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En «Fundamentaciónde la Didácticade la Literatura»(Didáctica, n0 4,
1992) intentamosunaaproximacióna la sustantivacióndel hecholiterario
y susdiversosenfoques.

Numerosaspropuestasde trabajosecuenciadasal hilo de la presenta-
ción diacrónicadela Literaturashispanasseexponíanen «Literaturay pra-
xis didáctica»(Didáctica, n« 5, 1993).

Una primera incursiónen «Literaturapopularen la Comunidadde Ma-
drid. Refranero.Dictadostópicos.Cancionero»(Didáctica,n0 1,1989),pre-
tendíagirarel interéshacia la producciónliteraria popularmadrileñaco-
mocomplementode los materialescultos.

Nos proponemosahoraintegrar esasdostradicionescomopatrimonio
literario de la Comunidad,cuyaapreciación,incentivadapor lo propio y
cercano,puedegeneraractitudesy valores.

Dicha aglutinaciónresponderespondeprincipalmentea las siguientes
motivaciones:

Yací Libro Blancoparala Reforma(MEC, 1989,97)adelantabaque la
«relaciónde la escuelaconel entornosocial, cultural y productivo es fac-
tor capazde contribuir a la mejorade la calidadde la enseñanza».Y que
«apreciar,disfrutar y respetarel patrimonionaturaly cultural de la comu-
nidad en laqueviven (ComunidadAutónoma,España,ComunidadEuro-
pea...), velarpor suconservacióny mejorae interesarsepor el patrimonio
naturaly cultural de otrascomunidadesmanifestandoactitudesde respe-
to hacia las mismas»,es unode los objetivosde la EducaciónSecundaria
Obligatoria (p. 122).

Didáctica, 6.229-262. Ediioriai Compiulense. Madrid. 994
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Porquela LOGSEllamala atenciónsobreel patrimoniocultural de la
propiaComunidad,al proponerla recuperaciónde los textosde tradición
oral, que sepriman en la EducaciónInfantil y Primaria.

El DCB paraEducaciónInfantil, en el Bloquedecontenidos1 (El len-
guajeoral) (MEC, 1989, 180, n0 7) pide«atencióne interéshacialos textos
de tradiciónoral».

El áreacurriculardeLenguay Literatura (Bloque 2: El textooral), en
EducaciónPrimaria (DCB, MEC, 1989,281).reafirmala «Valoraciónde
los elementosculturalestradicionalesquesonpropiosde la comunidaden
la quevive el alumnoy quese reflejan en los textosliterariosde tradición
oral», de modo que los Maestrosen EducaciónInfantil y Primariadeben
conocerestaLiteratura parareutilizarla en múltiples actividades.

Funcióndel Bachilleratoes «participar activay socialmenteen suen-
torno vital manteniendounaactitud reflexiva,crítica y cooperativa»(LB.
141).El interésrazonablepor la propiacultura, espasoprevioparael más
sanoecologismo.

La FormaciónProfesionalde Basecuentacon materiastradicionales
comoLengua,Matemáticas,Idioma extranjero...Todossomosconscientes
de la reticenciao rechazode la educaciónlingílístico y literaria. Cuanto
aquíseproponepuedeserun incentivo sugerente,como aportaciónal co-
nocimientodel medio,cuyo tratamientoesexplícito en las aulas.

Además,las nuevastendenciaspedagógicasseorientanhaciael apren-
dizajesignificativo,esdecir, saberesrelacionadoscon el entornodel alum-
no. La atenciónsobrelas propiasseñasde identidadhastapuedeconsti-
tuirse en centro de interés extraordinariamentemotivador para la
Educaciónde PersonasAdultas.

Porotraparte,creemosqueel temapuedeofreceralta rentabilidaddi-
dácticaenla formación linguisticay literaria de los alumnosy en el usomuí-
tidisciplinar al lado de la historia,música,dramatización,psicomotricidad,
ecología,etc.

Finalmente,justifico estaelecciónpor el deseoutópicociertamentede
contribuir a reintegrara nuestravida actual la cultura popular, de la que
formapartela literatura de tradición oral, patrimonio hoy marginal,pero
que supieronaprovecharnuestrosclásicos(Teresade Jesús,Lope, Tirso,
Góngora...) de manerapatenteo estilizadacomo lírica de tipo popular.

No estáfuerade lugar sostenercon firmeza queel actodidáctico en
Lenguay Literaturasuponeun esfuerzodoblado:impartir conrigor o fun-
damentaciónlos sabereslingílísticos y literarios, y dilucidar la técnicade
transmitirlos con atractivoparaque arraiguen.

Comopuede verse en AUN, J.M.: Cancionerotradicional, Castalia, Madrid, 1991; yen
et monumental libro de FRENKALATORRE, M.: Corpus de la antiguolírica popular his-
pánico (siglosxva XVII), 2~, Castalia,Madrid,1990.
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El articulo comprendera:

— Presentaciónen síntesisde la Literatura cultay popularen Madrid
y suComunidad.

— Análisis e interpretaciónde textoscultosy popularesparasu traba-
jo en las aulas.

— Experienciasdidácticasparala transferenciade ambasLiteraturas
de la Comunidadde Madrid en losdiferentestramoseducativos.

1- Literatura culta

La reseñadela Literatura culta2puedemostrarsea travésdevariosepí-
grafes:

1. Gloria y servidumbrede la capitalidad

Es sabidoque la elecciónde Madrid por Felipe II, en 1561,comocapi-
tal de la monarquíageneróemigración,burocracia,pretendientes,mendi-
cidad,picaresca,cultura,ocioy Literatura, encantidadsuperiora la deotras
ciudadeshispanaspor razonesobvias.Es la gloria y servidumbredela ca-
pitalidad quetodoscomprenden.

2. Escritoresnaturales deMadrid

Los escritoresnaturalesdeMadrid y suComunidadsoncentenares,y en-
treellospodemoscontargenioscomoCervantes(1547)>,LopedeVega(1562),
Quevedo(1580),Tirso de Molina (1571?>,Calderónde la Barca(1600).

A ellos tenemosque sutnarun conjuntode primerasfigurasy los ine-
vitablessegundones4quehanavivadosiempreel caldode cultivo de las le-
tras.Así: JuanAlvarez Gatoen el siglo xv.

Y en el Siglo de Oro: GonzaloFernándezde Oviedo,Alonso de Erci-
lía, Juande Zabaleta,Franciscode Figueroa,naturalde Alcalá de Hena-

Pionero en presentarenconjuntotu literaturadc autor atusivaa Madrid fue el profe-
sor José Fradejas. en Geografía literaria de la provincia deMadrid (1958), 2>, CSlCllnstitu-
tu de Estudios Madrileños, Madrid, 1992, que nos ha servido de apoyo. El proyecto más am-
bicioso, el de José SIMON DIAZ: Guía literaria deMadrid. Demurallasadentro, t, lnsiituto
de Estudios MadrileñoslLa Librería, Madrid, 1993. Otros textos: SANCHO, J.L.: Madrid en
la literatura, Acción Educativa, Madrid, 1985.

SAUJARO FACI, M.: El Madrid de Cervantes, Ayuntamiento de Madrid, Servicio de
Educación, 1991.

«La historia literaria, en general, no debe exduir ni soslayar a muchos autores que juz-
gamos secundarios, mediocres o malogrados, ya que en ellos se esconde a menudo, bajo el
valor relativo de tales o cuales obras, la clave dc un proceso, el porqué de una dcterminada
evolución» (6. Sobejano). Citado por A. AMOROS en «Enseñar Literatura», Boletín In-
formativo Fundación«JuanMarch>, n0 134, 9).
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res, Paravicino,Agustín Moreto, SalasBarbadillo,JuanEusebioNierem-
berg,Pérezde Montalbán,Joséde Cañizares,Antonio de Zamora,etc.

En lossiglo xvttí y xtx destacaronJoséJoaquínBenegasiy Luján,Juan
Fernándezde Rojas,nacidoen ColmenardeOreja, Ramóndela Cruz, los
Moratin, Larra, MesoneroRomanos,Hartzenbusch.Venturay Ricardode
la Vega,Tamayoy Baus,entrelosmásconocidos.

En nuestrosiglocontamoscon unanóminadestacada:Benavente,Ra-
món Gómezde la Serna,Ortegay Gasset,Manuel Azaña, EugenioNoeI,
OctavioPicón,MartínezSierra,Ciro Bayo,EnriquedeMesa,Pedrode Ré-
pide, DámasoAlonso, JuanJoséDomenchina,Bergamín,GonzálezRua-
no, Luis Felipe Vivanco, JuanBenet,Gloria Fuertes,GarcíaHortelano,
FranciscoUmbral.

3. Los otros escritoresmadrileitos

Sin embargo,la nómina de escritorespuedeaumentarsecon todo de-
recho con aquellosque llegarona la Corte como residentesde por vida o
pasajerosy que,además,se interesaronpor Madrid en suscreacionesco-
mo dramaturgos,poetas,novelistas,periodistas,cronistas,etc.

En amboscasosse reúnenotra vezpersonalidadesdela Literaturaes-
pañola,o de rangosecundario:Góngora,Luis Vélez deGuevara,Villame-
diana,RojasZorrilla, Quiñonesde Benavente,por lo querespectaal Siglo
de Oro.

En el siglo de la Ilustración,vinieron a la Corte FranciscoBenegasiy
Luján, Jovellanos,Torres Villarroel, entreotros.

Duranteel siglo xix, pasarono seestablecieronen Madrid Espronce-
da,Escosura,Bretón de los Herreros,Bécquer5,Amadorde los Ríos,Be-
nito PérezGaldós,PalacioValdés,PedroAntonio de Alarcón, PardoBa-
zan,el P. Coloma.

Nuestrosigloha reunidoun elenconumerosodeescritoresde primera
calidad:Valle-Inclán, los Machadoy Alvarez Quintero,Arniches,Azorín,
Baroja, RosaChacel,Arturo Barca,Max Aub, Angel María de Lera, Dá-
masoAlonso, Buero Vallejo, Lauro Olmo, Cela,SánchezFerlosio,Martín
Santos,y otros muchos.

4. El tratamientode la Villa de Madrid

En obrasde todoselloshay un tratamientode la Villa de Madrid bajo
algunade estasperspectivas:

a) Comoescenarioprincipal de muchascomediasclásicas.Así Lope

BARBADILLO DE LA FUENTE,MT.: El Madrid deBécquer.AyuntamientodeMa-
drid, Servicio de Educación, 1991.
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sitúaen Madrid Santiagoel Verde<, La dama boba (Cátedra,n<> 50~; CC>,
n0 159), La mozade cántaro,Los melindresde Belisa,peroesen El acero
de Madrid, es decirel aguade unafuenteferruginosamadrileñaquepres-
cribe Beltrán,el galánmédico,a Belisa, dondeseacotanmáslugarescon-
cretos:Atocha,el Prado,SanJerónimo,El Soto.

(CABAÑAS, M.: El Madrid de Lope de Vega, Ayuntamientode Ma-
drid, Serviciode Educación,1991; RODRIGUEZOQUENDO, EJ.y CO-
LLANTES, J.: Madrid paraescolares.El Barrio del Parnaso,E.U. «P.Mon-
tesino»,U. Complutense,1991; La casa de Lope de Vega en Madrid, por
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y La Librería, Madrid, 1994)

IgualmenteTirso de Molina traea la Villa a Don Gil de las calzasver-
des(Taurus),Marta la Piadosa.El rey Don Pedroen Madrid, Losbalcones
deMadrid y losdonairesdelas damasde La Ituerta deJuanFernández(Cas-
talia, n0 128),queeraun espacioauténticomuy concurrido.

Moretocolocaen Madrid la acciónde El lindo Don Diego (Cátedra,n0
64; CC, n0 32), No pt¡edeser, etc. Ruiz de Alarcón. La verdadsospechosa
(Cátedra,n0 49; CC, n0 37).

Calderónha acotadoque la escenaesen Madrid en comediasde enre-
do como La damaduende(Cátedra,n0 39; CC, n0 137),Mañanasdeabril y
mayo,Antesquetodo esmi dama...

Porotra parte,obrasde Lope Tirso, Ruiz de Alarcón, Calderón,Mo-
reto y de otros escritorestienena la ciudadcomopuntode partida, llega-
da o tránsito,de maneraque podemosseguir a los personajesa travésde
calles,iglesias,paseos,mentiderosde Madrid.

b) Madrid intervieneen la crónica puntualde sucesosy fiestasreales
(nacimientode príncipes,bodasreales,exequias...),en cuyarelación des-
tacó el profesorde Cervantes,JuanLópezde Hoyos.

e) La vida picarescadel Madrid de los Austrias tiene un testimonio
desenfadadoen El diablo cojuelo (Castalia,n0 170; Cátedra,n0 204; CC.
n0 38), dc Vélez de Guevara,trancosII y III>. Cojuelo,desdela torrede

EsteSantiagoel Verdede la comedia de Lope es Santiago el Menor, que se celebraba a
primeros de mayo. «buen día de amores», y tenía ial arraigo que Madrid se despoblaba en
el Soto de Manzanares (CARO BAROJA, L.: La estación de amor. Fiestas populares de ma-
va a San Juan, raurus, Madrid, 1986, cap. VIII).

Puede que la historia de las tradiciones populares acoja con interés que en la Salamanca
del XIII se identificaba la fiesta del Bautista, tan cargada de componentes lolclóricos, como
San Juan el Verde, en testamento del canónigo Pedro Fanes del Rey: «Que me fagan la pro~eQión
en d(a de San lohan el verde con capas et con todos los ornamientos que suelen fa~erproQe~ión
festival ena causira» (Documentos cíe los Archivos cateciraíicio y diocesano cíe Salamanca (vi-
glos xn-xíu), Ediciones universidad de Salamanca, 1977. n0393, año 1283, p. 492).

Señalamos, cuando nos consta, una edición de solvencia.
CC: Clásicos Castellanos.
Recordamos que la innovación en el Siglo dc Oro toca hasta la nomenclatura de los tra-

dicionales «capítulos»: son crancos en Cojuelo, mamotretos en ¡-a lozana Andaluza, desean-
vos en Marcc,scte Obregón...
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SanSalvador,levantalostechosdela Babiloniaespañolay describesusmi-
seriasescondidas.

Quevedorepartela historiade El Buscón(BC,n 630;Castalia,n0 177;
Cátedra,n0 124),consusburlasy crueldades,entreSegovia,Alcalá deHe-
naresy Madrid.

Podríamosañadir«avisos»de Barrionuevo,novelasde Castillo Solór-
zano(Las harpíasde Madrid. Castalia,n0 139).y textossueltosde Queve-
do, Lope y Góngora.

d) Tambiénes el marcodefestejospopularescuyo ambienterecogie-
ron Juande Zabaletaen El día defiestapor la mañanay por la tarde (Cas-
talia, n0 130; Cátedra,n0 130; Cupsa),y Quiñonesde Benaventeen bas-
tantesentremeses(Cátedra,n0 333).

Nicolás F. de Moratín, en el xviii, exalta la figura del Cid y recreael
ambientedel Magerit moro en las famosasquintillas de Fiesta de toros en
Madrid.

(Fonotecaliteraria, n0 4; SAGARO FACI, M.: El Madrid de Moratín,
Ayuntamientode Madrid, Serviciode Educación,1991)

PeroesDon Ramónde la Cruzquienconsolidael costumbrismoal pin-
tar escenasy tipos popularesen sussainetes(El Rastropor la mañana,La
praderade SanIsidro, La casade TócameRoque, El fandangodel candil...
(Castalia,n0 124; Cátedra,n0 262).Estecostumbrismodel Madrid del siglo
xviii gustóa unaclasesocialdistinguidadominadapor el majismo.

MientrasTorres Villarroel paseaen Sueños(CC, n0 161) por Madrid
con don Franciscode Quevedopara enseñarley satirizar las modasmás
pintorescas.

e) Lahistoria de Madrid, susreformas,sutransformacióny evolución
hacia los tiemposmodernosescontadapor Amadorde los Ríos,Mesone-
ro Romanosen susManuales,por Pedrode Répide,y por RamónGómez
de la Serna.madrileñistay vanguardista,en Historia de la Puertadel Sol,
Elucidario de Madrid, Nostalgiasde Madrid, Descubrimientode Madrid
(Cátedra,n0 7) bajounamiradade evocacióny ternura.

(ALONSO MOYA, AM.: El Madrid deLarra y MesoneroRomanos,
Ayuntamientode Madrid, Serviciode Educación,1991)

fi Los modosde vivir queno dande vivir de la burguesíamadrileña
posfernandina,es decir, del NuevoRégimen.fueron censuradoscon acri-
tudpor Larra en susArtículos (Castalia,n0 70; Antologíafugaz, por F. Um-
bral, Alianza, n0 737;Cátedra,u0 141; CC,n0 45 y 77).

Perola burguesíay el clima social de la Restauracióncontó con la mi-
rada incisiva de PérezGaldós,quien noveló a reyes,políticos,militares,
clérjgos,conspiradoresy guerrilleros.A cesantes,usurerosy mendigos;a

nC es Biblioteca Clásica, dirigida por Francisco Rico, Editoriat Crítica, Barcelona.
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progresistasy reaccionarios:es el Madrid galdosianodeMisericordia (Cá-
tedra, n0 170), La de Rringas (Cátedra,n0 192), La de los tristesdestinos,
Miau. Fortunatayiacinta (Cátedra,números185 y 186),La Desheredada,
Tormento,etc.

Prácticamentecasi todo el cascoantiguoaparececitado o descrito,de
modoqueesfácil organizaritinerarios siguiendolos pasosde los persona-
jes de Galdós (HIDALGO, R., RAMOS, R., REVILLA, E: Madrid gal-
dosiano,La Librería, Madrid, 1990).

Otros novelistascomo Alarcón en El escándalo(Cátedra,n0 253;CC,
números177 y 178),PardoBazánen Insolación (Taurus),el P. Colomaen
Pequeñeces(Cátedra,n0 28), sitúansusrelatosen Madrid, pero no alcan-
zanel arraigomadrileño,la autenticidadde Galdós.

g) Elgénerochico o el nuevocostumbrismo.El pueblode Madrid co-
brade nuevo protagonismocostumbristaen las letrasy las partiturasdel
génerochico, La Gran Vía (1886),de Chueca,y La verbenade la Paloma
(1894),dc Ricardode la Vega y TomásBretón,puedentomarsecornoszar-
zuelasmodelo,reportajesdela graciay el sentimientopopulardeun fin de
sigloen Madrid.

De los numerososescritoresvolcadosen la comediade situación ma-
drileña, destacala obradel alicantinoCarlos Arniches (Del Madrid casti-
zo. Sainetes(Cátedra,n0 80).

h) Los problemassocialesde principios de siglo (el malvivir en los
arrabales,la golfería, la delincuencia,la vozredentoradel anarquismo)en-
cuentransumejor reflejo en Pío Barojaa travésde La Busca,por ejemplo.
Su inconformismo,en El árbol de la ciencia (Cátedra,n0 225).

(Varios: El Madrid de Pío Baroja, Ayuntamientode Madrid,Servicio
de Educación,1990)

Valle-Inclán retrataen Lucesde Bohemia(CC, n0 180) un Madrid «ab-
surdo,brillante y hambriento»dondeel corode intelectualesy puebloal-
canzatonosépicos.

(LACARTA, M.: Madrid y susliteraturas. De la Generacióndel 98 a la
posguerra,Avapiés, Madrid, 1986)

i) El Madrid sitiadode la guerracivil, recibió la atenciónde múltiples
escritoresespañoles(Max Aub, Arturo Barea.Angel MaríaDeLera,Tomás
Borrás,Sender,Cela)y extranjeroscomo Delaprée,RobertGarland,etc.

Frenteal tono panfletariode escritoresde ambosbandos,pareceser
queMas Aub ha sabido captarla realidadcotidianaen Campodel Moro.

Arturo Barea,en Laforja de un rebelde,aportaunavisión plural del
Madrid sitiado (La llama).

j) La colmena(1951) (Castalia,n0 140;Cátedra,n0 300), de Cela,
presentaun panoramadesoladorde la posguerramadrileña,con su mi-
seria,estraperlo,opresión,individualismo y vulgaridad.La novelade Ce-
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la, que recordabael caosde John Dos Passosen Manhattan Transfer
(1925), era una metáforaque fácilmentepodía aplicarsea otras ciuda-
desy situaciones.

(PEREZMORETA, .1.: El Madrid de«La Colmena»,Ayuntamientode
Madrid, Serviciode Educación,1991)

La mismaangustiaexistencialde los años40 le lleva a DámasoAlonso
a preguntarseen Hijos de la ira (1944)(Castalia,n” 152):

«¿Porqué se pudrenmásde un millón decadáveres
en estaciudadde Madrid?»

Tiempo desilencio (1962) de Martin Santos,es unaobradecisivaen la
evolucióndela novelaespañola.Se desarrollaenun Madrid urbanoy mar-
ginal, espacioy dato de unaemigracióndesarraigada.

El ambientede represiónen una dictadura,cuya sombratambiénes
alargada,acabapor destruir las mejoresintencionesde Pedro,investiga-
dor-protagonista.

(CALAN FONT. E.: El Madrid de «Tiempodesilencio»,Ayuntamien-
to de Madrid, Serviciode Educación,1991)

En Travesíade Madrid (1965), de FranciscoUmbral, seudónimode
FranciscoPérezMartin, se incide enestemismo ambiente.

k) QuizásseaprecisamenteFranciscoUmbral, escritoresnobista,pc-
ro estilistabrillante por creativoe inventivoen el lenguaje,quienha sabi-
do diagnosticarla complejidadde los tiemposde la transición y la demo-
cracia. Susmemorias(La nocheque llegué al Café Gijón (1977), Trilogía
deMadrid (1984)sonautobiografíay crónica deMadrid, llena de ingenio,
juicios generososy moledores,anécdotas,callejero,desencanto,todo en
un tono trágicoque recuerdael esperpento.

5. Pueblos,Sitios Reales,ríos y productosen alusiónculta

En textosde Literaturaculta tambiénencontramosmúltiples referen-
cíasaPueblos,SitiosReales,ríos y productosde la Comunidadde Madrid.

En relacióncon lospueblosvoy a mencionarlosmás citados:

— Alcalá de Henares,ciudaduniversitaria,graciasa Cisneros,traíade
cabezaa la justicia, por aquello del fuero, por lo queen El valientejusti-
ciero, de Moreto,se dice:

—¿Nohayjusticiaen Alcalá?
—Pues¿agoradudáiseso?

Es lugarestudiantino,
y sí algunohaceun mal hecho,
enpartiéndosea Alcalá
es lo mismoquea un convento.
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Quevedorecuerdaen El Buscónla vida estudiantilconsuingenio,bro-
mascrueles,como vimos, y el hambre,pandemiageneralde los estudian-
tes del Siglo de Oro.

Leandro E. de Morada sitúaen unaposadade Alcalá, llena de mugre
y ruido, la acciónde El sí de las niñas (Castalia,n0 5; Cátedra,n0 21; CC,
n0 58).

El trasladode la Universidadde Alcalá de Henaresa Madrid ocasionó
la decadenciamásabsoluta.PorestarazónUnamunoescribía:«En Alcalá
es hoy todo tristeza,y si se fuera la guarniciónquedaríadesoladoel cadá-
ver terrosode la cortede Cisneros».

— Alcorcón, famosopor susalfares,es tema de un entremésdc don
FranciscoBenegasiy Luján. arenenseafincadoen Madrid’.

En El amorollero deAlcorcón, hablael Amor disfrazadode vendedor
de ollas:

Quesoy el Amor
quecon unacarguitade barro vengo
deAlcorcón a Madrid
cantando y diciendo:
«Olla, cántaro,barreño».

El castillo de Batres fue propiedadde Garcilaso de la Vega.A la
Fuentede Garcilasodijeron versosLope y Góngora,quienesinvitaban a
detenerseal viajero:

Caminante.
si pudieres,perdona
al pasoun soloinstante.

Bayona.en lasriberasdel Jarama,retoponimizadaenTitulcia aprin-
cipiosdel xix. paraevitarlea FernandoVII un mal trago con el recuerdo
de Bayonade Francia merecióla cita de Lope en La nochetoledana:

A la harca de Bayona
madrugo,y atentomiro,
los diquesen medio el agua
contra sucusrso excesivo.

Daganzoes ironía paraCervantesen el entremésde la Elecciónde
los alcaldesde Daganzo(Castalia,n0 29; Cátedra,n0 262;CC,n0 125) don-
de triunfa la ignoranciay la obsesiónde la limpiezadesangre,antesque la
inteligenciay la competencia.

rIÁJERO. E.:> El entremesista arenense Francisco Bcnegasi y Luján», Cuadernos Abu-
lenses,n’< 2. Avila. 984, 89-hl.
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— Getafetienealabanzasdel generososLopeen La Villana deGetafe.
Tirso creóo recreóen DesdeToledoa Madrid unaseguidillaquesehi-

zo famosa,ya que Getafeerapasoobligado de Madrid a Toledo:

DeMadrid a Getafe
ponendos leguas;
veinte son si la calle
se poneen cuenta.
¡Jesús,qué larga!
¡Jesús,qué larga!

— Majadahondadapretextoparaunamuyconocidareflexión lingilis-
tica de Cervantes:

«el lenguajepuro, el propio, el elegantey claroestáen los discretos
cortesanos,aunquehayannacidoenMajalahonda>~(Don Quijote II, 19).

Pío Baroja publicó en 1908 La Damaerrante,quecuentala huida del
doctorAracil y suhijastrasel atentadode MateoMorral a los Reyesen la
calleMayor de Madrid.

Pasanlos huidospor Campamento,Alcorcón,Villaviciosa, Chapinería.
Navasdel Rey,SanMartín de Valdeiglesias,Valle del Tiétary luegosepier-
denen Portugal.Barojadescribeestospuebloscon reflexionessombrías.

Ciro Bayoplasmóla mismarutaen Elperegrinoentretenido,convisión
menossombría.

RealesSitios

Los poetascortesanosescribieronde lossitiosrealescercanosaMadrid.
TambiénlosviajerosextranjerosnoshandejadojuiciossobreestosPalacios.

— Aranjuez recibió el máximoelogio en La nochetoledana de Lope.
Graciáncomparabaunalibrería selectacon un Aranjuez de Mayo. Ciro
Bayo lo valorabacomo un deliciosooasisen medio del desierto.

JoséLuis Sampedroha sumadosuRealSitio, al tratamientosingularde
otrasartes:jardinesde Rusiñol,conciertode Rodrigo...

— El Escorial tuvo opinionesa favor y en contra,comola del P. Ma-
nana,quejuzgabael entorno«estérily escabroso».

Más adelantellegó el desdénde los románticosconTh. Gautier,Quin-
tana...queseprolongóhastaP. Verlaine,influidos por la leyendanegra.

Sin embargo,el P. Siglienza redactóunafamosahistoria de la cons-
trucción del Monasterioquepasapor autoridaden la lengua.

Góngoraredondeóun sonetohiperbólico(Castalia,n0 1,6):

Sacros,altos,doradoscapiteles,
quea lasnubesborráissusarreboles.
Feboostemepor más lucientessoles
y el cielo por gigantesmáscrtieles...
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Perdoneel tiempo. lisonjeela Parca
la beldaddestaOctavaMaravilla,
los añosdesteSalomónSegundo.

Graciánen El Criticón (Cátedra,n0 122;CC, números165167)lo sen-
tenció «como último esfuerzode las artes».En nuestrosiglo, es muy co-
nocidala opinión de Ortegay Gassetparaquien El Escorialera«nuestra
piedramáxima»,y algomás:«Lamole adustadeSanLorenzoexpresaaca-
sonuestrapenuriadeideas,peroa la veznuestraexuberanciade ímpetus».

Ríos

El Manzanaresse lleva la atenciónde grandesingenios,parasatirizar-
lo, normalmente.

Quevedoinsisteen el lugarcomún:

Manzanares,Manzanares,
arroyo,aprendizde río.

PeroLopelo llama «fugitivo cristal».Yen Santiagoel Verdeescribeuna
seguidillamuy recordada:

Manzanaresclaro,
río pequeño,
por faltarle el agua,
correcon fuego.

En épocade baños,el Manzanares,lleno de Evasy Adanes,era el Va-
líe de Josafat,como informaba Lope en La Dorotea (Castalia,n0 102).Y
Vélezde Guevaraescribeen El Diablo Cojueloque contan pocaaguase
podíadecircomoen Misa: «Ite, rio est»(Vamos,se acabóel agua).

Paratanexiguo caudal,el PuentedeSegoviaparecíaexcesivopararío
tan pequeño,hastael puntode queGóngoraseburlabaasi:

Duéletede esapuente,Manzanares,

Y luego Lope:

Quitenmeaquesiapuente,quememata,
senoresregidoresde la Villa.

Las riberasdel Jaramadieronfamaa sustorosjarameñosalabadospor
Lope, GóngoraTirso, Quevedo,Mira de Amescua,aunquesiempresere-
cordarála quintilla de Moratin en tiestadetoros en Madrid quecomienza:

No en las VegasdelJarama
pacieron la verde grama
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nuncaanimalestan fieros,
junto al puenteque se llama,
por suspeces,de Viveros.

Peroel río va a tenermáximaresonancialiteraria en Eliarama (1956),
de SánchezFerlosio,escrita con la técnicaobjetiva del neorrealismo.Es
unanovela de personajesbanales,parábolade un mundocerrado,sin ho-
rízontesni transcendencia.

El Henarespasapor los versosde Mio Cid, JuanRuiz, Lope, etc. Cer-
vantesponeen susorillas relatosde La Galatea.

JuanRuiz mencionaal Alberche en la Batalla de Don Carnal y Doña
Cuaresma:

Lastruchasdel Arberchedábanleen la mejilla.

Productosnaturalesen la Literatura

Entre los productosnaturalesdela antiguaprovinciade Madrid,reco-
gidosen la literatura,el vino fueel más popular

El de San Martín ha reunidouna largacosechade alabanzasen la Ce-
lestina (CC, números20 y 23: Cátedra,n0 8), JorgeManrique(SC, n0 15;
CC, n0 94; Cátedra,n0 38),Cristóbalde Castillejo,Cervantes.Tirso de Mo-
lina, y otros.

Góngorarecordabael requesóndc ColmenarViejo al que llamaba«pa-
nal de suerococido».

El pan de Meco era famoso,como el de Vallecas.Violante enLa Villa-
na de Vallecas,deTirso dc Molina, decíaque«por brancoy sazonado,/en
Madrid eraestimado».

6. La Sierra comoprotagonista:del Arciprestede Hita
a Enriquede Mesa

Es notableel protagonismode la Sierrade Madrid en la Literaturaculta.
La Sierra de Guadurramafue calzadaromana,cañadarealde la Mesta

y al-balato puertode los árabesde AI-Andalus. Luego,cielo velazqueño,
perosiemprepasoobligado. En nuestrosdíasmontañismo,ecologíay ocio.

(FERNANDEZ TROYANO, L.: Los pasoshistóricos de la Sierra de
Guadarrama,Colegiode Ingenierosde Caminos,Canalesy Puertos,Ma-
drid, 1991;GARCíA MERCADAL, J. (Recop.):Los cantoresdela sierra.
Antología.Desdeel siglo xiv hastanuestrosdías, Bergua-MarianaPineda,
Madrid, 1936;CRIADO DEL VAL, M: Teoríade Castilla la Nueva, Gre-
dos,Madrid)

A finalesdel siglo xix, empezóa ser elegidacomozona residencialde
la burguesía.Lo testimoniaGaldósen La desheredada(1881), y como
cusamoenus»por artistase intelectuales.
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Perodesdela EdadMedia, hainspiradoa los mejorespoetasde la lite-
ratura castellana:JuanRuiz, Santillana,Góngora,Ruiz de Alarcón, Mo-
ratín padre,Jovellanos,GarcíaTassara,Enrique de Mesa, Antonio Ma-
chado,Luis Rosales,LeopoldoPanero.

El recorrido lo trazamosde acuerdocon las aportacionesde estoses-
erito res:

1. El trotamundoJuanRuiz y su experienciaserrana.
2. El Marquésde Santillana,señorde Manzanaresel Real.
3. Góngora, poetaloador Un bandoleroserranoen JuanRuiz de

Alarcón.
4. Moratín: un poetaparaun Infante.Y un ilustradoen El Paular:J0-

vellanos.
5. La literatura burguesadel xix cantaa la Sierra. La sensibilidadde

GarcíaTassara.
6. El impulso de la Institución Libre de Enseñanza.Dos poetas:A.

Machadoy Enriquede Mesa.
7. La Sierra,«locusamoenus».

1. El trotamundosJuanRuizy suexperienciaserrana

La hiperbólicay satíricaexperienciaserranadel Arciprestede Hita ha
quedadorecordadaen los encuentroscon las4 serranasdel Libro deBuen
Amor (Alhambra:Castalia,n

0 161, estrofas950 a 1042;OdresNuevos;CC
números14y 17).

— El primerencuentroes conla ChatadeMalangosto(e. 950-971),quien
arroja al Arcipreste,queva caminodeSotosAlbos, el dardopedrero.

Despuésde un viaje a Segovia,se pierdeen la Fuenfría,y es salva-
do por la serranavaqueraGadeade Riofrío (972- 992):

Siempremevendráa la mente
esta serrana valiente
Gadeade Riofrio.

La terceraes MengaLloriente (993-1005),la serranabobade Cor-
nejo,a quien el Arciprestedapalabradecasamientoy prometerico ajuar
La vanidadde MengaLlorentequedasatisfecha:

Y dirá toda la gente:
«¡Bien casóMengaLloriente!

Al pasarel puertodeTabladaencuentraa la serranafea,Aldara de
Tablada,granyeguacaballar(1006-1042):

Cercade Tablada
la sierrapasada,
fallémecon Aldara
a la madrugada.
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Pero el Arcipreste,ademásde estaexperienciabroncay apicarada,se
presentacomo devotoperegrinoaSantaMaría del Vado (1043-1066),er-
mita sumergidahoy en el pantanodel Vado:

Cercade la sierrahay un lugarhonrado,
muysantoy muy devoto,dela Virgen del Vado.

2. Serranillasdel Marqués

Entre las serranillasdel MarquésdeSantillana(BC, n0 12; Castalia,n0
64; CC, 18), señorde Manzanaresel Real, destacala serranagraciosade
Lozoyuela.El Marquésconfiesa:

que le fizo gana
la frutatemprana.

3. Góngora,poetaloador Un bandoleroserrano
en JuanRuiz de Alarcón

Guadarramainteresómenosde lo que cabríaesperara lospoetasdel
Siglo de Oro. Góngora,aduladorde los Grandespor necesidad,convierte
unaanécdotatrivial, en ejercicio de estilo:

«A1 puertode Guadarrama,pasandopor él loscondesdeLemus»(1604)
(Castalia.n0 1,10)

Sin embargo,el dramaturgoJuan Ruiz de Alarcón, nosdescubreuna
realidadpococitada: que la Sierraera refugio de bandoleros.A estosse
unePedroAlonso, protagonistade El tejedorde Segovia.

4. Un poeta para un Infante y un Ilustrado en El Paular

NicolásE. de Moratín (1737-1780)escribeLa Diana, un panegíricoal-
tisonanteparadon Luis de Borbón y Farnesio.cuyaafición a la cazaera
tan acentuadacomo la de suhermanoCarlosIII. El poemaes tambiémun
canto al entornode Peñalaray contieneunade las escasasalusioneslite-
ranasa la Lagunade Gredos.

Más cercanoa las preocupacionesdel siglo ilustrado semuestraJove-
llanos(1744-1811)en suEpístoladeFabioa Anfriso (el duquedeVeragua),
desdeEl Paular,en 1779,cantoa la vida retirada.

5. La literatura burguesadel XIX cantaa la Sierra

En mediodel prosaísmoy la trivialidad, hay quedestacarla sensibilidad
adelantadade GabrielGarcíaTassara(817-1875)en un sonetofamoso:

Cumbresde Guadarramay de Fueninía.
columnasde la tierra castellana...
Camposdesnudoscomoel almamía,
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6. El impulso de la Institución Libre de Enseñanza

El padre de la ILE, don Don FranciscoGinerde los Ríos,que fundó
también la «Sociedadde Amigos del Guadarrama»(1876), con susideasy
supraxis pedagógicatuvo muchoque ver con el acercamientoa la Sierra
bajo la perspectivadel excursionismo,la cienciay la poesía.Fue el tirón
institucionista.

De ahí las excursionesescolares,el montañismo,los refugiosy alber-
gues,fuentes,la hitación desendas,la revistaPeñalara,las incripcionesgra-
badas(al Arcipresteen suPeña,aMachadoen Tablada,a Giner en la Pe-
driza),y la vozde lospoetas,especialmenteEnriquede Mesa(1878-1928),
cl poetade Guadarrama,recreadorde serranillas:

Caminode Navafría
sube alegre la serrana,
golosafrutatemprana,
galade la serranía.

Peroel poetamás hondoessin duda Antonio Machado(Camposde
Castilla, Cátedra,n0 10), quien la recorrió con don FranciscoGiner de los
Ríos,de modoque le resultafamiliar:

¿Erestú, Guadarrama,viejo amigo,
la sierragris y blanca
la sierrade mis tardesmadrileñas
queyo veíaen el azul puintada?

En el SanatorioDr Zapatero,de Tablada,hay un homenajea Macha-
do con suspropios versos:

Sanatoriodel alto Guadarrama,
yo te sé peñaa peñay ramaa rama;

Muchospoetasde nuestrotiemposehanservidode la Sierracomopre-
texto para susmeditaciones:Ridruejo, Luis Rosales,Leopoldo de Luis,
Leopoldo Panero...

7. La Sierra,«locus amoenus».

Cierta burguesíade la Restauraciónhabíaelegido El Escorialcomo
lugar prestigiosode veraneo.Conocemosel dato en Galdós.Desdeen-
tonces,la Sierrase convirtió en locusamoenus,esdecir, lugar de reposo,
inspiracióny trabajoparaescritorescomo RicardoLeón y JacintoBena-
yente,ambosenterradosen GalapagarParaMenéndezPidal,Lapesa,Za-
moraVicente en El Escorial. Luis Rosaleses el animadorcultural y crea-
dor de posadasy miradores de los poetas en Cercedilla. Vicente
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Aleixandre, GabrielCelaya,RodrigoRubio y otros tuvieron casaen Mi-
rafloresde la Sierra...

(25 añosde Luis Rosalesen Cercedilla. 25 poemas,Ayuntamiento de
Cercedilla,1986)

II. Literaturapopular

La ofrecemosen breve aproximaciónteórica, tratandosudefinición
creación,clasificación,influencia, transmisióny estudio

Nos hanservidode obligadaconsultalos trabajosde GabrielMaría Ver-
gara,ManuelGarcíaMatos,BonifacioGil. JoséManuelFraileGil, entreotrost

1. Definición

La Literaturapopular.secaracterizapor estosrasgos:

Es tradicional, esdecir transmitidapor el pasado.
Anónimao deautorindividual desconocido,peroasimiladay recreada

por el pueblo,por lo quepertenecea la comunidad.
Y funcional: Naceparaacompañartodoslos momentosde la vida: el

juego.el trabajo,las fiestasreligiosas,losbailes,el amor, el cambiode las
estaciones.

Los textosdeLiteraturapopularscmanifiestanbásicamenteen estosgé-
neros:Dictadostópicos,Paremiología,Cancionero.Romanceroy Cuentos.

En efecto,la Literaturapopularen la CAM seha formuladoen módulos
semejantesa otrascomunidades.Así abundanlos pareadosparael refrane-
ro, lascancionesy coplas populares (en cuartetas octosílabas), las seguidillas

simplesy compuestas,los villancicos,losromances,canciones,cuentos,etc.

2. Creación

En la creaciónde los textostransmitidosoralmente,pudo actuarun
autor individual. Esteelaboróformaspropias.queperdieronautoría,y pa-

saronal patrimoniocolectivo.

Remitimos a nuestro trabajo, ya citado, «Literatura popular en la Comunidad de Ma-

drid. Refranero. Dictados tópicos. Cancionero». Didáctica, n
0 1,1989, 133-187.

¡ VERGARA. (i . M.: La poesía pop ¡lar madrileña y eí pueblo de Madrid. Hernando. Ma -

drid. 1926: Refranero geográfico e.vpañol(1936).facsímil por Hernando. Madrid. 1986; GAR-
CIA MATOS, M.: Cancionero popular de la provincia deMadrid. 3 vols., CSIC, Barcelona-
Madrid, 1951-196<); GIL. B.: La fama de Madrid según la tradición popular sacad de refranes,
¡optas, canciones,romancesy leyetídasdetodaslas regionesespaiiolas y paíseshispanoame-
r,canos, Acies. Madrid. 958. (Facsímil de las obras de (iii y (jareta Matos por Giner. Ma-
drid, 1989): FRAILE GIL, J ,M.: Romancerotradicional de la pro vi,ícia de Madrid. Conse—
je ría de (7. u 1 <ura. Comu nidad de Madrid, 1991; Citentos de la tradición oral madrileña.
Consejería de Educación y Cuiiura, Comunidad de Madrid. 1992.
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O reercócantaresconocidosen todaEspañay quepuedenhallarsefá-
cilmenteen los Cantospopularesespañolesde RodríguezMarín o de La-
fuenteAlcántara.

Respectoal romanceroclásico, ya conocemoscómo estevive en va-
riantes,fieleso degradadasén LiteraturapopularLos romancesmodernos
(sobrePrim. la reinaMercedes,crímenesfamosos...)sonobrade ciegos,en
muchoscasos,quienes,bien organizados,los recitabany vendíanen plie-
gos económicos.

3. Clasificación

Los temasqueofreceestaLiteraturapopularde la Comunidadde Ma-
drid son loscomúnmenteorganizadosy quesuelenrespondera los ciclos
vitales del hombre.

Tal clasificaciónha sido propuestapor Pedrelí,RodríguezMarín, Gar-
cía Matos, PalaciosGaraozcon levesvariantesy es la quedamosen sínte-
sis a travésde los ciclos vitales del hombre:

a) Nacimientoe infancia

Cancionesdecunao nanas,cancionesinfantiles derueda,corro y comba,
suertes,cancionesseriadas,retahílas,trabalenguas,cuentos,adivinanzas...

b) Tiempo de amor

Cancionesde ronda,albadas,de enramadas,de quintos,de bodas...

c) El trabajo

Arada,siega,trilla, molienda,vendimia,aceituneras,espadeodel lino,
pastoriles,esquileo,pregones,gandallaso coplasdc lospueblos...

‘1) La religión

Villancicos y aguinaldosparaNavidad;cantosde Cuaresma,Semana
Santay Pascua;mandamientos,sacramentos,horasdel reloj, reloj del Pur-
gatorio,aradode la Pasión;rogativas,celebracióndeVirgenespatronas(La
Paloma,Atocha)y de santosfamiliares:SanIsidro, SanAntonio,SanBlas...

e) Las fiestasprofanas

Carnestolendas,marzas,mayas,la sanjuanadao fiestasdel solsticiode
verano,toreras,jerigonzas...

Cancionesparabailar: jotas,rondones,rondeñas,mazurcas,fandangos,
carrasquillas.habaneras...
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4. Influencias

¿Quéinfluenciasse percibenen la Literaturapopularde Madrid?
Madrid capitalha asimiladoformasde literatura tradicionalquetienen

un sello de origenen tal o cual regiónespañola,o en el extranjero.
En la provinciaes fácil advertir queel partido de San Martin de Val-

deiglesiasestámáspróximo al Valle del Tiétaren lo cultural.
La SierradeMadrid conservainfluenciasegoviana,puesno hayqueol-

vidar queel Valle del Lozoya, el condadode Chinchóny el Realde Man-
zanarespertenecieronal alfozde Segoviadesdela Reconquista,yaque la
transierraeravital parasuganadería.

La presenciasegovianaduró hastala división provincial de 1833.
El restodela ComunidadtienelazostradicionalesconCastilla-LaMancha.

5. Transmisión

¿Quiéneshancontribuido a sudispersiónpor la Comunidad?Viajeros
de Madrid, segadoresen emigracióntemporera,escolaresy bachilleresal-
calamos,soldados,pastores,esquiladoresy vendedoresambulantes,cómi-
cosde la legua,arrieros,pícaros,peregrinos.

Perocomo la Tierra de Madrid fue eje troncal de rutas ganaderas,la
trashumanciaactuóen la recepción,asimilacióny dispersióndemuchaLi-
teraturatradicional.

Federicode Onís escribíasobrela andaduray la obradel hispanista
Kurt Sehindier:

«Susperegrinacionesle hanocupadosiguiendolas veredasde losca-
minosmilenariospor los cualeslos pastoresen susviajesanualeslle-
vabandesdetiempoinmemorial la culturapopular>x~.

6) Estudios

Los trabajosfundamentalessobreLiteraturapopularen Madrid y su
Comunidadse debena los folcloristasGabriel María Vergara,Bonifacio
Gil y a GarcíaMatos, quien editó el Cancioneropopular de Madrid con
másde 800 partiturasy textosde nanas,romances,cancionesvariadas.

JoséManuelFraile Gil esdignocontinuadoren Romancerotradicional de
la provinciadeMadrid (1991) y Cuentosde la tradiciónoralmadrileña (1992).

Son meritoriastambiénlasgrabacionesdecampoquerealizanen nues-
tros díaslas casasdiscográficasTecnosagay Sonifolk paradifundir la mú-
sicatradicional.

~ En el Prótogo a Música y poesía popular de Españay Portugal,HispanieInstitute.New
York 1941. XXII-XXtII.
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—Comoya be afirmado, los textosde Literatura popularse manifies-
tan básicamenteen estosgéneros:Dictados tópicos, Paremiología.Can-
cionero, Romanceroy Cuentos.

Dictadostópicos, Paremiologíay Cancionero

A. Rodríguez-Moñinolos definecomo «colecciónde documentosfol-
klóricos que se refieren a nombresde pueblos,apodosde sushabitantes,
característicasy relacionesentreunosy otros, o simplementeseanrefe-
rencíascalificativasde losmismos»5.

Los «dictadostópicos»sonproductodelas rivalidadeslocales,deanec-
dotasrealesdesfiguradas,del sociocentrismo,en fin, con susmensajesde
identificacióny diferenciaciónentrecomunidades,fenómenouniversalen
la culturade los pueblos.

Los dictadosreúnenlosgentiliciospropios,los apodos(pseudogentili-
cios o blasonespopulares),refranesgeográficos,decirespopulares,can-
cionesalusivas,etc.

La Comunidadde Madrid presentacon loscaracterescomunesal resto
deEspañaun conjuntonotabledematerialesdeliteraturapopularenalusión
geográfica,con fines de calendarioagrícola,avisode arrieros,caminantesy
pretendientes,topografíade localidadesy etopeyadesushabitantes,hasta
presentaren ocasiones,el sinsentidoo el puroefectolúdico y rítmico.

Madrid, Alcalá de Henares,Aranjuez, El Escorial, SanMartín de Val-
deiglesias,los ríos Tajo,Jaramay Manzanares,el puertode Guadarrama,
etc., que destacaronhistóricamente,han cosechadobastantesdictados
tópicos.

Madrid se lleva la palma,comoen literatura culta,ya que por sercor-
te y capitalde Españaha acumuladoingenio,atractivo,picaresca,anecdo-
tario y poder.

Al nombrarentidades,los dictadosbarren generalidadesy se sienten
como propios,esdecir queconstituyenverdaderasseñasde identidad.

Siguenvariosejemplosde gentilicios,apodos,cantares,coplas,cancio-
nesinfantiles sobrela Capital de España:

A losde Madrid seapodaMadrileños.Matritenses.Gatos.Losdel Foro.

Algunosrefranesy decirespopulares:

— Madrid, villa gentil y turresmil.
— Hijos de Madrid.uno buenoentremil.
— En Madrid como en Sevilla,quien pilla. pilla.
— Adiós,Madrid, que te quedassin gente...y se iba un zapatero

de viejo.
— Al Prado,que está ancho y regado.
— Haberun dosde Mayo. (Ocurrir un desastre.)

Diccionario geagrdftcopopulardeExtremadura,Madrid. 1965,p. 9 del Prólogo.
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El callejero, paseos,fuentes,monumentos,teatros,carnavales,santo-
ral, verbenas,la etopeyade losmadrileñosen visión elogiosao satírica,la
tauromaquia.personajesy sucesos,la defensade Madrid en la guerracivil,
la fantasíainfantil.., hancreadoo recreadomultitud decoplas,seguidillas,
algunasmuy populares:

Salamanca,estudiantes,
Madrid. carrozas:
Avila, caballeros:
Segovia,mozas.

La primeraverbena
que Dios envía
esla de SanAntonio
de la Florida.

Entre lasVirgenes,las de Atochay la Palomaeran las máspopulares.
Así hay coplascon un clichérepetido(el de la competenciahastaen ma-
tenasagrada)en toda España:

La Virgen de la Paloma
le dijo a la del Pilar:
«Si tú eresde Zaragoza,
yo madrileñainmortal».

Con unatradicióntaurinatan intensano puedenfaltar las toreras,aun-
quepararelatarsucesostrágicos:

En Madrid murió Granero,
en Sevilla, Valerito.
y en Talaverala Reina
matéel toro a Joselito.

Son conocidísimasestascancionesinfantiles en lasquepor puramani-
pulaciónlúdica no falta el sinsentidoy la dislocaciónacentual:

A Atochava una niña
¡carabí!...

Otrascancionesinfantiles con lavieja prácticadela dislocaciónacentual
permanecende actualidaden todoslos niñosdel arcohispanoamericano:

Arroyo claré,
fuenteserena,
quién te lava el pañuelo

saberquisierá.
—Me le ha lavado
una serrana
en el río de Atocha
que correel aguá.
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Con evocaciónlejanadel pasode los franceses:

Pasemisí.pasemisá,

por la puertade Alcalá

O:

¿Quéquieresque te traiga,
si voy a Madrid?

Algunosdictadosen la Comunidad:

A/ca/a/nosy borrachas, los de Alcalá de Henares.Churros, los de Be-
cerril de la Sierra. Cebolleros,en Moralzarzal.Cerrudos, los de Navace-
rrada.Chocolaterosyparraos.losde Cercedilla.Molinejos,los deLos Mo-
linos. Guadarrameñosy enredapueblos,los de Guadarrama.

Caciques,los de El Escorial. Guarriatos,los de SanLorenzo.En Zar-
zalejo,caribes.Torresanos,los deTorrelodones.En Hoyo de Manzanares,
los de la viga atravesá.Roceños,los de Las Rozas.Majariegos,los de Ma-
adahonda.

Pinches,en SanMartín dcValdeiglesias.Soplones(porlos antiguosar-
tesanosdel vidrio), en Cadalsode losVidrios. Cenizos,coruchosypatanes,
en Cenicientos.Alcorconerosy botijos,los de Alcorcón. Getafeñosyjabo-
neros, los de Getafe.Burros y chinchonetes,los de Chinchón.Colmenare-
ñosy cestos,en Colmenarde Oreja.

Van algunosrefranesy cancionessobreentidadesy motivos varios:

Alcalá de Henares,pozo de maldades.

Alcalá me da voces.
Madrid me llama,
Guadalajarame dice
queno me vaya.

Todoslos niñosconocenestacancióninfantil:

Vengoa dara ustedes/unanoticia:
Queen Alcalá deHenares!todaslas puertas,
las que no estáncerradas/estánabiertas.

En lospregonesde losvendedoresambulanteseranmuy anunciadaslas
almendrasde Alcalá: De Alcalá de Henares,las ricasAlmendras.

Y la coplapopularlo remachaba:

Dos cosas tiene Alcalá
queno las tiene Alicante:
las almendrasde Alcalá
y la cunade Cervantes.
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De Torrejón de Ardoz seencarecequesonmuy brutos:

Québrutosson,québrutossonlos deTorrejón.

Paracuellosde Jaramaprecisamenteno lleva buenaopinión:

De gentesde Paracuellos,niel resuello.

El Lozoyatieneun refrán queseaplicaa otros ríoscomoel Pisuerga...:

Lozoyallevael aguay Jaramala fama.

Porcierto, sobreel Jaramay sustoros tambiénhay un refránantiguo:

Torode Jarama,guartedél cuandobrama.

En FresnodeTorote recogióGarcíaMatos unagandallao copladelos
pueblos(queenLéon llaman retraila y en otraspartescoplas dearrieros),
porquesueleun cantargeográficosobrerutasde recueros,pastores.es-
quiladores,vendedoresambulantes,etc.:

Ahoraque estoyde vagar
voy acantarla gandalla.
En San Sebastián,pastores,
en Alcobendas.lasdamas...

En ColmenarViejo seaparentabastante,al parecer:

Los deColmenar,muchaalforja y pocopan.

No salenbien paradoslos de Cercedilla:

DeCercedilla,hastala coronilla.

Del Puertode Guadarramaquedandichosy cantaressobresudificultad:

Trescosasmalashay en Castilla:
Guadarrama,la gramay Escalonilla.

Aire de Gudarrama,airesutil,
que mataa unapersona,y no apagaun candil.

Y unacanción de enamorado:

Tengode subir,subir
al puertode Guadarrama,
a pisar la nievefría
que mi morenaderrama.
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El pasodel Guadarramaha generadomuchosotros cantares,sin que
falte el temadel adiósola despedida,quees un tópico enel cancioneropo-
pular hispanoal subir un puerto,pasarun puenteo cruzarun río:

Al pasarpor Guadarrama
volví el ala del sombrero:
Adiós, hijas de Madrid,
la ilusión de mi dinero.

El Escorialha proporcionadodichossobreobraslargasy artísti-cas:

El hablarde El Escoriales muy largode contar.

O sobreunacabezadesproporcionada:

Es como el cimborrio de El Escorial.

San Martín de Valdeiglesiaselaboraun vino queya apreciabaCelesti-
na,como buenacatadora,segúnvimos:

Vino deSan Martino,encerradoen Avila es másfino.

Y de nuevola coplacon mucharazon:

SanMartín tiene la fama
del vino y del aguardiente,
de las mujeresbonitas
y de los hombresvalientes.

De Cenicientoshay un refránambiguo:

Vaca deCenicientosy mujer dePiedralaves,no me la alabes.

Mala famala de Galapagar:

En Galapagar,pasary callar;malosvecinosy peorlugar.

Torrelodones,lugarpasajero,fue consideradopocoacogedor:

Torrelodones,veintevecinos,cuarentaladrones.

Los Carabanchelessonmuy aludidos.Cuandohubo cóleraen Madrid,
la reinaMaría Cristina, esposade FernandoVII, se trasladóallí, y lo re-
cuerdala seguidilla:

A los Carabancheles
se va la reina
y por esola llaman
«Carahanchela».
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1-lay otra seguidillamuy del sigloxviii quehabladel cortejoqueacom-
pañabaa las damas:

Carabanchelde Arriba
dijo al deAbajo:
—No haymujerque no tenga
marido y majo.

A los toros deCarabanchel,esdecir, enla plazade «Vista Alegre», de
CarabanchelBajo, es frasetópica por La Verbenade la Paloma.

Porironía sedice:

Hacerunacosacon la frescade Leganés,entrelas dosy las tres.
(Sc entiende:cuandohacemáscalor.)

Y unacanciónentrecuarteleray de luchascarlistas:

Ouédatecon Dios,Jaén,
y tambiénPuertaBarrera,
quemevoy a Leganés
a batallarconCabrera.

Serde Parlasedice de los muy habladores.Y también:

Ir deParíaa Puñoenrostro.
(O sea:pasara las manos.)

De Pinto:

EstarentrePintoy Valdemoro.
(Emborracharse)

A los de Breade Tajo se les acusabade ladrones,quizássin razón:

Cuandovayasa Brea.pon la capadondela veas.

En Chinchónsecantaestacopla,queen muchospueblosdeEspañaes
puro tópico, pero queaquíresultaverdad,en cuantoal licor, al menos:

Viva Chichónporquetiene
la famadel aguardiente.
de las mujeresbonitas
y de loshombres valientes.

Los de los pueblosvecinos,los consideranpesados:

De Chinchón,porra y preguntón.
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De los de Argandasedice:

De Arganday con serón, ladrón.

Y...

El tren de Arganda.pita másqueanda.

El sinsentidopopularizóunacancióninfantil quealudea Carabaña:

A los tontosde Carabaña
se losengaña
con unacaña
menosa mí
quesoyde aquí.

En Colmenarde Oreja —el de la piedrablanca del PalacioReal— se
canta la jota con muchoestilo y con letrascomo esta:

Trescosastié Colmenar
que no las tieneMadrid:
los hornosy lascanteras
y el puentedel Zacatín.

De Algete sehizo popular:

La orquestade Algete: tresbombosy un clarinete.

De Ambite, a los que sedenominaapestados,hay unaconocidasegui-
dilla famosa:

A buscarunanovia
me voy a Ambite,
y, si allí no la encuentro
voy a Escariche.

Vicálvaro recuerdael pronunciamientode O’Donnell en 1854en:

Hacerunavicalvarada.

Muchosde los dictadostópicos,los romances,las cancionesinfantiles
como La pulga y el piojo, Don Gato, Mambrú,San Fantaleán,En la calle
AnchadeSanBernardo...secantan,hastael puntodequeel profesorGar-
cía Matos reunió másde 800 melodías.

Romancero

Otra forma relevantede Literaturapopulares el romancero.
En Madrid y suComunidadviven losprincipalesromancestradiciona-

les,naturalmentecon lasvarianteslógicas,unasmásfieles, otrasperegri-
naso degradadas.Así: El CondeOlmos,Gerineldo, La lobaparda, Delga-
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dina, Lasseñasdel esposo,Don Bueso,La serrana deLa Vera,La boda es-
torbadao romancede la Condesita...

Porejemplo,de Las señasdel esposose ha recogidounavariantecon
localizaciónen Aranjuez:

Soldadito,soldadito.
¿Dedóndeha venidousted?
—Hevenidodela guerra,
de la guerrade Aranjuez.

La historiade Madrid, los reyes,la política,los toros, loscrímenesdie-
ron ocasiónal nacimientoderomancespopulares,cantadoso recitadospor
losciegos,que llegarona organizarseenhermandadesy losvendíanenoc-
tavillas y pliegoseconómicos,como hanrecordadoJulio CaroBaroja’>.

La muerteviolenta del GeneralPrim (27-XII-1870) dio lugar a un ro-
maneemuy divulgado queGarcíaMatos recogiócomocancióndecorro:

En la calledel Turco
le matarona Prim
metíditoensu coche
con la GuadiaCivil.

Peroen el mundoinfantil lo fue muchomás el romancede La muerte
de la reina Mercedes(26-VI-1978)como juego de comba.PérezGaldóslo
escuchóa los pocosdías.(Lo refiere en Cánovas).Alguien debióreutilizar
el romanceantiguo y tradicional del Palmero.No cabeduda de Ja inter-
vención eficientey profesionalde losciegos.

Se conocenmuchasversionesen Españay en América:

—¿Dóndevas,Alfonso XII,
¿Dóndevas,triste de ti?
—Voy enbuscade Mercedes
queayertardeno la vi.

Abundanmucho máslos romancestaurinos,en realidadcrónicasde
muertesde torerosfamososen la plazadeMadrid: de Pepe1-lillo, en 1801;
del Espartero,en 1894;de Graneroen 1922...

Los romancesde bandidosy crímenes,narradoscon truculencia,goza-
ron demuchacuriosidady estimapor el pueblo.Así La historia deLuis Can-
delas,el crimende la Calle dela Montera,de la calledeFuencarral(1898)...

Cuentos

Así como sobreel cancioneroy el romancerohay trabajosya clásicos,
parala narrativapopularsólo disponemosdel libro deJoséManuelFraile

Ensayosobrela literatura decordel, Istmo, Madrid, 1990.9-li; BOTREL,J.F.: Lespro-
ductionspopulaíresen Espagne,1850-1920, Pau,1986.
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Gil: Cuentosde la tradición oral madrileña (1992), laborpioneraquene-
cesitacontinuidad.

III. Análisis e interpretaciónde textoscultosy populares
parasutrabajoen las aulas

Trasestaaproximaciónaceleradaala Literatura culta ypopularenMa-
drid y su Comunidad,presentodostextos(uno culto y otro popular),que
consideropuedenserapropiadosparaun trabajode análisise interpreta-
ción en las aulas:Fiesta detoros en Madrid, de NicolásE. de Moratin, y el
Romancedel arriero, comomuestrade literaturapopular7.

En ambostextosatendemosa los siguientesaspectos:

1. Lectura expresivao dramatizaday audición (el texto deMoratínen
la voz de FernandoGuillén (Fonotecaliteraria, n0 4). Análogosprocedi-
mientosmotivadoresparael romance,quepuedesermusicadoen laborin-
dividual o grupal.

2. Presentacióny marcode referencia.(Coordenadasculturales,autor,
género,geografíaliteraria de Madrid...)

3. Argumentoy formulaciónde los temasrelevantes.
4. Análisis: organizacióndel contenido(estructura),personajes,es-

pacio-tiempo,configuraciónformal (métricadela quintilla y del romance,
otras figurasfónicas;estructurassintácticasrecurrentes,valoresexpresi-
vos de la morfología;seleccióny distribución del léxico, campossemánti-
cos,isotopías).

5. Interpretaciónglobalizada.
Paraevitarprolijidady presuponiendola realizaciónpormenorizadadedi-

chasfases,destacamossomeramentealgunosaspectosdelostextosencuestión:

1. Fiesta detoros en Madrid

— Fiesta detoros en Madrid, de NicolásE de Moratin, esunaversión
abreviadade suhijo Leandro.El temaes un elogiomásde las mocedades
del Cid en el mareode la fiestabrava.Y de ahí suoriginalidad.

— Se enmarcadentro de unapolémicaen el siglo XVIII —queno ha
perdidoactualidad—sobrelos toros.

Moratín,VargasPonce,y otrosestabanafavor dela fiesta,comose evi-
denciaen el texto; mientrasCadalsoy Jovellanos,la considerabanbárbara.

‘~ El profesor,obviamente, dispone de textos alternativos de autor con referentes a Ma-
drid y su Comunidad: Entremeses de Cervantes, comedias de Lope y Tirso, novelas de Gal-
dós, Baroja, Cela. Sánebez Ferlosio, Martín Santos, teatro de Valle-Inclán y Arniches, ver-
sos del Arcipreste de Hita, Lope, Góngora, Antonio Machado, Dámaso Alonso, Rosales...
Hallará canciones, romancestradicionales,romancesdeciegos,cuentospopulares,en las
obras de Manuel García Matos, Bonifacio Gil, José María Fraile Gil, Julio Caro Baroja...
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— La ambientaciónde la escenaesanacrónica,porqueenAI-Andalus
no hubo corridasde toros,peroMoratín recreael Madrid árabe.En cohe-
renciacon ello, el texto va sobrecargadode arabismosen la onomásticay
léxico común:Alimenón,Zaida,Zahara,Almanzor alcaide,adalid,mo-
raicel, añafiles,atabales...No dejade recordarla maurofilia de GinésPé-
rez de Hita en Guerrasciviles de Granada.

— La Comunidadde Madrid es protagonista(y de ahí la pertinencia
del texto), a travésdc los topónimosrealesquese citan:Aravaca,Getafe,
Alcorcón, Meco,Jarama,puentede Viveros y sobretodo la capital,Ma-
drid, nominadaal principio absolutodel poemay queseactualizaalo lar-
go de todo él, mediantereferenciasconcretas:Puertadela Vega, Cubode
la Almudena,Leganitos,Monclova, El Soto...

— El tema de la ta¿tromaqttiase expresaa travésde la concentración
de términospropios deestecamposemántico:toro. embiste,medios,bra-
ma,acomete...

— En las quintillasde introduccióna la fiesta, la reiteraciónde un mis-
mo elementode sentidoo isotopía /júbilo/ se encuentraen los sintagmas

de amores,en
la fiestaquegozó,la popular alegría, y unifica otrasdimensionesdistintas
de la celebración:

Estímulos visualessugeridospor pandorgas y fuegos,nocturnos
juegos...

Vistosidaden los ataviosy el lujo visual de los miradorescon espejos,
flores y damascos,los coloresde las adargas, libreas, pendones...

La bellezade las mujeres:moras bellas, apuestasdoncellas,cada cual
máshermosa,Fátima la preciosa,la bella Zaida...

Tambiénhay estímulossonoros:todo entorno resuena,añafiles y ata-
bales,salva y señales...

— Los personajesqueparticipanen la fiestase introducensecuencia-
dosy jerarquizadosen el texto medianteantropónimosdegransonoridad:
Alimenón,el homenajeado;los anfitriones:Aliatar y Zaida; y demásinvi-
tados:lasdoncellasmorasAja, Za/jara, Jarifa, Fátima; susacompañantes:
Audalla,Alt, padredeJarifa;el moraiceldeAlcabón; los lidiadores~:Tarfe,
Benalguacil,Mamete,Almanzor,el moro de Horche.; la esclavacristiana
Aldara; másel caballeromisteriosoquees el Cid.

— En lasestrofasde carácterdescriptivoesdominantela acumulación
de adjetivosenfáticos(así losqueseatribuyena las mujeresy al Cid en las
estrofas26 a 31. los queperfilan la imagende sucaballoo las diversascua-
lidadesdel rejoneo.)

— La forma estrófica,la quintilla, esmuy apropiadaparaimprimir un
ritmo ágil y variadoa la narración.

— En síntesis,el poemaalma diferentesmotivos de la tradición lite-
raria hispanade todos los tiempos:amor, celos,fiestaspopulares,presen-
cia del héroe,maurofilia... Y en ello descansa,pensamos,suoriginalidad,
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así como la unidad y cohesiónde todo él por el enmarqueritual en una
«fiestadeloros y en Madrid».

2. Romancedel arriero

Caminode Guadarrama
caminabaun arriero;
seismachoslleva cargados,
sietecon el cebadero.
Y al encumbrarde]a sierra
seis ladronesle salieron.
—¿Adóndeva usted,l’amigo,
a dóndeva el arriero?
—Allá voy paraSegovia
con un encargoque llevo.
—Puesparaallá vamostodos
como buenoscompañeros.
En las VentasdePanfrio
eharonvino y bebieron;
bebeel uno, bebeel otro,
nadiebrindaal arriero
si no fuerael máschiquito,
si no fuerael máspequeño.
—Beba,beba,amigo Isidro,
por si acasoes el postrero.
Pegataun brinco haciaatrás
sobreel machomástrasero,
sacaraun fuerte trabuco,
un trabuconaranjero
y del primertrabucazo
cinco derribóen el suelo.
Vocesdabala ventera,
vocesque lleganal cielo:
que hanmatadoa sietehombres
y a su marido el primero.

— Esteevocael trasiegode recuerosy vendedoresambulantesquede-
bíancruzarlos difíciles puertosde la meseta,dondeaveceseransorpren-
didospor bandoleros.El dato ya lo aprovechóen literatura culta Ruiz de
Alarcón en El tejedordeSegovia.

El romanceha sido recogidoen Zamorapor el musicólogoMiguel
ManzanotEn 1986,JoséMaría Fraile Gil aún pudograbarlaen el madri-
leño Tielmesde Tajuña’9.

“Cancionerode folklore musical zamorano, Alpuerto, Madrid, 1982, n0 785,446.
La version,no tan completa y riluiada El mozo arriero y los siete bandoleros, lue reci-

tadapor JulianaFernándezMolina, de 85 años (Romancero tradicional de la provincia de
Madrid, 257).
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— El temaesel intentode agresiónalevosadeunosbandolerosal arrie-
ro Isidro y la fulminante reacciónde ésteen defensapropia.

— La forma es la común al romanceoctosílabomonorrimoy conpre-
dominio de la consonanciaen lospares,lo queescaracterísticodelromance
popular,menosrefinado.(No esnecesariosuponerdiéresisenel arriero de
los versos2,8 y 16, puescomprobamosquelapronunciaciónpopularsede-
cantapor el hiato y orilla el diptongo).

— El relatocomienzain media res,como en muchosromancestradi-
cionales,y concluye con unafinal trunco o abrupto, lo quedeja la puerta
abierta a la colaboraciónde la fantasíadel oyenteo lector

— Conscientesde las limitaciones de la Estilística,puestoque prima
la intuición en la interpretacióntextual,aprovechamossumétodopor ser
el más familiar en las aulasy porqueotros procedimientos,tal vezmásri-
gurosose inmanentes,no acabande arraigar,lamentablemente,en el pro-
fesorado.

— Entre los recursosexpresivosquecontribuyena redoblaro cargar
de dramatismoel relatopodemosenumerarlas anáforas:—A dóndeva...;
stno fuera...; vocesdaba la concatenación:trabuco/trabuconaranjero;
la derivación: camino..,caminaba,trabuco..,trabucazo;el polípoteo varia-
ción: va, voy, vamos;las correlacion: ¿A dóndeva ustedlamigo 2/sino
fuera el máschiquito; la reduplicación:beta,beta...;el diminutivo devalor
contrastivo:chiquito...

— Observamostambiénel usode la ironía como juego dc humor ne-
gro: ¿A dóndeva ustedfumigo?—Comobuenoscompañeros.——Beta,be-
ha, amigo Isidro.

— Con talesrecursosseha llegadoa un clímax intensopersonificado
en la mujer del venteroquegrita sudesesperación.Esecortebruscocrea
en e! lector emocióny fantasía.

— Hay fórmulasromancescasde los romancestradicionalesquecon-
tribuyena conseguirel clima tenso,peroen un tono antiguo:la simbología
delsiete,númerodela perfeccióno exageración.El Vocesdaba comoen El
romancedel cerco de Zamora,sintagmarecuperadopor Lorca en El ro-
mancerogitano. Los imuperíceLospegara,sacara,con valordeindicativo en
el Romanceroviejo, usoprimitivo restauradopor los románticos.

— Nóteseel equilibrio entre las secuenciasnarrativasy las dialógi-
cas,es decir, queestápreparadodidácticamenteparala dramatizacióen
la escuela.

IV. Experiencias didácticaspara la transferencia de la literatura
en la CAM a alumnos de los diversostramos de enseñanza

Realizadoel comentarioestilísticodc Fiestadetorosen Madrid y Elarrie-
ro, desearía,por último, esbozarciertasactividadesdidácticasencaminadas
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a la transferenciadela Literaturaen la CAM a alumnosde los diversostra-
mosde enseñanza,encuyosprogramasprobablementeestaránausenteses-
tosmaterialesliterariosdela propiaComunidadensufacetapopular.

El planteamientodidácticoquesigue,reservadoparala enseñanzare-
gladao no (en forma de Taller), consideralas siguientesfases:

a) De motivación,segúncreatividady recursosanimadospor profe-
sor y alumnosen unatareainteractiva:recitado,lecturaexpresiva,drama-
tización,musicado,ambientaciónde aula...

b) Descubrimientode la construcciónestéticade lostextosen suaná-
lisis, descripción,interpretacióny valoración final, de acuerdocon los ci-
dosy tramoseducativos.

e) Transformacióne integracióndcl texto literario en otros códigos
estéticos,que seconsiguemediante:

Actividadesde variación sobreel propio texto con adición o supre-
sion de elementos;cambiosen disposiciónsintácticao gráfica; conmuta-
ción de su léxico por sinónimosy antónimos;modificacióndel contenido
en principio, medio o cierredel texto.

— Trasvasedel lenguajepoético al informativo: como noticia perio-
dística, televisiva,entrevista,«cómic»...

— Transposiciónal códigográfico en representaciónplásticafigurati-
va o simbólica: dibujos, miniaturas, fotografías,caligra-mas,cuadrosfa-
mososquese asocian(El asaltoa la diligencia, El robo en la venta, de Go-
ya), diapositivaestándaro en papelvegetal,«collages»...

— Transposiciónal código musicalmediantela asociacióncon obras
musicalesqueexpresenel clima del texto;con versiónmusicalpropiao tra-
dicional, ensucaso...

El pasoal códigogeslualy mímicoqueseefectuarápor la dramati-
zación:con guiñol, marionetas,títeresde palo, cartelónde ciegos,cine en
video...

— La creatividadparala composiciónde textosparecidospuedeorien-
tarseasí:por conservacióndepersonajeso fragmentos;respetandola mis-
rna métrica;empalmandofragmentosde variospoemasparaconseguirefec-
tos paródicosy lúdicos;con la recreaciónactualdel mismo tema,etc.

*

A estasalturas,no atrevemosa considerarel Patrimonio literario de la
propia Comunidadcomo recursodidácticoprivilegiado y motivadoren la
formación literaria de los alumnos.

Aleccionadospor la praxisen las aulas,podemosasegurarquenuestra
propuestaenel tratamientodetextoses atractiva,puesquedaabiertaa una
convocatoriaglobalizaday multidisciplinar.
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Y punto, casi final, con la evocacióndel pensamientode Antonio Ma-
chado,quien aconsejaal escritory le sugierenuevo talantepara con las
creacionespopulares:

«¡luid del preciosismoliterario, quees elníayorenemigodela origina-
lidad. Pensadqueescibisenuna lenguamadura, repleta defolklore, de
saberpopular, y que tsefueel barro santode dondesacóCervantesla
creaciónliteraria másoriginal de todoslos tiempos».

(JuandeMairena)
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Madrid y su comunidaden la literatura culta.
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Registrossonorosdemúsicapopular deMadrid, por S<,nitbll< y lecíiosaga.
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