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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
CONVOCATORIA (EXTRAORDINARIA) JULIO 2023

OPCIÓN B
ALTAS CAPACIDADES

ANÁLISIS Y COMENTARIO DE TEXTO (MÁXIMO 4 PUNTOS)

Ejercicio 1. (máximo 1 punto).
Resuma el texto.

Solución:

Hoy en día las personas con un alto cociente intelectual prefieren
definirse como personas con “altas capacidades” para no despertar
resquemor. Y es que estas personas viven en un constante desafío
diario, ya que no son vistas con los ojos de la admiración, sino con los
del recelo y la envidia. Es por este motivo por el cual no se debe de
tener miedo a la inteligencia ni desperdiciarla para encajar en la
sociedad.

Ejercicio 2. (máximo 1,5 puntos).
Señale el tema, la tesis y los argumentos. Justifique la clase a la que estos
pertenecen.

Solución:

El tema del texto es cómo son vistas las personas de alto coeficiente
intelectual.

En cuanto a la tesis del texto, cabe señalar que es explícita, ya que
aparece en las líneas 21-23 (“La inteligencia (...) de una promesa”) y
viene a señalar que las personas de altas capacidades viven una lucha
diaria por encajar en la sociedad y ser uno más, cayendo muchas
veces en el sufrimiento y en el desperdicio del talento.

La tesis anteriormente comentada es defendida a lo largo del discurso
a través de una serie de argumentos. El primero de ellos, a partir del
cual se estructura todo el texto es un argumento de experiencia
personal, el cual aparece entre las líneas 1-4 (“En este constante (...) de
mal gusto”), ya que está explicando cómo él mismo ha presenciado
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que una simple palabra como es “Superdotado” se considere de mal
gusto.

Posteriormente, explica esto mismo con una ejemplificación entre las
líneas 4-6 (“Ofende, como (...) en guardia”). Además, se apoya en una
generalización en las líneas 6-7 (“Las personas (...) altas capacidades”),
donde añade que son los propios superdotados los que prefieren
definirse como personas de “altas capacidades”.

A continuación el autor hace uso de un argumento afectivo en las
líneas 9-12 (“Debía haberlo (...) se tiene”), ya que apela a las emociones
del lector al decir que estas personas tienen que convivir con los
ataques de la sociedad.

Por último, presenta un argumento estadístico en las líneas 17-18 (“las
que no (...) más elevada”), donde deja entrever que el porcentaje de
población con un alto coeficiente intelectual es del 10%. Sin embargo, a
continuación presenta la consecuencia última de este bajo porcentaje
en las líneas 18-20 (“Dispuesto, si (...) les supera”) y es que suelen ser
infelices e inadaptados.

Ejercicio 3. (máximo 1 punto).
Mencione y explique tres mecanismo de distinto tipo que contribuyan a la
cohesión del texto.

Solución:

Este fragmento se trata de un artículo de opinión, perteneciente al
periódico 20 Minutos. Es un texto claramente subjetivo por el uso de la
constante adjetivación y la presentación de experiencias personales. A
su vez cabe señalar que se trata de un texto con un claro registro
formal enfocado a todo tipo de lectores.

Este fragmento es coherente y cohesionado gracias al empleo de
recursos formales como la personificación en “la palabra superdotado
se oxidara” (línea 3) y “el talento es ingobernable” (línea 15), ya que en
ambos casos se trata de elementos intangibles que no pueden sufrir
cambios ni se pueden manipular físicamente.

En segundo lugar, se puede observar el uso de la catáfora en “Debía
haberlo (...) se tiene” (líneas 9-12), ya que esta anticipando el elemento
del que va a hablar después, que en este caso es la mediocridad. De
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este modo el autor parece captar la atención del lector, causando
curiosidad para continuar la lectura.

Por último, cabe señalar un elemento discursivo explicativo “(sí, para
eso también hay normas)” (línea 14), mediante el cual pretende hacer
énfasis y destacar cómo en la sociedad hay normas hasta para
apartar a aquello que es original, destacando cómo nos regimos por
normas no escritas.

Ejercicio 4. (máximo 0,5 puntos).
Redacte su opinión sobre el tema del texto, de forma breve y razonada.

Solución:

Ser inteligente puede ser un problema, y muy a menudo es un
problema para los propios niños, para los padres y para los profesores,
que no tienen ni la preparación ni el tiempo suficiente para darles a
estos niños la atención que necesitan para desarrollar sus habilidades.
Esto hace que estas personas caigan en depresiones y no se
relacionen socialmente.

Estos problemas emocionales, sociales y educativos generan a
menudo fracaso escolar en las altas capacidades, así como fracaso
profesional, problemas familiares graves, y toda una casuística que
anula la alta capacidad de muchos superdotados para utilizar su
inteligencia en beneficio de nuestra sociedad, lo que lo convierte, por lo
tanto, en un problema social grave ya que este talento se desperdicia
sistemáticamente por no ofrecerles el apoyo educativo y emocional
adecuado para su desarrollo.
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LENGUA CASTELLANA (MÁXIMO 3 PUNTOS)

Ejercicio 5. (máximo 2 puntos).
Realice el análisis sintáctico del fragmento extraído del texto anterior.

Solución:

Logra en segundos que muchos de quienes la escuchan se pongan en guardia.

CD N/Vb

Nx/Suj PV/SV

E T/Or sub adj sust E T/SN

N CN/Sprep N/Vb CCM/Sprep

E T/SN Nx Sujeto/SN Pred V/SV

N/Vb CCM/Sprep CD/Or subordinada sustantiva

Pred V/SV - S.O. Ella

Ejercicio 6. (máximo 1 punto).
Analice morfológicamente las palabras siguientes. Segmente y describa sus
constituyentes. Clasifique las palabras por su estructura interna y por su
categoría gramatical.

Solución:

Oxidara (Texto B, línea 3):
Oxid-: Lexema.
-a-: Vocal temática.
-ra: Morfema derivativo de tiempo, modo y aspecto.
Oxidara - oxidar - óxido.

Verbo derivado perteneciente a la 1ª o 3ª persona del singular del pretérito
imperfecto del subjuntivo (oxidara u oxidase).

Irregularidad (Texto B, línea 14):
Ir-: Morfema dependiente derivativo prefijo.
-regular-: Lexema.
-idad: Morfema dependiente derivativo sufijo.
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Irregularidad - irregular - regular.

Sustantivo femenino singular derivado.
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EDUCACIÓN LITERARIA (MÁXIMO 3 PUNTOS)

Ejercicio 7. (máximo 3 puntos).
Desarrolle uno de los siguientes temas de Literatura española.

a) La novela a principios de siglo. Pío Baroja y Unamuno.

Solución:

El Modernismo es un movimiento artístico y literario que se inició hacia
1880 y se mantuvo vigente a lo largo de los primeros años del siglo XX,
aproximadamente hasta la Primera Guerra mundial (1914). Este
movimiento representa el cambio de sensibilidad en la cultura
española de fin de siglo. El Modernismo se asocia con la preocupación
estética y el refinamiento artístico.

Nace en Hispanoamérica fruto del deseo de renovación de la literatura.
Los autores modernistas, descontentos con la realidad, se enfrentan a
la estética dominante y realizan una profunda renovación literaria que
afecta tanto a la forma como al contenido. Sus figuras principales
fueron Rubén Darío y, en menor medida, José Martí.

En lo estético influyen en el Modernismo dos movimientos literarios
franceses de la segunda mitad del XIX: Parnasianismo (Gautier, Leconte
de Lisle) y Simbolismo (Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Rimbaud). Por su
parte, el Modernismo intimista lo constituye la expresión de la intimidad
personal, el llamado modernismo interior, de clara inspiración
romántica: la melancolía, el hastío, la angustia romántica, la tristeza
como manifestación del malestar existencial y pesimista que
acompaña al modernista.

La Generación del 98

El término de Generación del 98 se debe a Azorín, que lo propuso en
una serie de artículos de 1913 para referirse a un grupo de jóvenes
escritores contemporáneos de los modernistas que compartían con
éstos una misma actitud de protesta contra la sociedad y contra el
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estado de la literatura; pero con distintas preocupaciones: el problema
de España y cuestiones filosóficas, básicamente.

Como rasgos distintivos que podrían caracterizar como grupo
homogéneo a los escritores noventayochistas destacan los siguientes:

• Su preocupación por el problema de España. Coincidiendo con el
desastre del 98 se había extendido por el país una sensación
generalizada de crisis. Los autores del 98 tuvieron un fuerte deseo de
regeneración nacional, aunque sus posturas eran idealistas, nunca
pragmáticas. Buscaron respuestas filosóficas y abstractas para los
problemas económicos y sociales del país. En definitiva, el tema de
España les interesaba especialmente en el plano de las ideas y de las
creencias; por eso buscaban la esencia de lo español en el idioma, la
tradición, en el paisaje castellano, las vidas de las gentes sin historia y
la literatura medieval.

• Las preocupaciones filosóficas. Cuestiones como el sentido de la
existencia o el destino del hombre son fundamentales en muchas de
sus obras. Estos temas derivan de la gran influencia ejercida por
filósofos de la época, especialmente Schopenhauer o Nietzsche.

• Unas mismas inquietudes literarias. Crítica del realismo; búsqueda de
un lenguaje preciso y natural, alejado del barroquismo y la retórica de
buena parte de la literatura del XIX; innovaciones en los géneros
literarios, particularmente en la novela y el ensayo, serían las notas
características de estos escritores.

Aunque no hay acuerdo en la lista de escritores que pertenecen a esta
generación, los nombres más relevantes son los siguientes:

• Miguel de Unamuno: su personalidad atormentada y contradictoria se
refleja en su producción literaria. Sus preocupaciones personales
giraron siempre en torno al sentido de la vida, la angustia ante la
muerte, la existencia de Dios, el ansia de eternidad, el tema de España y
el problema de la identidad. Es autor de ensayos como En torno al
casticismo o Del sentimiento trágico de la vida; aunque también utilizó
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la novela (“nivolas”) para expresar sus preocupaciones existenciales y
filosóficas, como en Niebla o San Manuel Bueno, mártir.

• Pío Baroja: se le considera el novelista del grupo, pues escribió 66
novelas. Los rasgos más destacados de la personalidad de Baroja son
su visión pesimista de la vida y el mundo, su actitud individualista y
solitaria. Su concepción de la novela se basa en una “retórica de tono
menor”, esto es, busca la sencillez, la claridad, la precisión y la
amenidad. Sus héroes son personajes inadaptados, expresión del
pesimismo del autor. Sus narraciones no tienen estructuración precisa
y en ellas cobra especial importancia el ambiente. Clasificó buena
parte de sus novelas en trilogías, con un título común. Algunas obras
suyas son La busca y El árbol de la ciencia, posiblemente su mejor
novela.

b) La poesía en el novecentismo, las vanguardias y la generación del 27.
Jan Ramón Jiménez.

Solución:

El Novecentismo es un movimiento de renovación cultural, artística y
literaria que se extendió aproximadamente desde 1906 a 1923 y que se
caracterizó por la superación del Modernismo, al abandonar la pompa
decorativa; y, de la Generación del 98, al adoptar una postura menos
dramática y castiza ante el problema de España. Su estilo es refinado y
exquisito, con un gran deseo de perfección, de la “obra bien hecha”.

Sus principales ideas estéticas son:

• Serenidad, pulcritud y equilibrio como valores fundamentales de un
arte puro, cuyo único objetivo es el placer estético.

• Intelectualismo: escriben para la minoría “arte dirigido a la
inteligencia y no al corazón” en palabras de Ortega.

• Rigor conceptual y precisión de ideas.

• En poesía, huida del sentimentalismo romántico y de los adornos
modernistas.
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• En novela, desprecio del Realismo: no es tarea del escritor la
reproducción de la realidad, por lo que el argumento no es el valor
fundamental; sino que importan más los valores exclusivamente
artísticos, como la construcción y el estilo.

El autor más representativo de este grupo es Juan Ramón Jiménez. Este
poeta, renovador de la lírica española del siglo XX, facilitó la aparición
de las vanguardias y de la Generación del 27. El propio Juan Ramón
dividió su obra en tres fases o etapas: sensitiva, de fuerte influencia
modernista, pero con un lenguaje más intimista y depurado (Platero y
yo); desnuda o intelectual, en la que elimina lo retórico y se centra en la
esencia del poema (Diario de un poeta recién casado); y, etapa
suficiente o verdadera con una poesía filosófica plasmada en un
lenguaje hondo (Dios deseado y deseante).

Las vanguardias

Con el término vanguardias se designan a una serie de movimientos
artísticos que se producen en Europa durante el primer tercio del siglo
XX. El propósito común es el de renovar radicalmente el arte y la
literatura anterior, abriendo nuevos caminos y creando nuevas formas
estéticas. En muchos casos el espíritu de ruptura no se limita al ámbito
artístico, sino que se manifiesta también en rebeldía contra las normas
y convenciones sociales. La mayor parte de los vanguardismos
alcanzaron su auge en el periodo comprendido entre las dos guerras
mundiales, fundamentalmente a partir de 1914 y en las décadas de los
años 20 y 30. Sus características fundamentales son:

• Carácter de ruptura y revolución artística contra el arte del pasado,
en especial contra el realismo.

• Pretensión de originalidad y novedad absoluta; rechazo de las normas
y tradiciones.

• Búsqueda y experimentación constante de nuevas técnicas
expresivas, a menudo por la vía de la excentricidad o la provocación.

9



mu
nd
oe
stu
dia
nte

• Alejamiento del gran público.

• Escasa duración: los distintos movimientos se siguen unos a otros en
intervalos de pocos años.

• Conciencia de grupo, expresada a través de los respectivos
Manifiestos con los que se dan a conocer.

Las vanguardias más importantes fueron:

• El futurismo: ensalza los mitos y tópicos de la modernidad.

• El expresionismo: es un movimiento de origen alemán que deforma el
mundo visible, como medio de trasmitir al receptor la conciencia
trágica de la vida.

• El cubismo: se caracteriza por su espíritu de geometría.

• El abstraccionismo: los abstraccionistas quieren crear un arte puro.

• El dadaísmo: la primera guerra mundial supuso una crisis tal de
valores que los dadaístas consideraban que sólo la protesta, el
irracionalismo, la negación absoluta, la anarquía eran las respuestas
coherentes a la estupidez del mundo.

• El surrealismo: en 1924 el poeta André Breton publicaba en París el
Primer Manifiesto del Surrealismo. El nuevo movimiento heredaba de su
antecesor, Dadá, la idea de que la razón no es más que un molesto
impedimento que obstaculiza el desarrollo de la creatividad.

En España destacan los siguientes movimientos vanguardistas:

• El Creacionismo fue iniciado en París por el poeta chileno Vicente
Huidobro, quien lo dio a conocer en España en 1918. El creacionismo no
se propone reflejar ni imitar la realidad, sino crear realidades nuevas e
independientes. El poema, por lo tanto, debe crear algo propio y
autónomo que se explique y se comprenda por sí mismo, no por su
relación o parecido con el mundo exterior. De esta manera, el poeta
creacionista debe crear nuevas imágenes y relaciones entre las
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palabras; y las imágenes no se basarán en la comparación entre dos
realidades, sino en la relación arbitraria que el poeta “crea” entre ellas.
Del creacionismo, que influyó en poetas como Juan Larrea y Gerardo
Diego, han perdurado sobre todo el afán de renovación léxica y de
creación de imágenes y metáforas.

• El Ultraísmo: su pretensión fue ir más allá de la estética dominante. Se
nutre del futurismo, del que toma los temas y motivos de la vida
moderna; del creacionismo, con la búsqueda de imágenes y metáforas
nuevas; y, del cubismo, en el interés por la disposición tipográfica y
visual del poema. Otras propuestas del ultraísmo son la supresión de la
anécdota y el sentimiento en la poesía, así como la tendencia al juego
y a la evasión. Aunque de muy corta duración, el ultraísmo ejerció
considerable influencia en los poetas de la Generación del 27 y en los
hispanoamericanos César Vallejo y Jorge Luis Borges.

Las vanguardias llegaron en seguida a España, a través sobre todo de
revistas como Revista de Occidente, fundada por Ortega y Gasset; pero
el máximo impulsor de las vanguardias en España fue Ramón Gómez
de la Serna. Su obra tiene como base la greguería. Él mismo la definió
como la suma de humorismo más metáfora, y consiste esencialmente
en una ingeniosa asociación de ideas o una metáfora insólita,
resumida en una breve frase.

La Generación del 27

La Generación del 27 está formada por un grupo de escritores que
publican sus obras más significativas entre 1920 y 1935, y que se reúnen
en torno a la Residencia de Estudiantes de Madrid y al Centro de
Estudios Históricos. El nombre del grupo surge a raíz de la celebración
del tercer centenario de la muerte de Góngora, que tuvo lugar en el
Ateneo de Sevilla en 1927 y en la que tomaron parte muchos poetas del
grupo.

Para la difusión de sus obras fue muy importante la labor de algunas
revistas literarias como Litoral o Cruz y Raya; pero también fue decisiva
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la Antología realizada por Gerardo Diego en la que recoge parte de la
obra de los miembros del grupo.

Los rasgos característicos de los autores de esta generación son:

• Mezcla de tradición y modernidad: Sintieron pasión por la poesía
popular del Romancero, de la poesía del cancionero o de Garcilaso; es
el llamado neopopularismo.

• Recibieron las influencias de los “ismos” (Ultraísmo, Creacionismo y,
sobre todo, Surrealismo)

como se observa en la disposición tipográfica de algunos poemas y en
la desaparición de la métrica clásica, que será sustituida por el
versículo o verso libre.

• Cultivo intenso de la imagen y de la metáfora: El lenguaje poético es
brillante y sugerente y separa la realidad cotidiana de la literaria. La
poesía es un don, un impulso cercano a lo religioso, que ha de ser
engrandecido por medio de la técnica. El poeta debe esforzarse en
crear imágenes alejadas del lenguaje corriente (símbolos, imágenes,
metáforas visionarias)

• Innovación métrica: se utiliza el verso libre junto a estrofas
tradicionales.

• Variedad de temas: por un lado, utilizan temas vanguardistas,
relacionados con la técnica, lo moderno y lo intelectualizado; por otro,
recuperan temas tradicionales o humanizados, como el amor, la
muerte, el paisaje...

En la trayectoria de la Generación del 27 encontramos:

• Una etapa inicial (hasta 1927) en la que se impone el ideal de poesía
pura de Juan Ramón Jiménez y la influencia vanguardista. Esto coexiste
con la poesía neopopular de Lorca y Alberti.
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• Desde 1928 hasta la Guerra Civil: comienza la rehumanización de la
poesía por la influencia surrealista. Ahora se expresa la angustia del ser
humano, la rebeldía del poeta y los problemas de su entorno.

• Tras la Guerra Civil el grupo se deshace debido al asesinato de Lorca
y al exilio de otros autores. La poesía será el reflejo de la angustia
existencial y de las preocupaciones éticas y sociales.

Los autores de esta generación son primordialmente poetas, aunque
algunos cultivaron otros géneros como la novela, el ensayo o el teatro.
Los más destacados son:

• Federico García Lorca: Romancero gitano, Yerma…

• Rafael Alberti: Marinero en tierra.

• Pedro Salinas: La voz a ti debida.

• Jorge Guillén: Cántico.

• Gerardo Diego: Alondra de verdad.

• Dámaso Alonso: Hijos de la ira.

• Vicente Aleixandre: Espadas como labios.

c) El teatro de 1939 a 1975. Antonio Buero Vallejo.

Solución:

A partir de 1939 se pueden observar distintas tendencias: teatro
comercial, teatro humorístico, teatro realista de denuncia o protesta,
teatro experimental.

El teatro en la década de los 40.

En los años cuarenta prevalece un tipo de teatro comercial, orientado
exclusivamente hacia la pura distracción de un público sin
demasiadas exigencias. Es un teatro convencional, aunque bien
construido, con un diálogo cuidado, continuador del teatro tradicional
anterior. Como la alta comedia del XIX y la comedia burguesa de
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Benavente, es un teatro evasivo con una amable crítica de costumbres.
Y siguiendo el ejemplo del teatro costumbrista de Arniches y los
hermanos Quintero, es también un divertido espejo de la realidad. La
acción, desarrollada en ambientes de clase media alta, se basa en los
enredos sentimentales, el humor fácil y la moralización intrascendente.
Entre los cultivadores de este teatro destacan: José María Pemán,
Joaquín Calvo Sotelo, Claudio de la Torre, Juan Ignacio Luca de Tena,
José López Rubio, Victor Ruiz Iriarte, Edgar Neville y Alfonso Paso. Entre
los numerosos cultivadores del teatro humorístico destacan
sobremanera dos autores, Enrique Jardiel Poncela y Miguel Mihura.

Enrique Jardiel Poncela representa un tipo de teatro cómico
caracterizado por las situaciones inverosímiles que plantea y el ingenio
de los diálogos. Este intento de “renovar la risa” por medio de lo
inverosímil le acerca en algunos aspectos al teatro del absurdo.
Después de la guerra escribió Eloísa está debajo de un almendro.

Miguel Mihura, es autor de comedias de humor desenfadado, en las
que no falta tampoco la crítica de la realidad contemporánea. La
denuncia de lo absurdo de ciertas situaciones de la vida cotidiana, la
vaciedad de los tópicos y convenciones sociales que impiden al
hombre ser feliz, son los dos temas principales de sus obras. Su obra
más importante es Tres sombreros de copa, en la que se enfrentan dos
concepciones de vida: el orden burgués, con sus principios
establecidos, por un lado; la espontaneidad, la libertad de unas chicas
de una compañía de variedades, por otro. Dionisio, en vísperas de su
boda, tendrá que elegir entre lo convencional que representa su novia,
o la alegría de vivir que representa Paula. Incapaz de romper con el
orden burgués, acude pesaroso a casarse con su novia.

El teatro de los años 50

El teatro realista de denuncia y protesta nace a mitad de los años
cincuenta, coincidiendo con la aparición de un público universitario y
un cierto relajamiento de la censura. Es un teatro muy próximo a los
planteamientos de la novela y la poesía social. Los temas son: el
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testimonio crítico de las injusticias y desigualdades, la denuncia y la
protesta. Es, además, un teatro realista, con recursos propios del
sainete y ciertos rasgos tomados del esperpento. Los autores más
significativos son Alfonso Sastre (La cornada), José María Rodríguez
Méndez (Los inocentes de la Moncloa), Lauro Olmo (La camisa) y
Antonio Gala Anillos para una dama).

El teatro a partir de los 60

El teatro experimental, más exigente y renovador, experimental en las
formas y dirigido a un público más minoritario, se desarrolla en los
años setenta. No se trata ya de un teatro realista. Predominan los
elementos simbólicos y vanguardistas, lo grotesco y lo imaginativo.
Cobran también importancia los recursos extraverbales: sonoros,
visuales, corporales, etc.

Entre los autores, pueden citarse: Fernando Arrabal (El cementerio de
los automóviles), Francisco Nieva (La carroza de plomo candente).
Mención especial merecen los grupos de teatro independiente, que
actúan al margen de los circuitos comerciales y presentan un teatro
fuertemente renovador y muy comprometido social e ideológicamente.
Figuran entre los más destacados: Tábano, Los Goliardos, Els Joglars, La
Cuadra, Els Comediants y La Fura dels Baus.

En los últimos años, la característica más destacada es la variedad de
tendencias:

• Un teatro de línea tradicional, representado por autores como
Fernando Fernán Gómez (Las bicicletas son para el verano).

• Un teatro experimental y vanguardista: Alfonso Vallejo (El cero
transparente)

• Un teatro realista y social, sobre temas actuales con un enfoque
próximo al de la farsa o del sainete: José Luis Alonso de Santos (Bajarse
al moro).
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Mención especial merece Antonio Buero Vallejo la figura más
importante del teatro español de posguerra. El teatro de Buero, de
acento trágico, se centra en los grandes interrogantes de la condición
humana y en los problemas del hombre contemporáneo. No faltan
tampoco las situaciones y los personajes con referencias críticas a la
España de su tiempo. Une, pues, lo social y lo existencial. Aparece así
mismo en sus obras un mensaje ético general, una reflexión sobre el
individuo, la justicia y la verdad.

Formalmente, no rompe del todo con las fórmulas del teatro comercial;
más bien intenta aprovecharlas para darles una dimensión y un
sentido nuevos. Este planteamiento es producto de su deseo de no
hacer un teatro minoritario y vanguardista, sino de acceder al gran
público. Un recurso escénico frecuente en sus obras es el de los
denominados efectos de inmersión, que persigue una mayor
identificación del público con la historia que se está representando. Su
obra suele clasificarse en tres etapas:

• Primera etapa: enfoque existencial de los temas, con una técnica
teatral realista. Destaca su obra Historia de una escalera (1949). Esta
obra transcurre en una escalera de una casa de vecindad, por la que
vemos desfilar la vida de tres generaciones de familias modestas.
Todos luchan por salir de esta escalera, y todos fracasan. Otra obra de
esta época es En la ardiente oscuridad (1950), ambientada en una
institución para ciegos.

• Segunda etapa de enfoque social y ético, con una técnica teatral más
compleja (efectos de inmersión, escenarios múltiples y simbolistas). De
esta época son: El concierto de san Ovidio (1962), El tragaluz (1967).

• Tercera etapa con contenidos sociales y políticos más explícitos, con
incorporación de experimentos escénicos. Obras de este periodo: La
Fundación (1974), situada en una celda de presos políticos, que ellos
confunden al principio con un centro de investigación.
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