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 INDICE DE CONTENIDOS  Etimología y definición  Historia del cuento  Diferencias entre el cuento popular de tradición oral y el cuento literario moderno  E.A .Poe, pionero del cuento moderno  Elementos básicos de la narración:  Narrador  Personajes  Acción  Marco espacio temporal  Recursos lingüísticos  Análisis de un cuento  ¡A escribir!  Bibliografía



 ETIMOLOGíA Y DEFINICIón Etimología de la palabra “cuento”: del latín “computum” > enumeración de hechos > recuento de acciones o sucesos reales o ficticios Definición: narración breve de hechos imaginarios o reales, protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo Extensión: Novela: mín.50.000 palabras / Nov. corta, de 30.000 a 50.000 Cuento: de 2.000 a 30.000 palabras / Cuento corto hasta 2.000 Cuento popular de tradición oral / Cuento literario



 Orígenes del cuento  Origen en los albores de la humanidad  Los cuentos más antiguos de los que se tiene noticia tienen un origen oriental  Egipto: -Historia de Sinuhé, aprox.1800 a.C., XII dinastía -Historia de Anup y Bata, aprox.1200 a.C., XIX dinastía  India: Panchatantra, colección de fábulas de animales compiladas en sánscrito en el siglo III a.C por Pandit Vishu Sharma. Traducida a numerosas lenguas. Versión castellana de 1251: Calila e Dimna, mandada traducir del árabe por Alfonso X El Sabio.



Ilustración de una edición siria del Panchatantra de 1354



 DE LA ANTIGÜEDAD A LA EDAD MEDIA (I)  Grecia: Fábulas de Esopo, siglo VI a.C. Reunidas por Demetrio de Falero en el siglo IV a.C., son breves narraciones protagonizadas por animales, de carácter alegórico y contenido moral: “La cigarra y la hormiga”, “La gallina de los huevos de oro”, “La liebre y la tortuga”, etc. Se pueden leer aquí (español)



 DE LA ANTIGÜEDAD A LA EDAD MEDIA (II)



 Grecia: Cuentos milesios, siglo II a.C. Carácter obsceno y festivo. Máximo exponente del género: Arístides de Mileto  Biblia: muchas historias con estructura de cuento  El asno de oro, del escritor romano Apuleyo, siglo II d.C. Novela en la que se insertan varias narraciones breves basadas en relatos folclóricos.



 LAS 1001 NOCHES  Las 1001 noches: colección de cuentos de la tradición persa (actual Irán), árabe e hindú, que empezaron a reunirse entre los siglos IX y XIII hasta su compilación definitiva en el siglo XVI. Se puede leer aquí (español)



Manuscrito sirio del s.XIV conservado en la Biblioteca Nacional de Francia



Scheherezade y el sultán



 DE LA EDAD MEDIA AL RENACIMIENTO  “Exemplum” y fá b ulas  España: Disciplina clericalis, de Pedro Alfonso, siglo XII. Cuentos ejemplarizantes en latín, extraídos de fuentes cristianas, árabes y judías.  Sendebar o El libro de los engaños y de los ensañamientos de las mujeres, siglo XIII  El conde Lucanor, de Don Juan Manuel, siglo XIV  Italia: El Decamerón, de Giovanni Boccaccio, 1351  Inglaterra: Cuentos de Canterbur y, de Geof frey Chaucer, finales del siglo XIV



 DEL NEOCLASICISMO AL ROMANTICISMO  Italia: El cuento de los cuentos o Pentamerón, Giambattista Basile, 1634: reelaboración de cuentos de la tradición oral como El Gato con Botas, Cenicienta, La bella durmiente, Rapunzel y Hansel y Gretel  Francia: Fábulas, Jean de la Fontaine, 1668-1694  Cuentos de mamá gansa, Charles Perrault, 1697. Incluye cuentos como Barba Azul, La Cenicienta, La Bella durmiente, Caperucita roja, El gato con botas y Pulgarcito  Alemania: Cuentos de hadas de los hermanos Grimm, 18121857. Son 210 cuentos, entre los cuales Blancanieves, La Cenicienta, Hänsel y Gretel, La Bella Durmiente  Cuentos filosóficos de Voltaire, siglo XVIII. Se pueden leer aquí.  Primer cuentista estadounidense: Washington Irving, autor, entre otros, de Cuentos de la Alhambra (1829)



 EL CUENTO MODERNO  Siglo XIX  Características que lo diferencian del cuento popular:  finalidad didáctica o moralizante reemplazada por finalidad estética  creado por un autor  se transmite por medio de la escritura, no la oralidad  mayor grado de elaboración tanto en su estructura como en el estilo y los temas elegidos  lenguaje fijo  repetición sustituida por la invención  surgen nuevos subgéneros narrativos (p.ej. policial)  cuentos publicados en revistas y periódicos



 E.A.POE, PIONERO DEL CUENTO MODERNO “El cuento se caracteriza por la unidad de impresión que produce en el lector; puede ser leído en una sola sentada; cada palabra contribuye al efecto que el narrador previamente se ha propuesto; este efecto debe prepararse ya desde la primera frase y graduarse hasta el final; cuando llega a su punto culminante, el cuento debe terminar; sólo deben aparecer personajes que sean esenciales para provocar el efecto deseado.” Edgar Allan Poe (1809-1849) Daguerrotipo de Poe, 1848



 AUTORES IMPORTANTES DE CUENTOS  Siglo XIX: Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, Henry Guy de Maupassant, Gustave Flaubert, Liev Nikoláievich Tolstói, Mary Shelley, Antón Chéjov, Machado de Assis, Arthur Conan Doyle, Honoré de Balzac, Stendhal, José Maria Eça de Queirós, Charles Dickens, Iván Turguénev, Robert Louis Stevenson, Rudyard Kipling, Oscar Wilde, Leopoldo Alas Clarín, Emilia Pardo Bazán, etc.  Siglo XX: H.P.Lovecraft, O. Henry, Anatole France, Virginia Woolf, Katherine Mansfield, Kafka, James Joyce, William Faulkner, Ernest Hemingway, Flannery O'Connor, Máximo Gorki, Clarice Lispector, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Augusto Monterroso, Truman Capote, Raymond Carver, John Cheever, Richard Ford, etc.



 CUENTISTAS ESPAÑOLES s.XX y XXI Ignacio Aldecoa, Max Aub, Francisco Ayala, Ana María Matute, Jesús Fernández Santos, Miguel Delibes, Camilo José Cela, Manuel Vázquez Montalbán, José M. Merino, Rosa Montero, Pere Calders, Quim Monzó, Sergi Pàmies, Laura Freixas, Alberto Méndez, Juan José Millás, Manuel Rivas, Javier Tomeo, Ray Loriga, Andrés Neuman, etc.



 ELEMENTOS BASICOS DE LA NARRACION



NARRADOR



PERSONAJES



ACCION



MARCO ESPACIO TEMPORAL



 EL NARRADOR DEFINICION: El narrador es la entidad ficticia a la que, en el escenario de la ficción, cabe la tarea de enunciar el discurso. No debe confundirse con el emisor o autor real del texto. Este narrador puede formar parte de la historia que cuenta o no. En el primer caso será un narrador interno u homodiegético ; en el segundo, externo o heterodiegético . Para contar los hechos, el narrador adopta un punto de vista / focalización (Genette) Importancia de la elección del punto de vista ¿A quién?



 PUNTOS DE VISTA DEL NARRADOR  DE 3ª PERSONA  N.EXTERNO  a) Narrador OMNISCIENTE “Pero Isidora, para quien aquel espectáculo, además de ser enteramente nuevo, tenía particulares seducciones, vio algo más de lo que vemos todos. Era la realización súbita de un presentimiento. Tanta grandeza no le era desconocida. Había soñado, la había visto, como ven los místicos el cielo antes de morirse.” Benito Pérez Galdós, La desheredada



 b) Narrador OBSERVADOR “Venían sudorosos. Las chicas traían pañuelos de colorines como Paulina, con los picos colgando. Ellos, camisas blancas casi todos. Uno tenía camiseta de rayas horizontales, blanco y azul, como los marineros. Se había cubierto la cabeza con un pañuelo de bolsillo, hecho cuatro nuditos en sus cuatro esquinas. Venía con los pantalones metidos en los calcetines. Otros en cambio traían pinzas de andar en bicicleta. Una alta, la última, se hacía toda remilgos por los accidentes del suelo, al pasar las vías, maldiciendo la bici.” Rafael Sánchez-Ferlosio, El Jarama



 PUNTOS DE VISTA DEL NARRADOR  c) Narrador EDITOR “Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos car tapacios y papeles viejos a un sedero; y, como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado desta mi natural inclinación, tomé un car tapacio de los que el muchacho vendía, y vile con caracteres que conocí ser arábigos. Y, puesto que, aunque los conocía, no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese; y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues, aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua, le hallara. En fin, la suer te me deparó uno, que, diciéndole mi deseo y poniéndole el libro en las manos, le abrió por medio, y, leyendo un poco en él, se comenzó a reír. Preguntéle yo que de qué se reía, y respondióme que de una cosa que tenía aquel libro escrita en el margen por anotación. Díjele que me la dijese; y él, sin dejar la risa, dijo: –Está, como he dicho, aquí en el margen escrito esto: "Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha".



 PUNTOS DE VISTA DEL NARRADOR Cuand o yo oí de cir "Dul cine a del Tob oso", qued é atónito y suspenso, p orque luego se me re pre sentó que aquell os car tapaci os contení an la hi storia de d on Quij ote. Con esta imaginaci ón, le di p riesa que leyese el princi pio, y, haciéndol o ansí, vol vie nd o de imp rovi so el arábigo en castellano, d ijo que decía: Hi stori a d e d on Quijote de l a Manc ha, e scrita p or Cide Hamete Benengeli, hi stori ad or arábi go. Mucha discre ci ón fue m ene ste r para d isimular el contento que re cebí cuand o ll egó a mi s oí d os e l títul o d el libro; y, salteánd osele al se dero, com pré al muchac ho tod os l os p apele s y car tapaci os por me di o re al; que, si él tuviera di scre ci ón y supiera l o que yo l os d e seaba, bien se p udiera p rom eter y l levar más de seis reale s de l a compra. Apar téme luego con el morisco p or el claustro d e la igl esi a mayor, y roguéle m e volvie se aquel los car tapaci os, tod os l os que tratab an de d on Quij ote, en lengua castellana, sin quitarles ni añadirle s nad a, ofre ci énd ole l a p aga que él quisiese.” Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, capítulo IX



 PUNTOS DE VISTA DEL NARRADOR  DE 1ª PERSONA  N.INTERNO  a) Narrador PROTAGONISTA “Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, como fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí, y demás puñetas estilo David Copperfield, pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Primero porque es una lata, y, segundo, porque a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí a hablarles de su vida privada. Para esas cosas son muy especiales, sobre todo mi padre. Son buena gente, no digo que no, pero a quisquillosos no hay quien les gane. Además, no crean que voy a contarles mi autobiografía con pelos y señales. Sólo voy a hablarles de una cosa de locos que me pasó durante las Navidades pasadas, antes de que me quedara tan débil que tuvieran que mandarme aquí a reponerme un poco.” J. D. Salinger, El guardián entre el centeno



 PUNTOS DE VISTA DEL NARRADOR  b) Narrador TESTIGO “Me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud, repitiendo verbatim cuanto vi y oí, y sin aventurar interpretación alguna, para dejar, en cierto modo, a los que vengan después (si es que antes no llega el Anticristo) signos de signos, sobre los que pueda ejercerse plegaria del desciframiento.” Umberto Eco, El nombre de la Rosa



 DE 2ª PERSONA “Te alejaste confundido. Una culpabilidad retrospectiva te hostigaba y el firme propósito de asumir en adelante tu responsabilidad, de aceptar gozosamente la ofrenda, inesperada para ti, de aquel amor.” Juan Goytisolo, Señas de identidad



 PUNTOS DE VISTA DEL NARRADOR



 LOS PERSONAJES  DEFINICION: Personas o seres ficticios que intervienen en la acción; quienes viven los acontecimientos narrados.  Según su grado de participación en la historia, distinguimos: principales



protagonista antagonista



secundarios



 Según la caracterización, distinguimos: planos



redondos



 CARACTERIZACIÓN directa



 Caracterización indirecta



 Los personajes manifiestan su carácter y modo de pensar por medio del diálogo.



 El diálogo se inserta en el texto narrativo de acuerdo a los siguientes procedimientos:



 DISCURSO DE LOS PERSONAJES  ESTILO DIRECTO  El narrador introduce las palabras del personaje de forma literal, a través de un verbum dicendi, un verbo de habla (“decir”, “responder”, “exclamar”, “preguntar”, etc.). Para diferenciarlo del discurso del narrador se aí s la mediante raya (—) en lí n ea aparte, o comillas (“”) en lí n ea aparte o dentro del pá r rafo. El autor puede decidir incorporar o no las variantes geográ f icas o sociales del habla del personaje. El estilo directo confiere una mayor ligereza al cuento o a la novela. Los lectores deben realizar un menor esfuerzo puesto que “oyen” directamente lo que los personajes dicen. – Con su permizo –dijo el limpiabotas–. E zó l o un momento... Juan Marsé, El amante bilingüe



 DISCURSO DE LOS PERSONAJES  ESTILO INDIRECTO  Es la forma menos mimética de reproducción del discurso de los personajes. El narrador no abdica de su estatuto de sujeto de la enunciación: selecciona, resume e interpreta el habla y/o pensamientos de los personajes, operando una serie de conversiones a nivel de los tiempos verbales, de la categoría lingüística de persona y de las locuciones adverbiales de tiempo y lugar. Mientras se secaba, el forastero l e supli có con l os oj os llenos de l ágrimas que se casara con él. Ell a l e contestó since rame nte que nunca se casaría con un hombre tan simple que perdía casi una hora, y hasta se que dab a si n almorzar, sólo por ver bañar se a una mujer. Gabriel Garcia Márquez, Cien años de soledad



 DISCURSO DE LOS PERSONAJES  ESTILO INDIRECTO LIBRE



 Variante del estilo indirecto. El narrador reproduce los pensamientos íntimos y las sensaciones del personaje integrándolos en su propio discurso, como si formaran parte de él, pero respetando el modo de expresión y vocabulario propios del personaje. Falta el verbum dicendi introductorio. Es común que el estilo indirecto se vaya alternando con el de indirecto libre.



Ana prefería aquella soled ad ; ella la hubiera exigid o si no se hubiera adelantad o Vetusta a sus de se os. Pero cuand o, ya convaleci ente, vol vió a pensar en el mund o que la rode ab a, en los años futuros, sinti ó el hielo ambiente y sab oreó la am argura d e aquella m aldad univer sal. ¡Todos la aban donab an! Lo merec ía, pero ... de todas man er as ¡qué m alvados er an todos aquellos vet ustenses que ella h a bía desprec iado, siempre, h as t a cuando la adulaba n y mimaba n! Leopold o Alas Clarín, La Regent a La señora Dalloway dij o que ella mi sm a se flore s. S í, ya que Lucy tendría t r abajo más desmont ar las puer tas; acudiría n los operarios Virginia Woolf,



encargaría de comprar las que s uf ic iente. Había que de Rumpelmayer. La señora Dalloway



 DISCURSO DE LOS PERSONAJES  MONÓLOGO INTERIOR / FLUJO O CORRIENTE DE CONCIENCIA  Es el discurso mental, no pronunciado, de los personajes, sin intervención alguna del narrador. Es fundamentalmente en la novela psicológica moderna donde asistimos a una incursión en ese tiempo subjetivo: los análisis de Bergson sobre el tiempo psicológico, la reflexión de W.James sobre el fenómenos psicológico que designó con la expresión corriente de conciencia (“stream of consciousness”) y la exploración freudiana del subconsciente delimitan en amplios trazos el contexto cultural que condicionó la aparición de este nuevo tipo de novela. (… ) el día que e stábam os tumbad os entre los rod odendros e n Howth He sd con su traje gris de twe ed y su som bre ro de paja yo l e hi ce que se me de clarara sí p rimero le di el pe daz o de galleta de aní s sacánd omel o d e l a b oca y era año bisie sto com o ahora sí ahora hace 16 años Di os mí o de spué s de es b e so largo casi pe rdí el aliento sí dij o que yo e ra una fl or de la m ontaña sí e so som os todas fl ore s un cuerp o de mujer sí é sa fue l a úni ca verdad que dij o en su vida y el sol b rilla p ara ti hoy sí e so fue l o que me gustó porque vi que entendía o sentía lo que es una mujer… James Joyce , Ulises



 DISCURSO DE LOS PERSONAJES Si no encuentro taxi no llego. ¿Quié n serí a el Prí n cipe Pí o ? Prí n cipe, prí n cipe, principio del fin, principio del mal. Ya estoy en el principio, ya acabó , he acabado y me voy. Voy a principiar otra cosa. No puedo acabar lo que habí a principiado. ¡Taxi! ¿Qué má s da? El que me vea así. Bueno, a mí qué . Matí a s, qué Matí a s ni qué . Có m o voy a encontrar taxi. No hay verdaderos amigos. Adió s amigos. ¡Taxi! Por fin. A Prí n cipe Pí o . Por ahí empecé tambié n . Llegué por Prí n cipe Pí o , me voy por Prí n cipe Pí o . Llegué solo, me voy solo. Llegué sin dinero, me voy sin... ¡Qué bonito dí a , qué cielo má s hermoso! No hace frí o todaví a . Luis Martí n Santos, Tiempo de silencio



 EL ARGUMENTO Y LA TRAMA  Stor y and plot (argumento y trama): términos introducidos por el novelista y crítico E.M.Forster en su libro Apects of the novel (1927)  ARGUMENTO: cronológico



conjunto



de



hechos



narrativos



en



orden



 TRAMA: manera como el autor cuenta esos hechos al lector  Tipos de trama según el orden de los acontecimientos:  Desarrollo Lineal  P – N – D  In medias res  se comienza a narrar por el nudo  In extrema res  se inicia el relato por el final de la historia  Contrapunto  paralelismo de acontecimientos protagonizados por distintos personajes



 ESTRUCTURA DE LA TRAMA  PLANTEAMIENTO – NUDO – DESENLACE



Estructura dramática según Gustav Freytag



 Según desenlace  estructura



abierta cerrada



 MARCO ESPACIO TEMPORAL. EL RITMO.  ESPACIO: real, imaginario o fantástico  Se incluye en el relato mediante la descripción  TIEMPO:  Externo o histórico: se refiere a la época o momento en que se desarrolla la acción. Puede ser explícito o deducirse del ambiente, personajes, costumbres, etc.  Interno o narrativo: tiempo propio de la narración  T.de la historia: tiempo de la realidad narrada. Se define atendiendo a la sucesión cronológica de los acontecimientos y al tiempo que estos abarcan.  T.del discurso: tiempo del discurso narrativo. Será el orden en el que se narran esos acontecimientos y lo que ocupan.



 RITMO NARRATIVO: relación entre el tiempo de la historia (en minutos, días, meses, años) y el del discurso (en líneas y páginas).



 RITMO NARRATIVO RITMO



Lento: cuando la acción dura días, horas o minutos (Miguel Delibes, Cinco horas con Mario) Rápido: cuando la acción dura varios años o incluso generaciones (León Tolstói, Guerra y paz)



DURACION:  Escena  Duración de la historia = Duración del relato  Resumen  Acontecimientos en la historia = resumidos  Elipsis  Se omiten acontecimientos  Aceleración ritmo  Pausas de tipo descriptivo o digresivo  Desaceleración ritmo ORDEN:  ANACRONIA: discordancia entre el orden de la historia y el del discurso:  Analepsis o retrospección (flashback)  Prolepsis o anticipación



 Ritmo narrativo. Estructuras sintácticas y tiempos verbales.  SINTAXIS  predominio de estructuras subordinadas  ritmo lento  sintaxis sencilla (abundancia de elementos nucleares oraciones coordinadas)  ritmo más dinámico



y



 USO TIEMPOS VERBALES  Ritmo = ligado a los tiempos y modos verbales, pues estos aceleran o ralentizan la acción.  MODO INDICATIVO: Se caracteriza por expresar acciones concretas y reales  es el modo verbal que trata de describir el mundo real.  MODO SUBJUNTIVO: Expresa una posibilidad, una acción hipotética  Conlleva una desaceleración del ritmo narrativo.



 TIEMPOS VERBALES  Pretérito perfecto simple ( amé ): Conjugación verbal característica de la narrativa clásica. Expresa una acción concreta realizada en el pasado. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Franz Kafka, La metamorfosis



 Pretérito imperfecto ( amaba ): Expresa una acción no concluida  cará c ter durativo  ideal para las descripciones y para la ralentizació n de la acció n narrativa. Estaba tumbado sobre su espalda dura, y en forma de caparazón y, al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. Franz Kafka, La metamorfosis



 TIEMPOS VERBALES  Pretéritos: perfecto compuesto (he amado); pluscuamperfecto (había amado); anterior (hube amado): Sirven para hablar del pasado dentro del pasado  p.ej. flashbacks e indagación psicológica Eran las seis y media y las manecillas seguían tranquilamente hacia delante, ya había pasado incluso la media, eran ya casi las menos cuarto. “¿Es que no habría sonado el despertador?”. Desde la cama se veía que estaba correctamente puesto a las cuatro, seguro que también había sonado. Sí, pero... ¿era posible seguir durmiendo tan tranquilo con ese ruido que hacía temblar los muebles? Bueno, tampoco había dormido tranquilo, pero quizá tanto más profundamente. Franz Kafka, La metamorfosis



 Presente (amo): La historia se narra al mismo tiempo que ocurre, en tiempo real; el narrador no tiene tiempo de procesar los hechos. El Presente llamado “histó r ico” o “narrativo”, se da cuando este tiempo verbal es utilizado para narrar el pasado, dá n dole así al relato mayor sensació n de actualidad.



 TIEMPOS VERBALES Nuestro Cid y sus compañas cabalgan a toda prisa. Vuélvese el Cid, a caballo, mirando a Santa María; alzó su mano derecha, y la cara se santigua... Anónimo, Poema de Mio Cid, cantar I



1) Condicional simple ( amaría ) y 2) compuesto (habría amado): expresan una posibilidad en el presente o en el futuro (1); o en el pasado (2). Suelen usarse para formular las intenciones de un personaje a travé s del estilo indirecto libre o del monó l ogo interior. Incluso si consiguiese coger el tren, no se podía evitar una reprimenda del jefe, porque el mozo de los recados habría esperado en el tren de las cinco y ya hacía tiempo que habría dado parte de su descuido (…) ¿Qué pasaría si dijese que estaba enfermo? Pero esto sería sumamente desagradable y sospechoso, porque Gregorio no había estado enfermo ni una sola vez durante los cinco años de servicio. Seguramente aparecería el jefe con el médico del seguro, haría reproches a sus padres por tener un hijo tan vago y se salvaría de todas las objeciones remitiéndose al médico del seguro. Franz Kafka, La metamorfosis



 Otros recursos lingüísticos  FIGURAS LITERARIAS o RETORICAS  Son procedimientos lingüísticos o estilísticos que buscan dar una mayor expresividad al lenguaje.  Se dividen en 3 grupos:  Semánticas: inciden en el significado de la expresión  Sintácticas: modifican la organización lógica del lenguaje  Fónicas: afectan a la forma fónica del enunciado  Recurso: Diccionario de figuras literarias, disponible en este enlace



 ANALISIS DE CUENTOS



 JULIO CORTAZAR



 Escritor argentino (1914-1984)  Traductor de E.A .Poe  edición comentada de sus cuentos.  Maestro del cuento:  “La novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por knockout.”  Algunos de sus cuentos pueden leerse aquí.  Autor de importantes novelas (p.ej. Rayuela).  Los contenidos de su obra transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico.  Su obra tiene un marcado carácter experimental, que lo convierte en uno de los mayores innovadores de la narrativa en lengua castellana.



 Análisis de un cuento  Análisis del cuento “Continuidad de los parques” en dos sesiones de una hora cada una. El cuento está incluido en el volumen Final de juego (1956), que puede leerse aquí.  Audio



 ¡a escribir!



 ¡Manos a la obra! UNAS PAUTAS PARA EMPEZAR: CUÁNDO (TIEMPO) DÓNDE (ESPACIO) QUIÉN o QUIÉNES (PERSONAJES) QUÉ (ACCIÓN) QUIÉN CUENTA LA HISTORIA (NARRADOR) DE QUÉ TRATA (TEMA) CÓMO LA CUENTAS (TONO) A QUIÉN VA DIRIGIDA (DESTINATARIO)



 PROCESO CREATIVO



 ¿Cómo empezar? “¿Qué hay que tener en cuenta cuando uno quiere escribir un relato? Sobre todo hay que imaginar se con gran exactitud todo lo que se quiere contar y describir, representándolo tan exactamente que uno lo vea realmente en la imaginación hasta en sus menores detalles. Esto no quiere decir que haya que describir todo hasta en sus menores detalles. Cuando se hace la descripción, basta con limitar se a lo esencial, a lo característico. O sea, hay que imaginar se mucho más de lo que hay después en el texto escrito. Y sin embargo, de una manera extraña y hasta misteriosa, esa representación exacta se transmite al lector. Yo escribí una vez (de esta forma) una historia que tiene lugar en una zapatería. Un amigo que lo leyó pudo describirme después con toda exactitud esa zapatería; sabía donde estaba la puer ta, dónde estaba la fila de sillas con las banquetas delante para los pies, dónde el escaparate y la caja. Todo eso coincidía exactamente con la imagen ante mí al escribir: aunque en la historia propiamente dicha no se describía nada de eso.” Michael Ende citado en Cómo escribir relatos, de Silvia Adela Kohan, págs. 21-22



 BIBLIOGRAFIA  Anderson Imbert, Enrique. Teoría Y Técnica Del Cuento. Barcelona: Ariel, 2007.  "Biblioteca Digital Ciudad Seva - Cuentos.” .  "Diccionario De Figuras Literarias." Club De Las Letras. .  Kohan, Silvia. Cómo Escribir Relatos. Barcelona: Plaza & Janés, 1999.  Lodge, David. L’ar t de la ficció. Barcelona: Empúries, 1998.  Menéndez, Pidal Ramón, Pidal Gonzalo. Menéndez, y Francisco Rico. Todos Los Cuentos: Antología Universal Del Relato Breve. Barcelona: Planeta, 2002.  Reis, Carlos, y De Dios, Ángel Marcos. Diccionario De Narratología. Salamanca: Almar Ediciones, 2002.
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