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Resumen 
 
Este trabajo centra su interés en la reivindicación de las voces femeninas en el canon curricular. 
Desde la perspectiva de género, se realiza una revisión de cómo el enfoque historicista de la 
enseñanza de la literatura ha perpetuado un modelo literario basado en un sistema de valores 
patriarcal. La institución educativa, en este sentido, ha legitimado un discurso hegemónico que 
ha invisibilizado a la mujer y ha dejado, por consiguiente, sin referentes femeninos el panorama 
cultural a lo largo de su historia. Este estudio contribuye a erradicar este sesgo androcentrista 
ofreciendo una propuesta formativa centrada en escritoras que representan los diferentes 
periodos de la historiografía literaria. Se hace hincapié, asimismo, en el uso de una metodología 
docente activa y participativa que fomenta el aprendizaje relevante y significativo del alumnado 
mediante estrategias didácticas que promueven la (re)construcción del conocimiento literario y 
el pensamiento crítico que ponga en evidencia las desigualdades entre hombres y mujeres 
debidas a un proceso de socialización claramente segregador.  
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Abstract 
 
This work focuses her interest on the vindication of female voices in the curricular canon. From 
the gender perspective, a review is made of how the historicist approach to the teaching of 
literature has perpetuated a literary model based on a patriarchal value system. The educational 
institution, in this sense, has legitimized a hegemonic discourse that has made women invisible 
and, consequently, has left the cultural panorama without female references throughout its 
history. This study contributes to eradicating this androcentric bias by offering a training proposal 
focused on female writers who represent the different periods of literary historiography. 
Emphasis is also placed on the use of an active and participatory teaching methodology that 
encourages relevant and meaningful learning of students through didactic strategies that 
promote the (re) construction of literary knowledge and critical thinking that highlights 
inequalities between men and women due to a clearly segregated socialization process. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO 

1.1.1. Identificación 

Este Trabajo Fin de Máster centra su interés en el canon literario vigente 

de Educación Secundaria Obligatoria con la intención de comprobar la aparición 

de las voces femeninas que, como podremos observar a lo largo de esta 

investigación, han sido relegadas a un segundo plano o, mejor dicho, borradas 

de la historiografía literaria. Estamos, por tanto, ante un estudio exploratorio ya 

que, si bien existen diversas propuestas de intervención en el aula desde la 

perspectiva de género, la puesta en práctica tras el análisis exhaustivo de esta 

problemática es escasa. Resulta sorprendente, en este sentido, esta 

desatención, ya que representa una temática relevante y significativa en el 

ámbito de la innovación educativa. 

Estamos de acuerdo con López Navajas (2015) cuando indica que: 

 
El sistema educativo, y más en concreto la educación obligatoria, tiene 

una responsabilidad primordial en la transmisión del conocimiento y en la 

difusión de esa tradición de saber femenino, porque llega a toda la 

población y porque proporciona los referentes culturales considerados 

esenciales, aquellos con los que construimos nuestra memoria cultural. 

(López-Navajas, 2015:11-12) 

En el canon curricular establecido en secundaria apenas tiene cabida la 

figura de las escritoras. Es necesario, por tanto, introducir a aquellas mujeres 

que también hicieron la Historia, no solo para que las estudiantes de secundaria 

tengan referentes femeninos sino también para que ellas, las mismas escritoras, 

tengan la voz y el voto por el que tanto lucharon. 

López Navajas en El desconocimiento de la tradición literaria femenina y 

su repercusión en la falta de autoridad social de las mujeres (2012), explica que 

si no se reconocen los méritos de las mujeres en la construcción común, 

difícilmente se les puede conceder valor social. Si bien es cierto que titulan más 

mujeres que hombres en nuestras universidades desde hace más de tres 

décadas, no son más las mujeres que llegan a puestos de poder una vez 

comienzan las andaduras en el mundo laboral. 
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El objetivo principal de este trabajo será la inclusión de las escritoras en 

el bloque de Educación Literaria a través de la innovación docente. Para ello, 

dividiremos el planteamiento en dos apartados: una primera parte en la que 

realizaremos un recorrido por la imagen de la mujer en la literatura española. 

Asimismo, siguiendo los análisis de Carmen Heredero de Pedro en Aportación 

de las mujeres a la lengua y las literaturas castellanas. Para integrar en el 

currículum de secundaria (2013) y el que hace Ana López Navajas en Análisis 

de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO: una genealogía de 

conocimiento ocultada (2014), entre otros, analizaremos la presencia de las 

escritoras en los libros de texto para constatar las necesidades de construir un 

canon compuesto por voces femeninas; y una segunda parte en la que 

realizamos una propuesta de intervención para incluir a las autoras en el canon 

de aula, centrándonos fundamentalmente en el 4º curso de la ESO. 

La propuesta en cuestión se corresponde con el tema de Generación del 

27; se ha abordado de una forma transversal, ya que los discentes han 

comenzado a estudiar, de manera sincrónica, la literatura a través de las obras 

autobiográficas. Se estudia este género con el fin de que el alumno trabaje el 

contexto socio-histórico y cultural que comparten los componentes de la 

Generación del 27 a través de textos literarios escritos por distintas mujeres. De 

esta manera, además, se fomenta la adquisición de la competencia lectora y 

literaria que persigue el Real Decreto 1631/2016, de 29 de diciembre del BOE: 

La educación literaria continúa en la Educación secundaria obligatoria, de 

modo que se consoliden los hábitos de lectura, se amplíen las 

experiencias en los campos de la lectura y recreación de textos, 

adecuándolas a las nuevas necesidades de simbolización de la 

experiencia y de la expresión de los sentimientos, se sistematicen las 

observaciones sobre las convenciones literarias y se establezca, de forma 

más sistemática también, la relación entre las obras y sus contextos 

históricos. (2016: 731) 

La educación literaria constituye un bloque necesario dentro de Lengua 

Castellana y Literatura, como bien se explica en el artículo 3 del Real Decreto 

1631/ de 29 de diciembre. 
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Aprender literatura no es limitarse a memorizar una serie de escritores, su 

contexto histórico y sus obras más destacadas. El concepto de Educación 

Literaria ha cambiado; ahora se busca, de forma transversal y a lo largo de toda 

la ESO, que el alumno desarrolle su hábito lector y que adquiera un conjunto de 

habilidades y destrezas para leer de forma competente los textos literarios. 

Es fundamental que todos los estudiantes tengan referentes para poder 

crear sociedades inclusivas que fomenten la igualdad de oportunidades, pero 

esto se ve perjudicado si dejamos el canon prestigiado y pasamos por alto que 

las mujeres también escriben y forman parte de la literatura de su época. 

1.1.2. Justificación 

La materia de Lengua Castellana y Literatura es necesaria para el 

desarrollo del espíritu crítico del alumnado. Esto podrá hacerlo si cuenta con 

perspectivas de abordaje, además de la historicista y formalista. Sería, además, 

conveniente tener en cuenta los elementos transversales y fundamentales en el 

currículum para abordar en el periodo de la adolescencia por el que están 

pasando nuestros alumnos, ya que es una etapa en la que el ser humano no 

solamente sufre cambios físicos sino también psicológicos, a los que tendrán que 

enfrentarse con la madurez requerida para abordar diferentes temas sociales 

como el sexismo, integración social, interculturalidad. 

A través de este trabajo buscamos la inclusión de la mujer en el ámbito 

literario porque el alumno está recibiendo un relato sesgado de la historia en un 

momento en el que la perspectiva de género está luchando por hacerse un hueco 

en la sociedad, y si nuestra intención es que el alumno desarrolle la capacidad 

crítica, hay que tener en cuenta que la perspectiva de género es fundamental, 

para que así tenga la posibilidad de comprender cualquier época, desde 

cualquier género, y entendiendo, por tanto, la historia al completo. 

Como bien explica Sánchez Dueñas en La perspectiva de género en la 

literatura aurisecular (2012), a pesar de que el estudio que aborda dicha 

perspectiva en algunas universidades norteamericanas y también españolas 

vaya en aumento, la transmisión de resultados es, hasta ahora, muy escasa. 

Es el momento de empezar a adaptar las aportaciones críticas en 

torno a la relación mujer/literatura en los currícula de los alumnos más 
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jóvenes. Se hace urgente un diagnóstico de los libros de texto habituales 

en las aulas de E.S.O. y Bachillerato y un posterior volcado de la 

perspectiva de género en los mismos. (Sánchez: 2012, p. 412-413) 

Esta urgencia se debe a la necesidad que supone que los alumnos 

puedan comprender el panorama literario al completo, lo que implica un trabajo 

de fondo en cuanto al contexto socio-cultural desde distintas perspectivas. Y es 

que, como bien explica Compagnon en su tesis ¿Para qué sirve la literatura? 

(2008), el canon literario está compuesto por las voces hegemónicas que llevan 

perpetuándolo a lo largo de la historia, representando a todo un pueblo 

[…] los autores seleccionados son representantes de todo un 

pueblo, espíritu o época, sin atender a la variabilidad social de voces o 

puntos de vista que o bien no llegaban a la literatura o bien no fueron 

consideradas dignas de estudio. Se convierten así unas voces 

hegemónicas en universales, acallando a las demás, y simplificando 

nuestra concepción sobre la historia y sobre nosotros mismos 

(Compagnon: 2008, p. 25). 

Abordar la implicación de la mujer en la sociedad como sujeto nos permitirá 

tener una visión más completa de la historia y dejar de perpetuar el canon 

androcéntrico en el que no tendrá cabida la mujer como bien explica Raúl Molina 

Gil en su estudio Me erijo voz desde el silencio (2020). En esta tesis expone la 

problemática que supondrá a los alumnos enfrentarse a los manuales de la E.S.O 

donde hay una carencia de la figura femenina dentro de la historia de la literatura, 

por lo que manifiesta la necesidad de proponer nuevos materiales educativos que 

se fundamenten en las teorías de género a través de las cuales se puedan 

considerar a las autoras silenciadas. 

1.2. OBJETIVOS DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Para poder llevar a cabo esta tesis con fines inclusivos, tendremos que tener 

en cuenta una serie de objetivos previamente marcados que guíen y doten de 

sentido la propuesta. 

En primer lugar, formulamos los objetivos generales: 
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➢ Realizar una revisión bibliográfica sobre el lugar y la relevancia que se les 

da a las escritoras en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura 

dentro del plan curricular de Educación Secundaria Obligatoria. 

➢ Presentar una propuesta de intervención didáctica para 4º de ESO, que 

permita visibilizar a la mujer creadora en el canon escolar. 

En segundo lugar, marcaremos unos objetivos específicos que nos permitirán 

un estudio exhaustivo, ahondando en la problemática previamente analizada, y 

con los que podremos dar sentido global a nuestro trabajo de investigación: 

➢ Realizar un recorrido histórico literario de la mujer como sujeto a lo largo 

de la historia de la literatura. 

➢ Revisar el papel y la imagen de la mujer en los libros de texto de Lengua 

Castellana y Literatura de Educación Secundaria. 

➢ Buscar y analizar las aportaciones que se han realizado a la cuestión 

desde la investigación y la innovación didáctica. 

➢ Analizar la normativa que regula la inclusión de la figura de la mujer en los 

estudios secundarios, especialmente en el área de Lengua y Literatura. 

Estos objetivos se desarrollarán a través de los dos bloques en los que se 

fundamenta nuestro trabajo; una propuesta inclusiva en las aulas, en concreto 

en 4º de ESO, y la elaboración de una Propuesta Didáctica, teniendo en cuenta 

los preceptos marcados, buscando evidenciar la viabilidad de la propuesta. 

A continuación, y para darle un sentido uniforme a esta investigación, 

habrá que dejar constancia de la necesidad ineludible que supone, en pleno Siglo 

XXI, la aplicación de un canon en el que se tenga en cuenta la figura de la mujer 

dentro del plano curricular del panorama educativo, en este caso lo 

contextualizaremos en una clase de Lengua Castellana y Literatura de 4º de 

ESO, en concreto la referente a la Generación del 27. 

Finalmente destacaremos que el aprendizaje de esta propuesta se llevará 

a cabo de manera transversal, con la intención de que los alumnos comiencen a 

trabajar nuevos géneros literarios como es el autobiográfico. 



 9 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. REVISIÓN DE ANTECEDENTES 
Para abordar el tema, es necesario tener en cuenta los estudios previos 

en los que ya se demanda el reconocimiento de las intelectuales. Lucha que se 

manifiesta en todos los campos de estudio, puesto que no solo será en literatura 

donde se invisibilice la figura de la mujer. 

Actualmente se ha creado una iniciativa conocida como 

#NOMOREMATILDAS, cuyo objetivo será reconocer a las mujeres científicas. Si 

nos centramos en las escritoras olvidadas, el proyecto más novedoso podría ser 

el que se centra en las integrantes de la generación del 27, o actualmente 

conocidas como “Las sinsombrero”. Este proyecto parte como una propuesta 

innovadora transmedia que utiliza diferentes formatos y plataformas para 

divulgar el legado de las intelectuales de nuestro país en los años veinte y treinta, 

desvinculadas del prototipo de mujer por romper con los esquemas de sociedad 

impuestos. Este proyecto está compuesto por tres documentales televisivos, dos 

libros monográficos, un cuento, espacios en las redes sociales, un proyecto 

educativo y un wikiproyecto, algo novedoso dentro del estudio de la literatura, 

rompiendo con las fuentes tradicionales de adquisición de conocimientos. 

Con este trabajo buscamos, en primer lugar, enaltecer la figura de estas 

escritoras, por lo que utilizamos manuales y trabajos de investigación que ya 

vindiquen la inclusión de la mujer dentro del canon como, por ejemplo, La 

incorporación de las escritoras al currículo literario aurisecular (2012) de Blas 

Sánchez Dueñas, donde se apela a una inclusión de las escritoras dentro del 

currículo de secundaria en Literatura Universal; La incorporación de las 

escritoras al currículo literario en Educación Secundaria: una tarea pendiente 

(2016) de Begoña Laso Álvarez, estudio en el que se aboga por una inclusión 

real de las escritoras dentro de la ESO, y es que el Ministerio de Educación no 

adopta específicamente una perspectiva de género al abordar la enseñanza de 

la Literatura, aunque menciona la necesidad de “desarrollar actitudes solidarias 

y tolerantes ante las diferencias sociales, religiosas, de género y de raza”. Otro 

de los estudios al que prestamos atención será Me erijo voz desde el Silencio 

(2020) de Raúl Molina Gil, en el que el autor reflexiona sobre el punto de vista 

del género sobre el canon literario que se transmite en las aulas de secundaria. 
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Además de estos estudios es necesario tener en cuenta todos los 

planteamientos que realiza Ana López Navajas, en torno al tema en cuestión. 

Por otro lado, y como fin último, abordaremos esta problemática desde las 

aulas, intentando implantar una alternativa a los manuales de Secundaria 

compuesta por mujeres, algo que persiguen ya algunos como el de Carmen 

Heredero de Pedro Aportación de las mujeres a la lengua y la literatura 

castellanas. Para integrar en el currículum de Secundaria (2013) donde estudia 

este aislamiento de la mujer actualmente dentro del aula aportando un canon 

alternativo. En este estudio López Navajas, hace una guía con la que se pueda 

suplir la escasez del género femenino en los manuales de secundaria, 

compuesto por 89 escritoras, desde el siglo XVI a la actualidad. Estamos ante 

una propuesta de inclusión en la que se denuncia el silencio que la institución 

literaria ha mantenido con respecto a las escritoras. 

Esta propuesta es bastante concerniente a la hora de abordar nuestro 

trabajo, ya que nos ofrece una gran selección de escritoras a lo largo de los siglos 

y dentro de las distintas corrientes literarias. Podríamos decir que, si la escritora 

Heredero de Pedro deja constancia en este trabajo de la existencia de la mujer 

en la literatura, es porque en los manuales no aparecen ni un 10% de las citadas. 

Indagamos en el índice de libros procedentes de diferentes editoriales, 

para poder verificar esa escasez de la figura femenina dentro de los libros de 

Lengua Castellana y Literatura 4º de ESO. Por medio de esta revisión 

observaremos el exiguo número de escritoras a las que se tienen en cuenta a la 

hora de elaborar el corpus literario y en el que aparecen de una forma un tanto 

aleatoria, ya que, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, a pesar de ser 

fundamental en el misticismo no aparece en todos los libros. 

López Navajas en una entrevista del 2 de octubre de 2020 explica que 

tenemos una visión del mundo que se nos traslada desde la escuela donde las 

mujeres no aparecen. Es sustancial rescatar esta respuesta, la cual podría ser 

una síntesis de nuestro trabajo, en el que buscamos la inclusión de mujeres en 

el canon que permita a los alumnos entender la historia al completo. Y es que 

como bien explica Sánchez Dueñas (2012) es necesario comenzar a paliar las 

carencias de los manuales y deben contribuir los profesores, los redactores de 
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libros de texto y las editoriales para emplear así su labor con justicia desde una 

perspectiva no sexista y ofrecer una literatura aurisecular. 

2.2. ANÁLISIS PREVIOS A LA PROPUESTA 

Para la creación de este trabajo, hemos contabilizado el número de 

mujeres en diferentes manuales de Lengua de 4º de ESO. Pero esta 

problemática no tiene que ver solamente con los manuales; también es 

interesante revisar cómo se está actuando en estos últimos años en relación con 

la inclusión de la figura de la mujer en los centros educativos. En la comunidad 

andaluza existe el II Plan de Igualdad de Género en Educación que se implanta 

en 2016, y cuyo objetivo será lograr la equidad de género. 

Constituye un instrumento de política educativa integral con 

planteamientos generales de mejora para lograr la equidad de género, 

supervisando actuaciones, retos, logros, tareas y estructuras del sistema 

educativo. Por lo que tiene la consideración de plan estratégico de la 

Consejería competente en materia de educación. (2016, p.8) 

Para ponerlo en práctica se designa a una persona encargada de 

supervisar que la igualdad sea real y efectiva; pero no se puede garantizar esta 

igualdad si el canon no cuenta con voces femeninas y seguimos leyendo desde 

la mirada androcéntrica que plantean los libros de educación actuales. 

Otra de las propuestas con las que trabajan los centros andaluces es el 

llamado “Rincón violeta”, el objetivo de este proyecto es el de habilitar un rincón 

en las bibliotecas de los centros educativos para los libros escritos por mujeres. 

A pesar de la creación de diversos proyectos que vindican la integración 

de las intelectuales y la equidad de género, se siguen impartiendo clases con 

manuales en los que se omiten a las intelectuales. 

Es, por tanto, fundamental la lectura crítica no-androcéntrica para dejar 

constancia de la participación de las mujeres en la historia, porque si no estamos 

leyendo una vedad a medias que deja a las alumnas sin referentes. Por todo ello 

y como bien explica Andrés Giner Latorre en Las figuras femeninas en los libros 

de texto de Lengua Castellana y Literatura (2019) si queremos que la escuela 

coeducativa funcione se debería como mínimo incluir contenidos curriculares que 

hagan visible el saber de estas mujeres en la historia. 
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Haciendo una revisión de los índices establecidos en 4º de ESO, 

encontramos a dos o tres escritoras a lo sumo. En el aula se está impartiendo 

una cultura sin mujeres, algo que vemos plasmado en el primer documental de 

Las Sinsombrero de Tania Balló (2015), es la mitad ignorada. 

Por ejemplo, en el libro de Santillana de 4º de la ESO, dentro del bloque 

de literatura los alumnos estudian desde la Ilustración hasta la literatura actual. 

A lo largo de toda esa tradición literaria que se estudia aparecen en total tres 

mujeres: Emilia Pardo Bazán, Carmen Laforet y Blanca Andreu. 

En el libro de 4º ESO de la Editorial Casals, que es con el libro que 

trabajaremos durante las prácticas, presenciamos también una notable escasez 

de la mujer en el temario, ya que tan solo estudian a: Rosalía de Castro, Emilia 

Pardo Bazán, Carmen Laforet y Ana María Matute. Rosa Chacel y María 

Zambrano, solo aparecen nombradas para aludir a la literatura del exilio. 

Finalmente aparece un poema de Blanca Andreu. 

En el libro de la editorial Anaya, de cuarto curso, sorprendentemente, en 

el bloque de literatura, no aparece ni un nombre de mujer, aunque en el bloque: 

Lecturas, encontramos a María Dueñas y Sonia Laredo. 

Por tanto, vemos cómo se enseña una literatura hecha por y para 

hombres, en la que solo percibiremos la aparición esporádica de alguna mujer. 

2.2.1. La mujer en la literatura: de objeto a sujeto 

 
¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas? 

Poesía... eres tú. (Bécquer, 2001, p. 13) 

En estos versos de Gustavo Adolfo Bécquer aparece la mujer musa, 

inspiración, sensibilidad, poesía. La mujer se relega al ámbito de la 

sentimentalidad, mientras que el hombre es el que se encarga de lo social. 

Pero, cansada de ser poesía, busca ser poeta. A lo largo de la tradición 

se le ha impuesto a la mujer el rol de musa, ser sensible, es decir, ser poesía, y 

hablamos de imposición porque tendremos ejemplos en los que la mujer 

queriendo ser poeta, escritora o, simplemente, realizar un trabajo fuera del 

ámbito privado, ha tenido que hacerse pasar por hombre, o ponerse un 
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pseudónimo masculino como Cecilia Bölh de Faber, las hermanas Brontë, 

Concepción Arenal y un largo etcétera. 

Realizaremos un recorrido histórico para observar cómo la tradición relega 

a la mujer a musa, a objeto, a ser inerte. 

La mujer en la literatura del Siglo de Oro 

La mujer pertenece única y exclusivamente al ámbito de lo privado, y el 

hecho de que quiera participar en la vida pública, al ámbito cultural en concreto, 

se puede tomar como una rebelión. Despectivamente estas mujeres tomarán el 

nombre de bachilleras. A través de la literatura escrita por hombres observamos 

la percepción que se tiene de la mujer en la época. 

Quevedo escribe a la mujer de manera denigrante y se le tacha de 

misógino, pero realmente, si nos detenemos en el Siglo de Oro a leer cómo veían 

los escritores a las mujeres y su posición dentro de la sociedad, vemos la 

misoginia predominante de la época, el ideal de mujer se rige por los patrones 

que marca el patriarcado, por lo que la cualidad preponderante es la sumisión, 

no es usual encontrarse con un poema que alabe a la mujer trabajadora, o a la 

mujer que tenga el deseo de adquirir una cultura al igual que el hombre. 

Es fundamental no obviar el papel sustancial con el que cuenta la Iglesia 

que se encarga de la construcción de sociedades; la mujer que desea es tachada 

de prostituta identificándola con la precursora del pecado y el castigo eterno, 

Eva. La sociedad estructurada por la Iglesia no busca la curiosidad de Eva, sino 

la sumisión de María, una mujer que ni siquiera para concebir tiene que llevar a 

cabo el coito. 

La mujer en la literatura del Romanticismo 

El hombre desea a la mujer, pero ella no tendrá la posibilidad de desear, 

simplemente se limitará a ser deseada. En el Romanticismo el autor busca la 

evasión de la realidad pactada por la burguesía por lo que conferirá mayor 

importancia a los sentimientos, al amor. Este amor con el que trabaja el poeta 

establece la idealización de una mujer ficticia, en donde se elevará su figura al 

culmen de su inutilización, ya que a través de algunos poemas vemos cómo 

parece que el poeta habla de un ser inerte que su único objetivo es cubrir las 

expectativas del hombre. 
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Vemos cómo en la España de finales del Siglo XVIII se sigue alimentando 

la figura de la mujer como apoyo moral y económico del hombre, sigue existiendo 

la pirámide patriarcal en la que la mujer pertenecerá a un ámbito privado. La 

mujer de la que hablan los poetas es ficticia. 

La mujer que rompe con los patrones establecidos por el hombre tendrá 

como salida la prostitución. Es decir, si una mujer quiere pertenecer al ámbito de 

lo público y no acata las normas de alguno de los hombres que tenga en su 

entorno (padre, marido, abuelo etc.), se le acusará de desviada. 

La mujer en la literatura del Naturalismo 

Uno de los objetivos del naturalismo será dar explicaciones fidedignas a 

través de una interpretación certera, podríamos definirlo como la vertiente más 

extrema del realismo, pero si nos detenemos en la figura de la mujer, esta 

corriente literaria seguirá perpetuando las bases de la sociedad burguesa, en la 

que existen dos tipos de mujeres, una asexual y otra encargada de los placeres 

de la carne, para poder seguir desarrollando el sistema económico que se han 

inventado, y si bien hemos dicho que el objetivo del naturalismo es reproducir la 

realidad con una objetividad fundamental, así se reflejará la situación de la mujer. 

La mujer que pertenece al ámbito social se relaciona con la maldad, una 

“femme fatal”, que consigue llevar a los hombres a la locura. Según Valle-Inclán 

en su texto La cara de Dios (1889): Hay hombres que se matan por ellas, otros 

que se extravían, la mujer fatal es la destrucción del hombre. 

Perviven dos tipos de mujeres, el arquetipo de una mujer buena, y su 

antagónico. Una mujer más cerca de María y otra más cerca de Eva; Una que 

da comodidad a la vida social del hombre mientras que otra le dará placer carnal. 

Ambas válidas para que la estructura económica patriarcal no tambalee. 

A lo largo de esta etapa nos sumergiremos en una época en la que la 

propia facultad de medicina sostenía teorías como que la mujer que siente placer 

es una mujer enferma, ninfómana o que acabará en la prostitución. 

La mujer entra dentro del sistema burgués, pero si no encaja dentro del 

papel moral que se le adjudica, se tendrá que crear un papel alternativo, que sea 

económicamente rentable y que favorezca al bienestar del hombre, creándose 

así el papel de la prostituta, una mujer que comercializará con el placer, 
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utilizando su cuerpo como mercancía. La sociedad patriarcal crea un tipo de 

mujer arrebatándole la cualidad de decidir y desear, a cambio de dinero. 

El naturalismo es la contraposición del romanticismo, busca una realidad 

más detallada y menos idílica. Esta corriente parte de una convicción 

determinista donde el comportamiento del ser humano está condicionado por la 

herencia genética, las taras sociales y el entorno social, pero se les olvida hablar 

del condicionamiento que supone el sexo, ya que ser hombre o mujer marcará 

también la vida de los individuos. 

En España encontramos un naturalismo canónico en el que 

encontraremos a Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán. Sería interesante 

analizar cómo se refleja la imagen de la mujer en las novelas de Benito Pérez 

Galdós y cómo, por otra parte, en las novelas de la escritora. 

También se recoge un naturalismo más radical, similar al naturalismo 

francés, que es donde encontraremos al médico-escritor Eduardo López Bago, 

quien considera que tiene el poder de escribir la verdad con mayúsculas; con 

esta verdad quiere que se conozca lo más miserable de la sociedad, una 

sociedad, que como dice Sawa en Impresiones de un lector (1885), en uno de 

los apéndices del escritor López Bago, huele a pus. 

López Bago sigue perpetuando los dos únicos papeles en que tiene 

cabida la figura de la mujer en la sociedad burguesa, ya que en sus obras solo 

hay mujeres que saben seducir o mujeres que prefieren ser sumisas. 

El autor produce una teatrología compuesta por los siguientes títulos: La 

Prostituta (1884), La pálida (1884), La buscona (1885), La querida (1885). 

Reflejando de una forma naturalista la situación real de la mujer en España 

durante las dos últimas décadas de siglo. 

A través de esa perspectiva vemos cómo tras el paso de los siglos se 

sigue perpetuando los dos papeles de la mujer en España. 

Tradicionalmente, el discurso ideológico del cristianismo referido a 

la mujer se caracterizó por su visión desconfiada y negativa del género 

femenino. Como heredera de Eva, la mujer seguía siendo considerada 
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como una encarnación del mal, de un mal que identificó desde el relato 

del génesis con el pecado de la carne. (Hernández: 1988, p.176) 

La mujer en el modernismo y las vanguardias 

Esta dicotomía entre los dos perfiles de mujer que se prolongan en el 

tiempo sigue vigente en el modernismo y las vanguardias. Dentro de la élite 

literaria se sigue mostrando la misma misoginia imperante a lo largo de los siglos. 

Podemos observarlo en el estudio de Encarna Alonso Valero Machismo y 

vanguardia (2016) en el que nos muestra la situación de la mujer en el primer 

tercio del siglo XX, y nos explica cómo Ortega, Jung, Marañón y Simmel 

defienden la diferencia innata y esencial entre hombres y mujeres. Según 

Simmel, explica Alonso, la mujer es sobre la que el hombre tiene derecho a exigir 

y juzgar desde la cumbre. 

Simmel utiliza la metáfora biológica para afirmar que las mujeres están 

mejor dotadas para las artes reproductivas. 

(…) O como Marañón afirma: Esta desigualdad biológica era 

el tope que marcaba el distinto camino que cada sexo había que 

seguir en la vida: tú, hombre, trabajarás; tú, mujer, parirás. Para 

defender estos argumentos se ayudan de las explicaciones 

tautológicas de las que se partían en el medievalismo, apoyadas 

en las diferencias genitales. (Alonso: 2016, p.37) 

La mujer para los escritores del 27 

Si nos adentramos en los autores canónicos de la Generación del 27 

podríamos destacar al poeta granadino Federico García Lorca puesto que en su 

composición dramática dejará patente la situación real de la mujer en la época, 

y si digo real es ateniéndome a la dicotomía que explicita el profesor Luis García 

Montero dentro de una de las muchas entrevistas que realizará sobre Lorca: 

Desde muy joven se identifica con los perseguidos, con los gitanos, 

las mujeres... grupos explotados por la sociedad. Con la República, la idea 

de política cambió, y hubo una posibilidad de que la España oficial 

conectase con la España real. […] Aunque eso sí, Lorca no fue nunca un 

hombre de partido, mantuvo siempre una idea de la política que tenía más 

que ver con su fondo popular, social y romántico. (Montero: 2016, p.2) 
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En su trilogía teatral: Bodas de sangre (1931), Yerma (1934) y La casa de 

Bernarda Alba (1936), ya denuncia la doble moral de la sociedad que intenta 

seguir perpetuando el rol de la mujer y la honra que debe mantener de puertas 

para afuera; marcándose aún más esa dicotomía entre casa y calle/ ámbito 

privado y público/ mujer y hombre. Estamos prolongando una forma de vivir 

impostada, la forma que la sociedad judeocristiana nos lleva imponiendo desde 

hace siglos, y esta realidad traspasa el ámbito de lo privado, llegando a las casas 

y a los corazones, como bien podemos observar en la obra dramática lorquiana 

La casa de Bernarda Alba (1945). 

Se busca la ruptura entre la sociedad impuesta y la sociedad real. La 

honra femenina es una cualidad moral que se ha perpetuado a lo largo de los 

siglos. En Yerma (1934) Lorca nos muestra cómo esa honra se ha perpetuado 

en la sociedad como una norma irrefutable. En la conversación de las lavanderas 

se habla de la apariencia que se deben mantener para obtener la aprobación 

social; y es que cantan versos como: el que quiera honra / que se porte bien. 

En esta obra el poeta granadino manifiesta un compendio de 

problemáticas a las que se enfrenta la mujer por su género, y uno de ellos será 

la fertilidad. El nombre de la protagonista no es casual, y es que ella no está 

dotada de las artes reproductivas, característica que subyace de la pirámide 

patriarcal. El hombre produce y la mujer reproduce. Yerma no puede reproducir 

algo que le infunde la sensación de fracaso dentro de una sociedad estipulada. 

Tras la llegada del franquismo, una dictadura en la que la religión jugaba 

un papel fundamental, este intento de cambio que promulga Lorca u otras 

autoras y autores, se paraliza, creando una dicotomía más férrea entre sexos. 

2.2.2. Mujer sujeto 

Ave, Eva. Nombres de mujer en dos Edades. 

 
Presencias de tu Ser. Pero María 

jamás pecó, Señor. ¿Por qué la eliges 

sufridora del drama sobrehumano? 

¡No hay árbol de la ciencia, 
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no hay árbol de la vida para ella! 
 

(Conde: 1985, p.79) 

 
Carmen Conde acusa a la misoginia del hombre heredada de Dios en su 

libro “Mujer sin edén”, algo que podemos observar en cada uno de los versos de 

este libro. La poeta denuncia el machismo tradicional en el que la mujer, por 

morder la manzana proveniente del árbol del conocimiento, es castigada. 

Su clara relación con la Biblia nos traslada a un ambiente edénico; pero 

en este poemario lo que busca Conde es poner en tela de juicio todos los 

preceptos impuestos por la tradición. De este ambiente idílico es expulsada Eva 

por obedecer a sus instintos naturales. Algunos críticos señalan que la autora 

tendrá más fe en el instinto que en el convencionalismo impuesto por la Historia. 

En nada te ofendí, sino en nacer. 

 
¡Nunca admites, oh Dios, que yo quiera saber! 

 
(Conde: 1985, p.73) 

 
Estamos ante una crítica feminista bastante transgresora en la que la 

escritora habla de la mujer, no de una mujer, de María o Eva, sino de la mujer 

atemporal como tal. Algo que se refleja en el prólogo de su libro elaborado por 

Leopoldo Luis en palabras de la autora: 

Si yo soy poeta, el hecho de que soy mujer no debe permanecer 

ajena a mi condición, y no se trata de hacer una poesía estrictamente 

femenina, sino de enriquecer el común acervo con las aportaciones que 

sólo yo, en mi condición de mujer poeta, puedo ofrecer para iluminar una 

vasta zona que permanecía en el misterio. 

(De Luis: 1985, p.3) 

 
Cuando el catolicismo deja de ser la base ideológica fundamental, el 

capitalismo establece una división perfecta de tareas para que pueda crecer 

económicamente una casa formada por un hombre y una mujer: el hombre será 

el ser social, quien salga a buscar trabajo remunerado mientras que la mujer sea 

el “ángel del hogar”, ella se encargará de cuidar a los hijos y al marido. Esta 

dicotomía que se sufre entre lo público y lo privado/ hombre y mujer/ casa y 
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sociedad, será objeto de estudio de numerosos escritores, además de ser un 

tema recurrente para las obras literarias de algunos escritores como por ejemplo 

Federico García Lorca en la Casa de Bernarda Alba. 

El capitalismo no inventó la ancestral desigualdad entre hombres y 

mujeres, pero viene obteniendo desde el principio gran rentabilidad para 

su sostenimiento en términos económicos, perpetuándose en gran 

medida gracias a la explotación del trabajo doméstico de las mujeres, 

jamás remunerado, y de su sumisión silenciosa, no menos beneficiosa y 

eficaz en el nivel superestructural. (García: 2017, p.35). 

Si nos adentramos al contexto cultural en el que vivirán muchas de las 

escritoras y pensadoras de estas generaciones podemos seguir viendo su 

relegación. 

2.2.3. El canon 

La Residencia de Estudiantes se fundó como una institución cuyo objetivo 

fundamental era el de aunar a todos los intelectuales españoles pertenecientes 

a la burguesía, no solo con el objetivo de mejorar su cultura, sino que también 

buscan europeizar España, esa es la razón por la que la vanguardia entra con 

tanta fuerza en la residencia. 

En 1915 se crea la Residencia de señoritas que fue una institución 

importante para la inclusión de la mujer dentro del mundo cultural, pero no hay 

que pasar por alto la denominación de cada una de las instituciones, mientras 

que ellos eran estudiantes, ellas eran señoritas. 

Durante la década de los 20 y los 30, la literatura española se caracteriza 

por el acercamiento a la vanguardia, una corriente bastante excluyente y elitista, 

en la que, a pesar de sus afirmaciones misóginas, algunas pensadoras lucharán 

por hacerse un hueco dentro de las minorías intelectuales. 

La filósofa María Zambrano se hace hueco dentro del círculo de Ortega y 

Gasset, reconocida por el filósofo español como su discípula, a pesar de defender 

reiteradamente la inferioridad intelectual de la mujer. 

Si bien podemos observar en la Antología poética de Gerardo Diego: 

Poesía española. Antología 1915-1931 (1932), el integrante de la Generación 
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del 27, compilará un elenco de poetas de gran prestigio en el momento y en el 

que solo dos autoras tendrán cabida, a pesar de que formen parte de la 

generación y algunas obtengan reconocimientos póstumos o en los últimos años 

de vida. 

Estos son los antecedentes que suscitan esta investigación, porque es 

importante que las alumnas tengan referentes y para eso es necesario que sepan 

que si María Teresa León hizo historia fue por ser “mujer que” y no “mujer de”. 

En Aportaciones de las mujeres a la lengua y la literatura (2013), se nos 

muestra el porcentaje de la población española sin estudios en el SXX, en la que 

un 71% de la población femenina en España era analfabeta. Mientras que entre 

la población masculina será una 55.75% el porcentaje de analfabetismo. Hacia 

1930 mejora esta situación, en la que entre hombres hay un 36.9% y en las 

mujeres 47.5%. 

Muy pocas mujeres llegan a la universidad, y a finales de los 20, 

encontramos ya a más mujeres, aunque ninguna ejercía su carrera después de 

licenciarse. 

El canon se erige desde la visión androcéntrica con la que el hombre 

escribe la historia, tanto en la literatura española como en la extranjera, 

independientemente del siglo o corriente literaria preponderante en el momento, 

por lo que el intento de inclusión no puede quedarse en la superficie, sino que 

hay que trabajarlo desde las bases. En el momento en el que el alumno comienza 

a estudiar la historia de la Literatura tendrá que hacerlo con la perspectiva más 

amplia posible. 

A pesar de esa gran lucha de la mujer para entrar dentro del ámbito social, 

los libros de secundaria siguen silenciándolas y olvidando su implicación en la 

sociedad y en la literatura. Actualmente este estado patriarcal sigue vigente, sin 

ir más lejos, la escritora de una de las sagas más conocidas actualmente, Harry 

Potter, tiene la firma de J.K Rowling. Esto no es casualidad, ya que el editor 

aconsejó a la escritora que pusiese sus iniciales porque posiblemente si se sabía 

que ese libro estaba escrito por una mujer no tendría tanta tirada. 
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2.3. TRATAMIENTO DEL TEMA EN EL CENTRO 

El trabajo de investigación de las Sinsombrero de Tania Balló (2016) 

refleja el desplazamiento que sufren las mujeres que forman parte de esta 

generación. Y es que, como bien se explica en este estudio, esta generación no 

solo está compuesta por escritores, pintores y filósofos. En esta generación, 

aunque los libros de historia o literatura no lo reflejen, habrá pintoras como 

Maruja Mallo, escritoras como Ernestina de Champourcín, Rosa Chacel, Carmen 

Conde, Concha Méndez o María Teresa León, y también filósofas como María 

Zambrano. 

El que se tenga en cuenta la inclusión de la mujer en distintos ámbitos 

dentro del centro la vemos reflejada en el Proyecto Curricular pero, es 

fundamental, preponderar la inclusión de estas escritoras en el canon vigente, a 

pesar de denotar un claro intento de lograr la equidad, por razones que llevo 

abordando desde la presentación de este proyecto. 

2.3.1. PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO 

Mediante el Proyecto curricular podremos conocer el modelo educativo 

que se persigue en el centro tomando como base los principios generales de la 

educación que vienen recogidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación y Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, a nivel nacional. Destacaré los puntos más relevantes para la 

elaboración de esta propuesta: 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de 

sus condiciones y circunstancias. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno 

desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la 

igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier 

discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como 

elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas 

y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de 

discapacidad. 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 
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tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar 

cualquier tipo de discriminación. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 

intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que 

experimentan el alumnado y la sociedad. 

h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, 

Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad. 

l) El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género. 

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de 

la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la 

innovación educativa. 

A nivel autonómico, se recogen de la Ley de Educación Andaluza 17/2007: 

 
a) Formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social que 

posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura 

y la participación en el desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

b) Equidad del sistema educativo. 

 
e) Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los ámbitos y 

prácticas del sistema educativo. 

f) Convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del 

trabajo del alumnado y del profesorado, y respeto a la diversidad mediante el 

conocimiento mutuo, garantizándose que no se produzca segregación sus 

creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y social. 

En cuanto a los objetivos generales que persigue en el IES Aguadulce 

destacaremos las relacionadas con el tema en cuestión: 

• Atender a todo el alumnado del Centro desde una perspectiva inclusiva, 

ofreciéndoles las oportunidades educativas y las ayudas necesarias para su 

progreso académico y personal en función de los recursos disponibles. 
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• Fomentar los valores educativos de igualdad, coeducación, respeto y 

responsabilidad, fomentando el aprendizaje “entre iguales” y la igualdad “entre 

hombres y mujeres”. 

• Mejorar la convivencia actuando desde todos los agentes implicados, 

alumnado, profesorado, familia, personal no docente e instituciones del entorno. 

• Procurar una mejora del progreso educativo del alumnado, su éxito escolar y 

personal para el acceso a estudios superiores y su inserción laboral. 

• Promover, impulsar y apoyar el desarrollo de planes y proyectos del Centro. 

 
Las líneas de actuación pedagógica por las que se rige el centro serán: la 

solidaridad, la tolerancia, una enseñanza de calidad, educar en la diversidad y la 

igualdad y la utilización de actividades complementarias, además de 

denominarse un centro abierto a su comunidad para garantizar el éxito. 

En la última modificación junio 2019 del Programa Educativo de centro se ha 

eliminado el Plan Estratégico para la igualdad de mujeres y hombres puesto que 

éste se va desarrollando a lo largo de la documentación de cada Programa. Algo 

acertado, si tenemos en cuenta que esta lucha hay que insertarla en cada uno 

de los planes propuestos. 

 

3. MARCO LEGAL 

Para la elaboración de esta propuesta didáctica se ha tenido en cuenta la 

normativa vigente en el momento, y se tomarán como referencia las bases 

legislativas, curriculares y organizativas con las modificaciones establecidas. 

Para que este plan de estudios sea vinculante debe seguir las pautas 

legales en cuanto a su diseño, contenidos y estructura y seguir el marco legal 

establecido por los siguientes documentos oficiales: 

• El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2001), que 

describe de manera integral las competencias necesarias para la 

comunicación, los conocimientos y habilidades relacionados y las 

situaciones y dominios de la comunicación. 

• Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo (LOE), recientemente 

modificada por la nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora 

de la Calidad Educativa (LOMCE). 
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• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el plan 

de estudios básico de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

• Orden ECD /65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre competencias, contenidos y criterios de evaluación en Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

• Orden ECD /1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, 

así como la evaluación continua. 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA). 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la estructura y 

plan de estudios de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

• Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria 

obligatoria, debido a la derogación de la Orden de 14 de julio de 2016. 

• Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la 

jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

La referencia de esta propuesta está en el Decreto 231/2007, del 31 de julio, 

por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 

educación secundaria obligatoria en Andalucía. Así mismo, este decreto deriva 

del Real Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre, que establece el currículo 

básico a nivel estatal. Tanto el Real Decreto nacional como el Decreto 

autonómico fueron dictados a partir del establecimiento de la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), que 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación (LOE). 

Esta Programación está compuesta por un conjunto de tareas con las que se 

pretende educar por medio de la mejora de las capacidades sociales del 

alumnado en un mundo en el que le toca desarrollarse y contribuir en la obtención 

de una buena relación entre el ciudadano con la sociedad y la cultura. La inserción 

de la mujer en la sociedad en general y en los manuales de la ESO en particular, 

se presenta como el tema central de nuestra propuesta, porque es necesario 

prevenir y compensar la desigualdad que lleva perpetuándose desde 
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hace siglos y que no permite esa ruptura con el techo de cristal a la que se ve 

sometida la mujer una vez se inicia en el mundo laboral. 

 

4. MARCO COMPETENCIAL 

De acuerdo con lo recogido en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 

2016, se integrarán las competencias clave por medio de la aportación de la 

materia Lengua Castellana y Literatura a través de estas vías, entre otras: 

a) Comunicación lingüística. Con la lectura comprensiva de los libros de 

lectura con los que trabajaremos se podrá fomentar esta destreza, dotando al 

alumno de un vocabulario más amplio. Además, la lectura de autobiografías 

puede servir como modelos a los alumnos a la hora de estructurar sus propios 

trabajos o comentario; en esa narración en primera persona pueden encontrar 

herramientas básicas para la creación de un argumento sólido. 

b) Competencia digital. Se realizarán trabajos escritos con procesadores de 

texto, se harán presentaciones orales apoyadas con materiales audiovisuales, 

se podrá acceder a textos literarios clásicos seleccionados en este currículo. 

c) Aprender a aprender. En nuestra cultura, la lectura literaria desempeña un 

papel trascendental en la maduración intelectual, estética y afectiva de los 

estudiantes, permitiéndoles explorar otros mundos, reales o imaginarios, de 

forma que las propias obras literarias se convierten en instrumentos para 

acrecentar el caudal de su saber y experiencia personal. 

d) Competencias sociales y cívicas. A través de la reflexión sobre textos 

literarios y el comentario de los mismos se promoverá la oportunidad de expresar 

ideas propias y valorar las de los demás, fomentando actitudes de respeto y 

contribuirán a la adquisición de habilidades sociales. 

e) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. En la medida en que se 

utilizan procedimientos que exigen planificar, analizar y comunicar, que 

desarrollan habilidades como la capacidad para trabajar, tanto individualmente 

como en grupo. El contacto con grandes obras de creación de diferentes épocas 

y estilos fomenta la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa. 

f) Conciencia y expresiones culturales. Se produce una aproximación a un 

patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de 
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preocupaciones esenciales del ser humano y afectan íntimamente a la propia 

personalidad del alumnado. 

Es fundamental asentar el respeto por las manifestaciones artísticas y 

culturales como parte de la riqueza y del patrimonio propio y de otras culturas. 

Con el objetivo de tener en cuenta en todo momento las competencias clave en 

el desarrollo del currículo, éste se debe vertebrar a partir de ellas. Todo esto 

aparece compilado en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre y en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, lo que no es óbice 

para concretar la relación entre las competencias clave, los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje. 

5. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Para poder abordar este apartado consultaremos los objetivos generales 

de la etapa que corresponden al ámbito del Real Decreto 1105/ 2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

El objetivo de la Lengua Castellana y Literatura es el desarrollo de la 

competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: 

pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las 

herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse en cualquier 

situación comunicativa. La estructuración del pensamiento del ser humano se 

hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de 

expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje. 

La asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que 

pueden darse en diversos ámbitos. La lectura de textos diversos y su 

comprensión contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas 

Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias que 

favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia 

comunicativa, y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de 

comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo 

de su vida. 
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En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos 

conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia 

comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos 

que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los 

mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de 

interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la 

lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. 

 

6. PROPUESTA DE INTEVENCIÓN 

6.1. Presentación de la propuesta 
Lo que presentamos se trata, por tanto, de una propuesta de intervención 

e inclusión de autoras en la programación de la asignatura de Lengua Castellana 

y Literatura del curso de 4º de la ESO encuadrándola en el IES Aguadulce. 

Nos proponemos, por tanto, compilar a un elenco de escritoras, que por 

los motivos previamente mencionados en el marco teórico han sido excluidas del 

canon literario y, por ello, no aparecen tampoco en los libros de texto vigentes 

en España, en concreto, en Andalucía. La finalidad será crear un plan de estudios 

de secundaria con aquellas escritoras que han sido invisibilizadas por los 

preceptos que rigen la sociedad a través de la inversión del canon. 

Realizar este trabajo conlleva hacer un análisis exhaustivo de las autoras 

que contribuyen a la creación generacional en la sociedad de cada uno de los 

siglos, ya que un aprendizaje ordenado cronológicamente será el que utilicemos 

para llevar a cabo nuestra propuesta. 

También denominaremos relevante a la fragmentación entre corrientes 

literarias, relacionándolas al mismo tiempo con su contexto sociocultural. A 

través de esta estructuración enmarcaremos a las escritoras decisivas en cada 

uno de los periodos. 

Cabría destacar que tendremos en cuenta los géneros literarios (teatro, 

prosa, poesía) en los que sobresalen cada una de ellas, ya que el aprendizaje 

por géneros literarios muestra un panorama homogéneo y ordenado 

independientemente del momento histórico en el que se sitúe. Además, 

incluiremos las autobiografías dentro de los géneros preestablecidos 

actualmente en los planes de estudio de Educación Secundaria, ya que esta 
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visión subjetiva de la sociedad permitirá a alumno entender mejor el contexto 

sociohistórico con el que tendrán que lidiar las autoras. 

Finalmente, y para poder comprobar la viabilidad que supone poner en 

práctica la investigación abordada, detallaremos minuciosamente una de las 

unidades didácticas que componen el currículo literario de 4º de ESO, que se 

centra en el estudio de la generación del 27 y se encuadra en la Unidad 5. 

6.2. Contextualización de la propuesta 

Para poder elaborar y llevar a la práctica este trabajo abordaremos una 

Unidad Didáctica en la que se trate a las mujeres que componen la Generación 

del 27 o, actualmente más conocidas como Las Sinsombrero. 

Como llevamos insistiendo desde el comienzo, la finalidad que 

perseguimos con este Trabajo Fin de Máster será la inversión del canon, y si nos 

centramos en esa corriente literaria para elaborar la Unidad Didáctica, debemos 

basarnos en el temario de 4º de E.S.O, que es el curso en el que se imparte. 

Estamos ante un proyecto bastante ambicioso si tenemos en cuenta que 

deberíamos dedicar todo el año para llevar a cabo la aplicación de esta 

propuesta y nuestras prácticas son limitadas. A pesar de esto, a través del 

trabajo, mostraremos una Unidad Didáctica que refleje su viabilidad. 

Contextualizaremos la aplicación de esta Unidad Didáctica en el IES 

Aguadulce. Recibe este nombre por situarse en la localidad costera 

perteneciente al Municipio de Roquetas de Mar, Aguadulce, en la provincia de 

Almería. Esta localidad cuenta con 16.488 habitantes, 29.092 si tenemos en 

cuenta los habitantes de Campillo del Moro, históricamente conocido como un 

barrio de Aguadulce. Esta información es relevante ya que el centro se sitúa en 

C/Alhambra, 1 de Aguadulce, en la zona conocida como Campillo del Moro. 

Podríamos decir que esta localidad, a diferencia de otras en España, en los 

últimos años, presencia un incremento de la población. 

El nivel socio-cultural de los alumnos que estudian en el centro es alto, 

trabajaremos con distintos cursos, desde 2º de la ESO hasta 2º de Bachiller, lo 

que nos permite analizar el proceso evolutivo por el que pasan muchos de los 

alumnos. Contar con alumnos extranjeros fomentará la convivencia entre 

culturas, algo que enriquecerá a los alumnos de forma recíproca. 
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Centrándonos en 4º de ESO, la clase en la que desarrollaremos nuestra 

propuesta destacaremos un alto rendimiento y nivel académico. La mayoría de 

los alumnos que componen esta clase, tienen una escucha activa, esto nos 

facilitará la aplicación de cualquier proyecto que nos propongamos. Esta clase 

está compuesta por treinta alumnos, pero con la modalidad semipresencial que 

se está llevando por el motivo de emergencia sanitaria causada por el Covid, en 

el aula solo contaremos con 15 alumnos. Aunque esto no repercutirá en nuestras 

actividades, ya que los alumnos que están trabajando desde casa, tienen clase 

en línea con cámara y micrófono. 

6.3. Concreción curricular 
Esta Propuesta didáctica persigue desarrollar las siguientes capacidades 

en los estudiantes: 

a) Asumir sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 

y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 

y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación por razón de sexo o 

por cualquier otra condición o circunstancia personal. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en su relación con los demás, así como rechazar la violencia, 

los prejuicios, los comportamientos sexistas y resolver los conflictos. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. (p.177) 

Para poder llevar a cabo la elaboración de un canon inclusivo habrá que 

proponer un índice alternativo. Con el fin de crear este nuevo índice nos 

basaremos en la programación y las competencias que hay que desarrollar 

dentro del currículo de 4º de ESO en Andalucía. Además de seguir un orden 

cronológico, intentando así darle coherencia y cohesión a la unión de los temas. 

6.3.1. Programación didáctica 

Unidad de programación 1: La Ilustración 

 
El primer tema del bloque de educación literaria aborda el periodo literario 

de la Ilustración española. Trabajaremos aquí, por tanto, las figuras literarias de 

Rosa María de Gálvez y María Gertrudis de Hore (Hija del Sol), quien gracias a 

alcanzar una alta posición en la sociedad gaditana tendrá acceso a numerosos 

eventos literarios. Un grupo de mujeres escritoras interesadas ya por el progreso 

como María Rosario Cepeda, escriben una antología colectiva donde incluyen 

poemas de “la Hore”. Con ella trabajaremos la lírica y estudiaremos los tópicos 

literarios dentro de la poesía. 

En cuanto a la escritora Rosa María de Gálvez, resulta una figura muy 

interesante para tratar con los alumnos el teatro, porque si algo podemos 

observar dentro de los índices que hemos analizado, en ningún momento vemos 

el teatro hecho por mujeres. La obra en la que profundizaremos será: La familia 

a la moda (1805), una obra que tuvo muchos problemas para estrenarse por la 

censura. Esta obra se lleva en la actualidad al escenario, gracias a la producción 

de José Luis Raymond, José Antonio Cuartas y Adolfo Díez quienes la llevarán 

a Corral de Comedias de Alcalá en 2014. 

Podemos concebir La familia a la moda como un duelo entre dos mujeres 

por el destino de otra, la hija de Madama, Doña Inés. En esta lucha los hombres 

aparecen representados como meras comparsas. “Es un rasgo de feminidad en 

un mundo, tanto el real como el literario, ferozmente masculino, que demuestra 
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la originalidad de planteamientos de María Rosa Gálvez”. Además, el autor 

reiterará en este trabajo el virtuosismo de Rosa Gálvez, encumbrándola por 

encima de coetáneos suyos como el escritor de El sí de las niñas: 

(…) Gálvez es una comediógrafa mucho más divertida que Moratín. 

Y es que esta mujer tiene una concepción del ritmo y de las pulsiones 

cómicas de tal solvencia que parece escandalosa su exclusión del canon 

dieciochesco. (Sehuquillo: 2014, p.4-5) 

Unidad de programación 2: El Romanticismo. 

 
La segunda Unidad Didáctica proseguirá con la corriente literaria que 

predomina en España desde mediados del siglo XIX, el Romanticismo. De esta 

etapa nos gustaría distinguir a dos de las autoras más destacadas dentro del 

panorama literario hispanohablante del momento, como son las autoras: Rosalía 

de Castro y Gertrudis Gómez de Avellaneda. 

La novela más célebre de la escritora cubana será Sab (1844), lectura que 

trabajaremos con los alumnos, ya que la autora hace una denuncia social dentro 

de una trama romántica. Con esta novela Gómez de Avellaneda nos muestra 

desde la perspectiva de una mujer cómo se ve una sociedad esclavista, así como 

la situación de la mujer en la época dentro de cada clase social. 

Con Rosalía de Castro volveremos a la lírica. La autora publica su obra 

Cantares gallegos (1863) con el objetivo de reflejar, con un estilo costumbrista, 

la sociedad rural gallega. El estilo de esta composición permitirá al alumno tener 

una primera toma de contacto con el tema siguiente. La obra se hizo pública por 

la intervención del marido, enfatizaremos sobre esta anécdota, que proviene de 

la problemática que supone la supremacía del hombre en la sociedad. 

Unidad de programación 3: Realismo y costumbrismo 

 
Con Cecilia Böhl de Faber, quien firmará con el pseudónimo masculino de 

Fernán Caballero, veremos las costumbres andaluzas a través de la novela Las 

gaviotas (1849). Que el pseudónimo que utiliza sea masculino no es mera 

casualidad, es un suceso relevante para el objetivo final de este proyecto si 

tenemos en cuenta que trabajaremos la superposición del hombre en el canon 

cultural silenciando, por ende, a la mujer. 
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Para continuar con este tema volveremos a Galicia de la mano de la 

escritora más estudiada actualmente en los manuales, si nos basamos en los 

estudios previamente nombrados, o el análisis previo: Emilia Pardo Bazán. 

La escritora nos adentrará a través de su novela Los pazos de Ulloa 

(1886), de una forma realista, a los pazos gallegos, donde veremos la realidad 

de la sociedad española en la época (caciquismo, vida rural, clases sociales…) 

a través de los ojos de una mujer, dando al alumno la posibilidad de percibir las 

bases de la sociedad desde el punto de vista femenino. 

Unidad de programación 4: Modernismo y Generación del 98 

 
A través de esta Unidad los alumnos relacionarán las artes y entender su 

relación dentro de un mismo movimiento. 

Comenzaremos con los poemas modernistas de la escritora, profesora y 

pedagoga chilena: Gabriela Mistral. Nos centraremos en los poemas de Sonetos 

de la muerte (1915), haciendo especial hincapié en el lirismo, simbolismo y 

musicalidad que entraña la obra, como bien explica el compositor chileno Alfonso 

Letelier en su artículo “Los sonetos de la muerte” en su acontecer musical, 

publicado en la Revista musical chilena. 

En el terreno de lo poético, sentía que la fuerza de la metáfora 

trascendía su propio campo llegando a la imagen musical, generando 

motivos, temas, color orquestal, giros melódicos, trama contrapuntística o 

valores dinámicos y agógicos. (Leteiner: 1981, p. 91) 

Continuaremos con las obras de María de la O Lejárraga: El sombrero de 

tres picos y Amor brujo. Trabajando simultáneamente las composiciones de 

Manuel de Falla. Habrá que tener en cuenta, que al igual que otras autoras, sus 

obras estarán firmadas con nombre masculino, en este caso, con el nombre de 

su marido. Que firmase con pseudónimo masculino es relevante si tenemos en 

cuenta que Lejárraga era una activista en la lucha por los derechos de la mujer. 

Una vez estudiado el género lírico comenzaremos con el género narrativo, 

volviendo a la Castilla que reivindican los noventayochistas huyendo de la urbe 

burguesa, a través de Tierras del Aquilón (1924) de Concha Espina. 
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En este tema podemos analizar también las intervenciones periodísticas 

de nuestras autoras como La Colombine, quien no solo será trasgresora 

profesionalmente, sino también lo será en su vida privada. 

Unidad de programación 5: Generación del 27 

 
Para poder poner en práctica una síntesis del estudio exhaustivo sobre la 

inclusión de la mujer dentro de los cánones literarios en los manuales de Lengua 

Castellana y Literatura, realizaremos una Unidad Didáctica sobre las 

componentes de la Generación del 27, conocidas como las Sinsombrero. 

Las lecturas escogidas para la elaboración de esta clase, compuesta por 

cinco sesiones, algo que explicitaremos posteriormente en la trasposición 

didáctica, serán: las autobiografías de María Teresa León Memorias de la 

melancolía (1970), María Zambrano Delirio y destino (1989) y Concha Méndez 

Memorias habladas memorias armadas (1990). 

La finalidad de esta UD será el conocimiento de las sinsombrero, las 

intelectuales que formaron parte de la generación del 27 de una forma activa. 

Unidad de programación 6: Literatura de posguerra: Poesía, cuentos y novelas 

 
El grupo generacional integrado en este contexto adopta el nombre: 

generación del 50 o también se darán a conocer como los niños de guerra. De 

entre el elenco de literatos rescataremos a la escritora madrileña de literatura 

infantil, juvenil y poesía Gloria Fuertes. 

Aprovechando el estudio de la escritora abordaremos un nuevo género 

literario: el cuento, y con ello la definición intrínseca de esta nueva forma de crear 

literatura a la que, a pesar de repercutir en el individuo desde su etapa infantil, 

se le confiere menos importancia, como si el primer aprendizaje no forjara las 

bases de la sociedad que actualmente existe. 

Posteriormente leeremos Caperucita en Manhanttan (1990) de Carmen 

Martín Gaite, novela inspirada en un cuento de tradición popular. 

Unidad de programación 7: La novela actual y las columnas periodísticas 

 
A lo largo de este temario ya hemos tenido contacto con artículos 

periodísticos. En este tema analizaremos artículos periodísticos y columnas de 
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opinión, pero también indagaremos sobre los podcast, la nueva forma de hacer 

periodismo. 

En cuanto a la novela trabajaremos Los besos en el pan de Almudena 

Grandes, con la que analizaremos problemas actuales. 

Unidad de programación 8: Poesía y teatro actual 

 
En este tema empezaremos con el estudio de algunos poemas de De una niña 

de provincias que vino a vivir en un Chagall (1981) de Blanca Andreu 

perteneciente a los escritores postnovísimos. Terminaremos el bloque de poesía 

con Cosas de mujeres de Inmaculada Mengíbar. Como bien explicamos con 

anterioridad, a pesar de proponer un índice repleto de mujeres escritoras con sus 

respectivas obras, y así poder demostrar que durante la Historia siempre hubo 

mujeres que escribían dentro de cada una de las corrientes literarias, nos 

centraremos en la creación de la UD correspondiente a La generación del 27, en 

la que estudiaremos a “Las sinsombrero”, a través de las autobiografías. 

Las sinsombrero entrarán de lleno en una sociedad que no estaba 

diseñada para ellas y participarán en movimientos culturales y, por tanto, 

sociales. Es importante tener en cuenta sus autobiografías ya que, a través de 

estas, podremos comprender cómo se sentía una mujer en el mundo literario 

que, finalmente, conformó el siglo de plata español. 

 
7. TRASPOSICIÓN DIDÁCTICA: DISEÑO DE ACTIVIDADES O PLANIFICACIÓN DE 

LA INTERVENCIÓN Y DESTINATARIO 

7.1. Contenidos 

Los siguientes contenidos han sido extraídos del Real Decreto 1105/2014, 

del 26 de diciembre (MEC, 2015b). y de la Orden del 14 de julio de 2016. Estos 

contenidos están divididos en los cuatro bloques en los que se divide dicha 

asignatura, pero solamente se expondrán los relacionados con la temática de a 

la que llevamos refiriéndonos en todo momento durante la explicación de esta 

Unidad Didáctica: Educación literaria. 

Plan lector. Lectura de obras de la literatura española, y de la literatura 

juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 

del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y 

su autonomía lectora. 
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Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las obras 

más representativas de la literatura española a través de la lectura y explicación 

de fragmentos significativos. 

Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura 

de textos del SXX, utilizando las convecciones formales del género seleccionado 

y con intención lúdica y creativa. 

Consulta de fuentes de información variadas para la realización de 

trabajos y cita adecuada de las mismas. 

7.2. Planteamientos metodológicos 

En el capítulo II del Real Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía se define la metodología didáctica de la 

siguiente manera: 

Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 

consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 

alumnado y el logro de los objetivos planteados. (2016, p.13) 

Por su parte, en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre (MEC, 

2015b), concretamente en el anexo II del artículo 6, aparecen recogidas varias 

estrategias metodológicas para trabajar las competencias dentro del aula, 

algunas de estas son las siguientes: 

- Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación 

rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos 

o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más 

adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

- Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es 

óptimo para alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes 

en los que tiene lugar la enseñanza. 

- La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad 

de recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método 

seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes. 

- Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; asimismo, 

deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 

ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. (2014, p.16) 

Por otro lado, en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, dentro del bloque de Lengua Castellana y 

Literatura, y concretamente en el apartado de “Estrategias metodológicas”, 

aparece información sobre cómo debería ser la metodología de la asignatura: 

El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a 

través de la lectura y la creación. Es fundamental establecer una 

adecuada selección de lecturas que fomenten el gusto y el hábito lector 

en todas sus vertientes. (2016, p.176) 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta unidad didáctica está compuesta por 

diferentes técnicas de enseñanza-aprendizaje para propiciar un contexto 

agradable de trabajo y en el que se dé la mejor condición para el proceso de 

adquisición de conocimientos literarios. 

La Propuesta Didáctica que procedemos a elaborar está pensada para 

mejorar la relación de los estudiantes de 4º de ESO con la literatura, a través de 

la motivación. Es necesario que el alumno tenga conciencia de ser autónomo 

dentro de una sociedad. Esto posibilita al alumnado en general y al individuo en 

particular, a conocer la evolución histórico-social del ser humano a través de la 

literatura. 

Para poder desarrollar las técnicas encuadradas en el bloque de literatura 

utilizaremos diversas metodologías que permitirán la creación de una Unidad 

Didáctica vanguardista. Esta UD contiene distintas situaciones de aprendizaje en 

las que se pretende un trabajo grupal, favoreciendo la cooperación o el trabajo 

individual dentro de un grupo. En las diferentes sesiones se pondrá en práctica 



 37 

una serie de contenidos trabajados previamente de una manera lúdica, para 

fomentar así la participación y cooperación de todo el grupo clase. 

7.3. Metodología 

Teniendo claros los objetivos marcados utilizaremos diversas 

metodologías que darán un sentido global a la Propuesta Didáctica. 

En la primera secuencia didáctica de la propuesta abordada elaboraremos 

una serie de preguntas a través de las cuales el alumno intuirá la escasez de la 

mujer en el canon literario. Podríamos decir que la metodología que utilizaremos 

será la de Aprendizaje basado en el pensamiento (TBL), debido a que de 

manera activa los alumnos y alumnas identificarán la problemática planteada, al 

mismo tiempo que se produce una adquisición de los conocimientos del temario. 

Seguidamente, con un aprendizaje cooperativo, podremos elaborar un mapa 

conceptual que completará la secuenciación, en la que asentarán los 

conocimientos básicos para poder enfrentarse al temario. 

En la segunda sesión realizarán una lectura de poemas y fragmentos de 

autobiografías y una mesa redonda. La metodología que aplicamos será la de 

Aprendizaje basado en problemas. 

Seguidamente utilizaremos la clase invertida con la que se busca la 

optimización del tiempo. Utilizando esta metodología los alumnos deberán 

responder a una serie de preguntas a través de Edpuzzle. 

La gamificación también tendrá un lugar en nuestras sesiones, ya que a 

lo largo de la cuarta sesión el alumnado trabajará con el juego: ¿Quién soy? 

Para la elaboración de la actividad central: Rueda de prensa, 

complementaremos dos metodologías, como son el Juego de Roles y 

Aprendizaje cooperativo. 

La actividad final será un Aprendizaje Basado en Proyectos y Servicios 

con la que no solo los alumnos de una clase podrán disfrutar del trabajo que han 

realizado, sino que también el instituto en general. Y es que el objetivo de esta 

actividad final será la elaboración de un mural, para decorar uno de los rincones 

de la biblioteca dedicados a la escritura hecha por mujeres y que todos vean a 

las componentes de la Generación del 27 cada vez que visiten El rincón violeta. 
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Los planteamientos metodológicos que citamos pretenden suscitar un 

estímulo de creatividad en los estudiantes forjando su relación con la literatura. 

7.4. Sesiones 

A través de esta UD buscaremos la trasversalidad, ya que el objetivo será 

otro género literario, como por ejemplo las autobiografías, a través de una 

inversión del canon vigente. Así los alumnos podrán entender la historia con 

mayúsculas desde el punto de vista de la mujer. 

Las sesiones están ideadas para que los alumnos, a través de un 

aprendizaje progresivo, y con la utilización de metodologías vanguardistas, 

puedan conocer la importancia que asume la tradición literaria de la primera 

mitad del SXX en la historia de la literatura española, al mismo tiempo que 

adquieren las competencias requeridas para completar su aprendizaje. 

Abordaremos las sesiones a través de un aprendizaje gradual, con tres 

partes diferenciadas y las cuales repartiremos, a su vez, en ocho sesiones. 

Para que se pueda dar un aprendizaje gradual durante las ocho sesiones 

que componen la programación, las fragmentaremos al mismo tiempo en tres 

fases de aprendizaje: a) inicio-motivación; b) desarrollo-utilización- 

perfeccionamiento; c) fijación y síntesis. 

Sesión 1: Inicio-motivación 

Con esta primera sesión tenemos la intención de que el alumno tenga un 

primer contacto sobre la Generación del 27 pero, al mismo tiempo, buscamos 

que perciban la escasez de mujeres dentro del canon, no solo en su manual sino 

también en las plataformas digitales, o cualquier otro de los espacios que se 

puedan utilizar para buscar información. 

Realizaremos por tanto una plantilla con las siguientes preguntas: ¿A qué 

se conoce cómo Generación del 27? ¿Quiénes conforman la Generación del 27? 

¿Por qué Generación del 27? Y hacer referencia a algunas obras del grupo. 

Tendrán que contestarlas buscando información a través de los medios de 

información digital, con el objetivo de encontrar el mayor número de datos 

posible. 
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Posteriormente expondremos en la pizarra las preguntas en cuestión, a 

las que los alumnos deberán contestar, intentando poner el mayor número de 

respuestas posibles entre todos reforzando así el trabajo en equipo. 

Para finalizar, contabilizaremos el número de mujeres que han 

encontrado, para que ellos mismos sean conscientes, de la escasez de mujeres, 

no solo en los manuales sino también en las fuentes disponibles en internet. 

Sesión 2: Poemas de la G27 

Repartiremos al alumnado una serie de poemas, fragmentos o 

reflexiones, de cada uno de los componentes de la Generación del 27, sin 

identificar el autor o autora de cada uno. Para hacer la selección de poemas 

tomaremos como referencia el manual de la Junta de Andalucía que publica 

ochenta poemas de la Generación del 27 por temáticas, algo que resulta bastante 

interesante, debido a que hay que tener en cuenta que la generación comparte 

vivencias sociohistóricas ya que son coetáneos, por lo que podrá ser una 

estructuración óptima, sin tener en cuenta el género. 

Cada alumno leerá en voz alta el fragmento literario o filosófico que se le 

haya repartido. Hay que tener en cuenta que contamos con dieciocho alumnos 

por lo que realizaremos una selección de dieciocho poemas y fragmentos. 

A continuación, formaremos una mesa redonda en la que nos 

preguntemos por qué se estudia en los manuales al canon literario únicamente 

formado por hombres si también las mujeres eran partícipes dentro del ámbito 

público; y si creen que esta exclusión sigue afectando a la estructuración de la 

sociedad tal y como hoy la conocemos. 

Los últimos diez minutos de clase los aprovecharemos para reproducir 

una parte de un capítulo de la serie El ministerio del tiempo (Temporada 2, 

capítulo 10 - min.2), en donde se explica quienes fueron las sinsombrero y quien 

fue Clara Campoamor y su lucha por el sufragio femenino en España. 

Sesión 3: Clase invertida o Flipped Classroom 

Para llevar a cabo esta Unidad de Programación aprovecharemos la 

metodología Flipped Classroom, herramienta que nos permitirá que el alumno 

llegue a clase con unas nociones ya adquiridas, gracias a una actividad que ha 

realizado previamente en casa, administrándose su propio tiempo y fomentando 
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su autonomía. En esta actividad los discentes, con la ayuda de la plataforma 

Edpuzzle, responderán cuestiones de manera sincrónica mientras ven el 

documental publicado en el programa cultural Imprescindibles, que se centra en 

la biografía de aquellas mujeres silenciadas en el primer tercio del S. XX. 

Esta actividad nos da la oportunidad de fomentar la competencia digital y 

la modificación de conducta y es que, gracias a este trabajo de sesión invertida, 

van a ir teniendo un contacto estrecho con el análisis crítico de los documentales. 

Cabría destacar que la ejecución de esta actividad otorga a los discentes 

la autonomía necesaria para administrarse su tiempo y trabajo. 

Sesión 4: ¿Quién soy? 

La cuarta sesión de aprendizaje estará dividida en dos partes: La primera 

media hora dedicada a una actividad lúdica en la que se tendrá en cuenta el 

trabajo elaborado en casa. Durante esta primera mitad de clase jugaremos a 

Quién soy, utilizando como personajes del juego a los y las integrantes de la 

Generación del 27. Cada alumno tendrá un escritor o escritora adjudicado. 

Podrán ayudarse con las preguntas elaboradas previamente en casa, además 

de las que ellos elaboren. 

Como bien sabemos en este juego la finalidad es que cada participante 

adivine quién es a través de preguntas a las que se podrá contestar: sí o no. 

En la segunda parte de clase se explicarán las autobiografías: qué son, 

con qué objetivos se realizan, cómo se escriben. Una vez que los alumnos capten 

la idea crearán una breve autobiografía de ellos mismos, contando un suceso 

histórico que todos hayan vivido, como el mes de confinamiento. 

Sesión 5: Comentario de poemas + explicación de trabajo-reparto de tareas 

La primera parte de la clase se dedicará a recordar cómo se realizaba un 

comentario literario. A continuación, repartiremos un fragmento de la 

autobiografía de María Teresa León, de la que haremos en común un comentario 

de texto literario, insertando un nuevo género literario, más subjetivo y alterado 

por el tiempo. 

Para terminar la sesión, donde los alumnos han adquirido previamente 

una serie de contenidos, realizaremos la propuesta de un proyecto de 

investigación, en el que tendremos que tener en cuenta el cómputo total de 
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alumnos para poder llevar a cabo una repartición equitativa del trabajo. En este 

caso contamos con dieciocho alumnos por aula, y para la actividad necesitamos 

tres grupos, en donde cada uno se encargará de realizar un estudio exhaustivo 

de la autobiografía de Concha Méndez, María Teresa León y María Zambrano. 

El objetivo de esta actividad será la realización de una rueda de prensa 

final a través del trabajo cooperativo, por lo que cada uno de los alumnos tendrá 

un papel imprescindible dentro de la actividad. Reparto de tareas a través del 

juego de roles. Los alumnos realizarán una representación de una rueda de 

prensa, en la que las autoras citadas expondrán la publicación de sus memorias. 

Es necesario que los alumnos que no están exponiendo también 

participen en la actividad. Su rol en las entrevistas de sus compañeros será el de 

periodistas interesados por el evento en cuestión. 

Sesión 6: Rueda de prensa (1h.) 

Hay que tener en cuenta que el objetivo de esta rueda de prensa es un 

análisis exhaustivo sobre las autobiografías de tres de las pensadoras más 

relevantes de esta generación, por lo que pediremos una exposición 

especializada, con un lenguaje oportuno y una comunicación oral pertinente. 

Tras la exposición, los compañeros, elaborarán una serie de preguntas 

asumiendo el rol de periodistas. 

Sesión 7: Rueda de prensa (30’) + realización de noticia 

En la séptima sesión realizaremos la última exposición literaria y 

aprovecharemos la última media hora, para que cada grupo realice su propio 

artículo periodístico. 

Como ya hemos dicho al principio, los alumnos que no estén exponiendo 

adoptarán el rol de periodistas, de un periódico concreto, y con unas preguntas 

que tendrán que diseñar. Una vez tengan el cómputo de respuestas elaborarán 

un artículo periodístico para poder así finalizar su trabajo. 

Sesión 8: Muro conceptual 

Diseñaremos un mural con las autoras del 27, destacando obras 

importantes y frases célebres. Finalmente se colgará en el Rincón Violeta. 
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7.5. TEMPORALIZACIÓN 

Esta UD propuesta para los alumnos de 4º de E.S.O del IES Aguadulce 

se realizará en un tiempo estimado de dos semanas. Se llevará a cabo durante 

las horas de Lengua Castellana y Literatura, por lo que contaremos con cuatro 

horas semanales, es decir, ocho sesiones. 

 

FASES DE 

APRENDIZAJE 

SESIÓ 

N 

COMPETENCIA 

S 

METODOLOGÍ 

A 

TEMPORALIZACIÓ 

N 

Inicio- Motivación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inicio-motivación 

1 CD, SIEP, 

CAA, CCL 

Aprendizaje 

basado en 

pensamiento 

(TBL), 

Aprendizaje 

cooperativo 

 
el 

Preguntas sobre la 

G27, con la ayuda de 

las herramientas 

tecnológicas 

disponibles  en    el 

centro. (35’) 

Realizaremos      las 

preguntas,  en    la 

pizarra, a viva voz y 

haciendo   un   mapa 

conceptual conjunto a 

través de la lluvia de 

ideas,  al  mismo 

tiempo   ellos    irán 

recogiendo     esta 

información en sus 

cuadernos (25’) 

2 CCL 

CAA 

CEC 

TBL  Lectura en voz alta de 

cada fragmento. 

¿Escrito por hombre 

o mujer? (30’) 

Mesa redonda: ¿Por 

qué el corpus literario 

está formado 

mayoritariamente por 

hombres?  (20’) 

Capítulo de El 

ministerio del tiempo 

(10’) 



 43 

¿Cómo se realizaba 

un comentario? (15’) 

Comentario 

autobiografía (30’) 

Reparto de tareas 

(15’) 

Aprendizaje 

cooperativo 

CD 

SIEP 

CAA 

CCL 

 

Desarrollo- 

utilización y 

perfeccionamient 

o 

3 CAA 

CCL 

CD 

CAA 

Clase invertida- 

Flipped 

Classroom 

Clase invertida: los 

alumnos realizarán 

una actividad con la 

plataforma EdPuzzle 

en la que de manera 

sincrónica verán un 

documental de Las 

Sinsombrero y 

responderán a una 

serie de preguntas. 

(1h.) 

Desarrollo- 

utilización y 

perfeccionamient 

o 

Desarrollo- 

utilización y 

perfeccionamient 

o 

4 SIEP 

CAA 

Gamificación ¿Quién soy? (45’) 

Autobiografias (15’) 

 
 
 

Fijación y síntesis 

 
 
 
 
 

Fijación y síntesis 

 
 
 
 

Fijación y síntesis 

 

6 CD 

SIEP 

CAA 

CCL 

7 CD 

SIEP 

CAA 

CCL 

8 CD 

SIEP 

CAA 

 

Juego de roles, 

Aprendizaje 

cooperativo 

 

Juego de roles, 

Aprendizaje 

cooperativo 

 
Aprendizaje 

basado en  el 

pensamiento   + 

Aprendizaje 

basado  en 

proyectos y 

servicios 

 

Exposiciones: 

Grupo 1 (30’) 

Grupo 2 (30’) 

 

 
Rueda de prensa 

grupo 3 (30’) + 

elaboración de la 

noticia (30’) 

Muro conceptual (1h.) 

 

Figura 1: Temporalización 
 

Fuente: Elaboración propia 
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7.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los siguientes contenidos han sido extraídos del Real Decreto 1105/2014, 

del 26 de diciembre (MEC, 2015b) y de la Orden del 14 de julio de 2016. Estos 

contenidos están divididos en los cuatro bloques en los que se divide la 

asignatura, pero solamente se expondrán los relacionados con Educación 

literaria. 

➢ Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura 

española, a través de la lectura de las autobiografías escritas por mujeres. 

➢ Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios. 

➢ Comprender textos literarios representativos del Siglo XVIII hasta 

nuestros días: reconociendo la intención de la autora, el tema, los rasgos 

propios del género al que pertenece, y relacionando su contenido con el 

contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y 

expresando la relación existente con juicios personales y razonados. 

➢ Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

➢ Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para 

realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal. 

7.7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

➢ Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como 

única finalidad el placer por la lectura. 

➢ Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas 

y formas a lo largo de los diversos periodos histórico/literarios hasta la 

actualidad. 

➢ Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que 

respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los 
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diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando 

y criticando lo que lee o ve. 

➢ Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones. 

 
➢ Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

➢ Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la 

literatura del siglo XVIII a nuestros días, identificando el tema, resumiendo 

su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

➢ Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios 

personales razonados. 

➢ Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, 

siguiendo las convecciones del género con intención lúdica y creativa. 

➢ Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

7.8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos relacionados con la 

atención a la diversidad. Se señala que este principio de atención a la diversidad 

reside en el interés y el respeto a las diferentes motivaciones, capacidades, 

intereses, etc., de los distintos estudiantes. Estas medidas tendrán que 

adaptarse eficazmente a todos los alumnos. Para lograr que el proceso de 

aprendizaje sea lo más eficaz posible, el docente dejará todo tipo de material de 

apoyo que sea necesario a sus alumnos. 

En varias sesiones se optará por la formación de grupos y el profesor 

deberá hacer un reparto equitativo teniendo en cuenta qué alumnos puede 

ayudar, y quiénes pueden ser ayudados; buscando la equidad. 
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Ante alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), 

estos serán atendidos de forma personalizada, si presentan desfase curricular. 

En este caso se elaborará una adaptación curricular significativa (ACS), que 

quedará en manos del Equipo de Orientación y deberá ser llevada a cabo por el 

profesor de Lengua Castellana y Literatura. En esta ACS se incluirán diferentes 

actividades con distintos niveles. Debemos ofrecerles actividades que presenten 

un desafío óptimo. Se diseñarán con el propósito de motivar a los alumnos tanto 

a la comprensión como a la expresión oral de una forma inclusiva. También se 

realizarán materiales adaptados a las diferentes necesidades que tenga nuestro 

alumnado NEAE. En el aula se intentará crear un clima agradable para ellos y se 

trabajará con su familia o tutor legal para la total inclusión de los estudiantes. 

Si nuestros alumnos con NEAE, no presentan desfase curricular, se 

trabajará con las llamadas adaptaciones curriculares no significativas (ACNS). 

Las diferentes sesiones tendrán que adaptarse ligeramente a estos alumnos, 

adecuando, de esta manera, los procesos metodológicos, los contenidos, el 

espacio en que se desarrollan las diferentes actividades y los sistemas de 

evaluación. Estos estudiantes requieren gran atención por parte del profesor, 

para observar que se desenvuelven y se desarrollen de manera adecuada. 

En el caso de contar con alumnos con altas capacidades intelectuales 

(ACCII), es necesario que el profesor dé los estímulos necesarios para reforzar 

sus habilidades. El docente debe conocer bien las características de sus 

alumnos y colaborar con ellos. En ocasiones, es necesario incluso la elaboración 

de una programación didáctica más específica, con contenidos de ampliación. 

Como colofón, queremos destacar que, si en nuestro grupo clase se 

encuentran discentes con integración tardía, se debe trabajar con ellos según 

sus características específicas. Si necesita una adaptación lingüística, se hará 

una inmersión en nuestra lengua; y, si fuera necesario, algunas sesiones se 

impartirán en el aula temporal de adaptación lingüística (ATAL). Si el alumno 

proviene de un lugar donde la cultura es diferente, se tratará de hacer una 

adaptación sociocultural, sin abandonar la suya. Durante las diferentes sesiones 

el profesor observará el desarrollo de dichos alumnos y adaptará los contenidos 

a sus necesidades; incluso, si no domina la lengua, el docente deberá apoyarse 
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en imágenes u otros medios que faciliten la comprensión del alumno. Se debe 

crear un ambiente agradable en el aula y fomentar su participación. 

 

8. CONCLUSIÓN 

Las sesiones están planteadas para la etapa de secundaria, un periodo en 

que los alumnos se sienten, como adolescentes, miembros de una cultura 

independiente, con sus propios valores, hábitos y preocupaciones 

desmarcándose de los adultos. En el aula se busca la construcción de espacios 

de influencia donde los estímulos que reciben serán decisivos a la hora de forjar 

su personalidad, de las que saldrán las sociedades venideras, lo que, 

ciñéndonos al fin último de nuestro planteamiento, diremos que es sustancial la 

adquisición del aprendizaje basado en la igualdad. 

De nada sirve fomentar la igualdad mediante planes de inclusión o 

actividades puntuales si los alumnos no hacen una lectura de la historia con 

perspectiva de género, olvidando la lucha y participación de la mujer. Si no 

damos a conocer a las escritoras en el aula de Lengua Castellana y Literatura, 

seremos cómplices de que se perpetúe una educación sexista, la que crearon 

los hombres para los hombres y se sigue prolongando en el tiempo. 

Llevar a cabo este proyecto permitirá que las autoras tengan representación 

propia, y que los alumnos conozcan la historia de la literatura y el papel de la 

mujer en la sociedad desde varios enfoques, y no solo desde perspectiva 

patriarcal hegemónica. 

Concluyendo, resaltaremos que, con la aplicación de nuestra propuesta, 

conseguiríamos paliar ese relato sesgado al que hacíamos alusión al principio 

del trabajo. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1: Unidades de programación 4ºESO 
 
 
 

UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN 

 

ESCRITORAS 

CÉLEBRES 

 

OBRAS 

DESTACADAS 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 

LA ILUSTRACIÓN 

 

➢ Rosa María de Gálvez 

➢ Josefa Amar y Borbón 

➢ María Gertrudis de 

Hore 

• El teatro de Rosa María 

de Gálvez La familia a 

la moda. 

• Tópicos literarios en los 

poemas de María 

Gertrudis de Hore 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 

EL ROMANTICISMO 

 
 

➢ Rosalía de Castro 

➢ Gertrudis Gómez de 

Avellaneda 

• Poesía Cantares 

gallegos Rosalía de 

Castro 

• Novela Sab Gertrudis 

Gómez de Avellaneda 

 
 

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 

EL REALISMO Y 

COSTUMBRISMO 

 
 

➢ Cecilia Bölh de Faber 

 
 
 

➢ Emilia Pardo Bazán 

• Las gaviotas Cecilia 

Böhl de Faber 

• Los   pazos   de Ulloa 

Emilia Pardo Bazán 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 

MODERNISMO Y 

GENERACIÓN DEL 98 

➢ Gabriela Mistral 

➢ María de la O 

Lejárraga 

➢ Carmen de Burgos (La 

Colombine) 

➢ Concha Espina 

• Sonetos de la  muerte 

Gabriela Mistral 

• Amor brujo y Sombrero 

de tres picos de María 

de la O Lejárraga 

• Periodismo de Carmen 

de Burgos 

• Tierras de Aquilón 

Concha Espina 

 
 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 5: 

GENERACIÓN DEL 27, A 

TRAVÉS DE LAS 

AUTOBIOGRAFÍAS Y 

MEMORIAS 

 
 

 
➢ María Teresa León 

 
➢ Carmen Conde 

 
➢ Concha Méndez 

• Memoria de la 

melancolía María 

Teresa León (1970) 

• Delirio y destino (1989) 

de María Zambrano 

• Memorias habladas, 

memorias armadas 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 6: 

LITERATURA DE 

POSGUERRA 

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 7: LA 

NOVELA ACTUAL, LAS 

COLUMNAS 

PERIODÍSTICAS Y LOS 

PODCAST 

 
 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 8: 

POESÍA Y TEATRO ACTUAL 

 
 
 

Anexo 2: Plantilla para la primera sesión. 

 
¿A qué se conoce como Generación del 27? 

 

¿Quiénes conforma la Generación del 27?  

¿Por qué Generación del 27?  

Obras célebres de la Generación del 27  

 
 

Anexo 3: Lecturas segunda sesión 

 
TEMÁTICA POEMAS O FRAGMENTOS SELECCIONADOS 

 

(1990) de Concha 

Méndez 

➢ Ángela Figuera 

➢ Gloria Fuertes 

 
 
 

➢ Carmen Martín Gaite 

• Mujer de barro de 

Ángela Figuera 

• Cuentos y poemas de 

Gloria Fuertes 

• Caperucita en 

Manhattan Carmen 

Martín Gaite 

➢ Rosa Montero 

➢ Almudena Grandes 

• Columnas de Rosa 

Montero 

• Podcast 

• Los besos en el pan 

Almudena Grandes 

➢ Inmaculada Mengíbar 

➢ Blanca Andreu 

• Inmaculada Mengíbar 

Cosas de mujeres 

• De una niña de 

provincias que vino a 

vivir en un Chagall 

Blanca Andreu 
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Niños y niñas. 

Tiempo 

evocado (2) 

Escuela (2) 

 

 
Naturaleza (4) 

 
 
 

Guerras, 

viajes, exilios 

(4) 

Peregrino (2) 

 

 
Amistad y 

amor. 

Ausencias, 

sentimientos, y 

cartas (3) 

 

Anexo 4: Grupos para actividad “Rueda de prensa”. 

 
GRUPO 1 María 

Zambrano 

Delirio y destino 

GRUPO 2 María Teresa 

León 

Memoria de la melancolía 

GRUPO 3 Concha 

Méndez 

Memorias habladas, memorias armadas 

Anexo 5: Juego de roles “Rueda de prensa” 

 
ESCRITORA Concha Méndez, María Teresa León y María 

Zambrano 

ACOMPAÑANTE DE LA 

ESCRITORA 

Explicará la tradición literaria y la biografía de la 

escritora 

UNO O DOS 

REPRESENTANTES DE LA 

EDITORIAL 

explicará por qué decidió publicar la Memoria 

autobiográfica seleccionada 

Manera actual de ser niño Josefina de la Torre; Adolescencia de Vicente 

Aleixandre. 

La hermanilla de Carmen Conde; El niño mudo de Gerardo Diego. 

Fragmento de Memorias de la melancolía de María Teresa León; 

Prólogo de Rafael Alberti; Agua Clara de Josefina de la Torre; Emilio 

Prados Canción 

Carmen Conde Aeroplanos; Federico García Lorca La Aurora; Concha 

Méndez Automóvil; A Cádiz, base extranjera de Rafael Alberti, 

Carrera de Jorge Guillén; Canción del jinete de Federico García Lorca 

Fragmento de Delirio y destino; Quisiera tener varias sonrisas de 

Concha Méndez; Antes de la ocultación de María Zambrano; Despedida 

de García Lorca 
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ENCARGADO DEL EVENTO Fundación o club que aporta el lugar para realizar 

la presentación de la obra literaria, quien se 

encargará de presentar el evento 

MODERADOR Una vez empiece la ronda de preguntas él tendrá 

que gestionarlo; es decir, dar paso a los periodistas, 

a los entrevistados etc. 
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