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Mostramos aquí la visión, entre el hecho histórico y el afecto 
estético, que Benito Pérez Galdós dio del Episodio nacional para 
niños titulado Cádiz. En él se amalgama, en su coyuntural reduc-
ción y selección del original, tanto una brevísima lección de pa-
triotismo como un ensalzamiento de las gentes, rincones, aromas 
y sonidos del lugar.
Proponemos con este análisis un itinerario sentimental que reco-
nozca cómo desde la mera y aparente descripción se puede llegar 
a la pincelada crítica y casi periodística. A partir de pasajes es-
pecíficos de la versión abreviada de Cádiz, hemos elaborado una 
propuesta didáctica consistente en la recreación de una página de 
sociedad, a modo de gacetilla periodística. 

We show in these pages the vision, between historical fact and 
aesthetic effect, that Benito Perez Galdos gave to the abridged 
version of Cadiz for children. This text combines, in its 
shortened version of the original, a brief lesson of patriotism as 
a glorification of the people, places, smells and sounds of the 
place. We propose in this analysis a sentimental journey which 
shows that from the literary description we can offer a critical 
review, almost like a journalistic critique. We also  designed a 
teaching proposal consisting of the recreation of a society page, 
almost like a journalistic newsletter, using specific passages of 
the abridged version of  the novel Cádiz,
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1. Introducción
 

Más allá de la comprensión literal de un texto (de qué nos habla, cuáles son 
las ideas principales, qué relación hay entre ellas), hay un nivel de comprensión 

más profundo: reflexionar sobre su contenido y valorarlo.

Zayas (2012: 109)

Traemos aquí estas sencillas y recientísimas palabras de Felipe Zayas que nos 
sirven para introducir la reflexión que queremos aportar con esta intervención. Con-
vencidos de la eterna necesidad pedagógica de “saber leer” en el aula, proponemos 
un modelo de dinámica que implica precisamente –en su deseo de motivar al alum-
nado- un modo de lectura que puede adentrarnos un poco más allá del texto base (de 
nuevo con Zayas) para “hacer un uso creativo de la información” (id.:110). Y nos 
ha movido, evidentemente, no sólo el valor (literario) patrimonial del autor57 que 
nos ocupa sino precisamente la oportunidad que el texto galdosiano nos brinda para 
estrechar puentes con otras tipologías textuales cercanas al alumnado. 

Nuestra propuesta tiene un contexto didáctico concreto: aportar una sugerencia 
de intervención textual para un taller de prensa. Y nuestro reto es promover un análi-
sis -y su posterior recreación textual- que nos permita actualizar y traer al contexto 
formativo del siglo XXI un autor esencial del acervo literario. 

Sugerimos así la transformación del relato Cádiz de Benito Pérez Galdós, 
adaptado en una gacetilla periodística, con contenidos textuales diversos, resultado 
de un planteamiento integrador de las habilidades lingüístico-comunicativas de la 
lectura y la escritura.

2. Desarrollo metodológico y propuesta didáctica diseñada

2.1. Sobre las razones para esta propuesta y sobre su obra fuente

Cádiz constituye el octavo título de la primera serie de los Episodios Nacionales 
de D. Benito Pérez Galdós (1843-1920). Conforman dichos Episodios un corpus to-
tal de 46 obras distribuidas en cinco series (diez novelas cada serie excepto la última, 
inconclusa), que comienzan a ser publicadas en 187358. Con este episodio de Cádiz, 

57 Entre otros aspectos, también hemos de citar su pertenencia al denominado canon escolar.
58  La primera serie (1873–1875) aborda la Guerra de la Independencia Española (1808–1814) con 

Gabriel Araceli como protagonsita. La segunda serie (1875–1879) relata las luchas entre absolutistas 
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en su versión completa, asistimos a la continuación del relato novelado de la Guerra 
de la Independencia entre nuestro país y Francia. Pero ya la crítica advierte cómo en 
esta entrega se hace una pausa en la descripción de las hazañas bélicas para centrar la 
acción quizá más en la relación entre el protagonista, Gabriel de Araceli, y su amada 
Inés aunque, eso sí, con el trasfondo histórico de las denominadas Cortes de Cádiz, 
de 1812, en pleno apogeo del asedio de las tropas francesas. Realmente podemos 
decir que, aunque en su conjunto, en ambas versiones de Cádiz, lo “bélico” -sin de-
jar de estar presente-, cede bastante terreno a lo social (y por ende a lo “humano”), 
en la versión extensa, el espacio narrativo que ocupa la relación afectiva entre el 
protagonista y su amada es significativa mientras que en la adaptada, el interés del 
relato se centra más en el ambiente festivo general que rodea otra “cita”: la cita con 
las Cortes.

El episodio adaptado objeto de nuestro estudio es, sin duda, un producto literario 
diferente. Trabajamos sobre el librito (volumen nº 4) editado por la Mancomunidad 
de Cabildos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, en el año 1975, que integra tres 
Episodios: Gerona, Cádiz y Arapiles. El denominado Cádiz está constituido tan solo 
por un capítulo y, al parecer, se acerca bastante a la pauta del extracto realizado por 
la propia hija del novelista, D.ª María Pérez Galdós, en el año 1948, y publicado por 
la editorial Hernando. Es esta adaptación una obra más ligera que la originaria hecha 
por Galdós: un compendio de la Primera serie de los Episodios, publicada probable-
mente a finales de 190859 bajo el título Guerra de la independencia, extractada para 
uso de los niños y, al parecer, obra muy leída en la escuela de la época60.

Tanto en el relato originario como en su adaptación, se advierte la vida íntima 
de los españoles del XIX en estrecho contacto con acontecimientos de la historia 
nacional. En efecto, y en palabras de Gullón (1979:410), “La historia no lleva siem-
pre mayúscula” y particularmente nuestro narrador canario muestra un gran interés 
por esos momentos en los que “lo social y lo político se funden con lo personal a la 

y liberales hasta la muerte del monarca Fernando VII. Su protagonista ahora es el liberal Salvador 
Monsalud, que encarna, para muchos, el ideal galdosiano. Han de pasar unos veinte años para que D. 
Benito publique la que sería la tercera serie (1898–1900), tras un pleito por recueprar los derechos 
sobre sus obras (que ahora detentaba su editor). Esta serie cubre la Primera Guerra Carlista. La cuarta 
serie (1902–1907) se desarrolla entre la Revolución de 1848 y la caída de Isabel II en 1868. La quinta 
(1907–1912), incompleta, acaba con la Restauración del reyAlfonso XII.

59 Vid. al respecto la comunicación “Los episodios nacionales» extractados por Galdós, en la que 
el investigador Alberto Navarro reflexiona sobre la escasa atención, a nivel de estudios e investigación, 
que esta obra ha generado.

60 El investigador la tacha al tiempo de “divulgada y olvidada”…Señala, al mismo tiempo, los 
posibles motivos que indujeron a Galdós su publicación: motivos “pedagógicos” y “patrióticos”.
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altura del chisme y la comidilla” (id.). Esta convivencia temática o “compatibilidad”, 
recordando una vez más a Gullón, nos ha parecido sumamente relevante y provecho-
sa para su propuesta docente. En efecto, la estrecha conexión que el texto literario 
del género que nos ocupa establece con la realidad circundante nos ha parecido un 
acicate incuestionable para proponer una reflexión de esta naturaleza en el marco 
docente.

2.2. Sobre fases de trabajo y sus estrategias

Un primer acercamiento (primera fase) al episodio adaptado pasaría necesaria-
mente por una serie de estrategias previas a su lectura. En nuestro caso las hemos 
reducido a lo esencial: a) delimitar el objetivo claro de la lectura, que no es otro que 
informar de la tarea de la confección de la gacetilla periodística a partir de pasajes 
concretos del relato elegido, e b) indagar sobre los conocimientos previos del grupo. 
A este respecto, al dirigir y orientar nuestra propuesta a un grupo de Taller de Prensa 
parecería muy adecuado el que conocieran la fuente primaria del Episodio adaptado. 
Sería por ello relevante la lectura (en gran grupo y en voz alta) al menos de algunos 
pasajes seleccionados de la versión completa del episodio homónimo así como la 
visión de algún documental alusivo a la creación en su conjunto de los Episodios 
galdosianos. Una consulta también a la web de la Casa-Museo natal del literato sería 
igualmente necesaria61. 

Se activarían aquí las estrategias de la planificación y de la motivación por el 
conocimiento. La técnica o enfoque docente que predomina en esta fase es la breve 
lección magistral combinada con la respuesta del alumnado a través del One-Minute 
Paper (OMP)62.

Inmersos ya en plena lectura y trabajo con el episodio abreviado, comenza-
ría la segunda fase con la labor de análisis textual propiamente dicha. Se pasaría a 
dirimir, por ejemplo, qué pasajes del relato se revisten de un tono marcadamente 
histórico-político frente a otros de mayor calado sociocultural y de mayores reso-
nancias estético-literarias. Se activarían aquí las estrategias de la inferencia, de la 

61 Vid. el sitio web http://www.casamuseoperezgaldos.com/portal/home.cmpg, correspondiente a 
la Casa Museo natal del novelista.

62 El One-Minute Paper es un técnica docente que nos permite recoger y evaluar lo que el alum-
nado ha podido asimilar tras una exposición de carácter magistral, una charla, un documental… Se 
le propone al grupo que responda en apenas medio folio a dos preguntas básicas: qué ha sido lo más 
importante que ha aprendido en clase y qué lo más confuso. Vid. Sánchez, Mª Paz (Coord.), 2010: Téc-
nicas docentes y sistemas de Evaluación en Educación Superior. Madrid: Narcea.
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interpretación, de la comprobación… Como técnica o enfoque docente, primaría 
ahora especialmente la lectura (individual) comprensiva y posteriormente el debate 
en gran grupo.

Y ya tras la lectura, se entraría en la fase última o tercera, considerada de ma-
nipulación textual. Se activan ahora las estrategias de la aplicación y transferencia a 
nuevos datos y productos comunicativos. Donde antes había un relato ahora “pode-
mos encontrar” además breves comunicados, clasificados, acertijos, mensajes publi-
citarios, pasatiempos, valoraciones…

La técnica o enfoque dominante ahora sería el puzzle o técnica de trabajo co-
operativo. Sería interesante organizar subgrupos dedicados a las posibles secciones, 
como si de una redacción periodística se tratase (consideramos que se activa con esta 
dinámica la triple dimensión del texto literario: como vehículo cultural, lingüístico 
y artístico; se infiere al mismo tiempo, por tanto, su relación con las competencias 
cultural, comunicativa y artística que vienen a confluir en la competencia literaria). 

2.3. Sobre las actividades y los contenidos abordados 

Respecto a las actividades y contenidos trabajados con ellas, se ha intentado 
diversificar la naturaleza de aquéllas teniendo en cuenta precisamente las tres dimen-
siones antes señaladas. Tan importante nos ha parecido poner de relieve lo “comu-
nicado” (los acontecimientos que ocurren, quiénes los protagonizan, cuándo y dón-
de…) como el acto discursivo en sí mismo (identificar al Galdós más asertivo, frente 
al directivo, al compromisivo, al expresivo…). Ya se ha señalado cómo la naturaleza 
específica del relato así como las previsibles intenciones que guiaron a Galdós con 
esta adaptación han facilitado el tratamiento didáctico que aquí estamos exponiendo. 
No es de extrañar, pues, que un texto de esta naturaleza dé suficiente “juego didácti-
co” para abordar contenidos no sólo conceptuales (lingüísticos o gramaticales) sino 
nociofuncionales (saber sintetizar, saber redactar descripciones alternativas, saber 
aportar un título, saber identificar datos, saber inferir, saber identificar y diseñar una 
caricatura…) socioculturales y estilísticos (advertir el registro de la cortesía, identi-
ficar los estereotipos sociales y culturales, reconocer el empleo retórico del discur-
so…), contenidos que muchas veces se fusionan en una sola actividad.

Mostramos a continuación una tabla que aporta el contenido de las dos páginas 
de la gacetilla. En ella expresamos la relación de actividades y los contenidos aproxi-
mados que con ellas se tratan junto con los objetivos didácticos básicos:
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Página actividad

cOntenidO (PrinciPaL) aBOrdadO

OBJetivO didácticO 
BásicO

Concep-
tual

Nociofun-
cional

Socio-
Cult., 

Estilíst.

1ª Redactar “clasifi-
cados” X X X

Elaborar enunciados 
ajustados a la tipología 

textual del anuncio 
breve

Diseñar una cari-
catura X X X

Dibujar una caricatura 
acorde a la descripción 

verbal del personaje

Resolver un cruci-
grama X X

Reconocer léxico 
específico

Mejorar la ortografia
Resolver un Test de 

datos X X Evaluar la compren-
sión lectora

Averiguar emisor de 
un Twitter X X Evaluar la CL

2ª Titular la gacetilla X X Generar un título alter-
nativo y elocuente

Emparejar símiles 
y metáforas con su 

equivalencia
X Discriminar recursos 

retóricos

Re-Describir un 
tópico X X X

Practicar la descripción
Fomentar la creativi-

dad y originalidad
Desarrollar vocabulario

Resolver acertijos X X Evaluar la CL
Mejorar la ortografía

Emparejar persona-
jes con su atuendo X X

Analizar el empleo de 
estereotipos

Discriminar léxico 
específico

Completar mosaico 
sociedad X

Discriminar léxico
específico

Mejorar la ortografía

3. Conclusiones

Particularmente la primera serie, a la que pertenece el título de la versión adap-
tada que trabajamos, tiene como personaje conductor al muchacho Gabriel de Ara-
celi, cuya evolución es palpable a lo largo de dicha primera serie. Concretamente 
en Cádiz, Araceli es ya un prometedor capitán, de buena conducta, que relata con 
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agrado recuerdos de su paso por la ciudad y especialmente por la casa (y tertulia) de 
la “discreta” doña Flora. 

Insistimos en que es justamente este aspecto el que nos ha parecido decisivo de 
cara a animar al alumnado a la construcción de nuestra gacetilla. Pese a su brevedad, 
Galdós reúne en esta versión abreviada, material textual suficiente para redactar di-
cha “página” pero sobre todo para recordar, con Gullón (1979:380), que la historia 
-y su novelización- pueden ser un excelente “instrumento formativo de la persona y 
espacio configurante”. 

El haber orientado nuestra propuesta a la realización de un taller de prensa que 
promueva un modo más “afectivo” de acercarse a lo literario creemos que nos sitúa 
–en ese “aprender haciendo”-, en la perspectiva y en la preeminencia de la “educa-
ción literaria” frente a la mera “enseñanza de la literatura” (Gómez-Villalba, 2002) 
por cuanto impulsa, entre otros aspectos, el fomento de la lectura y la escritura crítica 
y competente.
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