
BACHILLERATO

EDUCACIÓN 
LITERARIA

Preparación para 

las PAU en Cataluña

Lengua Castellana  
y Literatura



Ante los cambios anunciados en los exámenes de las PAU 
de Lengua Castellana y Literatura, en Vicens Vives ponemos 
a vuestro alcance todo lo necesario para superar el nuevo 
enfoque competencial del bloque de Educación literaria.

Se trata de un material específico dentro del Proyecto 
DUAL con una selección de lecturas de grandes obras de 
la literatura en lengua española, una antología textual con 
fragmentos de obras y actividades, y unos saberes básicos 
que proporcionan al alumnado una visión completa de los 
géneros, temas y tópicos de la literatura.

Saberes básicos para la 
Educación literaria.

Itinerario lector con posibilidad 
de escoger la ruta lectora más 
adecuada para cada caso. 
Las rutas propuestas son una 
herramienta pedagógica 
cuidadosamente planificada 
que apoya el desarrollo integral 
de los estudiantes a través del 
estudio de la literatura, y que 
brinda los elementos necesarios 
para superar el nuevo modelo 
competencial de las PAU.

Para conocer al detalle el Proyecto DUAL,  
contacta con el delegado/a pedagógico/a de tu centro.

Saberes básicos
> Recorrido por la historia de la literatura en lengua española desde el 

punto de vista de los géneros, tópicos, temas y cronología. Incluye los 
saberes básicos sociohistóricos, culturales y artísticos para interpretar 
las obras y comprender el lugar que ocupan en la tradición literaria.

1

Antología de textos
> Fragmentos de grandes obras y actividades que permiten el análisis 

de los elementos constitutivos del género literario, de su relación con 
el sentido de la obra, y de los efectos de estos elementos y de sus 
recursos expresivos en el receptor.

2

Itinerario lector
> Selección de lecturas de obras completas que configuran diferentes 

rutas para que el alumnado obtenga una visión global de la literatura 
en lengua española y su importancia a través de los tiempos. 

3

Recursos para la Educación 
literaria en el Proyecto DUAL.
Anexo en formato digital:

1

3

Antología textual con actividades 
específicas para el análisis y 
comprensión de los textos.

2
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INTERPRETAR Y VALORAR OBRAS LITERARIAS

1. Leed esta escena y dramatizadla en clase. Enumera a los distintos personajes que 
aparecen e indica si son estereotipos o representan individuos.

2. Describe la escena. ¿Cuál es el suceso que ha provocado la muerte del niño?

Luces de Bohemia
(Una calle del Madrid austriaco. Las tapias de un convento. Un 
casón de nobles. Las luces de una taberna. Un grupo consterna-
do1 de vecinas, en la acera. Una mujer, despechugada y ronca, 
tiene en los brazos a su niño muerto, la sien traspasada por el 
agujero de una bala. Max Estrella y Don Latino hacen un alto.)

MAX. ¿Qué sucede, Latino? ¿Quién llora? ¿Quién grita con 
tal rabia?

DON LATINO. Una verdulera, que tiene a su chico muerto en 
los brazos.

MAX. ¡Me ha estremecido esa voz trágica!

LA MADRE DEL NIÑO. ¡Sicarios! ¡Asesinos de criaturas!

EL EMPEÑISTA. Está con algún trastorno, y no mide palabras.

EL GUARDIA. La autoridad también se hace el cargo.

EL TABERNERO. Son desgracias inevitables para el restableci-
miento del orden.

EL EMPEÑISTA. Las turbas2 anárquicas me han destrozado el 
escaparate.

LA PORTERA. ¿Cómo no anduvo usted más vivo en echar los 
cierres?

EL EMPEÑISTA. Me tomó el tumulto fuera de casa. Supongo 
que se acordará el pago de daños a la propiedad privada.

EL TABERNERO. El pueblo que roba en los establecimientos 
públicos, donde se le abastece, es un pueblo sin ideales 
patrios.

LA MADRE DEL NIÑO. ¡Verdugos del hijo de mis entrañas!

UN ALBAÑIL. El pueblo tiene hambre.

EL EMPEÑISTA. Y mucha soberbia.

LA MADRE DEL NIÑO. ¡Maricas, cobardes!

UNA VIEJA. ¡Ten prudencia, Romualda! [...]

LA PORTERA. ¡Nos quejamos de vicio!

EL ALBAÑIL. La vida del proletario no representa nada para el 
Gobierno.

MAX. Latino, sácame de este círculo infernal.

(Llega un tableteo de fusilada. El grupo se mueve en confusa 
alerta. Descuella el grito ronco de la mujer, que al ruido de las 
descargas aprieta a su niño muerto en los brazos.)

Ramón María del Valle-Inclán: Luces de Bohemia 
(adaptación). Espasa Libros, 2006.

El estreno de Luces 
de Bohemia. 

Se representó por 
primera vez en París 
el 21 de marzo de 
1963. En España se 
estrenó en el Teatro 
Principal de Valencia 
mucho después, el 1 
de octubre de 1970.

Lectura propuesta  
Área de conocimiento: Lengua Castellana y Literatura  

Nivel: 3º de ESO 

Libro: El Lazarillo de Tormes, Clásicos adaptados 

Fuente: Vicens Vives 

Enlace: Catálogo Clásicos adaptados 

Tractado I 

Sepa Vuestra Merced que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y 
de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro 
del río Tormes, de donde viene mi sobrenombre y ocurrió de esta manera: mi padre 
trabajaba llevando trigo a un molino que está en la ribera de aquel río y estando mi 
madre preñada de mí, una noche en el molino, se puso de parto y me parió allí. De 
manera que, en verdad, puedo decir que he nacido en el río. 

Cuando yo tenía ocho años, achacaron a mi padre ciertas sangrías(1) hechas en los 
sacos de los que allí a moler venían, por lo que fue preso y confesó y no negó y fue 
condenado. En este tiempo se preparó un ejército contra los moros, en el cual fue mi 
padre con cargo de acemilero(2) de un caballero y con su señor, como leal criado, 
falleció.” 

Mi madre viuda, como sin marido y sin abrigo se viese, se fue a vivir a Salamanca y alquiló una 
casa y guisaba para ciertos estudiantes y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del 
Comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas. Ella y un 
hombre negro de aquellos que cuidaban las bestias, vinieron en conocimiento. A mí al 
principio no me gustaba y le tenía miedo, viendo el color y mal gesto que tenía; mas cuando vi 
que con su venida mejoraba el comer, le fui apreciando porque siempre traía pan, pedazos de 
carne y en el invierno leños, con los que nos calentábamos. De manera que mi madre vino a 
darme un negrito muy bonito, con el cual yo jugaba y ayudaba a calentar. Y recuerdo que, 
estando el negro de mi padre jugando con el mozuelo, como el niño veía a mi madre y a mí 
blancos y a él no, huía de él con miedo y señalando con el dedo decía: 

 - ¡Madre, coco! 

 Respondió él riendo: 

 - ¡Hideputa! 

(1) El padre de Lázaro robaba parte de los sacos de trigo que llevaba al molino.  

(2) Acemilero es el encargado de los caballos y mulos de un señor. Deriva de «acémila» o mula. 
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6.2. La casa de Bernarda Alba (1936)
Tras la muerte de su segundo esposo, Bernarda Alba se recluye en la casa e impo-ne a sus hijas un luto riguroso de ocho años, prohibiéndoles salir a la calle. Angustias, la primogénita, es la única que dispone de dote para casarse, pues ha heredado una fortuna de su padre, el primer marido de Bernarda. Los días de luto pasan despacio en la casa, únicamente animados por el deseo que despierta en las hijas Pepe el Romano, el prometido de Angustias. 

Este, además, seduce a Adela, la hermana menor, que está dispuesta a ser su amante. Cuando Bernarda se entera de esta relación discute con Pepe, favoreciendo una serie de acontecimientos que terminarán con el final trágico. La obra termina con la imposición de silencio por parte de Bernarda.
CC Tema

El tema central de la obra es el enfrentamiento entre la autoridad y la libertad; entre los instintos naturales y las imposiciones morales de la sociedad.
CC Estructura 
La obra se divide en tres partes claras: introducción, planteamiento y desenlace, que se corresponden con el primer, el segundo y el tercer acto.

CC Personajes
Por un lado, están Bernarda y sus hijas, que son los personajes principales. La primera es el personaje que encarna el poder, representado por el bastón de mando que siempre lleva consigo, y la represión de los instintos naturales. Sus cinco hijas simbolizan diferentes actitudes. Las cuatro mayores (Angustias, Magdalena, Ame-lia y Martirio), aceptan las reglas; pero Adela, la más joven, se rebela ante ellas y desafía la moral establecida, aun sabiendo que su comportamiento le acarreará un destino trágico. 

Por otro, están María Josefa, Pepe el Romano y La Poncia. La primera encarna simbólicamente el anhelo de libertad junto con Adela. Pepe el Romano es un per-sonaje que nunca aparece en escena y representa la masculinidad. Por último, La Poncia es la criada de Bernarda, a la que sirve fielmente a pesar del rencor que siente hacia ella.

CC Simbolismo
Aunque Lorca declaró haber escrito la obra "con intención de un documental fo-tográfico", La casa de Bernarda Alba está repleta de elementos simbólicos que dotan al drama de un alto valor poético. Algunos ejemplos son:  • Los colores blanco y negro del encalado de las paredes y los vestidos de luto. • El calor sofocante y la escasez de agua que remiten a la falta de vida y al aisla-miento que padecen las que viven en la casa.

 • El color verde del vestido de Adela, por ejemplo, o el abanico, que simbolizan el deseo de libertad. 

CC Lenguaje
Este simbolismo constante se refleja también en el diálogo de los personajes que utilizan un lenguaje popular lleno de refranes, comparaciones y metáforas.

6. El teatro de la generación del 27
Los autores de la generación del 27 contribuyeron de manera eficaz a la reno-vación teatral, pues incorporaron en sus obras los avances de las vanguardias, po-tenciaron la intención social del teatro e integraron un lenguaje más poético en sus obras. También lo acercaron al pueblo a través de los grupos de teatro que ellos mis-mos impulsaron, tales como La Barraca o el Teatro del Pueblo.

6.1. Federico García Lorca
Federico García Lorca (1898-1936) es, junto a Valle-Inclán, el máximo exponen-te de la renovación del teatro español del primer tercio del siglo XX. Su temprana muerte cortó una trayectoria ejemplar, por lo que no llegó a ver estrenada La casa de Bernarda Alba, considerada la obra cumbre de su producción dramática. Después de la guerra, la censura impidió durante muchos años la representación de sus obras, aunque en el extranjero pronto fue considerado un clásico.

Lorca concibe el teatro como una obra social y didáctica en la que el dramaturgo ha de implicarse. Por ello creó, junto a otros jóvenes universitarios y con apoyo de las instituciones, el grupo La Barraca, con el que pretendía dar a conocer el teatro clásico español del Siglo de Oro en los pueblos de España.
Podemos clasificar su obra dramática en tres grupos bien diferenciados.

CC Primeras obras
En su primera obra, El maleficio de la mariposa (1920), ya busca un nuevo lenguaje muy relacionado con su poesía lírica. Sin embargo, el éxito le llega con la obra Maria-na Pineda (1927), drama en verso que cuenta la historia de una joven ajusticiada en Granada en el siglo XIX por haber bordado una bandera liberal.  Su deseo de renovación le lleva a escribir títeres de Cachiporra, teatro de mario-netas compuesto por dos títulos: Tragedia de don Cristóbal y la señá Rosita (1922) y El retablillo de don Cristóbal (1931). Se cierra esta etapa con dos farsas en las que el autor aborda el tema del viejo y la niña: La zapatera prodigiosa (1926) y Amor de don Perlimpín con Belisa en su jardín (1928).

CC Obras vanguardistas
Tras su viaje a Nueva York, Lorca escribe obras vanguardistas con un lenguaje su-rrealista: El público (1930), Así que pasen cinco años (1931) y Comedia sin título (1935).

CC Dramas protagonizados por mujeres
Durante la década de 1930, además de estas obras vanguardistas, escribe una serie de dramas con los que alcanza el éxito de público: Bodas de sangre (1933), Yerma (1934), Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores (1935) y La casa de Ber-narda Alba, protagonizadas por personajes femeninos. Las tres primeras mezclan la prosa y el verso, mientras que La casa de Bernarda Alba está escrita únicamente en prosa.

Bodas de sangre y Yerma son dos tragedias rurales. En la primera, Lorca plantea los temas del adulterio y la libertad; en la segunda, aborda el asunto de la esterilidad y la opresión de la mujer. Cargadas de elementos simbólicos y alegóricos, el coro se utiliza como en las tragedias griegas: para dotar a la acción de gran intensidad dra-mática. Doña Rosita la soltera, en cambio, es un drama urbano que trata el tema de las mujeres solteras de provincias, condenadas a esperar inútilmente el amor.

LA BARRACA

El grupo de teatro La Barraca 
fue un colectivo universitario 
creado en 1931 y dirigido por 
Federico García Lorca. Como 
teatro ambulante, su objetivo 
fue llevar el teatro clásico es-
pañol a pueblos y ciudades es-
pañolas con escasa oferta cul-
tural.

 Recuerda que el tema del 
viejo y la niña fue uno de los 
más importantes en la come-
dia de Moratín (siglo XVIII). 
Trata los matrimonios por 
conveniencia de hombres 
mayores con chicas jóvenes.

Representación 
de Yerma

.com/745578

Grupo de teatro 
La Barraca

.com/745575

Escena de una representación de La casa de Bernarda Alba.

LA PONCIA: Cuando una no 
puede con el mar lo más 
fácil es volver las espaldas 
para no verlo. [...] Yo no 
puedo hacer nada. Qui-
se atajar las cosas, pero ya 
me asustan demasiado. 
¿Tú ves este silencio? Pues 
hay una tormenta en cada 
cuarto. El día que estallen 
nos barrerán a todas.

Síntesis

Federico García Lorca

Entra en tu

y encontrarás un TEXTO de  
Federico García Lorca.
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6.2. La casa de Bernarda Alba (1936)

Tras la muerte de su segundo esposo, Bernarda Alba se recluye en la casa e impo-

ne a sus hijas un luto riguroso de ocho años, prohibiéndoles salir a la calle. 

Angustias, la primogénita, es la única que dispone de dote para casarse, pues ha 

heredado una fortuna de su padre, el primer marido de Bernarda. Los días de luto 

pasan despacio en la casa, únicamente animados por el deseo que despierta en las 

hijas Pepe el Romano, el prometido de Angustias. 

Este, además, seduce a Adela, la hermana menor, que está dispuesta a ser su 

amante. Cuando Bernarda se entera de esta relación discute con Pepe, favoreciendo 

una serie de acontecimientos que terminarán con el final trágico. La obra termina 

con la imposición de silencio por parte de Bernarda.

CC Tema

El tema central de la obra es el enfrentamiento entre la autoridad y la libertad; 

entre los instintos naturales y las imposiciones morales de la sociedad.

CC Estructura 

La obra se divide en tres partes claras: introducción, planteamiento y desenlace, 

que se corresponden con el primer, el segundo y el tercer acto.

CC Personajes

Por un lado, están Bernarda y sus hijas, que son los personajes principales. La 

primera es el personaje que encarna el poder, representado por el bastón de mando 

que siempre lleva consigo, y la represión de los instintos naturales. Sus cinco hijas 

simbolizan diferentes actitudes. Las cuatro mayores (Angustias, Magdalena, Ame-

lia y Martirio), aceptan las reglas; pero Adela, la más joven, se rebela ante ellas y 

desafía la moral establecida, aun sabiendo que su comportamiento le acarreará un 

destino trágico. 

Por otro, están María Josefa, Pepe el Romano y La Poncia. La primera encarna 

simbólicamente el anhelo de libertad junto con Adela. Pepe el Romano es un per-

sonaje que nunca aparece en escena y representa la masculinidad. Por último, La 

Poncia es la criada de Bernarda, a la que sirve fielmente a pesar del rencor que siente 

hacia ella.

CC Simbolismo

Aunque Lorca declaró haber escrito la obra "con intención de un documental fo-

tográfico", La casa de Bernarda Alba está repleta de elementos simbólicos que dotan 

al drama de un alto valor poético. Algunos ejemplos son: 

 • Los colores blanco y negro del encalado de las paredes y los vestidos de luto.

 • El calor sofocante y la escasez de agua que remiten a la falta de vida y al aisla-

miento que padecen las que viven en la casa.

 • El color verde del vestido de Adela, por ejemplo, o el abanico, que simbolizan el 

deseo de libertad. 

CC Lenguaje

Este simbolismo constante se refleja también en el diálogo de los personajes que 

utilizan un lenguaje popular lleno de refranes, comparaciones y metáforas.

6. El teatro de la generación del 27

Los autores de la generación del 27 contribuyeron de manera eficaz a la reno-

vación teatral, pues incorporaron en sus obras los avances de las vanguardias, po-

tenciaron la intención social del teatro e integraron un lenguaje más poético en sus 

obras. También lo acercaron al pueblo a través de los grupos de teatro que ellos mis-

mos impulsaron, tales como La Barraca o el Teatro del Pueblo.

6.1. Federico García Lorca

Federico García Lorca (1898-1936) es, junto a Valle-Inclán, el máximo exponen-

te de la renovación del teatro español del primer tercio del siglo XX. Su temprana 

muerte cortó una trayectoria ejemplar, por lo que no llegó a ver estrenada La casa de 

Bernarda Alba, considerada la obra cumbre de su producción dramática. Después de 

la guerra, la censura impidió durante muchos años la representación de sus obras, 

aunque en el extranjero pronto fue considerado un clásico.

Lorca concibe el teatro como una obra social y didáctica en la que el dramaturgo 

ha de implicarse. Por ello creó, junto a otros jóvenes universitarios y con apoyo de 

las instituciones, el grupo La Barraca, con el que pretendía dar a conocer el teatro 

clásico español del Siglo de Oro en los pueblos de España.

Podemos clasificar su obra dramática en tres grupos bien diferenciados.

CC Primeras obras

En su primera obra, El maleficio de la mariposa (1920), ya busca un nuevo lenguaje 

muy relacionado con su poesía lírica. Sin embargo, el éxito le llega con la obra Maria-

na Pineda (1927), drama en verso que cuenta la historia de una joven ajusticiada en 

Granada en el siglo XIX por haber bordado una bandera liberal.  

Su deseo de renovación le lleva a escribir títeres de Cachiporra, teatro de mario-

netas compuesto por dos títulos: Tragedia de don Cristóbal y la señá Rosita (1922) y 

El retablillo de don Cristóbal (1931). Se cierra esta etapa con dos farsas en las que el 

autor aborda el tema del viejo y la niña: La zapatera prodigiosa (1926) y Amor de don 

Perlimpín con Belisa en su jardín (1928).

CC Obras vanguardistas

Tras su viaje a Nueva York, Lorca escribe obras vanguardistas con un lenguaje su-

rrealista: El público (1930), Así que pasen cinco años (1931) y Comedia sin título (1935).

CC Dramas protagonizados por mujeres

Durante la década de 1930, además de estas obras vanguardistas, escribe una 

serie de dramas con los que alcanza el éxito de público: Bodas de sangre (1933), 

Yerma (1934), Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores (1935) y La casa de Ber-

narda Alba, protagonizadas por personajes femeninos. Las tres primeras mezclan 

la prosa y el verso, mientras que La casa de Bernarda Alba está escrita únicamente 

en prosa.

Bodas de sangre y Yerma son dos tragedias rurales. En la primera, Lorca plantea los 

temas del adulterio y la libertad; en la segunda, aborda el asunto de la esterilidad y 

la opresión de la mujer. Cargadas de elementos simbólicos y alegóricos, el coro se 

utiliza como en las tragedias griegas: para dotar a la acción de gran intensidad dra-

mática. Doña Rosita la soltera, en cambio, es un drama urbano que trata el tema de 

las mujeres solteras de provincias, condenadas a esperar inútilmente el amor.

LA BARRACA

El grupo de teatro La Barraca 

fue un colectivo universitario 

creado en 1931 y dirigido por 

Federico García Lorca. Como 

teatro ambulante, su objetivo 

fue llevar el teatro clásico es-

pañol a pueblos y ciudades es-

pañolas con escasa oferta cul-

tural.

 Recuerda que el tema del 

viejo y la niña fue uno de los 

más importantes en la come-

dia de Moratín (siglo XVIII). 

Trata los matrimonios por 

conveniencia de hombres 

mayores con chicas jóvenes.

Representación 

de Yerma
.com/745578

Grupo de teatro 

La Barraca
.com/745575

Escena de una representación de La 

casa de Bernarda Alba.

LA PONCIA: Cuando una no 

puede con el mar lo más 

fácil es volver las espaldas 

para no verlo. [...] Yo no 

puedo hacer nada. Qui-

se atajar las cosas, pero ya 

me asustan demasiado. 

¿Tú ves este silencio? Pues 

hay una tormenta en cada 

cuarto. El día que estallen 

nos barrerán a todas.

Síntesis

Federico García Lorca

Entra en tu

y encontrarás un TEXTO de  

Federico García Lorca.



Para más información,  
visita nuestra página web 
www.vicensvives.com

SÍGUENOS EN

Cobertura temática y de géneros: el alumnado 
estudia y trabaja una amplia variedad de géneros 
literarios (novela, poesía, teatro, ensayo, etc.), tópicos 
y temas, lo que les acercará la literatura de una 
manera más competencial y alineada con la nueva 
ley de eduación LOMLOE.

Desarrollo del pensamiento crítico: los estudiantes 
desarrollan habilidades de pensamiento crítico, 
y aprenden a argumentar sus puntos de vista y a 
analizar críticamente tanto el texto como el contexto 
en que fue escrita la obra, en consonancia con el 
enfoque competecial de las nuevas PAU.

Preparación para las PAU: ayuda al alumnado a 
superar las PAU, conectando los saberes aprendidos 
con las lecturas realizadas, y apuntando al 
pensamiento crítico y la comprensión lectora.

PROYECTO DUAL 

PUNTOS CLAVE

EDUCACIÓN LITERARIA


