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ResumenEl presente artículo ofrece un análisis de las reseñas y biografías de Emilia Pardo Bazán dirigidasal público infantil y juvenil. El recorrido comienza con una muestra de libros de texto de 4º de ESO y 1ºde Bachillerato y pasa a centrarse en las biografías divulgativas, tanto en las individuales como en lasbreves insertas dentro de antologías de mujeres. Con este trabajo se pretende analizar quéinformaciones se ofrece a este público concreto para que se acerque a su vida y obra, qué obras semencionan y qué imágenes se utilizan para ilustrar su persona. En total se han estudiado 11 materialesy de la comparativa realizada no solo se sacan conclusiones, sino que también se abren puertas anuevas cuestiones o reflexiones, como la constatación de la ausencia de materiales sobre esta autoradestinados al público infantil.
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ResumoO presente artigo ofrece unha análise das recensións e biografías de Emilia Pardo Bazán dirixidasao público infantil e xuvenil. O percorrido comeza cunha mostra de libros de texto de 4º de ESO e 1º deBacharelato e pasa a centrarse nas biografías divulgativas, tanto nas individuais como nas brevesinseridas dentro de antoloxías de mulleres. Con este traballo preténdese analizar que informacións seofrecen a este público concreto para que se acerque á súa vida e obra, que obras se mencionan e queimaxes se utilizan para ilustrar a súa persoa. Son 11 os materiais estudados e da comparativa realizadanon só se extraen conclusións, senón que tamén se abren portas a novas cuestións ou reflexións, comoa constatación da ausencia de materiais sobre esta autora destinados ao público infantil.
Palabras chave:  álbum ilustrado;  biografía;  infancia;  Emilia Pardo Bazán;  libro de texto.
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AbstractThis paper offers an analysis of the reviews and biographies of Emilia Pardo Bazán aimed atchildren and young people. It begins with a sample of textbooks for 4th grade of GCSE and 1st year ofGCE and goes on to focus on informative biographies, both individual and short biographies included inanthologies of women. The aim of this work is to analyze what information is offered to this specificpublic to approach her life and work, what works are mentioned and what images are used to illustrateher person. In total, 11 materials have been studied and the comparative study not only drawsconclusions but also opens doors to new questions or reflections, such as the lack of materials on thisauthor aimed at younger audiences.
Keywords:  picture book;  biography;  childhood;  Emilia Pardo Bazán;  textbook.
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1. INTRODUCCIÓNCoincidiendo con el primer centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán los Grupos deInvestigación Pardo Bazán (Universidade de Santiago de Compostela), La Tribuna (RealAcademia Galega), DILEC (Universidade da Coruña), HISPANIA (UDC) y LITECOM (UDC), elDoutoramento Interuniversitario en Estudos Literarios (Universidade de Vigo y UDC) y elDepartamento de Letras de la Universidade da Coruña organizaron el “Congreso InternacionalEmilia Pardo Bazán en su Centenario. Literatura y vida en los siglos XIX, XX y XXI”, en suciudad natal, A Coruña, en septiembre de 2021. De entre los objetivos del Congreso destacó elintento por acercar la figura de esta autora al lectorado actual bajo la premisa de que ni suobra ni su mensaje vital han perdido vigencia. Inserta en el bloque temático 1 del congreso sepresentó, en representación del Grupo HISPANIA, un resumen de la investigación que aquí seexplica por extenso, en concreto en relación con las líneas relativas al Biografismo y a EmiliaPardo Bazán y la literatura del siglo XX.De acuerdo a las líneas de acción de la Agenda 2030 y los Objetivos de DesarrolloSostenible 4 (Educación de calidad) y 5 (Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar atodas las mujeres y las niñas), así como la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de 2007 parala igualdad efectiva de hombres y mujeres que, en su artículo 24, establece que lasadministraciones educativas desarrollarán actuaciones tales como la atención especial a loscurrículos para hacer efectiva la igualdad, las leyes de educación y los currículoscorrespondientes vienen dando especial importancia a la inclusión de mujeres en los temariosde las distintas asignaturas con el objetivo de equilibrar su presencia en los distintos ámbitosculturales y científicos. En este contexto se plantea esta investigación cuya primera fase serealiza sobre libros de texto de ESO y Bachillerato, y la segunda parte de materiales de apoyoeducativo a esta etapa de la enseñanza.El mundo editorial dirigido al público infantil y juvenil está viviendo un boom al verpublicadas numerosas obras que aglutinan precisamente biografías de distinto formato yenvergadura (Mangarelli, 2020, p. 35) de mujeres relevantes a lo largo de la Historia, lo cualcoincide, en parte, con el buen posicionamiento de la biografía como género editorial paraadultos en las librerías del siglo XXI (Núñez García, 2013, p. 205).
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De este fenómeno es de dónde surge la idea de esta investigación, pues desde el ámbitopersonal, como madre, tuve acceso en primera persona a Cuentos de buenas noches para niñas
rebeldes de Favilli y Cavallo (2021), lectura que como filóloga y profesora me inspiraba unaenorme curiosidad. No obstante, la sorpresa no fue provocada por la ausencia dedeterminadas personalidades en la selección, ya que el resultado fue lo suficientementemotivador, sino más bien el enfoque con el que se narraban las vidas de algunas de aquellasmujeres. Esta crítica, compartida por otros profesionales, viene dada porque en muchos casosla presentación de las figuras se realiza a través de estereotipos o de otras historias, la delpadre o el marido, entre otros aspectos, lo que derivó en el interés por reflexionar sobre laimportancia de la construcción del género biográfico de acuerdo a los fines que dieron origenal libro.Sobre este género y su construcción reflexiona Mangarelli (2020), quien toma y cita lasdefiniciones de Mónica Baró (1996) acerca de lo que denomina libros de conocimiento,“aquellos que tienen como finalidad la de aproximar a los lectores a un conocimiento y a la vezestimular en ellos la curiosidad por saber más”, y la de biografía de Anna Caballé (2001): “elrelato de una vida a partir de materiales disponibles sobre ella” (Mangarelli, 2020, pp. 35, 37).Además, explica que dentro de esta clase de libros destacan los libros álbumes en los quetexto, imagen, tipografía y uso de la doble página son elementos esenciales con los que sejuega para lograr ese objetivo doble de informar y estimular. Mangarelli (2020, pp. 37-43), ensu estudio de cuatro biografías para niños y jóvenes, tiene en cuenta los siguientes ítems en laconstrucción de los relatos: la presentación del personaje, el tiempo y el espacio en lasilustraciones, el punto de vista del narrador, generalmente omnisciente y frecuentementeposicionado en el interior del personaje, el compromiso con la veracidad (datos concretos,fuentes, anexos), la tipografía para diferenciar niveles diegéticos y los paratextos y subtítuloscon funciones informativas o de reclamo. En su comparativa llega a la conclusión de que lasimágenes tienen una importancia capital a la hora de guiar la interpretación de las biografías,al tratarse de libros álbum, completando los contextos y guiando la lectura de algunos hechosnarrados. Se pregunta Mangarelli (2020, p. 44) “qué experiencia y conocimientos obtienen loslectores infantiles con su lectura”, dejando esta cuestión abierta para futuros trabajos.El presente trabajo, por tanto, tiene como objetivo comparar las distintas biografías oreseñas de la vida y obra de Emilia Pardo Bazán dirigidas al público infantil y juvenil. Estas seencuentran en diferentes tipos de recursos, principalmente biografías divulgativasindividuales o colectivas y en materiales didácticos, que pueden ser libros de texto o versionesadaptadas de sus obras. A través de esta comparativa nos acercamos a un género editorial enalza, la biografía de mujer, destacada en distintos ámbitos, dentro de un movimiento que seinicia en Estados Unidos en 2016 y que parece a día de hoy inagotable. Las cuestiones a lasque se pretende dar respuesta son: ¿qué hitos de la vida de la escritora se refieren? ¿quéanécdotas? ¿qué escollos se mencionan? ¿a qué obras se suele aludir? ¿qué imágenes seemplean para representar su figura? Las respuestas han llevado consecuentemente a otrascuestiones que enriquecen la reflexión alrededor de los testimonios consultados.
2. INVESTIGACIÓN

a. Libros de textoLa investigación se inicia con el estudio de una muestra de libros de textocorrespondientes a Educación Secundaria y Bachillerato de la asignatura de Lengua Castellana
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y Literatura. Esta metodología de trabajo tiene una trayectoria importante en nuestro paísdesde la publicación de los estudios de Garreta y Careaga y de Subirats y Brullet en la décadade los 80 hasta nuestros días, en los que contamos con una valiosa herramienta: la base dedatos del Instituto de la Mujer Mujeres en la ESO (López Navajas, López García-Molins et al.,2009). De este proyecto se extraen algunos parámetros que estructuran la investigación en loque respecta a los libros de texto: nivel (curso), editorial, tema, modo de la aparición(reseñado, citado o ilustrado), lugar de la aparición (cuerpo, anexo o actividades).En concreto, para el caso que nos ocupa se han consultado los libros de texto a disposicióndel profesorado en el IES Santa Irene de Vigo, escogidos por conveniencia luego de contrastarcon otros cuatro institutos gallegos que en este había más libros con presencia de EmiliaPardo Bazán que en los otros. Los materiales a estudio son los siguientes:• Escribano Alemán, E. y Rodríguez Delgado, P. (2015). Lengua Castellana y Literatura. Aula
3D. 4º ESO. Vicens Vives.• Calderón Soto, R. y Rojo Cabrera, P. (2016). Lengua Castellana y Literatura. Libro abierto,
Saber hacer. 4º ESO. Santillana.• Lobato Morchón, R. y Lahera Forteza, A. (2015). Lengua Castellana y Literatura. 1º
Bachillerato. Oxford University Press.• Gázquez, J., Hurtado, M., López, P. y Miret, P. (2021). Lengua Castellana y Literatura. Serie
Carácter. 1º Bachillerato. Editorial Teide.• Blanco, M. y Núñez, C. (2015). Lengua Castellana y Literatura. 1º Bachillerato. McGraw-Hill/Interamericana.A pesar de las recomendaciones internacionales y los propios marcos legislativosnacionales, a realizar diferentes búsquedas para esta investigación en la base de datos "Lasmujeres en los contenidos de la ESO" se encuentran datos como que solo un 14% de obrasreseñadas son de autoras, en el caso de los libros de Lengua Castellana y Literatura para 4ºcurso. Las referencias a Emilia Pardo Bazán en la muestra de libros de texto para 4º ESO quese ha consultado parecen alinearse con esta tendencia, pues los resultados nos hablan desimples reseñas de su obra con el objetivo de apuntar unas pinceladas sobre el Naturalismo enEspaña, del que previamente se refiere una introducción muy breve a nivel europeo. Así, se laincluye como exponente de esta corriente en nuestro país con mención a dos o tres obras,principalmente, Los pazos de Ulloa, La madre naturaleza y La cuestión palpitante. Los libros detexto caracterizan su prosa por el determinismo, la presencia de violencia o la descripción desu tierra. En un caso se alude a su prolija pluma: “la huella naturalista apareció también enalgunos de sus más de quinientos cuentos […]” (Vicens Vives, p. 155). La imagen que se ofrecede Emilia se ciñe, pues, a una clase de textos y a una sola de sus facetas intelectuales y cuandose alude a otros rasgos de su persona u obra encontramos mención a su “catolicismo” en uncaso (Vicens Vives, p. 154) y a su labor de denuncia de las injusticias sociales, en concreto porparte de la burguesía, en Santillana (p. 169), donde se propone un ejercicio alrededor de unfragmento de Los pazos de Ulloa en el que el alumnado debe recoger los argumentos del textocon los que la autora construye su denuncia de la costumbre de obligar a campesinas aamamantar a los hijos de las clases pudientes. La inclusión de este fragmento y de la actividadla valoro como muy positiva en este contexto en el que lo difícil ha sido encontrar libros detexto en los que se la incluya. Por último, en ningún caso se enriquece su reseña con imágenesde su persona en favor de otras figuras con las que suele compartir páginas, como Juan Valerao Émile Zola.
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Los libros de texto de 1º de Bachillerato incluyen a Emilia con más frecuencia, como eslógico, ya que la profundidad con que se ofrecen los contenidos literarios en este curso esmayor. Así en Oxford Educación sí se hace referencia a su “intensa actividad intelectual”(Oxford Educación, p. 300) y su vida en Madrid; las notas sobre Los pazos de Ulloa son másdetalladas, además de incluir una actividad con un fragmento de la obra para analizar ellenguaje empleado en la descripción del paisaje (Oxford Educación, p. 301) y una mención a
Insolación y a lo inaudito de su trama, máxime viniendo de una pluma femenina (OxfordEducación, p. 300). El manual que más protagonismo da a la autora es el de Teide, no por sureseña biográfica, sino por dedicar tres páginas al trabajo con Los pazos de Ulloa (OxfordEducación, pp. 302-304), en la primera se explica el contenido de la obra y las peculiaridadesde los personajes principales y en la segunda se incluye un fragmento extenso del capítulo IIcon el objetivo de que se enumeren los rasgos opuestos que definen al marqués y a don Julián.La reseña de la obra en este caso se acompaña de una fotografía de la estatua de Emilia PardoBazán en su ciudad natal que ocupa un cuarto aproximadamente del espacio dedicado al textoen la maquetación. Por último, Mc Graw Hill se limita a hacer una breve mención dentro delapartado dedicado a la novela realista, si bien incluye una reseña biográfica muy breve en losmárgenes, pero que recoge datos más que apropiados para caracterizar su figura (Blanco, M. yNúñez, C. 2015, p. 391):Tuvo una intensa actividad intelectual en varios terrenos: además de su labor como novelista, ejerció ladocencia como catedrática de Literaturas Románicas en Madrid, publicó ensayos literarios cono La

revolución y la novela en Rusia (1887) y fue consejera de Instrucción Pública y activista por los derechos dela mujer.Con este panorama no es de extrañar que docentes de distintos ámbitos promuevan suinclusión en las distintas etapas educativas con proyectos o actividades adaptadas a las edadesa las que se dirijan. En este sentido el trabajo de Díaz Lage y González Herrán (2016) agrupaaportaciones variadas a la didáctica de la literatura de esta autora dirigidas a docentes desecundaria con un eje común: trabajar aspectos concretos de su narrativa desde "lametodología de la investigación-acción" (Couto, 2017, p. 286). Esta obra evidencia el interéspor innovar y mejorar la inclusión de Emilia Pardo Bazán en las aulas, algo que vemospresente desde hace ya varios años. Destaca en este sentido el trabajo de López Quintáns(2009) con sus propuestas específicas para 4º de ESO y 2º de Bachillerato. Al margen de loslibros de texto, reviste especial interés el proyecto de Romero López (2017) que, a través delos textos de esta autora, propone trabajar la violencia de género mediante la literatura concuentos como Las medias rojas y El encaje roto y artículos periodísticos, en concreto de La
ilustración artística de 1901 y 1915. De entre los objetivos de su proyecto destacamos:• Reflexionar sobre el papel de la mujer en la literatura (como objeto y sujeto literario) a lolargo de los siglos y en la actualidad.• Dar a conocer a Emilia Pardo Bazán, una de las autoras más importantes del panoramaliterario en lengua castellana.En los apuntes biográficos que el proyecto de Romero López (2017) recomienda para larealización de las actividades y previos a la lectura de sus textos se incluyen novedadesinteresantes en comparación con lo visto en los libros de texto, pues se habla de suprivilegiada posición social, del apoyo familiar, de las críticas recibidas por otros intelectualesy de la defensa que realizó a favor de la educación de las mujeres. El proyecto no huye delanálisis textual o del historicismo literario y propone trabajar las características naturalistas
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de Las medias rojas (Romero López, 2017, p. 246), por ejemplo, pero se ofrece una visión de laescritora mucho más amplia que en la muestra de arriba al proponer la lectura de artículos, loque, por otra parte, ayuda a construir una imagen mucho más completa no solo de ella sino dela España del momento.De todo ello se desprende que el tratamiento que se da a Emilia Pardo Bazán en los librosde texto coincide con los datos referidos anteriormente extraídos de la base de datos Mujeres
en la ESO, por lo que se puede hablar más que de presencias casi de ausencias o mencionesescuetas. Estos resultados pueden deberse, por un lado, a la difícil tarea de compendiar en unmaterial didáctico la Historia de la literatura española; por otro, al predominio del enfoquehistoricista a la hora de impartir literatura en nuestras aulas y, finalmente, a la introduccióntodavía en ciernes de las figuras femeninas en las distintas asignaturas conforme a lasrecomendaciones internacionales y leyes nacionales.

b. Libros de divulgaciónSi Emilia Pardo Bazán no llega de manera suficiente a través de las aulas a potencialeslectores ¿dónde pueden encontrarse con ella? Una posible respuesta es en otra clase de libros,las biografías, a las que se dedica la siguiente parte de este análisis.En el caso que nos ocupa se han considerado cruciales del estudio de Mangarelli (2020)los elementos: presentación del personaje, punto de vista del narrador y la forma en que seincluyen datos complementarios (ilustraciones, notas...) a la hora de comparar los materialesseleccionados. Hay que tener en cuenta que no todos son álbumes, por lo que no es posibleseguir las mismas líneas que Mangarelli en todo el trabajo. Se han tenido en cuenta lassiguientes biografías individuales de Emilia Pardo Bazán, de las cuales solo la segunda es unlibro álbum:• Queizán, M. X. (2014). Emilia Pardo Bazán. Unha nena seducida polos libros. Xerais.• Canosa, M. (2021). Emilia Pardo Bazán. Unha mente poderosa. Editorial Bululú.Y los siguientes compendios de biografías, de ellos ninguno tiene formato álbum yconstituyen un tipo diferente, cercano al formato enciclopedia:• Marcos, Ch. (s.f.). “Emilia Pardo Bazán, la escritora que se metía en todo”. No me cuentes
cuentos. http://www.nomecuentescuentos.com/• Elmert, S. (2018). 100 mujeres que cambiaron el mundo. Molino, pp. 152-153.• Huertas, R. (2019). Mujeres de la cultura. Anaya, pp. 119-128.• Favilli, E. y Cavallo, F. (2021). Cuentos de buenas noches para nuestras niñas rebeldes.Editorial Destino, pp. 82-83.En primer lugar, se hará referencia a las biografías individuales. Se trata de dos libros queen realidad nada tienen que ver con los que aglutinan distintas figuras, las biografíascolectivas como la de Favilli y Cavallo; de hecho, el primero de ellos se publica conanterioridad y por su propia estructura se entiende que el fin es distinto al de divulgarsimplemente la importancia de una escritora. El volumen se divide en un breve ensayo quecontextualiza y explica a la autora teniendo en cuenta que está orientado a un público de diezaños o más, seguido de una cronología en la que se detallan multitud de eventualidades yobras, lo que se corresponde con los paratextos estudiados por Mangarelli (2020, p. 43), y, porúltimo, una selección de fragmentos agrupados según provengan de textos autobiográficos,
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artículos o cuentos y novelas, con los que ejemplificar los siguientes aspectos: sus estancias dela niñez en Sanxenxo, las gentes de Galicia, su capacidad de imaginar el futuro en relación conla ciencia, el feminismo (las sufragistas, los derechos de las mujeres, las Academias y lamujer), las mujeres de su tierra, sus dotes descriptivas con un ejemplo de animales y otro deun personaje femenino, los tipos de mujeres diferentes que introdujo en sus novelas (Madame
Palmyre Lacastagne o La Tribuna, entre otras) y la crítica a través de sus ficciones con unfragmento de La piedra angular.Centrándonos en el primer apartado se explican cuestiones tales como la suerte deavances científicos que caracterizaron al siglo XIX, la situación de la mayoría de niños sinescolarizar en Galicia y en qué consistió la inmigración, incluyendo referencias al tratamientoque Rosalía de Castro hizo de este tema en su obra. Su biografía da comienzo con lasanécdotas que dan título al libro. A partir de notas autobiográficas se recrean las andanzas deEmilia en la biblioteca familiar a la que sus padres consintieron en darle acceso. Suadolescencia y matrimonio recibe escasa atención y pronto el texto sitúa a Emilia como unajoven madre que ve nacer también sus primeras novelas adultas. La Tribuna recibe especialatención por la labor investigadora que caracteriza su génesis. Se hace mención de las críticasrecibidas por sus obras además de los éxitos y del conflicto con su marido: “O seu maridoquere que deixe de escribir. Ela, por suposto, oponse” (Queizán, 2014, p. 28). Se explica cuálera la situación concreta de las niñas y las mujeres, las trabas a su educación, se alude al casode Concepción Arenal y su asistencia a la Universidad, se menciona la diferencia entre elespacio público y el espacio privado, y cómo Emilia se opuso a ese sistema al pretenderprecisamente vivir de su labor como escritora y se incluye el hecho de que su padre leaconsejase no creerse aquello de que había asuntos vetados a las mujeres y cómo a través desus obras luchó o denunció ese sistema precisamente, incluyendo los casos de asesinatos amujeres, entre otras situaciones injustas. El texto dedica un espacio a la reconstrucción delPazo de Meirás y el tiempo que ella pasa ahí, qué hace y cómo lo disfruta. Y, por último,contextualiza y explica de dónde vienen Los pazos de Ulloa y La piedra angular, para concluirrelacionando su crítica de las injusticias con una de sus lecturas preferidas de la infancia, El
Quijote de la Mancha.Se trata, por tanto, de una obra didáctica, que por la edad a partir de la cual se recomiendapuede emplearse o adaptarse a los currículos tanto del último ciclo de Educación Primariacomo de Secundaria o incluso de Bachillerato. Las referencias al contexto y a otras figurasrelevantes de la época, ya científicos ya intelectuales, permiten conocer no solo a la autorasino su tiempo, inclusive algunos de los problemas más acuciantes de la sociedad de entonces.Que el relato biográfico y la selección de fragmentos se complete con una cronología magníficapermite conocerla con detalle, lo cual nos sitúa ante un propósito doble: por un lado, es unaobra de consulta, una suerte de manual didáctico sobre la autora y a la vez es un texto para eldisfrute pues como recoge Queizán (2014) en la contraportada “achéganos a súa vida e obradunha maneira sinxela e entretida”, donde todo se entiende y seduce. Fácilmente, leyendo estelibro nos sentimos como la Emilia de la portada que sentada con su tren de juguete y suslibros mira más allá del espectador complacida. En el interior tenemos la posibilidad de verlaen su biblioteca, a caballo... ilustrando algún pasaje de su vida y en fotografías y retratos endistintos puntos de la cronología.Coincidiendo con el centenario de su muerte, la editorial Bululú encarga a María Canosa elque es el último libro que se ha consultado para este trabajo. Basándose en la biografía de EvaCosta, entre otras fuentes, escribe un relato que se articula en años escogidos por surelevancia o en periodos de estos, de tal manera que se da comienzo en diciembre de 1854 yse termina con el periodo 1920-1921. Se empieza así haciendo alusión a la epidemia de cólera
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de ese invierno y a los tesoros de la biblioteca paterna, para seguir con el viaje a Madrid deseptiembre de 1857 y su futura escolarización, tras aprender a leer con su madre. Los dosprimeros periodos que se describen, 1860-66 y 68-71, dan cuenta de su afición por la lectura yla escritura y de su matrimonio y vida en Madrid, donde se fragua su pasión por el teatro. Losdos siguientes periodos se centran en sus viajes por Europa y sus ganas de aprender yparticipar de la vida pública, para lo que aprende idiomas, y del nacimiento de sus hijos y laspublicaciones que la acompañan esos años: La ciencia amena, Pascual López, autobiografía de
un estudiante de Medicina, Jaime y Un viaje de novios. Canosa (2021, pp. 20-23) tambiénconcede especial relevancia al año 1882 dentro la obra, pues en él la autora se toma la licenciade imaginar una conversación entre las cigarreras de la Real Fábrica de tabacos de A Coruñadurante una visita de Emilia con su hija, algo a lo que alude también Queizán (2014, p. 26),pero sin imaginar las posibles situaciones que se dieron. “Podemos dicir que é xusto aquí ondeEmilia bautiza A Coruña como Marineda” culmina Canosa (2021, p. 22). La misma autora, alhablar del año 1884, alude a la separación de Pardo Bazán y José Quiroga, así como aldistanciamiento con sus contactos con intelectuales europeos. En el apartado dedicado a 1885se vuelven a recrear diálogos, en este caso entre el público que asiste al homenaje de Rosalíade Castro en el Círculo de Artesanos, aquí para hacernos llegar qué tipo de críticas se leestaban haciendo en ese momento y en concreto por su conferencia ese día. Se trata, pues, deun buen recurso, el de emular estos diálogos, con el que nos acercamos a las opiniones que setenían de la escritora en distintos contextos. El año 1886 aparece doblemente, primero, parademostrar la libertad de la que gozaba en París y segundo, para explicar qué supone paraEmilia la publicación de Los pazos de Ulloa y cómo vive ella ser autora de una obra tanimportante. Los siguientes años hasta 1898 se desgranan para exponer diferentes hitos ybaches, como las negativas a entrar en la RAE, las críticas de Manuel Curros Enríquez yFrancisco Añón, la creación de La biblioteca de la mujer o sus aulas de catedrática. Y es en lainauguración del curso 1899 en lo que se centra el siguiente periodo, como muestra del éxitoconseguido se describe la expectación que causa su labor de relatora y conferenciante. Setermina este periodo 1898-1900 con su asistencia al Congreso Feminista. De los añossiguientes se destaca la presidencia de la Sección de Literatura del Ateneo de Madrid y sunombramiento como consejera de Instrucción Pública. Y, finalmente, el relato se divide en1912, 1916, centrado en el debate en torno al término “catedrática”, y 1920-21, concluyendoque “unha vez falecida, chegaranlle as loas” (Canosa, 2021, p. 42) de forma unánime, despuésde que la gripe del 21 agravase sus achaques y terminase con su trayectoria vital e intelectual.Esta biografía, bellamente ilustrada por Bea Gregores, es una lectura amena y completaque difiere de la de Queizán en que no tiene una orientación didáctica específica; de hecho,aunque simplifica y resume, es una buena biografía de tipo divulgativo para llegar a lectoresadultos menos avezados en este tipo de obras. El subtítulo del libro Unha mente poderosajustifica la introducción de numerosas reflexiones de Emilia más o menos adaptadas, porejemplo, “O problema é que non aceptan que queira ‘medirme’ cos homes” o “Moito llesintereso” (Canosa, 2021, pp. 28, 34). Cabe decir en este punto que no es Canosa la única quehace uso de este recurso, también Queizán y Huertas lo emplean con frecuencia y ello seampara en la existencia de testimonios escritos abundantes en formato de correspondencia oartículo con los que precisamente tenemos el lujo de adentrarnos en esa mente poderosa suya.Se trataría, por tanto, de una narradora omnisciente que nos adentra en el interior de Emilia.Al tratarse de un libro álbum las imágenes, según indica Mangarelli (2020, p. 44) nos ayudan ainterpretar el texto y lo completan en muchos casos. En este sentido destacan las páginasdedicadas al año 1882 en las que se recrea el diálogo ficticio entre las cigarreras. Una de lasilustraciones rodea el texto y presenta simplemente una vista desde arriba en la que se ven en
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un lado los pies de las cigarreras pobremente calzados y en la otra página en un extremo, conlo que se remarca la distancia, los escarpines o zapatos lujosos de la condesa. Con este simplerecurso se refuerza esa distancia existente entre los dos mundos que se encuentran durante eldiálogo ficticio.A continuación, se centrará la atención en los libros que reúnen biografías de mujeresdestinados a público infantil y juvenil. El proyecto No me cuentes cuentos es en su origen unaweb de Prodigioso Volcán y Kloshletter que aglutinaba la vida de algunas mujeres importantesen forma de cuento y que se convirtió al formato podcast un año después de su nacimiento.Finalmente salió a la luz como libro en la editorial Montena con un total de 150 profesionalesque colaboraron para seleccionar, ilustrar y narrar la vida de 100 escritoras, políticas,científicas, etc. Para este trabajo se ha consultado la versión original en línea en la que ya seencontraba el cuento de la vida de Emilia Pardo Bazán, de la mano de Charo Marcos con elsubtítulo “la escritora que se metía en todo”. Se trata de un relato biográfico en el que la autorase dirige al lector de manera informal para explicar ciertos aspectos del contexto necesarios.En primer lugar, algo que diferencia este texto de los otros compendios es la consideración deque su educación o su libertad es fruto de una decisión familiar, es decir, una decisión en laque tienen que ver tanto el padre como la madre, como ocurría en Queizán (2014). Así, aquíleemos “sus padres le dejaron meter su naricilla” a propósito de los libros de la casa familiar.Esto, que sabemos también por ella misma que no es del todo cierto, es, sin embargo, unaforma sutil de incluir a su madre en la toma de decisiones relacionadas con su educación en unsentido amplio. Respecto a los hitos que se mencionan de su trayectoria vital y profesional nosencontramos con el matrimonio joven y fallido a causa de su controvertido éxito, a raíz de loque leemos “como ella se negó [a abandonar la escritura], se separaron”; los temas sociales desus novelas, las críticas recibidas, el nombramiento como presidenta de la Sección deLiteratura del Ateneo de Madrid, las negativas a entrar en la RAE y solo se menciona un título,
Los pazos de Ulloa. Se concluye con una fórmula propia del cuento “Y así fue como...” queresume su trayectoria en que Emilia hizo uso de sus privilegios para llegar a ser una de lasgrandes escritoras de su época y así “reivindicar y defender los derechos de las mujeres”. Elrelato se acompaña de una reseña mínima: “Aristócrata, novelista, periodista, ensayista, críticaliteraria, poetisa, dramaturga, traductora, editora y catedrática. Fue una precursora delfeminismo. Nació en A Coruña en el siglo XIX.” La ilustración en este caso de Emilia, ya conaspecto de señora, escribiendo con una pluma y un seto de flores o rosal detrás, quizá enalusión a las Torres de Meirás.En 2018, en pleno furor editorial de Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, Elmertsaca sus 100 mujeres que cambiaron el mundo, siguiendo una estructura muy similar enapariencia a la de la serie de las italianas (texto en la página impar con retrato ilustrado en lapar). Sin embargo, el tono de las reseñas y la clase de contenido se aleja enormemente delejemplar mencionado. La primera diferencia es que incluye un subtítulo, “La aristócratarebelde”, y un resumen en el que se enumeran cinco datos con los que se la podríacaracterizar: su origen gallego, que era intelectual, escritora, catedrática y la primera mujercorresponsal en el extranjero a pesar de dos inconvenientes: las intransigencias de la época yel rechazo de muchos compañeros de profesión. Abajo la reseña profundiza en estascuestiones sin seguir un recorrido cronológico detallado, pues se comienza incidiendo encómo su preparación y tesón la llevaron a ser una “intelectual de primer orden” a pesar de losproblemas mencionados, a los que se volverá más adelante. Sí se hace mención a su formación“autodidacta” y a su enorme capacidad de trabajo, pero buena parte del texto da relación delos inconvenientes que tuvo que enfrentar como candidata a la Real Academia Española,posicionándose la autora a favor de Emilia al incidir en la crueldad de algunos comentarios
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recibidos en relación a su sobrepeso. Sigue la biografía haciendo mención de algunos de loséxitos conseguidos y una referencia a su “gigantesca” obra y las ideas que en ella desarrolló laescritora: “la necesidad de modernizar la sociedad española, de instruir a las mujeres y delegislar a favor de la igualdad de derechos” (Elmert, 2018, p. 152). Termina con una frase querecoge de manera concisa, adecuada para el público al que se dirige, parte de lo esencial deesta figura y es que su prestigio e influencia no tuvo parangón en su momento. En cuanto a lailustración, sigue el modelo de Favilli y Cavallo, tomando un retrato conocido comoinspiración, en este caso de la autora con su pluma escribiendo con una edad en torno a lossesenta años.En el año 2019 Anaya saca un recopilatorio de relatos biográficos de mujeres españolasrelevantes en el ámbito de la cultura en el siglo XIX. El capítulo dedicado a Emilia Pardo Bazánse titula “Aficiones peligrosas” en alusión a su primera novela y el texto se articula en torno aque la autora se inició en su profesión, y en su pasión, ya desde una edad muy temprana, conuna obra en la que se podían atisbar los tintes de crítica y denuncia que luego desplegaría ensu amplia producción narrativa. Este recurso sobre el que se construye su reseña biográficaresulta muy efectivo y efectista para el público al que se dirige, pues sitúa a la autora en unaedad similar a la de los lectores objetivo y permite desgranar diferentes hitos de su vida que sepueden entender bajo un mismo paraguas, el de la libertad, que como dice Huertas (2019, p.129) resultó ser una afición tan peligrosa como la de la protagonista de su primera novela. Elrelato se inicia con la alusión al consejo paterno de que podría hacer cualquier cosa quehiciese un chico, aunque de primeras no se le estuviese permitido. A partir de aquí se vanenlazando distintos logros o baches con reflexiones ficticias de Emilia como: “¡Qué fastidio!”,“¡Chicas, no os dejéis engañar!”, “¡Quiero viajar!” o “¡Peor para ellos!” (Huertas, 2019, pp. 122,123 y 125) en relación con las críticas de sus colegas, las novelas para señoritas, sus ansias deconocer mundo y formarse y las opiniones contrarias que levantaron La cuestión palpitante e
Insolación, por ejemplo. Se mencionan algunos episodios ampliamente conocidos de su vida,como la negativa a entrar en la RAE, sus amistades con intelectuales europeos, su labor comoeditora y crítica literaria... y en consideraciones tales como que “no deseaba solo ser esposa ymadre” (2019, p. 123). De hecho, destaca este texto por el tono directo o moderno con que seplantean algunos de los problemas sufridos por la autora, así respecto a la crisis maritalleemos “Y Emilia, en lugar de abandonar la literatura, abandona a su marido […]” (Huertas,2019, p. 125). El relato, que culmina con una reflexión acerca de la situación de la mujer en suépoca y el posicionamiento de la escritora al respecto, se completa con una reseña breve conunos pocos datos biográficos que no aparecieron en el relato previo y una lista de obrasrelevantes. La ilustración de su persona que funciona de portadilla al capítulo nos presenta auna Emilia elegante con un libro en la mano con una edad aproximada de unos 30 años.La edición del famoso Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes derivó en que, en elaño 2021, se publicara el volumen Cuentos de buenas noches para nuestras niñas rebeldes(Favilli y Cavallo, 2021), centrado en 100 mujeres españolas que cambiaron el mundo.Siguiendo la fórmula de éxito de los anteriores volúmenes, la reseña biográfica, de una páginade extensión (p. 82) se inicia situándonos en la infancia de Emilia para hacer alusión a suposición económica privilegiada, su gusto por la lectura y al ya repetido consejo paterno. Lollamativo es que para destacar estos tres elementos se haga uso de fórmulas estereotipadastales como “era una niña tan rica y con tanta suerte que podía poseer tantos vestidos comoquisiera”, convirtiendo esta idea en deseable o normalizándola. El texto, breve, pues sigue laestructura de página impar con reseñas y datos biográficos y par con retrato y cita, continúacon este tono informal y elocuente, pero que resulta cuestionable en muchos casos al dar porsupuestas ciertas ideas o presentar otras sin contexto, como, por ejemplo, que Emilia se afanó
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en “aprender idiomas y Humanidades […] mientras todas las chicas se aplicaban en Música oEconomía doméstica”, sin ofrecer una aclaración acerca de las tasas de escolarización o de laeducación femenina y sus contenidos en las clases altas, lanzándose así la idea de que lo quese estudiaba era en todos los casos elección personal. Se presentan, por tanto, datos de interésbiográficos, pero exentos del contexto que los hace relevantes o que ayudaría a entenderlos.En cuanto a su labor intelectual, se habla tanto de su faceta de corresponsal y escritora deviajes, como de la de novelista e incluso de que fue la primera catedrática de Literatura denuestro país, remarcando algunos de los temas de sus obras, en especial la denuncia de lasinjusticias. Como en las otras biografías, se alude a la separación de su marido, pero sinmencionar de manera concreta lo que ocurrió; es decir, se plantea que sus escritos másvinculados al feminismo le trajeron problemas con su marido (“llegó a pedirle que dejara dehablar sobre mujeres valientes y revolucionarias”) y se resuelve con un “pero ella perseveró”,obviando una decisión vital para su carrera y su vida íntima. La ilustración nos presenta unaEmilia de avanzada edad, siguiendo algún modelo de los famosos retratos pictóricos ofotográficos, en la línea de la mayoría de las ilustraciones de la serie que escogen imágenesrepresentativas o conocidas de las mujeres que incluyen.
3. CONCLUSIONESPuesto que el tratamiento que se da a Emilia Pardo Bazán en los libros de texto coincidecon los datos extraídos de la base de datos Mujeres en la ESO, es decir, que se puede hablarmás que de presencias casi de ausencias o menciones escuetas, cabe preguntarse a qué sedeben estos resultados. Por un lado, lo observado en esta investigación quizá se deba a ladifícil tarea de compendiar en un material didáctico la Historia de la literatura española; porotro, al predominio del enfoque historicista a la hora de impartir literatura en nuestras aulas y,finalmente, a la introducción todavía en ciernes de las figuras femeninas en las distintasasignaturas conforme a las recomendaciones internacionales y leyes nacionales. En este puntoes necesario destacar que el contexto legislativo nacional fluctuante en lo tocante a un modeloeducativo ha conllevado frecuentes cambios en los libros de texto que las editoriales hanmaterializado a través de modificaciones dispares, muchas veces orientadas más a adaptar loslibros a las nuevas metodologías que a la actualización de contenidos.El recorrido por las seis biografías de Emilia Pardo Bazán dirigidas al público infantil yjuvenil se iniciaba con el objetivo de responder a una serie de cuestiones. En primer lugar, seha comprobado que los hitos y escollos de su trayectoria vital y profesional escogidos paraesta clase de libros son similares, destacando los éxitos de sus novelas y la controversiaasociada, que le acarrearon diferencias con su marido, las negativas de la Real AcademiaEspañola y que fue la primera catedrática de Literatura, seguidos de sus viajes a París, su laborde editora y la presidencia de la Sección de Literatura del Ateneo de Madrid. Cabe señalar eneste punto que, aunque se repite de un modo muy similar en todas las obras consultadas, elproceso de separación realmente no se ajusta a la versión que explica el artículo de 2008publicado en la revista de su Casa Museo, La Tribuna, en relación a su crisis matrimonial (pp.71-128). Por otro lado, se ha visto en la muestra estudiada que, de las anécdotas referidas, lamás difundida es el consejo paterno recibido en la niñez, seguida de algunos comentarios demal gusto a propósito de su candidatura a la RAE y las visitas a la Real Fábrica de Tabacos. Lasobras más frecuentemente citadas son Los pazos de Ulloa, La Tribuna y La cuestión palpitante,seguidas de otros títulos en función de la extensión de la biografía en cuestión. Y, por último,existe una tendencia clara a representar a la autora siguiendo modelos pictóricos o
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fotográficos que la sitúan en su etapa de mayor éxito o repercusión, con una edad a partir delos 50 años.Las excepciones a estas respuestas son las biografías individuales de Queizán (2014) yCanosa (2021), en las que la propia extensión es la que permite abordar toda clase decuestiones y obras, así como aportar imágenes de distintas etapas de la vida de la autora, yareales, ya ficticias. De entre las biografías insertas en recopilaciones colectivas destacanElmert (2018) y Huertas (2019), siendo ambas diferentes en su propósito, pues en el primercaso nos encontramos con una obra divulgativa en esencia, que siguiendo la línea deMangarelli acerca a los lectores un conocimiento, un compendio, y les anima a indagar en él;en el segundo, hay un tratamiento de ese conocimiento más pormenorizado, al limitarse areseñar diez figuras. Huertas (2019) trabaja la motivación con otros recursos como el tonodirecto y moderno, pero hay más, pues es la única biografía que habla de esa primera novelade la Emilia adolescente y no solo la menciona, sino que la convierte en hilo conductor de todala narración, que, además, se acompaña de una ilustración de la escritora mucho más jovenque en el resto de reseñas incluidas en colecciones.El trabajo con todos estos materiales abre la puerta a otro interrogante ¿por qué no se haeditado todavía ninguna obra biográfica y/o didáctica sobre Emilia Pardo Bazán para elpúblico más joven? En estos meses de estudio no se ha encontrado ningún álbum ilustrado,que sería lo más indicado, para acercar la vida y obra de esta escritora a niños y niñas deEducación Infantil o primer ciclo de Educación Primaria, si bien las biografías de obrascolectivas pueden adaptarse fácilmente, en especial las de Elmert (2018) o GuadamillasGómez (2019). En este sentido, ofrece una propuesta didáctica muy interesante con variascolecciones de lo que ella llama microbiografías, dirigidas a estudiantes de los grados deEducación Infantil y de Educación Primaria con el objetivo de fomentar su uso en las aulas,entre otros fines.Diferentes iniciativas editoriales publican desde hace tiempo biografías para la infancia.En el contexto gallego son conocidas las de la serie As miñas primeiras letras galegas de LosBolechas. En este sentido, la propia Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, en su programación paraescolares, cuenta con una unidad didáctica para los dos primeros ciclos de EducaciónPrimaria, “Aprendendo a ver”, demostrando que es posible trabajar en edades tempranas configuras como la que nos ocupa, adaptando el nivel de profundidad y ciñéndose a los objetivosque la etapa educativa pide. En el ámbito de la televisión nacional Los Lunnis de leyenda,producidos por TVE, desde 2016 promueven el conocimiento de personalidades de distintosámbitos y épocas entre niños a partir de los 3 años de edad, demostrando que es posible hacerllegar esta clase de contenidos a esas edades tan tempranas y además de una forma lúdica,pues en este caso parte de su éxito radica en que las reseñas se cantan, aunqueposteriormente han salido libros que complementan la serie. No obstante, de entre lasmujeres que han protagonizado estos capítulos no se encuentra Emilia, pero sí ConcepciónArenal, por poner un ejemplo coetáneo. Queda, pues, esta reflexión como cierre de estacomparativa que esperamos que abra la puerta a la próxima publicación de un material quecubra estas carencias.
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