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Las palabras y los sonidos ¿no son arcoiris? 
Qué encanradora locura es Ja palabra: 

con ella, el hombre danza sobre todas las cosas. 

Friederich Nietzsche 



INTRODUCCION 

Podemos decir que en nuestro vocabulario existen una serie de palabras cuya 

sola mención puede ser casi mágica, como una especie de conjuro. Palabras que 

son capaces de evocar tantas cosas que es difícil explicarlo aquí, en este 

momento, en este lugar, en unas cuantas hojas de papel. 

Las palabras Literatura Infantil, son. sin duda, el tipo de palabras a las que 

podemos catalogar como mágicas. ¿Quién no se acuerda de tantas y tantas 

cosas placenteras cuando habla de los libros para niños? Si fuera una puerta 

cerrada que pudiéramos abrir, creemos que seria imposible describir con pala

bras todo lo que nuestros ojos verían. Leer un cuento es. literalmente. 

transportarse a otro mundo. leJano y a la vez cercano, fantástico y a la vez 

real, lúdico y a la vez. tan seria. Visitar ese mundo, es como viajar a lo fantástico 

e irresistible, ¿quién se puede negar? ¿quién no qursiera conocer la Arabia al 

lado de Seherezade; el Missisipr con Tom Sawyer; Fantasía de Ja rn2.no d& Atreyu; 

la Tierra Media acompañando a Bilbo y a Frado; el País de las Maravillas con 

Alicia; Ja selva india con Mowli o el País de Nunca Jamás con Peter Pan? ¿quién 

se puede resistir al encanto de toda la legión de hadas, elfos. duendes, enanos, 

dragones, genios, espíritus, rnonstruos y toda cJaso de seres que inundan la 

tileratura infantil y que sólo existen en ella y por ella? Los libros son realmente 

irresistibles. Y divertidos, muy, muy divertidos. ¿No es diversión estar cómo

damente sentado compléiamente absorto -como bajo el efecto de un encanta

miento- leyendo, disfrutando, experimentando como en carne propia todo to 

que acontece a tos personajes de un cuento? Pensamos que, si los libros son 

capaces de causar este efecto, es porque la lectura es una actividad placentera y 

divertida, es decir, lúdica. 
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Todo esto nos parece maravilloso, pero, volviendo un poco a la realidad, vale la 

pena que nos pregunlemos: los niños mexicanos ¿han descubierto qué divertido 

es leer? Creemos que no y es una lástima. Por supueslo, hay que aclarar que 

nosotros no queremos que sólo lean, lean y lean todo el día y no hagan nada 

más ¡nol, simplemenle lo que es deseable es que formen este hábito, no sólo 

por su ludismo, también por que la leclura es una actividad que -como pocas

enriquece la personalidad del niño en muchos aspectos, como veremos a lo 

largo de esta investigación. 

Si la lectura ofrece tantos beneficios ¿por qué a muchos niños no les gusta 

leer? Algunos dirían: por que no conocen los libros infantiles. Pero nosotros 

agregamos: no basta conocerlos, hay que aprender a disfrutarlos. Aunque la 

lectura es una actividad lúdica en sí misma, no está demás que este aspecto 

sea aprovechado para hacerla todavía más divertida. ¿Cómo? A través de 

juegos, de juegos que aprovechen todas las carnclerísticas lúdicas de la lectura. 

Y esto es lo que nos proponemos en esta tesis: demostrar que, a través de 

estrategias do animación y resallando el aspecto lúdico de la lectura, ésla se 

puede desarrollar como un hábilo. 

Los primeros cinco capítulos, metodológicamente basados en la investigación 

document~I. sustentan teóricamente el principal postulado de esta tesis: que 

la lectura de .libros recreativos es lúdica y que, gracias a esta carac;terística, . 

se puede formar como hábito. El último capítulo nos ayuda a probarlo a través de 

la elaboración de una serie de juegos y su aplicación a un grupo pilolo de niños. 

El primer capítulo que se ofrece corresponde a la teoría pedagógica que 

fundamenta al trabajo en su conjunto. En nuestro casó hemos elegido un acerca-
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miento, en primera instancia, a las nociones de Educación y Pedagogía que 

nos proporciona Víctor García Hoz. Posteriormente, se desarrolla el concepto 

de Escuela Nueva y es aqul donde abundamos en la Pedagogía Abierta, 

modalidad representada principalmente por el pedagogo canadiense André 

Paré quien, a su vez, se sustenta básicamente en Jean Piaget y en Célestin 

Freinet. El tipo de educación que este autor propone se integra perfectamente 

al tono lúdico e informal que todo este trabajo de investigación propone como 

meta final. 

El segundo capítulo nos permite un conocimiento del desarrollo cognoscitivo y 

afectivo de los niños etapa evolutiva que hemos seleccionado: de los seis a 

los nueve años de edad. ¿Por qué ésta etapa? Porque, como describiremos 

en su momento, esta es el momento idóneo para formar los hábitos intelec

tuales que acompañarán a la persona durante toda su vida. Esta parte de la 

tesis describe el desarrollo del niño basándose, prrncipalmente, en las teo

rías propuestas por Jean Piaget y Erik Eriksson. En este capitulo, empezamos 

a relacionar la literatura infantil con el desarrollo de la personalidad del niño, 

para lo cual nos fundamentamos en el pensamiento de Bruno Bettelheim: 

Nuestro tercer capitulo describe el juego y la fantasía como procesos psicológicos 

y su relación con la literatura infantil. Para desarrollar el tema del ludismo, 

recurrimos no sólo a la Psicología, también a ta Filosofía y citamos a Johan 

Hulzlnga, Francisco Galán y Vicente Ochoa Leyzaola como los autores que 

sustentan este enfoque. Para trabajar este tema desde el punto de vista psi

coló"gico nos fundamentamos en Catherine Garvey, Arnold Rüssel, Genevleve 

Patte y nuevamente, Jean Plagal. El lema de la fantasía como proceso mental 

se elaboró partiendo, principalmente, de las investigaciones de l. M. Rozet, 

apoyado por Jaquellne Held. Para unificar astes dos procesos en la literatura 
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infantil, nos basamos en Genevieve Patte, Jaqueline Held, Mercedes Gómez 

del Manzano, Alga Marina Elizagaray y en Bruno Bettelheim. Este capítulo, muy 

Importante, resalta el aspecto lúdico de la lectura y nos proporciona funda

mento para comprender por qué, gracias a esta característica, podemos 

desarrollarla como hábito. Este tema es desarrollado en el curso del siguiente 

capítulo. 

Así pues, en la cuarta parte de nuestra tesis explicamos, primeramente, qué es el 

hábito, su naturaleza y la formación de los mismos, tomando como base a W.A. 

Kelly y a John Dewey. Posteriormente, se define el hábito de la lectura y se 

precisan los caminos que llevan a su formación. En este punto, nos sustentamos 

en Denyse Bourneuf, André Paré, Gasten Litton y Rudolph Staiger. En ests 

capítulo, retomamos el tema de la lectura como una actividad placentera, 

basándonos en Willy Fahrman. Una parte muy importante que aquí describimos 

son las razones por las que un ni11o debe leer avocánc.ionos, principalmente, a la 

importancia psicológica de la lectura y a su influencia en el desarrollo de la 

personalidad del niño. Para desarrollar este tema nos fundamentamos en Bruno 

Bettelheim. 

Una vez que hemos desarrollado los cuatro capítulos anteriores y antes de 

elaborar la derivación práctica, consideramos muy importante tratar el tema de 

la literatura infantil: sus orígenes, sus raíces, el descubrimiento del niño como 

un público para la literatura, la definición de la literatura infantil, sus caracte

rísticas, su clasificación; el cuento, su definición, sus orígenes, sus caracte· 

rísticas, su finalidad, su influencia en la psicología infantil, y, por último, una 

breve biografía de los principales autores infantiles así como un cuadro 

cronológico que presenta le evolución del género. Para desarrollar este capí· 

tulo nos fundamentamos, principalmente, en Dora Pasotriza de Etchebarne, 
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Vladimlr Propp, Roclo Vélez, Alga Marina Elizagaray, Nicholas Tucker, Denyse 

Escarpll, Paul Hazard, Mercedes Gómez del Manzano, Denyse Bourneuf, André 

Paré, Carmen Bravo Villasante, lsabelle Jan y, de nuevo, en Bruno Bettelheim. 

Consideramos muy útil el conocimiento que proporciona este capitulo ya que, 

como docentes o padres de familia dispuestos a formar el hábito de la lectura a 

través del juego y de la lectura recreativa, es necesario que conozcamos a 

fondo lo que es la literatura infantil y todo lo que podemos encontrar en ella. 

Como derivación práctica de esta tesis, decidimos elaborar una serie de juegos 

·estrategias de animación- (') que aprovecharan el carácter ludico de la lectura 

y nos permitieran jugar con los libros. Sin embargo, tenlamos la impresión de 

que el trabajo no estaba· acabado y la idea de llevarlo a la práctica a través de 

un grupo piloto. cobró cada vez más importancia. Así pues, contando con el 

apoyo de IBBY México ( Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y 

Juvenil) tuvimos la oportunidad de trabajar con un grupo piloto de 15 niños. 

Esta experiencia, que consideramos sumamente importante, se encuentra 

fundamentada -en parte- en la metodología de la investigación experimental y se 

describe detalladamente en el último capitulo de este trabajo. 

Nosotros opinamos que el resultado final de esta tesis fué muy positivo, sin 

embargo, estamos conscientes de que en este momento, tal consideración 

queda a juicio del lector. 

(') Se_ ha elegido el término •animación" porquo nos parece sumamente descriptivo: ester animado 

a hacer algo es, para nosotros, o! máximo ·grado do disposición. Animarse a loor es, sin duda, una 

descripción alegre, inlonnat y divertida da nuestro objetivo. -



la educaci6n no es adiestramiento, sino más bien el proceso que nos da 
elementos para dialogar con nosotros mismos. con un amigo y con una idea. 

Wallace Stcrling 



CAPITULO 1 
FUNDAMENTACION PEDAGOGICA: 

LA ESCUELA NUEVA V LA TEORIA DE LA 
PEDAGOGIA ABIERTA 

L.L Conceptos 2§ Educac!Q.n Y. Pedagogía. 
En primer término, consideramos esencial conceptualizar lo que entenderemos 

como educación y como pedagogíd a lo largo de toda la investigación. 

Al estudiar la historia de la Educación y de la Filosofía, podemos apreciar que 

numerosos autores han elaborado diversos conceptos, normalmente de acuerdo a 

su pro¡¡ia forma de pensar o al pensamiento de la época. Resultaría 

extremadamente largo exponer aquí esos razonamientos, además de que esto nos 

alejaría del tema central de esta tesis; por esta razón explicaremos los conceptos de 

educación y pedagogía que propone Victor García Hoz, mismos que resultan ideales 

para cimentar nuestra investigación puesto que, fundamentados en el realismo 

aristotélicotomista, han sido elaborados enfocando al ser humano como una entidad 

racional, c_on facultades que le son propias y únicas y tendiente a un fin último. 

Teniendo este punto de vista corno referencia, podremos posteriormente analizar la 

teoría propuesta por la Escuela Moderna de Freinet y la Pedagogía Abierta de André 

Paré. 

1.1.1. Concepto de Educación: 

García Hoz elabora el siguiente concepto: la educación es el perfeccionamiento 

intencional de las potencias específicemente humanas. ' A continuación, 

explicaremos brevemente a qué se refiere el autor con los términos que emplea en 

esta definición: 

Perfeccionamiento: La educación es una modificación del hombre, modificación 

que tiende, de alguna manera, al mejoramiento, al desenvolvimiento. Es una 

transfonmaclón que acerca al hombre a fo que constituye su propia finalidad. La 

')dr.GAACIA HOZ. V.Princioios da Pedagog!a Slstemá!jcap. 25 
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educación es una acción que actúa sobre un ser: el hombre y sus efectos no se 

traducen en la creación de nuevos seres sino en la aparición de nuevas formas y 

modos de ser en el hombre. El hombre es capaz de adquirir nuevas formas, 

debido a que es un ser finito, una realidad incompleta y estas nuevas formas que 

adquiere a través de la educación, le van perfeccionando. Toda educación es una 

perfección. Todo lo que exige un ser para poder realizar su fin se denomina 

perfección natural de un ser, por tanto, todo lo que sea preparar al hombre para el 

cumplimiento de su destino es perfeccionarle. 

Intencional: La educación no sólo es obra del intelecto, es también obra de la 

voluntad, por lo cual García Hoz nos dice que la educación es un perfeccionamiento 
intencional. Existen una serie de factores que intervienen en el proceso de la 

educación y para que un factor alcance un rango realmente educativo, debe ser 

conjugado por una voluntad y sometido a una actividad consciente. La educación no 

puede dejar de ser intencional, pues se reduciría a un proceso biológico o 

psicológico. 

Potencias específicamente humanas: En este particular, hablamos de las 

potencias superiores del hombre, específicas del ser humano: Inteligencia y 

voluntad.' 

1.1.2. Concepto do Pedagogía. 

Ya que hemos conocido el concepto de educación de García Hoz, ahora podemos 

explicar el concepto de Pedagogía. Este autor nos dice que la Pedagogía es /a 

ciencia, el arte y la sabiduría de la educación. 

Pedagogía como Ciencia de la Educación: La educación se puede examinar 

desde un punto de vista puramente teórico y especulativo: descubrir lo que ella es, 

investigar las manifestaciones reales de los procesos educativos sin ninguna 

pretensión ulterior. Desde este punto da vista, la Pedagogía es una ciencia 

descriptiva, histórica. En esta ciencia de la educación es posible la Investigación de 

')ibillwnp.18a 26 
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las causas de los procesos educativos; la sistematización de los conocimientos 

a_dquiridos y la inducción para llegar a explicaciones generales. Sin embargo, el 

pedagogo sí persigue una finalidad ulterior en sus investigaciones, por lo cual 

podemos hablar de la 

Pedagogfa como arte: El profesional de l.:. educación no sólo se interesa por el 

cómo se realizan los fenómenos educativos sino por el cómo deben realizarse. 

Se pasa del terreno del "ser" al del "deber ser". Se entra también en el campo de Ja 

práctica. La Pedagogía es pues, una ciencia normativa: no sólo reflexiona sobre 

los fenómenos educativos sino que además los valora. La reflexión especulativa, 

claro está, será siempre el requisito previo de la reflexión normativa. Ambas 

actitudes tienen el mismo objeto: la realidad educativa, de la que la especulación 

teórica toma ideas y a la cual la reflexión práctica aplica sus normas. Dado este 

carácter práctico, la Pedagogía puede definirse no sólo como ciencia sino tam

. bién como arte de la educación. La ciencia es un sistema de verdades y el arte es 

un conjunto de disposiciones subjetivas para obrar. La Pedagogía, en tanto que 

Ciencia "de la Educación, no agola el posible conocimiento acerca de los fenómenos 

educativos ya que la educación, al ser un hecho singular, se realiza en las más 

variadas condiciones y circunstancias particulares a las que la ciencia. en sentido 

estricto, no abarca. El arte es un conocimiento intuitivo, directo, propio de las cosas 

particulares, cuya utilización resuelve problemas concretos; entonces, podemos 

decir que !a Pedagogía es el Arte de Educar. Sin embargo, si nos referimos al arte 

como actividad, creación o expresión de belleza, Ja Pedagogía no es Arte de Educar 

pero si Arte de la Educación, ya que ésta última perfecciona y configura al hombre. 

Pedagogfa como Sabiduría de la Educación: A lo anteriormente dicho, 

podemos añadir que, en tanto que realidad humana, la educación se inscribe en el 

ámbito de la vida personal de cada hombre y la persona de cada hombre es una 

entidad autónoma, singular e incomprensible a menos que al plantearse el problema 

de su razón de ser, se atienda a sus fundamentos profundos de orden espiritual. Si 

la educación intenta modificar la realización personal de cada hombre, debe 

plantearse el problema de su sentido último y entrar en un conocimiento superior 
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que se conceptualiza como sabiduría. Ciencia, arte y sabiduría comprenden todo el 

saber acerca de la educación.' 

Después de esta breve explicación de lo que para nosotros constituyen los 

conceptos troncales de Educación y Pedagogía y ubicando a la Educación como un 

hecho humano y social, nos parece oportuno exponer brevemente algunos 

momentos importantes en los Movimientos Pedagógicos que han tenido lugar en el 

Siglo XX, para abordar, de esta manera, la Pedagogía Abierta. 

1.2. oésarrollo de la Escuela Nueva en el Siglo XX. 
Hasta antes del Siglo XX , la educación tenía, fundamentalmente, un carácter 

intelectualista y memorista basado en el aprendizaje de la lectura, la escritura y el 

cálculo. El método era verbalista y la disciplina autoritaria y rígida. 

Sin embargo, la sociedad avanza, los estudios científicos progresan y llega un 

momento en que la educación, la escuela, el método y los contenidos necesitan 

· cambiarse y adaptarse. 

La llamada Escuela Nueva encuentra sus raíces principalmente, en Aousseau, 

Pestalozzi y Herbart, quienes dan a conocer la existencia de la niñez como periodo 

específico de la vida humana, le necesidad de conocer a 1 niño para educarlo y los 

prinicpios de actividad e intuición. El nacimiento de esta Escuela es esencialmente 

provocado por: 

a) Una corriente filosófica impulsada fundamentalmente por el principio de 

integridad natural y originaria del hombre y por la consideración de la experciencla 

como Instrumento de la verificación del pensamiento y la acción. 

b) La posiblilidad de aplicación de la verificación experimental a las ciencias 

sociales como la Pedagogía. 

e) El nacimiento de la Ciencia del Niño ( Paidología ) gracias a la importancia que 

alcanza la Psicología. • ·· 

') illllWn p. 45 a 53. 
') i:ILAMENGUAL, A.Ciencias de la Edycaci6o p. 24 



La Escuela Nueva aporta a la Pedagogía los siguientes principios: ' 

1 •Principio de actividad: 
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Es quizás el más destacado de todos. Colocar al alumno en una postura activa no 

solamente significa que pueda moverse con mayor libertad, construir, observar y 

hablar, se refiere a una actividad mental. consistente en que el alumno mismo sea 

quien deduzca, concluya y compruebe todo lo que antes le venia del prolesor. Es 

una pedagogía del descubrimiento. 

2 • Principio de Interés: 

Nos dice Claparéde que cualquier necesidad se convierte en interés y si algo no 

interesa al niño hay que presenlárselo como necesario para que cuando el 

educando conozca y sienta esta necesidad surja el interés. Los intereses surgen 

evolutivamente a lo largo de la vida del niño y la educación ha de conectar con ellos. 

Decroly fundamenta otros centros de interés en las necesidades vitales del niño 

como son: 

- alimentación 

- defensa de la intemperie 

- defensa de los peligros y enemigos (enfermedades, accidentes, etc. ) 

- descanso, trabajo, diversión y desarrollo. 

3 •Principio de libertad: 

Se entiende por libertad entregar al alumno, en cuanto sea posible, la 

autodeterminación de su hacer. Sólo unclima de libertad permitirá la existencia de 

dos aspectos al!amente valorados en la escuela nueva: la comunicación espontánea 

y la creatividad. 

4 • Principio de Intuición: 

Se afirma que se aprende mejor cuanto más sentidos intervengan en el proceso de 

aprendizaje pues, como ya se sabe, nada hay en la inteligencia que no haya pasado 

antes por los sentidos. Pestalozzi y Comenio colocaron a la intuición como 

')il2id 
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fundamento necesario de todo conocimiento. Junto a la intuición sensorial hay que 

colocar a la de las ideas, es decir, la generación de nuevas imágenes y principios. 

5 • Principio de Individualización: 

SI un sujeto no es igual que otro la educación no puede uniformarlos. La Escuela 

Nueva promueve métodos de trabajo individual. 

6 • Principio de soclellzeclón: 

La Escuela Nueva pretende conseguir la responsabilización social ante el grupo. 

Debe desaparecer la competencia egoísta as ser sustituida por la cooperación 

enseñando al niño a poner su individualidad al servicio de la sociedad. 

7 • Principio de globallzaclón: 

El niño percibe las cosas y sus fenómenos en su totalidad no como un conjunto de 

partes. La escuela prepara para la vida y en ella todo tiene relación. La Escuela 

Nueva, en consecuencia, indica que se estudien unidades temáticas con gentido, 

superando la artificial división en asignatura. 

1.2.1. La Pedagogla AQJ.wa, 

Antes de continuar este trabajo, consideramos necesario hacer un alto para analizar 

brevemente los términos que utilizamos. Hablamos de Escuela Nueva pero, ¿qué es 

en sí? El término "Escuela Nueva" fué acuñado por Ferriere, pedagogo suizo, a 

finales del siglo pasado' e intentaba dar nombre al movimiento que se estaba 

gestando tanto en Europa (principalmente en Francia e Inglaterra) y Estados Unidos 

(donde se llamó "Progressive Educalion" o "Educación Progresiva") y qua intentaba 

restruclurar a fondo la llamada "Escuela Tradicional". 

Ahora bien ¿qué es la "Escuela Tradicional"? La Escuela Tradicional tiene muchos 

padres: es hija del lradlcionallsmo de la Pedagogía Enciclopédica y de la 

sobreplaneación del Conductismo, pero, sobre lodo, es hija del "cientificismo", es 

') !<lG.. GARCIA HOZ. V. Dicclonorio de Pedac¡og[L Tomo l. p. 443 



... 13 

decir, la aplicación del método cienlífico a todos los procesos vitales.' De acuerdo a 

esta concepción la vida interior, el comportamiento especial y la personalidad del 

niño no son parte de los cálculos. El niño, simplemente entra en la clase, se sienta, 

está callado, deja su cerebro vacío de lodo pensamiento y entonces el maestro 

monta en él todas las piezas ordenadas del mecanismo escolástico: resúmenes, 

definiciones, teoremas, 2+2=4, B+A=BA, precisión, determinación de avances, 

persecución de objetivos de comportamienlo, ele.• 

Con respecto a la Escuela Tradicional, la Escuela Nueva busca un rompimiento, una 

novedad. Pero las cosas tienen su momento y su origen y no siempre lo deseable es 

un rompimiento absoluto. La Escuela Tradicional tuvo su momento y su origen, 

podemos decir que nació desde la Edad Media, con la Escolástica y quizás habría 

qu~ remontarse aún antes, pero eso, no es el objetivo de nuestra investigación. Aquí 

sólo mencionaremos que el fenómeno educativo -y dentro de él, ubiquemos a la 

Escuela Tradicional- ha tenido un desarrollo y un progreso paralelo al de la 

humanidad, pues es un hecho humano y social. Por todo esto nos parece 

inapropiado que se hable de romper algo que ha existido y que se lrale de construir 

nuevamente sobre las ruinas de lo que había antes. Es mejor pensar, junto con 

Freinet, en una escuela que trate de adaptar a las actuales necesidades. Que no 

intenta romper con la Escuela Tradicional sino intentar superar sus errores e 

insuficiencias, entonces, nace la "Escuela Moderna". La Escuela Nueva ha dado 

grandes aportes a la educación actual, pero ha sido más bien teórica. La Escula 

Moderna ha llevado a la práctica las bases, los sueños y las ideas de los teóricos. 

Esta pedadagogia no busca un espectacular llamado a la novedad sino más bien a 

la prudencia, al método, a la eficiencia y a un gran sentido humano. ' 

¿Por qué la escuela debe modernizarse? Porque, cerno ya hemos mencionado, la 

sociedad cambia. Debemos tener en cuenta que esta oll modernizadora no 

') !<!r..FREINET, C. y SALENGROS, R. Modernizar la escuela p. 26-27 

' ) ¡¡fr._ PARE. A. Creatjvüáet p.ldagogjo Quyerte p. 206-207 
') i;fr..FREINET , C. y SALENGROS, R . .QIUil.. p. 5·7 
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comenzó hace diez ni veinte años, sino a finales del siglo pasado y a principios del 

presente. De pronto, la sociedad industrial sobrepasó las expectativas que la 

escuela tenía de la educación. La modernidad, los inventos, la ciencia y la técnica 

superaron a la escuela; y es entonces cuando surge la necesidad de modernizar 

esta institución con el fin de preparar a los niños para enfrentar el futuro. En la 

educación del mañana, más bien tendremos que insistir en la formación integral del 

individuo; en la necesidad de que adquiera puntos de referencia, métodos de 

trabajo, en suma, principios que le permitan apropiarse de la cultura que habrá de 

afrontar. Freinet propone una escuela que sepa cultivar y desarrollar las 

posibilidades que haga nacer o que aliente en el niño. Esta pedagogía supone: 

a) Apoyarse siempre en la propia vida del niño, en su ambiente. 

b) Saber motivar en el niño su afán de trabajo creador. 

e) Empujar a los niños a aceptar sus propiafi responsabilidades 

d) Ligar, en todo lo posible, a la escuela can el medio. 

e) Orientar al niño para que sea capaz de elegir, refüixionar, leer, juzgar. Prepararlo 

para la vida. 

Ahora bien, la tarea de modernizar la escuela no ha terminado. Las mejoras 

sensibles en las instalaciones y el material didáctico, son buenas, paro es necesaria 

una modernización en cuanto a métodos, instrumentos y técnicas. Es muy 

importante reevaluar la función de las lecciones, las tareas, el estudio de notas y 

textos, las calificaciones, los castigos y la memoria mecánica como recurso supremo. 

Por supuesto, estos mecanismos funcionan bien, pero de manera automática, al 

margen de la vida del niño. • Y es que debemos estar muy conscientes, como 

padres y maestros, de que los libros; el razonamiento lógico y la palabra clara no son 

inútiles ni superfluos, al contrario, son condición de progreso pero deben actuar al 

lado de la experiencia, permitiéndole al niño crear bases y echar ralees en la vida 

intelecutal y social. De esta manera, la persona actua, prueba, compara, ensaya y 

ajusta ", puesto que, como nos recuerda Freinel, el "tanteo experimental" es la vía 

") J<fr.. FREINET, C. y , SALENGROS, R. ~p. 9-30 
H ) dr... FREINET,. C. Consetos pam ,ióvenee, maos!ros p. 88·89 
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soberana de toda clase de aprendizajes, base de todos los métodos naturales. Es el 

centro de nuestras técnicas de vida. En Ja base de toda conquista está el tanteo 

experimental, desde las cosas más sencillas hasta el conocimiento más avanzado. 

De esta manera se han hecho descubrimientos importantísimos que no estaban 

trazados en ningún camino. Ante esto, hay que decir que la tarea de permitir a un 

niño buscar y experimentar en contacto con la vida y adquirir de esta manera el 

conocimiento de las reglas y las leyes es delicada. y laboriosa. • 

En este momento, nos parece importante señalar que a todos estos movimientos 

pedagógicos se les ha llamado "Escuelas Activas". Aquí destaca un punto especial: 

Ja actividad no es el elemento primordial de una pedagogía válida, a esto se 

antepone la concentración inteligente y a menudo silenciosa del niño en su tarea; 

una permanente actividad del espíritu contraria a la pasividad lomentada por la 

Escuela Tradicional. Es decir, no hablamos de Escuela Activa como actividad física 

sino intelectual." 

Y bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la Pedagogía Abierta? Podemos decir que 

lo que acabamos de citar constituye el origen de la Pedagogía Abierta, puesto que 

André Paré,- profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Lava! de Québec, Canadá-, toma a Célestin Freinet como punto de partida para el 

desarrollo de la Teoría dela Pedagogía Abierta. Ahora, surge otra pregunta ¿qué 

relación existe entre la Pedagogía Abierta y nuestra Investigación? Justamente, en 

que es necesario establecer la fundamentación pedagógica que sustentara la 

presente investigación y para ello, era necesario encontrar una teoría que lograra 

adaptarse al tono informal y lúdico que constituye el objetivo de este estudio, al 

tiempo que fijara su atención en el desarrollo de la autonomía y de la creatividad del 

niño como bases para lograr una motivación a la lectura simplemente por que es 

lúdico leer, porque resulta divertido y placentero. Y la Pedagogía Abierta nos parece· 

Ja teoría pedagógica Idónea, puesto que, como dice el pedagogo francés 'la 

''l.kfr.FREINi:T,C. y SALENGROS, R.121L..&i!...p. 30·33 
").ib!dllln.p. 5.7 
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educación no debe tener un carácter únicamente intelectual, puesto que el ser 

humano, en su niñez y juventud no se debe preparar exclusivamente para la 

escuela, sino para la vida". " 

La Pedagogía Abierta busca favorecer el desarrollo de los niños en el más amplio 

sentido de la frase. Permitir el desarrollo y el crecimiento de los niños • señala Paré

es, ante todo, parmlllrle al individuo revelarse a sí mismo, encontrarse diferente a los 

otros y progresar en este descubrimiento de si . Es permitir a cada uno darse una 

coherencia que le es propia y construir modelos interiores que le permitan 

comprender mejor la realidad en la cual vive para a integrarse a ella totalmente." 

No se trata de pasar • a través' de un programa escolar de manera mecánica y 

sistemática sino de permitir que cada quien se desarrolle lo más posible, según sus 

intereses, sus habilidades y el medio en que vive.• 

La Pedagogía Abierta echa mano frecuentemente de la experimentación; de los 

problemas, las dificultades y su solución y de los ajustes constantes como medios 

para llevar a cabo el aprendizaje." 

1.2.1.1. los Principios de ta Podagogfa Abierta. 

Para poder comprender de manera clara lo anteriormente dicho, explicaremos a 

continuación los cinco principios fundamentales de la Pedagogía Abierta. 

Primer Principio: Toda acción pedagógica tiene como objetivo el desarrollo, el 

crecimiento personal y el estímulo de la creatividad de cada uno de los individuos 

comprometidos en un proceso educativo. 

Segundo Principio: El desarrollo de procesos y habilidades, al igual que el 

") ¡;t¡;_FREINET, C. y SALENGROS, R. ~p. 22 
")!;!t.BOUANEUF, D., PARE, A. Pes!aaogfa y Lectura p. 43 
")s;fi'..PARE, A. ~p. 208 
").12llj¡¡¡¡¡p. 209 
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proceso de aprendizaje son tan importantes como las adquisiciones que de ellos se 

desprendan. 

Tercer Principio: La enseñanza debe ser individualizada para que responda a las 

características individuales y a las condiciones del medio de cada uno de los niños 

Cuarto Principio: Todo aprendizaje debe inscribirse en un circuito de 

comunicación donde la expresión y la investigación adquieran todo su significado. 

Quinto Principio: En lodo aprendizaje es necesario guardar contacto con el 

medio, tanto con el que está ligado al individuo como el medio exterior• 

A continuación explicaremos detalladamente cada uno de los principios 

anteriormente expuestos 

Primer Principio de la pedagogía Abierta. 

"Toda acción pedagógica tiene como objetivo el desarrollo, el crecimiento personal 

y el estfmufo de fa creatividad de cada uno de los individuos comprometidos en un 

proceso educativo". 

Paré señala que la intención de la actividad docente se centra en ayudar a los niños 

que le son confiados a realizar su trabajo de desarrollo. El pedagogo canadiense 

nos dice que es necesario, ciertamente, trabajar con objetivos, pero éstos deben 

expresarse en términos de desarrollo. Desde este punto de vista, las actividades de 

clase no llenen objetivos en sí mismas. Se pueden perseguir objetivos a corto plazo, 

pero es siempre en un contexto más amplio donde estas metas deben situarse y 

este contexto es el del desarrollo, el del crecimiento y el de la creatividad individual. 

Es decir, las actividades que un niño realice en un día de trabajo, no se dirigen hacia 

el cumplimiento de un objetivo de comportamiento que es necesario alcanzar, sino 

que se orlenlan hacia "mlnlobJetlvos" ·de esta manera llama Paré a los objetivos 

")¡¡fr.BOURNEUF, O., PARE, A. pedgqog!e y l ect11rap. 42 
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a corto plazo-, que, a su vez, están englobados en objetivos de desarrollo mucho 

más amplios. 

Paré aclara que se trata de asegurar a los niños las condiciones que posibiliten que 

ellos mismos se hagan cargo de su desarrollo. Sabemos que cada individuo es 

único y se espera que cada uno se desarrolle de manera diferente. Esto logra un 

crecimiento integrado y óptimo." 

Pero ¿cómo se observa el 'crecimiento integrado y óptimo" ? E~te desarrollo se 

traduce en el individuo en una creatividad mejorada, es decir, en una conciencia 

más grande y en una mejor utilización de sus posibilidades. Ser creador, es, ante 

todo, una manera de ser, de pensar y de trabajar. Es también una actitud frente a 

si mismo, frente a los otros y frente a la realidad. Paré nos explica que una persona 

creativa es capaz de utlizar al máximo las propiedades del organismo, mismas que 

desaparecen frecuentemente a medida que la escuela y la sociedad les impiden 

funcionar" Paré añade: " ... permitir el desarrollo y el crecimiento es, ante todo, 

perimitirfe al individuo revelarse a sf mismo y descubrirse diferente de los otros y 
progresar en este descubrimiento de sf mismo. Es permitir a cada uno darse una 

coherencia que le es propia y construir modelos interiores que fe permitan darse 

mejor cuenta de fa realidad en fa cual vive para integrarse a ella totalmente". • 

Autoaprendlzaje: 

Esta cualidad es una de las premisas principales del funcionamiento de la 

Pedagogía Abierta. Al respecto, Paré explica que todo ser humano, gracias a fas 

posibilidades de su organismo, está siempre en un proceso de autoaprendizaje, en 

el marco de un cierto contexto. Es en este contexto en donde se pueden extraer 

significaciones que permitan al individuo transfromarse. El desarrollo es siempre 

un cambio de significación en relación con los elementos del medio o con el medio 

en sí mismo. La escuela, afirma Paré, debe ser un fugar privilegiado de crecimiento, 

")Jlilifuílip. 42-43 
")illli! 
".l.ibill 
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puesto que puede permitir a cada persona realizar estos cambios de significación a 

partir de la experiencia personal y cotidiana." 

André Paré añade que, en toda situación de desarrollo. se dan al mismo tiempo, el 

individuo y su medio. Existe, por una parte, la imagen, la conciencia que un 

individuo tiene de sí mismo y la que tiene del universo en el que vive. El proceso se 

ve simplificado de la siguiente manera: 

Yo (consciencia 

de sf mismo) 

• Estructura del 

tratamiento de lo 

real 

• Significaciones 

• Modificaciones 

Anteriores 

1.· Recepción 

2.· Entrada ( In Pul) 

3.· Interrogaciones y preguntas 

4.· Búsqueda de informaciones 

5. • Acomodación de esquemas a los 

nuevos elementos percibidos 

1.· Emisión 

2.· Out Put ( salida ) 

3.· Expresión 

4.· Traducción exterior de 

modificacones interiores 

5.· Asimilación de lo real a los esque· 

mas existentes~ 

Con respecto al cuadro anterior, Paré comenta que todo ser humano posee, en un 

momento dado de su vida, modelos que explican no sólo su ser, sino el mundo 

circundante. Cuando un Individuo no puede comprender algo, debe buscar 

información, extraer nuevos elementos, reorganizar sus percepciones. De esta 

forma, logra una nueva organización interior y alcanza la comprensión de elementos 

que hasta e! momento se le escapaban. Hay siempre elementos que entran en el 

Individuo (In Pul), una manera de tratarlos (Proceso) y elementos que salen (Out 

"lllllll 
"libidflmp. 44 
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Pul), que constituyen los índices de esta estrategia interna que los ha producido. ~ 

En relación a esto, Paré señala que no se puede hablar de aprendizaje y auténtico 

desarrollo sin hablar de autonomía e independencia . En educación, ambas 

implican la capacidad de dirigir los actos importantes de la vida ligados al 

aprendizaje. Los niños tienen la capacidad para decidir acerca de sus objetivos, de 

planificar sus actividades, de ejecutarlas y evaluarlas. El papel del educador es 

ayudarles a hacerlo mejor. Los niños tienen también la capacidad de hacer 

elecciones importantes para ellos, de decidir y de asumir las responsabilidades que 

se desprendan de su elación. Ellos pueden tomar iniciativas y llevarlas a buen 

término, con la ayuda del docente. En este punto es sumamente importante 

puntualizar dos aspectos: ~ 

• En primer lugar hay que subrayar el papel del educador, ya que de ninguna manera 

es pasivo ante el niño, sino que es ampliamente activo, es motivador, es motor, es 

quien ayuda y orienta al niño a que logre sacar adelante la decisión que ha tomado, 

con el fin de que logre los aprendizajes que se plantea. 

• En segundo lugar, es preciso tener en cuenta el nivel de desarrolla de la 

inteligencia del niño. Resulta evidente que los objetivos que se plantean los niños 

para cumplir, el abanico de elecciones. debe estar en todo momento en relación con 

sus capacidades. Ni el niño ni el educador deben rebasar estas capacidades, to cual 

es una tarea muy sensible y delicada sobre todo para el docente, pues es quien 

orienta la acción. Por otro lado, es claro que éste último ayudará a los niños a que 

se exijan un grado de responsabilidad ante sus actos correspondiente a su edad y a 

su desarrollo, sin exagerar y sin resultar permisivo. 

Como se puede apreciar el papel del educador es importantísimo. Más adelante nos 

referiremos más extensamente a la función del docente en la Pedagogía Abierta. 

Paré señala que el educador tiene la responsabilidad de organizar un medio 

")Jlllsl 
".l..ibisllllnJ>. 45 
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educativo que permita al niño esta apropiación de su destino. Es responsabilidad del 

profesor sostener y facilitar este aprendizaje. El pedagogo canadiense explica que el 

desarrollo es un asunto personal y continuo que se realiza en el tiempo. No se 

podría acelerar. Sin embargo, si es posible mejorar el medio para que sea más 

estimulante." 

Paré hace hincapié en el ambiente, y opina que el descubrimiento o 

redescubrimiento de la creatividad - instrumento primero del desarrollo y del 

crecimiento- se debe realizar en un clima favorable. Las presiones y el conformismo 

son los principales enemigos de la creatividad y sólo en un ambiente fundamentado 

en el mutuo respeto y la confianza en los demás; en la colaboración y participación 

de todos, se puede lograr un desarrollo armónico. Paré agrega que es necesario un 

clima de libertad psicológica que permita a cada niño expresar su mundo Interior y 
su propia comprensión del universo para que sea capaz de asumir su creatividad. 

Claro que, para llegar a esta situación, se precisa no sólo de la libertad psicológica, 

sino también de la seguridad psicológica que garantice que nadie será amenazado 

por expresar lo que él es o por haber adoptado las orientaciones que mejor le 

convenían." 

Motivaciones Intrínsecas: 

Nos explica Paré que las motivaciones extrínsecas tales como recompensas y 
castigos no sdn más que formas de condicionamiento exteriores al individuo y a los 

actos que se propone. La motivación - dice -. debe estar ligada a la significación 

misma de los actos propuestos y a su valor para el crecimiento y el desarrollo del 

individuo. Paré opina que, en la medida en que un individuo va logrando el 

crecimiento a través de sus acciones, puede evaluarlas y comprometerse con ellas 

más profundamente. Desde este punto de vista la evaluación del desarrollo y del 

crecimiento es Interna, ligada al Individuo y realizada por él mismo. El maestro 

ayuda al niño en esta delicada tarea para que éste alcance cada vez más 

") J¡kjg¡¡) p. 44-45 
") llklmn.p. 46 
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consciencia de su desarrollo y sea más hábil para evaluarse a sí mismo.'" 

Segundo Principio de la Pedagogfa Abierta: 
'El desarrollo de procesos y habilidades, al igual que el proceso de aprendizaje, 

son tan importantes como /as adquisiciones que de ellos se desprenden'. 

En relación a esto, Paré comenta que todo individuo sumergido en un medio es 

estimulado continuamente por elemenlos de ese medio y, para dar cierta coherencia 

a su interpretación del mundo, debe tratar esta información que le llega de su 

ambiente, acomodando sus esquemas internos a la realidad exterior. Explica que 

es a partir de procesos mentales afeclivos y congoscitivos que cada individuo puede 

efectuar este tratamiento de la información nueva y producir en él cambios que 

correspondan a lo que se puede llamar el conocimiento o la información y utilización 

de conceptos. Como es de suponerse • abunda Paré· tales habilidades intelectuales 

son en sí generalizables y no se olvidan una vez adquiridas. Uno puede utilizarlas 

cada vez que necesita de ellas en cualquier situación. Los conocimientos fácticos no 

son más que la resultante de la utilización de tales procesos y, a medida que se van 

acumulando y caen en desuso, nos percatamos de lo esencial que es poder 

participar en la elaboración del conocimiento, en lugar de contentarnos con 

consumirlo. 

Nos recuerda Paré que la vida siempre exige a la persona saber resolver problemas 

complejos para los cuales no existe una solución ya diseñada. Para resolverlos, es 

necesario poseer habilidades fundamentales, inolvidables y transferibles. Saber 

retornar a conocimientos fácticos es una habilidad que debe practicarse. "' 

En relación a la afectividad, opina Paré que, en una pedagogía basada en el 

desarrollo de procesos y habilidades, es esencial encontrar los lazos que existen 

entre lo cognoscitivo y lo afectivo. El mencionado pedagogo señala que ningún 

aprendizaje puede realizarse en un solo nivel y explica que hay siempre un aspecto 

")ib.i®mp. 46,47 
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energético o dinámico que reside en el interés y en la dimensión afectiva del 

aprendizaje y un aspecto estructural y organizador que corresponde a la dimensión 

cognoscitiva del mismo. Todo aprendizaje -nos dice- debe permitir el encuentro de 

estos dos polos muy frecuentemente disociados en la realidad. Una manera de 

ligarlos es la de hacer trabajar a los niños sobre problemas y realidades que les 

pertenecen, lo cual les permite comprometerse con ciertas situaciones y cada vez 

que un niño está personalmente comprometido con la situación de aprendizaje, ésta 

. misma lo conduce a deducir nuevas significaciones con respecto a él y con respecto 

al medio en que vive. De esta manera, se encuentran los lazos orgánicos que 

existen entre lo cognoscitivo y lo afectivo.~ 

Tercer Principio de la Pedagogla Abierta: 
"La enseñanza debe ser individua fizada para que responda a las caractarlsticas 

individua las y a las condicionas del medio de cada uno da los niños· 

Paré nos explica que el docente debe adaptarse a cada niño o a cada grupo de 

niños. Cada niño tiene necesidades e intereses particulares y provienen de medios 

bastante diferentes. Sin embargo, en la escuela · sobre todo en la elemental·, 

cualquiera que sea su medio, cualesquiera que sean sus características de 

funcionamiento individual, están sometidos a tratamien· tos uniformes. Asimismo, 

opina Paré que la individualización de la enseñanza no se podría reducir a 

cuestiones de velocidad o ritmo, ni a una cuestión de trabajo individual pues tejos de 

estar ligada a medidas de unlformalización y nivelación, ta individualización implica 

una mayor diferenciación entre los individuos y para llegar a ella deben intervenir 

otras variables tales como: 

• Diversidad de Actividades 

• Diversificación de Aptitudes 

• Apertura e Integración 

• Actividades Simultáneas y Diversificadas~ 

• Diversidad de Actividades 

")il!kl§m.p. 48,49 
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Comenta Paré que los intereses de los niños y el contenido de las actividades son 

las primeras variables que debemos considerar. El pedagogo originario de Québec 

agrega que, cuando trabajamos con una pedagogía de desarrollo y de proceso, el 

alcance de los objetivos puede hacerse en situaciones bien diferentes, al contrario 

de lo que sucede con una pedagogía de adquisición mecánica, en donde la 

uniformidad se vuelve esencial. " 

• Dlverslllcaclón de Aptitudes: 

Paré ha observado que los niños tienen estilos de trabajo bastante diferentes. 

Algunos aprenden mejor solos, otros, en grupo. Algunos tienen una necesidad de 

mayor manipulación o de experiencias concretas. otros, menos, etc. Los medios y 

las herramientas de trabajo también difieren. Así pues, las aptitudes de los niños 

varían y toda la individualización de la enseñanza debería hacerse de suerte que las 

diferentes aptitudes puedan utilizarse en las distintas actividades. Así, cada uno de 

los niños puede encontrar la vía de aprendizaje que mejor le conviene. Menciona 

Paré que, en una actividad abierta que implica un trabajo de grupo o un trabajo 

individual, cada niño encontrará la diversificación de aptitudes necesaria para 

conducir bien las tareas y, en un momento u otro, el pequeño podrá utilizar sus 

puntos fuertes e integrar los conocimientos a su manera. 

Con respecto a este punto, Paré se extiende y nos dice que cada aptitud recurre a 

procesos particulares y habilidades específicas. Por ejemplo, un niño que esté muy 

orientado hacia un pensamiento crítico, exigirá procesos de evaluación; en tanto 

que otro niño más bien dirigido hacia el pensamiento creador se dirigirá hacia la 

imaginación y la intuición.~ 

Así es como Paré, basándose en Calvin Taylor • comenta que existe un cierto 

número de aptitudes a las que se debería recurrir en las actividades que se 

proponen a los niños: 

")ibldlun. p. 51 
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·memoria 

• aptitud académica 

• pensamiento critico 

• pensamiento productivo ( razonamiento lógico ) 

• pensamiento creativo 

• planificación 

• toma de decisiones (evaluación) 

• previsión 

• liderazgo 

• relaciones humanas 

Paré añade que Individualizar significa permitir a cada una de estas aptitudes 

ejercitarse y convertirse en la forma personal de aprender. Dentro de tal concepción 

se recurre a los puntos fuertes de cada Individuo en lugar de Insistir sobre sus 

debilidades. Se puede pensar que individualizar de esta manera debería tener 

como consecuencia la reducción de los fracasos, al estar colocado, cada niño, en 

posición de ventaja." 

• Apertura a Integración: 

Paré explica que las situaciones abiertas que recurren a aptitudes múltiples -sobre 

todo cuando están en relación con la realidad-son suliclentemente ricas como para 

suscitar variados aprendizajes. Señala que es necesario comprender que los 

diferentes saberes humanos son lnterdepandlentes, por tanto, se interinfluencfan. 

En una pedagogía de procesos, todo desarrollo en un dominio no puede dejar de 

retlelarse en otros. Con demasiada frecuencia los conocimientos se quedan en 

palabras que no encuentran campo de aplicación y que se extinguen rápidamente 

en el olvido. Los conocimientos deben ser utilizados sin cesar si se quiere que sean 

Integrados y no pueden ser utilizados y aplicados sino en la medida en que las 

actividades de clase cambien de naturaleza y se encuentre un punto de contacto con 

la realidad del niño. Une Integración tal • comenta Paré· se realiza mejor cuando el 

aprendizaje tiene lugar en el momento que el niño tiene verdadera necesidad da 

')Jbill 
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éste para resolver un problema real. ~ 

• Actividades simultáneas y diversificadas: 

La Individualización implica también que las distintas enseñanzas se ajusten a los 

diferentes niños y no al revés. Sostiene Paré que no pueden actuar 30 niños 

simultáneamente de la misma manera durante idénticos periodos de tiempo. Y 

agrega: •es muy fácil ensañar a grandes grupos contentándose con encontrar los 

medios para asegurar la disciplina·. • 

Al respecto, comenta que es necesario que aprendamos a reducir los grupos, a 

volverlos más móviles, más temporales y a permitir la simultaneidad de acitividades 

direrentes que respondan a las necesidades del momento para cada niño. Paré 

opina que se deben poder encontrar momentos de trabajo colectivo, pero también de 

trabajo en pequeños grupos o de trabajo individual. Las actividades deben poder 

dlversilicarse de manera que entren en juego las aptitudes múltiples que ya 

mencionamos. La simultaneidad de actividades permita encontrar las modificacio

nes deseadas a nivel de la elección: del momento de trabajo, de la duración, de la 

naturaleza y de la forma de la misma. ~ 

Para finallzar con este tercer principio, Paré s&ñala que, si bien la individualización 

conduce a una cierta globalización en la vida de una clase -de la cual se 

desprenden diferentes aprendizajes que se presentan integrados-, es preciso tener 

la posibilidad de evaluar o, al menos, que el niño se percate de lo que pasa. Esta 

evaluación la debe realizar el niño corno primer implicado y primer responsable de 

su aprendizaje. Es obligación del educador ayudar al niño a efectuar esta delicada . 

operación ofreciéndole las ocasiones y - a veces- los instrumentos. " 

Cuarto Principio dela Pedagogía Abierta: 
• Todo aprendizaje debe Inscribirse en un circuito de comunicación, en donde la 

expresión y la investigación adquieran toda su significación". 

".l.illilltl1D..P·53 
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Con respecto a esto, Paré nos dice que la expresión y la Investigación son 

lnterdependlentes y constantemente influye la una sobre la otra, manteniendo ambas 

una estrecha relación con el medio ambiente. Se trata ·explica· de un esquema de 

comunicación entre el Individuo y el medio y es en este contexto en donde se 

realizan los diferentes aprendizajes. Siempre hay un emisor, un receptor y un canal 

de comunicación que permite un ajuste gradual y una mejor captación de la realidad 

y de sf mismo. 

En relación a los casos de aprendizajes básicos, como la lectura y la escritura, 

comenta Paré que este mecanismo de comunicación es aún más Importante, puesto 

que la lectura y la escritura son, ante Jodo, herramientas de comunicación y lo 

esencial de esta actividad es que reposa sobre la transmisión y recepción de un 

mensaje y el mensaje es tan importante como el código que lo porta."' 

Quinto Principio de la Pl!dagogfll Al!Will; 

• En todo aprendizaje es necssario guardar contacto con la realidad, tanto Is ligada 

al individuo como la exterior'. 

Señala Paré que todo conocimiento se debe integrar profundamente al Individuo y a 

la realidad. El medio interior y exterior sirven de mediadores entre los procesos 

orgánicos del Individuo y los conocimlen1os que de allí se desprenden. Asi pues, 

encontramos que el papel de la enseñanza es, ·ante todo, el de asegurar la 

oportunidad de las situaciones y el contacto con la realidad. Señala que el educador 

debe organizar el medio educativo, logrando un ambiente rico y estimulante que 

haga posible el aprendizaje. Movilidad y flexibilidad constituyen los criterios 

fundamentales de la Pedagogía Abierta. 

1.2.1.2, La Formulgc!ón dll Objetivos en lo Pedagog!a Abierta; 

Comenta Paré que en la Pedagogía Abierta los objetivos se definen de manera muy 

diferente a los de la llamada Pedagogía Enclclopédlca. En esta última, los objetivos 

son conocidos como elementos muy precisos, perfectamente formulados, 

".)J¡fdgm.p. 56 
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sistemáticamente verificables. En la Pedagogía Abierta los objetivos vienen a ser 

una intención mucho más global que va -poco a poco· aclarándose y realizándose. 

El multicitado pedagogo canadiense explica que es muy Importante que se conozca 

la dirección general que se tomará, pero sin determinar qué se va a hac~r; que se va 

a encontrar; que se va a aprender; que se encuentra más lejos o más cerca de ser 

comprendido. En este contexto • señala ·, el objetivo es algo fundamentalmente 

personal que se puede ver más preciso mientras más cercano está a lo que nos 

concierne, a nuestro campo de vida." Esta afirmación puede parecernos vaga y 
conducente a un relativismo en el aprendizaje que se puede traducir en desorden, 

pero para no caer en ello es importante tener en cuenta tres puntos esenciales: 

• el educador y, por supuesto, los niños, ~conocer la dirección general que se 

tomará, esto con el fin de no caer en un desorden que no conduzca a nada. 

• recordemos que la Pedagogía Abierta, fundamentada en la Escuela Moderna hace 

especial hincapié en que los aprendizajes tengan relación con la vida del niño, de 

cada niño. 

• til tercer punto que es importante señalar es que esta teoría pedagógica pone 

especial interés en el desarrollo de las habilidades, aptitudes e Intereses de cada 

niño. 

Por estas tres razones consideramos que los objetivos que se planteen serán 

personales en tanto que se relacionan con la vida y los Intereses de cada niño y 
serán generales en tanto que sigan una dirección que es conocida y aceptada por el 

grupo de niños y por el docente. 

Al respecto, Paré puntualiza: • ... definir objetivos es definir las orientaciones 

profundas, las intenciones. Es evidente que eso no es fácil'." 

1.2.1.3. La relación de los padres de faml!le con Is Pedagogía Abierta: 

Los profesores y directivos que trabajan en pedagogía abierta puedan encontrar en 

los padres de familia un escollo, un obstáculo a veces difícil de superar. Y es que, en 

verdad, ante una pedagogía de este tipo, los padres pueden inquietarse pues se dan 

cuenta fácilmente de los cambios que sus hijos van teniendo hacia conductas más 
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independientes, autónomas y seguras. Esto, en algunos casos, puede descontrolar 

a los padres." 

Comenta Paré que los progenitores, normalmente, se rigen por una serie de ideas 

comunes a todos ellos y que, en relación con la educación de sus hijos, pueden 

manifestar actitudes bien contra el educador o bien contra la escuela. Y son, 

precisamente, tanto educadores como escuela quienes deben trabajar creativa e 

inteligentemente con los papás. Paré agrupa dichas ideas de los padres de la 

siguiente manera: 

1) En primer lugar, es bastante frecuente que los padres consideren a sus niños 

como los mejores. Si un niño tione éxito, el padre sentirá que es un éxito de él 

mismo. Si un niño no tiene éxito, entonces la escuela o el maestro no son tan 

buenos. Como educadores sabemos que esto es una pensamiento común entre los 

progenitores. 

2) Ante un tipo de educación como la Pedagogía Abierta, los padres representarán 

-en general- una fuerza conservadora, pues ellos han recibido otro tipo de 

formación. Normalmente, ante su propia formación, los padres suelen tener Ideas 

bien especiales: Si actualmente tienen éxito social, piensan que se lo deben a la 

educación que han recibido, por tanto, desean que sus hijos sigan sus mismos 

pasos y logren el mismo éxito que ellos han logrado. Si, en cambio, no tienen éxito, 

entonces piensan que no lo tienen porque debieron recibir la formación de quienes 

si lo tuvieron. De cualquier manera, lo que está bien visto es un cierto tipo de 

educación. Frente a esto Paré argumenta que, aunque los padres tienen mucha 

razón en desear el éxito de sus hijos, no es correcto establecer lazos de causalidad 

directa entre sus estudios y su situación social. El pedagogo explica que creer en 

esto puede ser una doble ilusión, pues en primer lugar, está la idea de que la vida 

que llevamos está en relación directa con los estudios que realizamos o con lo que 

aprendimos, siendo que, en realidad, existen variables más importantes como la 

clase social a la que pertenecen nuestros padres, sus personalidades, las personas 

que nos rodean y la simple casualidad. Frecuentemerrte, el mismo rendimiento 

académico se condiciona por estas variables. La segunda Ilusión de la que habla 
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Paré consiste en creer que el futuro será como ha sido el pasado. Eslo no se da en 

la realidad, pues como podemos observar, es cada vez mayor el número de 

graduados con nivel universilario que no encuentran 1rabajo. El mercado de trabajo 

esta realmente saturado cosa que, anleriormente no ocurría. Además, como ya 

hemos mencionado anteriormente, la educación es un fenómeno social y la 

sociedad -en estos tiempos- cambia con una rapidez que antes no se conocía. 

Pongamos un ejemplo: cuando nosotros asisliamos a la escuela, apenas sabíamos 

algo de los problemas ecológicos y de su solución. En cambio, para los niños que 

hoy están en edad escolar y para nuestros hijos, la Ecología es un lema esencial, 

que analizan con mucha mayor profundidad y extensión de lo que lo hicimos 

nosotros. 

3) Una lercera Idea que frecuenlemente encontramos en la conducta de los padres 

es la proyección de sus deseos personales en sus hijos. Aquello que ellos no 

pudieron realizar, aquello que ellos mismos quisieran realizar. " 

Después de leer lo anterior, la pregunta que surge es ¿cómo trabajar con los papás? 

André Paré opina que no se pueden 'vender' a los papás ideas nuevas que no son 

las suyas. A veces tos papás apoyan los cambios y novedades pero otras veces se 

oponen y piensan que sus hijos serán utilizados como 'conejillos de indias•. Paré 

sugiere que la solución está -principalmente· en manos del maestro y propone lo 

siguiente: 

El educador ... 

... en primer lugar, debe conocer muy bien sus objetivos, estar muy seguro del sentido 

del desarrollo que desea provocar en los niños y expresarlo a los padres con un 

lenguage preciso, con el fin de tener con ellos una relación comprensiva. Esto as 

claro, puesto que el padre que ve al maeslro convencido y dispuesto a defender la 

teoría de aprendizaje que le propone puede reaccionar de diferente manera a como 

to haría ante un educador que le explica su teoría y al mismo tiempo le demuestra su 

miedo y ansiedad. Paré explica que las ideas nuevas pueden Infundir al padre 

Inseguridad, pero más inseguridad le dará estar frente a un adulto ·el educador· 

que no sabe bien lo que va a hacer. Especlalmente si lo que va a hacer lo hará con 

su hijo . 

.. ).ibldam p. 66-67 
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.... en segundo lugar, debe lograr que el padre participe con la escuela, que crean en 

principios comunes. Es papel del maestro decodificar, interpretar y transmitir 

claramente a los padres las ideas de la escuela, las novedades y cambios que 

desean introducir y se debe explicar lo que se hace y porqué razón se hace. 

Resume Paré diciendo que los padres deben recibir atención por parte de la escuela 

y participar con ella lo más positivamente posible" 

LlJ.A, El Educador Creativo: 

Al respecto de la tarea del educador, Freinet nos recuerda que, al igual que Cristo 

decía que si no nos hacíamos como niños no entrarlamos en el reino de Dios, si no 

nos hacemos niños no entraremos en el reino de la Pedagogla. No debemos intentar 

olvidar nueslra infancia sino revivirla con nuestros alumnos. " Frelnet sugiere una 

serie de consejos para los educadores: 

El educador: 

• ha de actuar de acuerdo a su naturaleza de hombre, de acuerdo a sus posiblldades 

y facultades de adullo. 

• debe comprender las diferencias que surgen en los niños de diferentes medios y 

los acontecimientos que afectan a cada uno. 

• procurará pasar de una actitud autoritaria a una actitud de ayuda. Estar siempre 

atento para ayudar al niño a superar las dificultades y a lriunfar, como una mamá. 

Una mamá siempre alienta, siempre ayuda. 

• investigará, trabajará, experimentará, será creativo. Su papel es permitir al máximo 

la función de la investigación y la experiencia que es natural en todos los niños. ª 

Por su parte, Paré defina un modelo de maestro: el educador creativo. En opinión 

del canadiense, el educador es un profesional que a cada momento toma decisiones 

e interviene de muchas maneras distintas. Su primera intervención es,·nos dice·, su 

presencia, su manera de pensar, da sentir, sus relaciones con sus alumnos, su forma 

de percibir, de razonar, de comunicar, en suma: su ser. 
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Un educador creativo debe tener las siguientes características, aproximadamente: 

• una personalidad compleja, pero equilibrada 

• ausencia de defensividad 

• apertura a la experiencia 

• Imagen positiva de sí mismo 

• gran motivación por su trabajo 

• autonomía e independencia 

• lntellgencla 

• apertura a todo lo que venga del exterior 

• apertura a todo lo que ~enga de él mismo 

• curiosidad 

• flexibilidad 

• capacidad de Imaginación y de intuición 

• capacidad de trabajo, empeño y perseverancia ., 

Decimos que el profesor creativo debe manifestar apertura a todo lo que venga del 

exterior y a todo lo que venga de él mismo. Estos dos puntos son esenciales, pues 

es lo que tratamos de fomentar en los niños. En cuanto al conocimiento de todo lo 

que venga del exterior, podemos decir que la Pedagogía Abierta alienta un espíritu 

inquisitivo, abierto, curioso, que sienta deseos de conocer las cosas, las personas, 

las situaciones, que busque hacerse una opinión y a exigir una verdad que se 

encuentra en la correcta relación entre los hechos, los acontecimientos y los 

individuos. En suma, no se preparan personas que acepten pasivamente lo que les 

venga de la vida, sino seres humanos que sepan hacerle frente ... Si deseamos 

preprarar personas así, necesariamente el educador ha de ser una persona madura, 

dispuesta a observar lo que ocurre en el mundo externo, a analizarlo y a formarse un 

juicio y una opinión. Esto, debemos entenderlo desde un punto de vista amplio, ya 

que el mundo externo a los seres humanos comprende muchísimas cosas, desde 

fenómenos y acontecimientos que ocurren en la naturaleza, hasta hechos sociales, 

políticos, económicos, culturales, educativos, religiosos. Ante esto cabe añadir que 

se pretende que el educador sea una persona que actúe de acuerdo a una recta 
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razón, de acuerdo a una escala valores que incluyan valores morales y religiosos. 

Consideramos que no se trata únicamente de buscar a un docente que sea como 

una enciclopedia sino a una persona madura, Integra que sabe y conoce lo que 

pasa en el mundo pero que es capaz de darle su lugar y su valor de acuerdo a sus 

principios, mismos que deben ser muy sólidos. Debemos siempre recordar que el 

educador es un ejemplo para los niños. 

En cuanto a que el profesor creativo debe estar abierto a todo lo que venga de él 

mismo, podemos decir que ésto es absolutamente necesario para lograr la 

autoaceptaclón, la madurez e integridad necesarias para su tarea. Esto implica 

reflexión, conocimiento de si mismo, de sus propias aptitudes, habilidades, Intereses, 

valores, conocimientos, etc. Un auténtico conocimiento y aceptación de la propia 

persona. Creemos que la ésta última es indispensable para poder actuar de forma 

madura en la vida, pues, en cualquier profesión, una persona que no está abierta a 

si misma, a lo que siente, a lo que piensa, a sus propios cambios diflcilmente puede 

adaptarse y entregarse a su trabajo y a sus relaciones humanas. Máxime si estamos 

hablando de la profesión de educador, que implica una gran entrega al trabajo y a 

los educandos. 

Ahora bien, André Paré menciona que un buen educador creativo se forma no sólo 

gracias a las aptitudes anteriormente mencionadas, sino a su armoniosa 

combinación con una serie de actitudes que dicho educador debe observar en el 

ejercicio de su profesión, y que a continuación citamos: 

El profesor creativo debe ... 

11 centrarse en el proceso de aprendizaje. Promover que el educando aprenda a 

aprender. 

21 motivar activamente al estudiante a asumir la responsabilidad de su propio 

· aprendizaje. 

31 ayudar al estudiante a ser un Investigador activo, que Identifique y sepa utilizar 

eficazmente los recursos disponibles. 

41 atender al estudiante para que éste aprenda a encontrar y utilizar la Información 

para resolver sus problemas y necesidades. 

51 entusiasmar al estudiante para que aprenda gracias a la exploración y al 
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descubrimiento; a la formulación y verificación de hipótesis; a la resolución de 

problemas; al espíritu inquisitivo. 

61 centrarse en el proceso creador de identificación y de resolución de problemas 

reales y abiertos, que posean muchas posibles respuestas. 

71 fonmular claramente Jos objelivos, definidos en función de las necesidades de los 

estudiantes. 

81 animar al estudiante a identificar sus propias necesidades de aprendizaje y sus 

objellvos. 

91 integrar a los esludianles en la organización y la evaluación de las experiencias 

de aprendizaje, de los progresos en el logro de los objetivos. 

1 o• centrarse en el rendimiento individual en relación con las necesidades 

personales y los objelivos de cada esludianle. 

11 1 ayudar al estudiante a trabajar eficazmente con otros en actividades conjuntas de 

resolución de problemas. 

121 provocar discusiones y actividades de grupo. 

131 lograr la.apertura de la comunicación que existe enlre los esludianles y él y de 

los alumnos entre ellos mismos. 

141 evitar dar 'consejos". Mas bien, ayudar al estudiante a explorar las 'aliernatlvas'. 

Apoyar al esludianle en la loma de sus propias decisiones. 

151 apelar a las Ideas, las sugerencias, los juicios de los estudiantes; Implicarlos sn 

las tomas de decisiones. 

161 procurar la Informalidad y la espontaneidad dentro de la clase; establecer 

relacionas informales con los esludlanles. 

171 favorecer una actitud inqulsiliva, de análisis y crllica constructiva, asr como una 

actitud de confianza ante los juicios de los demás estudiantes. 

181 Investigar y desarrollar un clima de apertura, de confianza y de Interés por los 

otros, a través de la retroalimentación dada a cada niño para penmllirle avaluar su 

desenvolvimlenlo y su progreso. 

191 estructurar el curso de manera que los problemas no planificados e Imprevistos 

puedan ser ullillzados como medios de aprendizaje. 

201 buscar el acercamiento individual con cada uno de sus alumnos. 

21• interrogar, cuestionar, hacer aparecer, sugerir proponer allernativas. 
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221 poseer tiempo para él mismo, para descansar y crear. 

23• permitir a los niños jugar: no sólo con objetos, también con pensamientos, con 

ideas. 

241 favorecer y multiplicar las Interacciones entre los niños, los adultos y los 

objelos. Conocer los problemas y las soluciones que nacen de las interacciones y 

organizar el medio para facilitarlas y enriquecerlas. 

251 permitir elegir a sus alumnos. Son ellos quienes, partiendo de sus necesidades 

e inlereses imprimen la dirección del proceso de aprendizaje. La Intervención del 

maeslro parte de ese movimiento de los niños.~ 

André Paré resume este tema haciendo hincapié en la importancia del educador, al 

afirmar que éste llene una influencia muy amplia, basada principalmente en su ser, 

en su personalidad, pues para los niños, como ya se comentó, el profesor siempre 

es una especie de patrón, de ejemplo. Paré explica que es por sus Intervenciones 

que el docente guía el funcionamiento mental de los niños, de lo cual se desprende 

la trascendencia que el educador tiene en el desarrollo de sus alumnos." 

1.2.1.5 La Coherencia pedagógica en fo pedegogla Abierta;, 

Paré sostiene que el principio fundamental de cualquier Teoría Pedagógica es la 

coherencia, as decir, la existencia de una continuidad entre lo que se piensa y lo que 

se hace. Gracias a esta coherencia pedagógica se establece una correspondencia 

lo más perfecta posible entre los objetivos, los medios y los resultados. Aquel que 

quiera desarrollar la Independencia, la autonomía, la capacidad da autogestlón y 

que determine aquello qua los niños harán para ahorrar tiempo, para hacerlo más 

rápido, es incoherente, pues sus medios -la sobreplanillcación para ganar tiempo

están en contradicción con sus intenciones.~ 

En relación con el profesor, explica Paré que éste debe encontrar un lazo 

estrecho entre sus creencias y sus principios; su f!losoffe del hombre; 

su concepción del aprendizaje y le dirección que debe tomar, los 

")¡¡!¡.PARE, A.~p. 183-186 
")ibj¡j¡¡¡¡¡p, 167 
")ibldlun.p. 210 
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medios que elija, los útiles e Instrumentos que utilice para llegar y la 

naturaleza de le evaluación que realice. De principio a fin del proceso, no 

deben encontrarse contradicciones. • 

En cuento a la programación, la coherencia pedagógica consiste en establecer un 

lazo lo más estrecho posible entre los siguienles aspectos: 

• creencias y principios 

• objetivos e intenciones 

•políticas 

• acciones, medios, situaciones 

• materiales, útiles, técnicas 

• intervenciones y estrategias 

• actitudes y ambiente 

• evaluación 

La coherencia, en este sentido, nos garantiza que los profesionales de la educación, 

no tendrán contradicciones entre ellos mismos ni entre ellos y la estructura escolar 

que han planeado y programado. El educador debe comportarse tan 

coherentemente como el director, el administrador. los padres de familia, los 

alumnos, en fin, todas las personas que forman parte de dicha estructura. Deben 

establecerse relaciones estrechas. Todos deben hablar de las mismas cosas en los 

mismos términos. ~ 

1,2,1.6, Los Grandes Oblet!yos de le Escuela Elemental 

El pedagogo canadiense habla de objetivos generales que pueden ser retomados 

por cualquiera de les instancias del sistema escolar: la administración central, los 

directores de escuele, los educadores, ·los padres y los niños.Paré propone objetivos 

muy generales, que se pueden interpretar, definir y traducir técnicamente a la acción 

de muchas maneras distintas. 

A continuación presentamos los cuatro objetivos generales que plantea Paré y que 

.. ) ™· 209 
")illldAmp. 210,211 
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se van precisando a través de un cierto número de objetivos particulares. Paré se 

basa en Sylvie Garant y Franca Dion •,colegas suyos, para elaborar estos objetivos: 

PRIMER OBJETIVO: 
El desarrollo de una Imagen positiva de sí mismo, es decir, el desarrollo de: 

• la confianza en sí 

• una soltura corporal 

• la adquisición progresiva de una confianza en el medio tísico y social 

• la adquisición progresiva de conocimientos relativos a ese mundo físico y social. 

SEGUNDO OBJETIVO: 
El aprendizaje de la vida de grupo y del trabajo en equipos en un contexto de vida 

democrálico ( aprendizaje dol concepto de democracia), por medio de: 

• la iniciación a la gestión en equipos o a la aulogestión 

• el aprendizaje de los valores y exigencias de la vida colectiva. 

TERCER OBJETIVO: 
La Iniciación a la investigación, a través de: 

• la adquisición de un interés cientlfico 

• el desarrollo de tas habilidades mentales conducentes a la resolución de 

problemas 

• la adquisición de cualidades o actitudes necesarias para la investigación. 

CUARTO OBJETIVO: 
El desarrollo de capacidades de expresión y de comunicación por medio de: 

• el desarrollo de actitudes necesarias para le expresión y la comunicación auténtica. 

• el dominio del lenguaje y de instrumentos útiles que faciliten la expresión y la 

comunicación. 

• el desarrollo de un estilo personal de expresión y comuncación y la posibilidad de 

desempeñarlo. 

")lll1l!dibillwnp. 212 
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El logro de estos objetivos depende de varios factores: 

• la administración estatal 

• los recursos disponibles 

• la región del país 

• los estratos sociales implicados 

• el equipo de profesores 

• los padres de familia 

• el nivel de los niños• 

1.2.1.7. El mane)o de la dlsclpl!ng escolar en la Pedagogla .Al2Imll 
El docente que practica la Pedagogía Abierta en su labor, normalmente se 

cuestionará cómo mantener la disciplina en el grupo. Este es realmente un aspecto 

muy importante en cualquier sistema educativo, pero, trabajando con este sistema en 

particular la cuestión de la disciplina puede convertirse en un problema grave, ya 

que los niños ciertamente gozan de una mayor libertad, misma que puede traducirse 

en desorden. algarabía y pérdida del control grupal. Así pues, la pregunta es ¿cómo 

mantener la disciplina? Al respecto, Freinel comenta que el educador no puede 

permanecer "fuera" de la vida de la ciase dirigiendo y sancionando. El profesor ~ 

entrar en la vida de la clase, animarla, convertirse en el personaJe sin el cual los 

niños no tendrían éxitos ni victorias. El educador es un líder que inspira respeto. 

Aq•Jí, claro está, debemos tener en cuenta que los niños están más bien 

acostumbrados a recibir órdenes ... y a esquivarlas; razón por la cual a veces el 

educador es visto como un enemigo. En un principio el docente no está con los 

niños sino frente a ellos y ellos frente a él. Sin embargo, ·afirma Freinet· el profesor 

no debe seguir el camino de la sanción, siempre es mejor mostrar que no se seguirá 

esa vía pero seflalando que el desorden y la falta d.e respeto no se pueden 

autorizar. La autoridad debe utilizarse exclusivamente cuando se necesite y de 

manera prudente. 0 

El pedagogo francés afirma que este tipo de educación es partidaria de la disciplina 

escolar y de la autoridad del docente sin las cuales no podría haber ni instrucción ni 

")J!¡J¡j:mp. 213 
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educación. Lo único que hay que precisar es qué forma do autoridad y de disciplina 

es la correcta y cómo se puede lograr. Al respecto, Frelnet menciona la "disciplina 

del trabajo" : el trabajo en equipo que busque desarrollar proyectos interesantes y al 

alcance de la clase ayuda a resolver el problema de la disciplina. La buena 

disciplina es consecuencia nautral de una buena organización del trabajo 

cooperativo y del clima moral de la clase. La disciplina escolar a través del trabajo 

Interesado de los niños debe crear un medio eminentemente educativo y humano. ,. 

Claro está, esta tarea no es nunca demasiado sencllla. 

1.2.1.8 Algunas Consideraciones con reeoecto ala Pedagogfa Abierta 

Después de tiaber expuesto - a grandes rasgos - la teoría de la Pedagogía Abierta, 

considero Importante hacer algunas reflexiones importantes, algunas sin duda más 

superilclales que otras. Es casi seguro que una teoria tan innovadora como ésta 

suscite criticas y asceptlclsmos, y aún habrá quien diga que as imposible qua 

funcione correctamente. Ante esto, vale la pena hacer una aclaración: para que una 

.escuela estructurada de esta manera funcione bien, es necesario que los directores, 

pero principalmente los educadores tengan una muy profunda preparación. En 

realidad, es mucho más fácil ser un profesor convencional en una escuela digamos 

tradicional, donde la programación es exha~stiva y los instrumentos de evaluación y 
de control de la disciplina son lo suficientemente punitivos como para poder 'dar las 

clases en silencio y poder terminar todos los temas'. Pero este, no es et objetivo que 

buscamos. Ser un buen maestro de una escuela fundamentada en la Pedagogía 

Abierta, Implica mucho más que eso. Se requiere no sólo de una preparación muy 

amplia y profunda, sino también de un equllibrio emocional y de un entusiasmo que 

no todo educador posee. En aste caso, es preciso que el maestro esté consciente del 

importantísimo papel que juega -aunque no lo parezca - y que se resume en cuatro 

puntos esenciales, ligados unos con otros: 

• en primer lugar, me parece fundamental que el docente motive a los niños en 

diversos temas, ello no únicamente para evitar que se estanquen en uno solo, sino 

para que los niños alcancen el logro de sus objetivos realmente a través de la 

")ibldmnp. 35,36 
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investigación, la experimentación y el trabajo individual y en equipo. Es esencial la 

motivación que logre dar el educador no únicamente para que el niño haga 

experimentos físicos, sino también para que aprenda correctamente la ortografía y la 

aritmética. Y no sólo que aprenda. sino que, además, le guste. Uno puede 

preguntarse ¿cómo es posible que los niños realicen "solos• todo ese aprendizaje? 

y la respuesta es: no están solos, está el educador que en todo momento es una 

guía, una fuente de sugerGncias, un apoyo, un punto de equilibrio, un líder ... la 

personalidad de este tipo de educador es, sin duda, bien especial. 

• en segundo lugar, y como ya comentamos anteriormente, el profesor debe tener 

una profunda convicción de la necesidad de la disciplina. Frecuentemente 

escuchamos u observamos que en este tipo de escuelas la disciplina está siempre 

ausente y solemos relacionar la noción de escuela activa a caos, desorden y 
gritería. Es cierto que en un tipo de educación hasta cierto punto tan libre y 

permisiva puede caerse en conductas alocadas y desordenadas, pero ahí es donde, 

nuevamente, apreciamos el papel esencial que juega el educador. Primero que 

nada, el maestro debe establecer lo que significa la disciplina, en realidad, pues este 

concepto no se reduce a silencio y rutina que permitan dar la clase. No. La disciplina 

debe entenderse como principio de orden que, efectivamente, permita trabajar y 

alcanzar el logro de los objetivos, pero al mismo tiempo que establezca los cimientos 

para el desarrollo sano de la libertad del niño, en un contexto de respeto, de 

confianza y de responsabilidad. Como ya se dijo, es fundamental que desde un 

principio y -quizás- recordándolo cada día, el maestro precise las bases de dicho 

orden, mismas que podríamos señalar como las siguientes: 

• establecer los objetivos que se alcanzarán, no sólo a lo largo de todo el curso, sino 

también en periodos más cortos, llegando hasta la programación semanal. 

• llevar hasta su término cualquier actividad que se empiece. 

• establecer las bases de un absoluto respeto de las ideas, opiniones y comentarios 

de los demás niños, tanto en el trabajo en equipo y el trabajo grupal así como en las 

discusiones que se susciten. 

• orientar a los niños a la autoevaluación y a la autocrítica de su propio desempeño, 

ello, con una ayuda delicada y sutil por parte del educador. 
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• precisar la ausencia de premios y castigos. 

• favorecer, siempre, la comunicación libre y franca del niño con el maestro, que 

permita una relación de total confianza y respeto entre ambos. 

Pienso que estas pueden ser las bases para establecer el orden, sin embargo, habrá 

quien se cuestione cómo se logra trabajar en silencio, en equipos o grupos, de 

manera tal que no se perciba ese ambiente excesivamente relajado que en 

ocasiones encontramos en las escuelas activas. Pues bien, ante ello, puedo afirmar 

que un niño · igual que un adulto • trabaja en absoluto orden cuando se encuentra 

absorvido por una actividad que le resulta interesante y placentera. ¿Cómo hacer 

que a un niño le puedan resultar placenteras tas matemáticas y las ciencias sociales, 

la gramática y la geografía, ta historia y la biología, la lectura y la física? Es posible 

considerar que gran parte está en la forma como el educador motive e Interese al 

niño a través de sus actitudes, de su entusiasmo, de su propio interés, de sus 

conocimientos, de los instrumentos y materiales que utilice. Todos nosotros 

podemos recordar porqué alguna vez en nuestra vida nos hemos sentido 

especialmente atraídos e Interesados por alguna materia, y ta respuesta será 

siempre la misma: por el profesor. Tal o cual educador nos infundió ese especie.! 

interés por su materia. Esto es lo ese~cial en ta Pedagogía Abierta: el docente debe 

orientar a los niños para que se Interesen por todas las materias y trabajen en ellas, 

en todos esos temas que contienen; que trabajen motivados, atentos, 

absortos ... callados. Claro, aquí el educador, dados sus conocimientos pedagógicos, 

percibirá que hay niños que trabajan con mayor facilidad la aritmética que la 

geografía, mientras que otro es un gran pintor y le cuesta mucho trabajo la 

gramátlca ... pero ello no quiere decir que no se Interesen en esos temas que les son 

difíciles , pues precisamente el profesor buscará la forma de que nazca ese Interés 

y de que, de alguna manera, al niño le resulle placentero. 

Agrego, además, que es necesario que el docente siente esta disciplina, esta 

principio de orden, con dos fines muy específicos: que el niño aprenda a hacer un 

uso responsable de su libertad y qua aprenda a confiar en sus capacidades. La 

sociedad, posiblemente no nos tratará tan bien como lo hizo una escuela donde se 

practicaba la Pedagogía Abierta, ya que aquella puede ser condicionante y 
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presionante. Sin embargo, conocemos dos cosas básicas: una, estamos conscientes 

de los límites que imponen el respeto, la responsabilidad, el orden, la autocrítica; y 

dos, somos igualmente conocedores de nuestras capacidades, de nuestras 

habilidades, de nuestro inmenso potencial creativo y afectivo. No tiene por qué 

decirse que la escuela que se fundamente en una leerla como la que hemos 

expuesto no prepara al individuo para enfrentarse debidamente con la sociedad, 

antes bien, la Pedagogía Abierta orienta y apoya al individuo para que se integre de 

una manera equilibrada, independiente, creativa y positiva a la sociedad a la que 

pertenece. 

• en tercer lugar. considero importante recalcar que el educador. debe ser capaz de 

aprovechar lo accidental, lo que pasa cada día sin que lo preveamos. Esta facilidad 

para improvisar es indispensable para sacar provecho de cada situación que se 

presente, por inesperada que sea, como una oportunidad para lograr algún 

aprendizaje. 

• en cuarto lugar, planteo el problema de la formación y la prepraración del 

educador. Aquí es importante destacar dos puntos: aludo a formación en un aspecto 

profundo de la persona: sus valores, su moral. La Teoría de la Pedagogía Abierta, 

llevada a cabo con cumplimiento y cercanía a sus objetivos, técnicas y métodos sin 

duda nos puede proporcionar éxitos en el terreno educativo, pero considero que es 

necesario también hacer hincapié en la formación religiosa y moral de los niños, 

puesto que el fin de la educación es el perfeccionamiento de la persona. mismo 

que debe llevarnos a alcanzar el fin último. Y no puede hablarse de un 

perfeccionamiento si dejamos de lado el aspecto espiritual y moral de los 

educandos. Ahora bien, la teoría existe, esta ahí lista para ser aplicada, pero es muy 

Importante que quien la lleve a cabo -el docente- sepa matizar, sepa dar un lugar a 

esa formación moral, y para ello es necesario que uno mismo, como educador, como 

persona, cuente con esa solidez de principios y de valores que pretendemos 

compartir con nuestros alumnos. Porque el profesor, como se ha comentado ya 

varias veces en este capítulo, es un ejemplo para los niños. 
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Ahora bien, en cuanto a la preparación del docente, es verdad que so necesita a 

una persona especialmente culta e informada, que sea capaz rfo rrnnntar y guiar a 

los niños en cualquier circunstancia, en cualquier tema que d8suen investigar. 

Ciertamente la preparación que requiere este tipo de educador no es fácil encontrar 

en nuestra realidad mexicana en donde los problemas educativos no son pocos ni 

fáciles de solucionar. Como pedagogos no es nuestro papel quedarnos de brazos 

cruzados. Debemos reconocer nuestras capacidades y nuestros límites. En lo 

personal considero que el docente debe tratar siempre de perfeccionarse, de 

capacitarse, de leer, de reflexionar, de juzgar. Si uno eligió esta profesión, es para 

entregarse a ella y una forma de hacerlo es procurando la propia perfección, fin 

mismo de la educación. Ahora bien, como director de un centro educativo que 

trabaje tomando como modelo a la Pedagogía Abierta, considero un punto de 

esencial importancia la correcta selección del profesorado, procurando que éste, en 

lo posible, se acerque al modelo del "educador creativo". No es cuestión de exigir un 

ser perfecto sino simplemente un profesor que tenga aptitud y habilidad para las 

cuestiones educativas, que esté bien preparado (una carrera universitaria), que 

posea cultura, que actúe maduramente y que tenga muchos deseos de ayudar a los 

niños en la tarea de formar su vida. A mí me parece que no ss estaría pidiendo un 

imposible, simplemente, un educador con vocación. 

Para terminar, resumimos recurriendo a ideas del mismo Paré, quien afirma que 

' .. .la responsabilidad del maestro es enorme pues tiene que ayudar a cada niño a 

organizar su mundo interior, para que pueda relacionarse positivamente con el 

medio en que vive '."' Y esto, no es tarea fácil, ni que se haga en un día pues una la 

labor que nace en lo profundo, en el esplritu de la escuela y del educador y se 

transforma en actos que realizamos todos los días, en todo momento. 

Y es dentro de este marco pedagógico que nos situamos para fundamentar la 

investigación que se desarrollará en los siguientes capítulos. 

'')cir.. PARE, A. g¡¡._d_ p. 209 



"Me fui más allá del hombre, casi a la altura de los niños ... " 

Facundo Cabra! 

"Debemos acen:amos a los nitios para tratar de aprender algo, 
para tratar de vivir como ellos viven y de jugar como juegan ellos; 

no hay que olvidar que los niños ... están más cen:a de Dios" 

Vicente Ochoa Leyzaola 



CAPITULO 11 
EL DESARROLLO COGNOSCITIVO Y 

AFECTIVO DEL NIÑO DURANTE LA FASE DE 
LAS OPERACIONES CONCRETAS 

11.1. EL DESARROLLO COGNOSCITIVO: 

Para desarrollar la temática del desarrollo cognoscitivo, tomaremos corno base 

la Teoría Cognoscitivista. A través del cognoscitivismo, se explica la conducta 

humana de acuerdo a un sistema, evitando los datos cuantitativos."' Esta 

teor!a descansa en dos aspectos diferentes: 

1 o. El crecimiento biológico apunta a todos los procesos mentales como 

continuación de procesos motores innatos. 

2o. En los procesos de la experiencia • origen de todas las características 

adquiridas- el organismo descubre la existencia separada de lo que 

experimenta. Es decir la experiencia es lo que define la esencia del 

desarrollo cognoscitivo. " 

11.1.1. Factoras que ulectan et desarrollo Intelectual. 

a) Madúración: 

Entre más años tenga un niño es más probable que posea un mayor número 

de estructuras mentales que actúen de manera organizada. El sistema 

nervioso controla las capacidades disponibles en un momento dado y alcanza 

su madurez total cuando el niño cumple 15 ó 16 años, edad en la que se logra 

el estado máximo de desarrollo de las habilidades motoras y perceptivas. 

b) Experiencia F!slca: 

Cuanto más experiencia l!sica tenga un niño con objetos de su medio 

ambiente, más probable es que desarrolle un conocimiento adecuado de 

ellos. El conocimiento lógico se deriva no da los objetos en si mismos, sino de 

su manipulación y de la estructuración interna de su acción 

") dr.,MAIER,H. Tres Teor[as so!Jre el Desarrollo del Niño p. 69 
")illidlunp. 101 



.. 46 

c) Interacción Social: 

Conforme crezcan las oportunidades que los niños tangan de actuar entre sí 

con compañeros, hermanos, padres o maestros, más puntos de vista 

escucharán. Este tipo de interacción constituye una importante fuente de 

información conocida como 'conocimiento social'. 

Sin embargo, ninguno de estos factores por sí solo puede explicar el 

desarrollo intelectual. La maduración no es suficiente, pues la edad es 

únicamente un índice del desarrollo intelectual de un niño. Tampoco lo es la 

experiencia física, pues aunque es esencial dentro de la teoría cognoscitivista, 

es un factor entre otros. La interacción social resulta también insuficiente, 

pues algunos niños se desarrollan de manera relativamente aislada y no por 

ello están en seria desventaja para desarrollar un conocimiento del mundo 

que les rodea. 

El desarrollo intelectual, en sí mismo, combina, además de los tres factores 

anteriormente cllados, otro factor muy importante, que juega un papel en la 

coordinación de los otros tres, y que es la oqulllbraclón. 

Tenemos pues. que en el desarrollo intelectual influyen cuatro factores, de los 

cuales, la equilibraclón es el más importante, pues involucra una interacción 

continua entre la mente del niño y la realidad, el medio ambiente. Esle ciclo 

de interacciones repetidas con el medio ambienle hace del niño el resorte 

principal de su propio desarrollo. ¿Por qué? Porque el niño tiene una actividad 

constante en la cual descubre nuevos problemas, que rompen su equilibrio. 

Para evitar este estado de desequilibrio, el niño busca soluciones que lo 

lleven a un nivel superior de equilibrio. En todo este proceso, el niño juega un 

papel activo, por ello él mismo es la causa principal de su propio desarrollo. 

La equillbración actúa como una suerte de compensación intelectual activa 

con el medio ambienle." 

")dr.J.ABINOWICZ, E. lntrodocción a p¡aget p. 4().46 
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Al lograr este equilibrio, el organismo logra la adaptación, que es, 

precisamente, el esfuerzo cognoscitivo del organismo para hallar un equilibrio 

entre él mismo y su ambiente. Esto depende de dos procesos 

interrelacionados, llamados asimilación y acomodoclón.m 

Toda la información qua nuestras estructuras van recibiendo, se asimila. La 

asimilación es, pues, la incorporación de nuestras percepciones de nuevas 

experiencias dentro de nuestro marco de referencia actual y nos garantiza un 

conocimiento deliberado y continuo. Cuando el niño se enfrenta a un mundo 

qua le es familiar, la asimilación le permite relacionar las estructuras que ha 

formado internamente. " La asimilación significa que una persona adapta el 

ambiente a sí misma, el individuo la da un uso al medio externo según él 

mismo lo concibe. En la medida en qua una persona pueda integrar un hacho 

a sí mismo, lo ha experimentado ... 

La acomodación se refiere a la modificación de estructuras ya existentes, y nos 

garantiza la proyección y evolución de nuestro entendimiento. Esta 

modificación se refiere tanto a la reorganización de estructuras existentes 

corno a la elaboración de estructuras nuevas. Siempre que un niño se someta 

a situaciones nuevas, se obliga a un acomodo en su entendimiento. La 

asimilación representa la influencia del ambiente real. Al acomodar, el niño 

concibe e Incorpora la experiencia ambiental corno ésta es realmente.'" 

Ambos procesos actúan siempre juntos. Se entrelazan y se equilibran 

mutuamente. Nunca se realiza la experiencia con un objeto exterior a manos 

que tenga una Influencia personal significativa. Las antiguas estructuras se 

ajustan ( asimilan ) a nuevas funcionas y las nuevas estructuras sirven ( se 

acomodan ) a las antiguas funciones, en circunstancias modificadas." 

")li!r..MAIER, H.~p. 102 
")li!r..lABtNOWtCZ, .E. gg._dp. 40-46 
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") lát,lABtNOWICZ. .E. ~p. 40-46 
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ll.1.2¿QUE ES LA COGNICION? 

.. .48 

La cognición es una interpretación de la realidad que el sujato realiza interna y 

activamente al actuar en forma recíproca con ella, se construye a través de la 

interacción de las estructuras mentales con el ambiente."' 

tl.1.3. Los procesos cognoscitivos. 

El término cognición designa a los procesos que intervienen en: 

a) la percepción: descubrimiento, organización e interpretación de la 

información procedente tanto del mundo exterior como del ambiente interno. 

b) la memoria: almacenamiento y recuperación de la información recibida. 

c) el razonamiento: uso del conocimiento para hacer inferencias y sacar 

conclusiones. 

d) la reflexión: valoración de la calidad de ideas y soluciones. 

e) et discernimiento: reconocimiento de nuevas relaciones entre dos o 

más segmentos del conocimiento. 

Los principales procesos del conocimiento maduran de manera ordenada en 

el niño que crece en un ambiente medianamente normal, que cuenta con 

personas y cosas. Algunas experiencias pueden acelerar o retardar el 

momento en que hagan su aparición dichos procesos cognoscitivos. Cada 

uno de estos procesos surge en un contexto muy estrecho al principio del 

desarrollo y , conforme va creciendo el niño, se generaliza hasta abarcar una 

")dr...LABINOWICZ, E. ~p. 44-46 
•• ibidwn.p. 151 
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creciente variedad de situaciones. • 

11.2. LAS FASES DE DESARROLLO. 

Una fase es la conformación en pautas homogéneas del estilo de vida de un 

individuo en un periodo dado. Cada fase refleja una gama de paulas de 

organización que se manifiesta en una secuencia definida dentro de un 

periodo de edad aproximado en el continuo de desarrollo. Al completarse una 

fase se da lugar a un equilibrio transitorio así como al comienzo de un 

desequilibrio que corresponde a una nueva fase. El orden de sucesión de 

estas fases, se encuentra subordinado a la edad. 

Et concepto del desarrollo en Plagal se resume así: 

1) Hay una continuidad absoluta entre todos tos procesos del desarrollo. 

2) El desarrollo responde a un proceso continuo de generalización y 

diferenciación. 

3) Esta continuidad se obtiene por medio de un desenvolvimiento continuo. 

Cada nivel ( fase) de desarrollo arraiga en una fase anterior y se continúa en 

la siguiente. 

4) Cada fase implica una repetición de procesos del nivel anterior bajo una 

diferente forma de organización. Las anteriores pautas de conducta se 

convierten en parte del nuevo nivel superior. 

5) Las diferencias en la pauta de organización crean una jerarquía de 

experiencias y acciones. 

6) Los lndi,vlduos alcanzan diferentes niveles dentro de la jerarquía. Cada 

Individuo es capaz de lograr todos estos desarrollos, si bien no todos se 

realizan." 

Piaget postula la existencia de cuatro grandes fases de desarrollo: 

1.- fase sensorio-motríz ( 0-18 a24 meses) 

2.·fase preoperativa (18 a 24 meses-7años) 

3.- fase de las operaciones concretas (7 a 12 años) 

4.- fase de las operaciones formales (12 años en adelante) 

")m,MUSSEN,P.H.et al Oesa!!QllodalaPeroonalidadeoe!nillop. 231-232 
") m,MA\ER,H. JllW;iLp. 109·11 o 
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Para Piaget,la noción de operación es muy importante pues ésta constituye 

una regla dinámica especial, derivada de las actuaciones de los niños con 

objetos. que nos dice que uno puede invertir un estado de cosas en ta acción 

o en et pensamiento." Es decir, el pensamiento operacional se refiere a ta 

capacidad mental de ordenar y relacionar ta experiencia como un todo 

organizado." A partir de la fase de las operaciones concretas, entramos en el 

terreno de un pensamiento propiamente operacional, pues, como 

explicaremos más delante, es el momento en que se desarrolla la noción de 

reversibilidad, base y fündamento de la noción de operación. 

Antes de proceder a exponer tas características de desarrollo más importantes 

de la fese en la cual se centra este estudio, • que es la de las operaciones 

concretas-, es preciso explicar las fases precedentes. pues hemos de tener en 

cuenta que para Plaget, et desarrollo es un continuo. De esta manera se 

logrará una mayor comprensión de la etapa de tas operaciones concretas. 

11.2.1. La Fase Sensorio-motriz. 

La palabra sensorio-motriz describe el primer periodo del continuo del 

desarrollo, que depende principalmente de la experiencia sensoriomotora y 
somatomotora. Esta fase abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente 

los 1 B 6 24 meses. En esta etapa el niño depende de su cuerpo como medio 

de expresión y com unlcaclón. La palabra sensorio-motriz Indica que el niño 

crea un mundo totalmente vinculado con sus deseos de satisfacción física en 

el ámbito de su experiencia sensorial inmendiata. Las tareas fundamentales 

de desarrollo en esta fase son: 

• la coordinación de los actos o actividades motoras y 
• ta percepción o sensopercepclón de un 'lodo" tenue. 

El niño llega a verse como una parte activa de su medio y es capaz de percibir 

a éste último en el horizonte de su experiencia inmediata. " 

")dr..MUSSEN,P.H. et si oocit p. 276 
")!¡fr..MAIER,H.~.145 
")lbldamp.110·111 
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11.2.2. La Fase Praoparatlve 
Este periodo abarca dese los 18 6 24 meses hasta aproximadamente los siete 

años. Para Plagal. esta es una fase de transición entre las pautas de vida 

propias de una conducta enteramente dedicada a la autosatlsfacción y la 

conducta rudimentariamente socializada. La vida de un niño en este periodo 

parece ser de constante investigación: investiga su ambiente y las 

posibilidades de interactuar en él. Algo que es muy Importante señalar, por su 

importancia dentro de este estudio, es que durante esta etapa el aspecto 

lúdico del comportamiento infantil empieza a ser apreciable. El juego ocupa la 

mayor parte de las horas de vigilia del niño y es a través de esta actividad que 

el niño consolida y amplia las adquisiciones anteriores. El juego se convierte 

en un instrumento de adaptación ya que en este momento et niño transforma 

su experiencia del mundo en fuego con gran rapidez. 

Sin embargo, el hecho más Importante en este periodo, es la ampliación del 

interés social por el mundo que le rodea. El contacto repetido con otras 

personas inevitablemente reduce la egocentricidad y aumenta la participación 

social. Esta fase constituye un puente entre la aceptación pasiva del medio y 

la capacidad de reaccionar frente a él de manera realista. Hacia el final de 

esta etapa el niño es capaz de expresar lo que piensa y siente a través de la 

palabra aunque su pensamiento y razonamiento todavla permanezcan ligados 

a sus acciones. Dure.nte esta fase el niño se acerca cada vez más a una 

actuación según pautas consecuentes de razonamiento. Tiende a 

comportarse cada vez más como sus mayores y exhibe los primeros indicios 

reales de cognición. En este periodo, el niño lucha por hallar un equilibrio 

adecuado entre asim Ilación y acomodación . Trata de adaptar sus nuevas 

experiencias a sus pautas de pensamiento previas. El interés -cada vez 

mayor- en los hechos que ocurren determina una mayor asimilación . Al 

mismo tiempo los procesos acomodativos se extienden para verificar, 

establlilzar y generalizar los diferentes modelos con et fin de que el niño 

pueda asimilar conceptos más universles. ~ 

")ibkl!unp. 126·145 
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11.2.3. L!J Fase de las Operaciones Concretas: 

Aspectos Generales: 

En la fase de las operaciones concretas, se presupone que la experimentación 

mental depende todavía de la percepción. De los siete a los once años, el 

individuo no puede ejecutar operaciones mentales a menos que consiga 

percibir concretamente su lógica interna. 

Reverslbllldad: 

En esta fase el niño logra percibir un hecho desde perspectivas diferentes. 

Estas múltiples perspectivas hacen que el Individuo adquiera conciencia de la 

reversibilidad, noción que se comprende especialmente en esta etapa. Desde 

la fase anterior el niño ha desarrollado la noción de la reversibilidad en 

sus contactos cotidianos con objetos, pero ahora asimila la posibilidad 

permanente de regresar al punto de partida de la operación dada: es decir, la 

capacidad de vincular un hecho o pensamiento con un sistema total de partes 

interrelacionadas entre sí a fin de concebir el hecho o pensamiento desde su 

comienzo hasta su final o desde su final hacia su comienzo. 

El conocimiento de múltiples enfoques de un objeto proporciona elasticidad al 

enfoque propio del niño, que antes era rígido e intuitivo, y le permitirá, 

igualmente, ordenar sus datos sensoriales en dos niveles de pensamiento: 

1 • Una vez conocidas las partes de un todo, el niño las estudia y las clasifica 

en su mutua relación, cosa que más tarde desembocará en una comprensión 

del todo. Esta forma de comprensión se origina en el campo de la experiencia 

con el medio 1ísico y social .Las abstracciones que el niño aprende a elaborar 

a partir de las experiencias concretas con los objetos lo conducen a métodos 

matemáticos de conceptualización, como se explica a continuación. 

2• Como acabamos de exponer. en este punto de su desarrollo el niño se 

preocupa por crear para sí mismo sistemas de clasificaciones conceptuales y 

clasifica cada objeto como parte de un sistema total más amplio. Esto pone de 
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relieve la creciente conciencia del niño de que cada objeto posee varios 

puntos de referencia y puede ser ordenado de acuerdo con ellos. El niño 

puede visualizar cualquier objeto en relación con uno o varios conjuntos que a 

su vez se convierten en parte de una unidad o sistema aún más amplio. • 

Según Piaget, en este momento el niño desarrolla un nuevo conjunto de 

reglas llamadas agrupamientos, que poseen especiales cualidades lógicas. 

Al comprender un niño plenamente estos agrupamientos, se puede percatar 

de cuatro verdades lógicas profundas: 

1o. Si A es igual a B por algún atributo y Bes igual a C, entonces debe ser 

cierto que A es igual a C. 

2 o. Existen determinadas relaciones fijas entre los objetos o cualidades de los 

mismos. En esta fase, los niños puedan conocer la validez de este tipo de 

afirmaciones aún cuando nunca hallan visto los objetos. 

3o. El niño que se halla en esta etapa puede darse cuenta de que algunas 

clases están relacionadas entre si de manera jerárquica tal que caben unas 

dentro de otras. Además, cada clase de objetos puede componerse y 

descomponerse de nuevo. 

4o. El niño que se encuentra en la fase de las operaciones concretas se 

percata de que los atributos específicos y los objetos pueden pertenecer a más 

de una clase o a más de una relación al mismo tiempo. 

Las principales clases (agrupamientos) cuyo conocimiento y comprensión se 

logran en la etapa de las operaciones concretas son: 

• conservación: el niño se da cuenta de que el número de objetos que se 

encuentran en dos ordenamientos distintos pueden conservar la misma 

cantidad independientemente de cómo se ordenen. Equivale al concepto de 

constancia, que está al margen de la apariencia fenoménica y abre el 

camino a nuevas perspectivas de comprensión. 

• término de la relaclón: el niño se percata de que muchos términos 

relativos (más alto, más bajo, más corto) designan una relación entre los 

acontecimientos y no una cualidad absoluta. 

")lbillllmp. 145·147 
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• Inclusión en clase: nos dice Piaget que el niño que se halla en esta fase 

puede razonar simulláneamente acerca de la parte y el todo. 

• seriación: el niño es capaz de ordenar objetos de acuerdo con alguna 

dimensión cuantificada, como peso o tamaño, sobre una escala ordinal. Esta 

capacidad es fundamental para comprender la relación de unos números con 

otros y por lo tanto, es esencial para el aprendizaje de la aritmética." 

Evolución del Pensamiento: 

Como ya hemos dicho, lo más importante es que en este punto, el niño pasa 

de un modo de pensamiento inductivo a uno deductivo, es decir, desarrolla la 

noción de reversibilidad. Su razonamiento se basa en el conocimiento de un 

conjunto más amplio y en la relación lógica que hay en él. El niño encuentra 

explicaciones que se vinculan con los objetos y los hechos y -sobra todo 

hacia el final de la fase • pasa de un mundo mitológico a uno científico. 

Las capacidades mentales del pequeño, durante esta etapa, se desarrollan 

una por una yendo de la experiencia más simple a la más común y con el 

tiempo, a la más remota. Los conceptos relacionados con los objetos 

preceden al aprendizaje de los conceptos vinculados con el espacio, la 

causalidad y el tiempo. 

En esta período, aunque se aprecia un aumento de la objetividad del niño en 

algunas áreas, en otras, su pensamiento sigue siendo egocéntrico. En 

general, en esta edad, cuando el niño se siente amenazado, retorna 

automáticamente a su mundo anterior, intuitivo y egocéntrico. 

Noción de Tiempo 

·Afirma Piaget que en este nivel los conceptos tales como pasado, presente y 

futuro y su interrelación son entendidos como parte del continuo temporal. El 

niño llega lentamente a involucrar una estructuración progresiva de conceptos 

como 'igual distancia', 'duración" y 'velocidad'. Hacia el linal de esta fase· y 

"li:!L..MUSSEN, P.H . .lll2..Cil..p. 260·262 
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después de repetidas experiencias- el niño podrá comprender que una hora 

siempre dura lo mismo, sea cual fuere la actividad que se realice durante ese 

lapso de tiempo. 

Lenguaje 

A lo largo de esta fase, el niño adquiere un vocabulario más amplio y adopta 

definiciones de palabras sin conocer exactamente lo que ellas expresan, es 

decir, hace uso del lenguaje sin comprender cabalmente su significado. 

El lenguaje del niño en esto punto, sigue un desarrollo continuo que va desde 

la expresión verbal al intercambio verbal. Esto último implica la lnternallzaclón 

de las palabras, los pensamientos y Jos hallazgos mentales así como, 

paulatinamente, una internalización de los actos junto con la experimentación 

mental. La estructura del lenguaje adquiere importancia y se convierte 

igualmente en un instrumento de pensamiento y comunicación. 

Contacto con el Medio Físico 

Comenta Plaget que durante esta fase. el contacto con el medio flsico os más 

productivo, por dos razones: 

• En primer lugar, al disminuir el egocentrismo, se da un deseo constante en el 

niño por la verificación del proceso acomodativo, es decir, el niño revisa fas 

modificaciones que, a través de la acomodación, se le hacen a estructuras 

que ya tenía y analiza las nuevas estructuras que va adquiriendo. 

• En segundo lugar, gracias a una percepción más exacta y a una conciencia 

de este proceso, se amplia la comprensión actual de su experiencia con el 

ambiente, es decir, ef niño aplica, con conciencia de ello, su interpretación de 

lo que percibe. El pequeño ya no es el centro de sus propias experiencias de 

vida pues tiene ciertos puntos de relerencia y puede fundar sus experiencias 

en un sistema racional y comunicable. 
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Animismo 

En este período el animismo perdura, pues el niño todavía atribuye vida a los 

objetos que tienen movimientos espontáneos. Sólo en la etapa ulterior de 

esta fase las explicaciones físicas y naturales contribuyen a una concepción 

más realista. La pérdida del animismo obliga al niño a enfrentarse con el 

concepto de muerte y a aplicar una interpretación biológica a toda la vida que 

lo rodea. 

Conocimiento do los Factores Ffslcoa y Sociales 

Durante la fase de las operaciones concretas, el conocimiento de los factores 

físicos no sólo es más amplio sino que también precede al conocimiento de los 

factores sociales. Con respecto a estos últimos, nos parece vt.lldo resaltar que 

hay una cierta emancipación en relación al dominio de los progenitoras. 

Asimismo, el niño participa cada vez más como igual en su mundo social, lo 

cual determina un cambio en los modelos de imitación del pequeño. La 

observación, la comparación y la comprensión de otros se vuelve una parte 

Importante en la vida del niño. 

Con respecto a lo anterior, se aprecia que el juego y la conversación se 

convierten en medios para comprender el medio físico y social. 

Imitación: 

La imitación continúa durante esta fase, pues en este momento el niño tiende 

a Imitar detalles para perfeccionarse tanto en su actuación como en su 

producción. Es decir, el niño comprende plenamente la importancia del 

modelo y del proceso de imitación." 

11.3. EL DESARROLLO AFECTIVO 

Opinar sobre la afectividad, tanto en un niño como en un adulto, no resulta 

tarea fácil. Es mucho más fácil investigar acerca del desarrollo cognoscitivo, 

pues las manifestaciones del mismo resultan evidentes a los ojos de quien 

¡,)i;fr..MAIER, H . .lllL'ÍL-P· 147·154 



... 57 

está en contacto continuo con un niño. Al tener un hijo, o al ser maestro, se 

puede apreciar gradual y claramente, cómo su pensamiento evoluciona, cómo 

• si nos apegamos a Piaget· va transitando de una fase a otra. Pero con la 

afectividad no sucede lo mismo. Su desarrollo no se aprecia tan fácilmente. 

Lo cierto es que todo ser humano nace con este aspecto de su personalidad 

listo para ser desarrollado, enriquecido, cullivado. Así como lodos nacemos 

con un intelecto fértil, que se desarrolla, que evoluciona, que nos permite 

pensar, crear, comunicarnos, producir, progresar ... igualmente, todos nacemos 

con una afectividad que necesita cuidados, apoyo, comprensión y, sobre todo, 

amor. 

Nosotros opinamos que actualmente, el desarrollo de la afectividad no reviste 

demasiada importancia. Se considera una cuestión que no necesita de nada 

para su propio desarrollo, como si fuera algo que evolucionara gracias a leyes 

biológicas y cronológicas. Una afectividad sana, ciertamente, no proporciona 

dividendos económicos, ni buenos puestos, ni una gran reputación social o 

intelectual, sin embargo, nos hace sentir felices, aceptados, queridos, 

satisfechos ... con la autoestima muy en alto. Todo aquello que podamos 

alcanzar a través del desarrollo de nuestro intelecto on detrimento del 

desarrollo afectivo puede perderse, totalmente o en partes; o bien, puede 

alejarse de nuestro alcance, o, simplemente, podemos caer un día en la 

consciencia de nuestro vacío y entonces, ¿qué sustento nos queda?, nuestra 

vida Interior ¿en qué estaba fundamentada?, ¿conocíamos verdaderos afectos 

entre nuestros familiares y amigos?, ¿éramos capaces de disfrutar plena y 
profundamente de las cosas sencillas y hermosas?, ¿qué tan sensibles 

éramos a los problemas de la sociedad a la que pertenecemos?, ¿qué tan 

sano era nuestro fundamento moral?, ¿practicábamos realmente las virtudes 

más elementales? ... Cuando una persona .incuentra que no puede dar una 

respuesta satisfactoria a estas preguntas, lo más probable es que se 

encuentre con su propia vida vacía y hueca entre sus manos. Ambicionar el 

desarrollo del intelecto no es algo reprobable pero llega a serlo cuando lo que 

importa es únicamente eso, cuando nuestra afectividad no tiene para nosotros 
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O tener amor por los libros para niños y claro, amor por los niños 

O mostrarse siempre paciente. Los niños no siempre entienden a la primera 

explicación las reglas del juego, pero éste debe explicarse todas las veces que sea 

necesario para que todos los niños lo puedan jugar. 

O evitar obligar a los niños a leer los libros o a jugar. Si un niño, en una sesión 

determinada no leyó el libro porque no quiso, porque no pudo, porque se le 

olvidó o por lo qua sea, el animador no debe darle importancia. El niño mismo 

se dará cuenta de que es mejor leer el libro para poder jugar, sino, se verá ais

lado del resto del grupo que sí juega porque sí leyó. Por otro lado, si un niño no 

desea jugar tampoco debe obligársele a hacerlo. Es mejor permitirle que haga 

otra cosa o que no haga nada. Posiblemente se Integre al juego cuando éste 

haya comenzado o posiblemente no, en todo caso, no debe hacerlo forzosa

mente. Es mejor preguntarle al final por qué no quiso jugar. 

O ser una persona a la que no le cueste trabajo mostrar alegría, relajación, dis

tensión y diversión, pues una persona seria, tiesa, tensa y depresiva puede 

provocar que todo el esfuerzo fracase. La personalidad del animador es 

importantísima. 

• medios de que disponga el animador para alcanzar sus objetivos: 

Además de una buena selección de libros y de una actitud positiva e interesada, 

se requiere que el animador elabore o escoja el mejor juego para el libro que 

ha seleccionado y realice el material que sea necesario, com,o ya dijimos, con 

calidad y originalidad. Para llevar a cabo nuestro taller elaboramos una serle 

de juegos, pero el animador puede elaborar sus propios juegos basándose en 

los principios que enunciaremos más adelante. 

• ambientación física del lugar: 

Debe procurarse que ésta ambientación invite al niño al juego y a la relajación. 

De ser posible, la decoración debe incluir cuadros o posters relatlvos a los libros 

infantiles, o por lo menos, a los niños. Es también muy importante que existan 

los implementos para que los niños puedan sentarse en circulo, ya sea en sillitas 

o en el suelo. En este útlimo caso sería muy bueno disponer de una allombra o 

de cojines para que se sienten a gusto. 



... 58 

mismos importancia, fundamento ni esencia, cuando parece no existir en 

nuestro interior. 

Ante esto, hay que resaltar que la afectividad no se desarrolla por sí sola, con 

el tiempo, obedeciendo simplemente a la naturaleza. No. la afectividad se 

desarrolla gracias a tres factores fundamentales: 

• en primer lugar, está el desarrollo de la autoestima. Un niño que recibe de 

sus padres amor y cariño a través de actitudes, de palabras, de caricias, es 

capaz de saberse y sentirse completamente querido y aceptado, es capaz de 

quererse y aceptarse a sí mismo, ganando con ello seguridad y aprobación de 

sus propios actos. Asimismo, es también capaz de compartir este afecto y 

aceptación con otr2s personas. los padres que manifiestan normalmente 

actitudes comprensivas y estimulantes hacia el comportamiento de sus hijos, 

además de manifestarles físicamente que los aman, -cariños, abrazos, decirles 

que se les quiere- logran que sus niños puedan llevar asta riqueza dentro de 

si y transmitirla a otras personas que están en contacto con ellos: los mismos 

padres, los hermanos, los amigos, los compañeros de escuela. 

•en segundo lugar, encontramos la formación del criterio moral. En este 

sentido; nuevamente son los padres quienes juegan un papel fundamental. El 

ir formando el criterio moral de un niño, no es nada fácil, pues implica que sus 

padres deben ser muy pacientes y comprensivos de les limitaciones que 

pueda tener un niño para comprender, aceptar y practicar las normas que la 

sociedad en la que vive sigue de alguna manera. Sin embargo, esto es 

fundamental, pues las reglas morales nos permiten no sólo llevar una vida 

interior equilibrada, sino también adaptarnos an sana convivencia a la 

sociedad en la que vivimos, lo que constituye al tercer punto: 

• para un niño, una convivencia sana en sociedad significa muchas 

cosas: 

•saberse aceptado por el grupo social al que pertenece. lo cual eleva su 

autoestima. 
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• saberse querido por ese grupo social 

• ser capaz de establecer relaciones de amistad duraderas 

• estar preparado para, a largo plazo, ser capaz de establecer una relación de 

pareja afectivamente sana y estable. 

Un niño que sigue una serie de normas que ha interiorizado y comprendido, y 

que le permiten convivir con los demás y establecer relaciones estables, 

puede desarrollar de manera inagotable su capacidad afectiva. 

A continuación explicaremos de manera más detallada el desarrollo moral y 

social del niño, a fin de comprender claramente lo anteriormente expuesto. 

11.3.1. EL REALISMO MORAL 

Piaget define el realismo moral como la tendencia del niño a considerar los 

deberes y los valores que se relacionan con él como subsistentes en sí 

mismos, independientemente da la conciencia y obligatoriamente impuestos, 

sean cuales fueren las circunstancias en que se halle. Et realismo moral 

comporta por lo menos tres caracteres: 

1 o. El deber es esencialmente heterónomo, pues cualquier acto que responda 

a una obediencia a la regla o a los adultos es bueno, pero cualquier acto no 

conforme con ellos, es malo. La regla, entonces, se concibe como algo no 

juzgado por la conciencia y además, revelada e impuesta por el adulto. El 

bien se define rigurosamente a través de la obediencia. 

2o. Para el realismo moral la regla debe ser observada al pie de la letra y no 

en espíritu. Al iniciarse la evolución moral del niño, la presión adulta produce 

una especie de realismo del detalle. 

3 o. El realismo moral lleva consigo una concepción objetiva de la 

responsabilidad. Incluso podemos decir que el realismo se reconoce a partir 

de este criterio. Concibiendo las reglas al pie de la letra y définiendo el bien 

sólo a través de la obediencia el niño empezará por evaluar los actos no en 
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función de la intención que los provoca sino en función de su conformidad 

material con las reglas planteadas. De aqui proviene la responsabilidad 

objetiva, cuyas manifestaciones más claras se darán en el juicio moral del 

niño." 

Para entender más claramente el realismo moral, Piaget nos explica que el 

pensamiento moral debe analizarse en dos planos: 

Primero, el pensamiento moral efectivo, la •experiencia moral", que sa 

constr.uye poco a poco en la acción, con los hechos, en los choques y 

conflictos y conduce a juicios de valor que permiten al sujeto orientarse en 

cada caso particular y evaluar los actos de los demás cuando le conciernen 

más o menos directamente. 

Segundo, el pensamiento moral teórico o verbal, ligado al anterior por 

toda clase de eslabones pero que se aleja de él tanto como la reflexión puede 

alejarse do la acción inmediata. Este pensamiento verbal se presenta cada 

vez que el niño se ve obligado a juzgar actos de los demás que no le interesan 

directamente o que enuncian principios generales que.aunque conciernen a 

su propia conducta, son independientes de su acción actual . "' 

Afirma Plagal que la noción de bien en general -y en particular para el niñe

es ulterior a la noción pura del deber, y constituye la toma de conciencia de 

la primera condición de la vida moral: la necesidad de afecto recíproco " 

Ahora bien, se pueden observar conductas relacionadas con el realismo moral 

en el niño a partir de los cuatro o cinco años de edad, cuando empieza a 

comprender una serie de relaciones que son necesarias para teorizar acerca 

de su conducta. Cuando es más chico, se puede dar cuenta de que hace mal 

pero reacciona generalmente llorando. A los seis años el niño es capaz de 

darse cuenta -ante algunas consignas que le son previamente recomendadas

de que hay cosas que se hacen • sin querer • Y. hay otras que se hacen • a 

propósito •. En este momento, sabe diferenciar. '" 

")¡¡!J: PIAGET, J.EI Crijerio Moral oll.ll1.t:liii2 p. 92·93 
.. ) illlllwn p. 146 
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En los primeros años, el realismo moral en el niño es espontáneo. Después, 

comienza a ser teórico. Entre ambos existe un intermediario esencial, que 

debemos considerar: el juicio del nino. El pequeño llega a un grado de 

madurez en el cual es capaz de elaborar juicios no sólo con respecto a sus 

propios actos, sino también con respecto a la conduela de sus semejantes. El 

niño - al igual que el adulto- es más severo con respecto a los demás que con 

respecto a sí mismo, dado que la conducta de los demás se nos presenta en 

su materialidad mucho antes de ser comprendida en su intencionalidad, por lo 

cual normalmente los actos se juzgan según este criterio esencialmente 

objetivo.m 

Opina Piaget que es a través de un esfuerzo continuo de simpatía y 

generosidad que resistimos a esta tendencia e intentarnos comprender las 

reacciones de los demás a través de su intención. El realismo moral durará 

más con respeclo a la evaluación de la conduela de los demás que con 

respecto a la evaluación de la propia conducta. 

Toda regla, tanto si es impuesta del hemano mayor al pequeño o del adulto al 

niño, permanece exterior a la conciencia antes de interiorizarse realmente. 

Durante esta fase, el realismo moral más riguroso puede aliarse con la 

práctica más relajada y egocéntrica.• 

Piaget considera que el realismo moral responde a la conjunción de dos 

serles de causas: unas, propias del pensamiento espontáneo del niño 

(realismo Infantil) y otras, propias de la presión ejercida por el adulto. Esta 

conjunción es representativa de los procesos más generales de la psicología 

del niño, tanto en el terreno intelectual como en el moral pues .es claro que 

todas las reglas no se transmiten y conservan a través de la herencia biológica 

interna sino a través de la presión externa de unos individuos sobre otros. Las 

reglas no son Innatas al niño sino que son realidades que le son transmitidas 

por sus mayores desde pequeño y a las cuales el niño se conforma gracias a 

una adaptación. Naturalmente, existen reglas que contienen más que otras un 

elemento natural que corresponde a las invariantes funcionales más 

") il2llWn p. 153 
")illl!Wnp. 154-155 
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profundas de la naturaleza humana. Sin embargo, las reglas • tanto si son 

racionales como consensos y costumbres· son Impuestas por la presión 

adulta al espíritu infantil y presentan un carácter más o menos uniforme de 

exterioridad y autoridad bruta.'" 

Ante esto, se deben considerar tres fenómenos: 

1) el egocentrismo espontáneo e inconsciente propio del individuo como tal 

2) la presión adulta 

3) la cooperación 

El primero y el segundo concuerdan en ciertos aspectos dando origen a 

compromisos paradójicos y singularmente estables. Es únicamente gracias a 

la cooperación que el niño puede salir de su estado inicial de egocentrismo 

inconsciente. Esto coincide con lo que habíamos comentado anteriormente, 

citando a Kohlberg: cuando el niño tiene relaciones cordiales y amorosas con 

sus padres, es más fácil que desarrolle su conciencia moral. 

Piaget resalta el hecho de que el niño es esencialmente realista. En casi 

cualquier terreno, se ve llevado a considerar los contenidos de su conciencia 

como cosas, ·como objetos exteriores. Bajo esta óptica el niño analiza todo 

cuanto le ocurre: el sueño, lo ve como algo tangible que se posa en los ojos; 

los nombres son realidades transmitidas e impuestas por el ambiente adulto: 

cada cosa tiene uno, consubstancial a su naturaleza. El mismo pensamiento 

es visto por el niño como una especie de potencia material ligada al universo 

externo. Por tanto, si el niño es realista en todos sentidos, es también realista 

en cuanto a su manera de concebir las leyes que obedece. Las considera 

subsistentes en sí mismas, independientes de la conciencia y, por lo mismo, 

Independientes de las circunstancias individuales y de las intenciones. Hasta 

los siete u ocho años y dado este realismo, el niño concibe la noción de ley 

como algo a un tiempo físico y moral. Antes de los siete años, ninguna ley de 

la naturaleza es puramente mecánica, sino que las cosas son asl porque asl 

deben ser, por ejemplo: la luna no sale de día y el sol no sale de noche no 

.. )Jllldw:n p. 156-157 
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por el movimiento de rotación de la Tierra (leyes mecánicas), sino porque no 
deben hacerlo."' 

Coincidiendo con Plaget, decimos que el realismo moral es un producto 

natural y espontáneo del pensamiento del niño. Al principio, el pequeño se 

interesa más por el resultado que por la motivación de sus actos. Lo 

importante, finalmente, es que el niño cultive la autonomía do la 
conciencio, para lo cual necesita de un ambiente cooperativo, nada 

autorilario y muy comprensivo de sus necesidades. Esta cooperación 

conduce al dominio de la intencionalidad, con lo cual el niño observa el 

punto de vista de los demás, para compararlo con el suyo y hacer 

inferencias. El realismo moral tiene su origen en la presión adulta y es 

necesario.por lo mismo, que los adultos participen activamente con los 

niños -a través de su cooperación y comprensión- para que éstos puedan 

alcanzar la autonomía de la concienciau 

En resumen, acerca del realismo moral podemos decir que: 

1 o. Toda consigna que provenga de una persona respetada es el punto de 

partida de una regla obligatoria. 

2o. Surge entonces una moral del deber esencialmente heterónoma: está 

bien obedecer a los adultos, está mal hacer lo que a uno le parece. 

3o. La relación de presión moral padres - hijos genera el deber, que lleva a la 

heteronomla y al realismo moral. 

4o. Después, el niño interioriza la regla. Es decir, no sólo obedece lo que el 

ad.ullo le Impone sino a la regla en sí misma, generalizada y aplicada de 

manera origina!, es decir, marcada por la personalidad de quien la aplica. 

So. El niño llega a la autonomla cuando comprende la razón de ser 

do las reglas, cuando la conciencia considera necesario un Ideal 
Independientemente de toda presión exterior. La autonomla 

aparece gracias a la cooperación, a la reciprocidad, cuando el 
respeto mutuo es lo bastante fuerte "para quo el Individuo 

")il2ldlunp. 157-158 
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experimente desdo dentro la nocoaldad de tratar e loa demás 
como el querría ser tratado.'" 

11.3.2. EL ENFOQUE DE ERIKSON: 

11.3.2.1. LA IMPORTANCIA DE LA ADAPTACION SOCIAL: 

Con respecto al desarrollo afectivo dal niño, Erikson nos dica que los aspectos 

emocionales del individuo Impregnan todas las funciones humanas. La 

naturaleza del contenido emocional - la calidad de las relaciones 

interpersonales - , determinan el núcleo básico de la estructura del hombm. 

Erikson muestra mucho más interés por la relación emocional entre las 

personas que por la personalidad en si misma. 

Para Erlkson, en el desarrollo afectivo del niño el juego tiene un papel 

particÜlarmente importante, pues la actividad lúdica se vincula con la 

experiencia de vida que el niño intenta repetir, dominar o negar con el fin de 

organizar GU mundo interior en relación con el exterior. Además -destaca el 

psicólogo·, el Juego entraña autoenseñanza y autocuración, ya que el niño lo 

utiliza para compensar derrotas, sufrimientos y frustaciones. 

Junto con Erikson, es muy Importante que señalemos la importancia que 

tienen las experiencias afectivas durante los primeros años de vida de un 

niño. Estamos de acuerdo en que existan diferencias constitucionales en 

cuanto a la senslbllldad Inicia!, es decir, no todos los niños nacen con la 

misma. sensibilidad. Sin embargo, durante los primeros dos años de vida 

-llamados por Erlkson, años de formación·, se suministran los fundamentos de 

toda motivación ulterior, así como de las disposiciones personales. Ante 

esto, Erikson subraya que los miemos factores que determinan las 

relaciones Interpersonales sanas, contribuyen al establecimiento de 

relaciones patológicas. Por tanto, la perturbación de la personalidad 

constituye un desequilibrio afectivo.• 

.. ) ll2i!lwn p. 164-165 
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Coincidiendo con Erikson, es Importante reflexionar lo siguiente: actualmente, 

el niño se encuentra • durante su desarrollo· en manos de diferentes adultos 

que lo educan, le enseñan y ayudan y que asumen la responsabilidad de 

establecer un equilibrio adecuado entre su conducta, su aprendizaje y su 

bienestar. Todos estos adultos, par lo común, tratan de dirigir el desarrollo 

natural del niño haciendo hincapié en las tradiciones y costumbres en las que, 

tanto su familia como su sociedad lo circunscriban. Asi, poco a poco, al niño 

se va ajustando a un estilo particular de vida. Aqul juega un papel muy 

importante la cultura, pues ésta enriquece el aspecto humano de la vida. La 

cultura insiste en el uso •apropiado" da las fuerzas instintivas por las que el 

hombre se mueve. Es el medio cultural -según como cada individuo lo 

interprete· el que configura la naturaleza de cada experiencia individual. El 

niño que se desarrolla no está nunca solo, pues necesita de la sociedad y 

ésta de el. .. 

En resumen, comenta Erikson que los rasgos característicos de una 

personalidad madura y sana serían la felicidad Individual combinada 

con la cludadanla responsable.• 

11.3.2.2. EL DESARROLLO DE LOS VALORES. 

Erikson considera que cuando se Indican una serie de equilibrios básicos de 

los cuales depende la salud pslcosocial de una personalidad, se encuentra 

implícito un sistema latente de valores universales basado en: 

• la naturaleza del crecimiento humano, 

• las necesidades del yo en desarrollo y 

• ciertos elementos comunes en los sistemas de educación Infantil " 

Con respecto a los valores, es Importante expllcar el desarrollo humano 

desde el punto de vista de Erlkson. El divide al desarrollo en ocho etapas. 

Una persona pasa a la siguiente fase tan pronto esté preparada biológica, 

")ibldlunp. 34-35 
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")íbidrunp. 26 



... 66 

psicológica y socialmente. Cada fase Introduce una nueva serie de cargas 

sociales, y, en conjunto, todas ellas abarcan una serie de cargas integradas 

en la vida humana. En cada fase hay tres variables esenciales: 

• las leyes internas del desarrcllo, que, como cualquier proceso biológico, son 

irreversibles. 

• las influencias culturales que especifican el índice deseable de desarrollo. 

• la reacción de cada individuo y el modo particular de manejar su propio 

desarrollo en respuesta a los reclamos de la sociedad. 

Con respecto a los valores, es fundamental señalar que, en cada fase del 

desarrollo se reúnen dos fuerzas contrarias (valores) que exigen una solución 

conjunta ( un valor que concentra a los dos anteriores). La solución eficaz de 

estos conflicos en cada fase del desarrollo, nos trae como resultado, la 

integración, por parte del individuo, de un nuevo valor. Esta integración 

axiológica provoca un movimiento ascendente en el camino hacia la madurez. 

Al terminar cada etapa se logra el sentimiento afectivo de haber logrado la 

realización de una etapa dada, a lo que Erikson llama 'sentido de' "' 

En el cuadro que a continuación exponemos, se presentan todas las etapas, 

los valores que se enfrentan y el resultado de ello:" 

Fase 
Infancia 

(nacim. a 

18 meses) 

Niñaz 

temprana 

(18 meses 

a 3 años) 

Valores Confrontados 

Confianza vs. 
desconfianza 

Autonomía vs. 
vergüenza, duda 

.. )~p36·37 

.. l ibidwnl>. n 

Valor resultante Sentido de 

Esperanza 

Voluntad 

Confianza 

Básica 

Autonomía 
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Fase Valores Confrontados Valor resultante Sentido de 

Edad Iniciativa vs. Finalidad Iniciativa 

de Juego culpa 

(3 a 6 

años) 

Edad Industria vs. Competencia Industria 

Escolar inferioridad 

(6 a 11 

años) 

Adoles- Identidad vs, Fidelidad Identidad 

cencia difuslóri de la Identidad 

(11a18 
años) 

Adulto Solidaridad e intimidad vs. Amor Intimidad 

joven aislamlenlo social 

(1_Ba30 

años) 

Adultez Generatividad vs. Cuidado Generatlvldad 

(30a 60 absorción en sí mismo 

años) 

Edad Integridad vs. Sabiduría Integridad 

Madura disgusto, desesperación 

(60 años 

en adelante) 

A continuación, veremos con más detalle algunas características socio-

afectivas importantes de la fase correspondiente a la Edad Escolar, pues es la 
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que se relaciona con los objetivos de esta investigación: 

Fase: Edad Escolar. Valores en Confrontación: Industria vs. inferioridad. 

Valor resultante: Competencia. Logro del sentido de: Industria. 

El niño, en esta etapa de su desarrollo, encuentra que - en su carácter de niño 

pequeño en edad escolar - no tiene un sitio entre los adultos y, por ende, 

comprende que tiene que hallar un lugar entre los individuos de su misma 

edad. Por esta razón, dirige sus energías hacia los problemas sociales que 

están a su alcance y que puede resolver con éxito. 

Considera Erikson qua para el niño, en este momento, lo más importante es 

dominar los problemas que afronta. Por una parte el niño es sumamente 

energético, y es capaz de producir. A ello se opone una presión interna que lo 

obliga a retroceder a un nivel anterior, menos productivo y en el cual podía 

actuar a veces con cie;ta torpeza. En este punto, dada la necesidad que 

siente de verse adaptado a y aceptado en su grupo de iguales, el pequeño 

trata da utilizar diligentemente todas las oportunidades que tenga para "hacer 

cosas', pues entiende que si se le ve como 'torpe' , "inútil' o 'que no puede 

hacer algo bien', su grupo lo rechazará y esto le causará sentimientos de 

inferioridad. 

Durante esta etapa, Erikson explica que el niño se concentra en su capacidad 

para relacionarse y comunicarse con los individuos que le son significativos 

entre sus pares. La máxima realización que puede alcanzar en este momento, 

es la de actuar eficazmente, ser el mejor en algo: el más rápido, el más fuerte, 

el más inteligente, el que dibuja mejor ... éstos son los éxitos que procura 

alcanzar. El fracaso se evita por todos los medios. Con relación a esto, 

podemos aiíadlr que la escuela se convierte en un determinante social, y 

las cosas y personas desconocidas constituyen descubrimientos siempre 

sugestivos e importantes. 

Coincidimos con Erikson al señalar que, en este momento, el mundo de los 
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pares llega a ser muy importante para el niño. Ellos son necesarios para 

mantener el equilibrio de la autoestima y sirven como criterios para medir el 

éxito o el fracaso. Entre ellos, el pequeño encuentra una fuente de 

identificación extrafamillar. Es importante destacar aqui que, dada esa 

constante amenaza del fracaso y ese temor que el niño tiene de sentir 

cualquier forma de inferioridad, consagra gran parte de sus energías a la 

conquista de personas y cosas, para alcanzar el éxito. La inferioridad es un 

sentimiento que debe combatir para lograr la seguridad en sí mismo. 

Erikson subraya que muchas de las actitudes ulteriores del individuo hacia el 

trabajo y los hábitos de trabajo pueden hallarse en el grado de eficaz sentido 

de la Industria que se promueva durante esta fase. Dado el objetivo de nuestra 

tesis, es muy importante resaltar este punto, pues si lo que se busca es que el 

individuo adquiera el hábito de la lectura, ésta es la etapa ideal en la cual el 

niño es altamente receptivo y capaz de adquirir hábitos para toda la vida. 

Para terminar con esta explicación, observa Erikson que, durante esta etapa, 

la relación del niño con sus padres evoluciona hacia un nivel más realista de 

dependencia en las áreas en que ésta es aún necesaria o deseable, pero en 

otras áreas ef niño tienda a relacionarse con sus padres .y, en general, con 

los aduttos·, sobre una base más igualitaria. El niño compara el 

comportamiento de sus padres con el de otros adultos o con los padres de 

sus amigos.• 

11.4. Comentarlos a oote capítulo. 
Para concluir este capflulo, queremos resaltar algunos puntos básicos: 

En primer lugar, puede pensarse que el afecto ocupa un lugar subordinado 

a la organización Intelectual, as decir, que aquel depende directamente de 

ésta. Sin embargo, debe quedarnos muy claro que no es asf. Coincidiendo 

nuevamente con Plaget, afirmamos que , en general, las dos funciones son 

como las dos caras de una moneda. Ambas constituyen una unidad y 
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contribuyan a la adaptación al ambiente. No son facultades independientes, 

pues están siempre reunidas en los hechos. Nunca amamos sin tratar de 

comprender, ni odiamos sin un empleo sutil del juicio.• 

En segundo fugar, debemos hacer hincapié en la importancia que tiene, en 

este momento del desarrollo del niño, la lectura de buenos libros. Como 

hemos podido apreciar, durante esta fase, tanto intelectual como afectivamente 

el niño se encuentra en una etapa donde el cambio, el reto, la divergencia de 

alternativas y la internalización de nuevos valores constituyen la constante. 

Sin embargo, la literatura infantil es un universo sumamente amplio, en el cual 

el niño puede encontrar aquello que satisfaga sus inquietudes, sus 

necesidades, sus requerimientos emocionales e intelectuales en un momento 

dado. Ciertamente, no podemos decir que un niño de seis o siete años se 

sentirá atraído por los libros que llaman la atención a los niños de once o 

doce, pero eso no debe preocuparnos, pues la literatura infantil ofrece 

caminos para lodos. 

El hecho de que hayamos incluido el desarrollo de los aspectos cognoscitivo y 

afectivo del niño durante esta etapa evolutiva responde a que estos son los 

puntos sobre los que incide la literatura Infantil. Ahora bien, a lo largo de 

este capítulo -y, en general, en toda nuestra investigación- damos a la 

afectividad un papel esencial en el equilibrio de la personalidad. Así pues 

podemos señalar que, ante las necesidades emocionales que puede 

experimentar un niño, las posibilidades que ofrece la literatura infantil nos 

parecen Ilimitadas. 

Citando a Bettelhelm, podemos afirmar que, en nuestra cultura, normalmente 

tratamos de impedir que Jos niños sepan que el origen de que muchas cosas 

vayan mal en la vida se debe a nuestra propia naturaleza; es decir, a la 

tendencia de los seres humanos a actuar agresiva, asocial e interesadamente 

o incluso con ira o ansiedad. En general, tratamos que nuestros hijos 

" ) iliiiam. p. 1 05 
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crean que los hombres somos buenos por naturaleza. No está nada mal crear 

en los niños ese sentimiento de confianza en el género humano, pero el 

problema radica en que los niños saben que ellos mismos no siempre son 

buenos, y, a menudo.cuando lo son, preferirían no serlo. Pero al pensar así, 

contradice a sus padres y, en este elapa, el niño aprecia pocas cosas tanto 

como el cariño y la aprobación de sus progenilores. Entonces, el niño puede 

sentir angustia y ansiedad, y expermienta la necesidad de una seguridad 

completa que no se le puede proporcionar. Ante eslo, es preferible utilizar las 

imágenes y proyecciones que nos puede proporcionar un cuento que carecer 

de seguridad. Si se experimenta esta seguridad durante un periodo 

suficientemente largo, el niño puede desarrollar un sentimiento de 

confianza en la vida, necesario para podsr confiar en si mismo. Y es que, 

especialmente en los cuentos de hadas, podemos encontrar que se 

plantean problemas existenciales de un modo bastante sencillo, donde el 

bien y el mal ·-que en estas historias normalmente están omnipresentes

toman cuerpo y vida en determinados personajes y en sus acciones, de la 

misma manera que están presentes en la vida real y cuyas tendencias se 

manifiestan en cada persona. w 

Así pues, nosotros, como padres y educadoras, debemos profundizar en 

nuestro conocimiento de la literatura infantil, para saber encontrar dentro de 

su amplísima gama de posiblidades, lodos aquellos libros que puedan ser 

realmente significativsis para el niño en esta elapa de su desarrollo. 

En tercer fugar, nos parece importante recalcar que la relación padres

hijos llene un vínculo muy especial , tanto con el tema central de esta tesis 

como con el aspecto de la formación moral del niño. Sin duda, muchas 

veces ser padre nos parece una tarea dificilísima, que implica un gran 

esfuerzo emocional. Sobre todo, en esas ocasiones en que estamos frente 

a nuestro niño, frente a ese pequeño que hace /o que quiere , que no respeta 

ninguna norma ... que a veces, aunque no lo queramos, nos desespera. 

")d.r..BETiaHEIM. B. Ps!coarullislsdaklscuen1osdaba!las p. 15-16 
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Primeramente, analicemos este asunto: Con respecto a él, Kohlberg nos dice 

que los niños, en edad preescolar, se inclinan a juzgar una acción moral en 

términos de su reforzamiento, es decir, en función de si da lugar a un castigo 

o a una recompensa y no en términos de la regla. Alrededor de los seis o 

siete años , los niños evalúan las acciones en relación a su etiqueta moral, 

en función de si es considerada buena o mala y no en relación a su 

reforzamiento. 

En general, es común que los niños pequeños - digamos, en los primeros 

años de la primaria - identifiquen a las reglas como prohibiciones, como 

directrices que prohiben determinadas acciones. Después un niño más 

grande apreciará más el aspecto racional de las reglas, las interiorizará y, 

al mismo tiempo, comprenderá el aspecto social, es decir, que se deben 

respetar porque resultan benéficas para la sociedad.'" 

Nos comenta Kohlberg que el desarrollo de una conciencia madura, requiere 

de una maduración cognoscitiva, así como de un cierto número de procesos 

psicológicos basados en el aprendizaje. Gracias al desarrollo cognoscitivo, 

el niño es capaz de pasar de normas rígidas y prohibiciones concretas y 
absolutas a normas flexibles y relativas, que puedan estimular la 

·responsabilidad. Conforme va creciendo un niño, so va dando cuenta de los 

efectos da sus actos. Sin embargo, es muy importante resaltar que no por 

ello debemos entender qü¡; el desarrollo moral es una función de la 

maduración cognoscitiva. El desarrollo cognoscitivo puede producir una 

mayor conciencia de los valores y las normas momias, sin embargo la 

propia voluntad de ajustar la conducta a dichos valores y normas depende 

de otros factores, principalmente a la presencia de la cordialidad y el amor 

en la relación con los padres. "' 

Con respecto a esto último es Importante señalar que, apegándonos a 

Ko.hlberg, existen dos mecanismos que Intervienen en el desarrollo de la 

conciencia: la identificación y el miedo a la pérdida del amor o la aprobación 

")i;frMUSSEN, P.H. et al 0$! ch p. 349-350 
")il2k!wnp. 351-352 



... 73 

de los padres. Cuando los niños tienen relaciones cordiales y amorosas con 

sus padres, es fácil que se identifiquen con ellos y modelen su propia 

conducta de acuerdo con la de sus padres y así llevarán a cabo la 

interiorización de las normas paternas. Dada esta circunstancia, las 

violaciones que se hagan a dichas normas se tornarán dolorosas porque 

tienen como consecuencia la pérdida de la buena imagen de uno mismo, 

por lo tanto, serán algo que hay que evitar. Por esto mismo, señala 

Kohlberg que el carácter de las relaciones padres - hijos rigen la fuerza 

que tendrá la conciencia en desarrollo del niño. Se puede considerar que 

el desarrollo de dicha conciencia se facilitará cuando: 

1) la conciencia y las normas morales de los propios padres sean maduras y 

razonables y no excesivamente estrictas, severas e inflexibles. 

2) la adopción de las normas de los padres por parte del niño se base en 

una identificación y modelamiento positivos."" 

Como podemos ver, la formación de la conciencia de los niños, está en manos 

de sus padres. Por esto -y por muchísimas rázones más- esta relación 

afectiva resulta incomparable, única. Nadie en nuestra vida ocupará - jamás -

un lugar corno el de nuestros padres y por lo mismo, nosotros, corno padres 

de nuestros hijos, debemos estar plenamente conscientes de nuestro 

insustituible papel. Corno decíamos antes de esta explicación del desarrollo 

moral: a veces, con respecto a sus hijos, los padres experimentan dos 

emociones: 

• Cuando el niño ya no es un niño, sino un adolescente, la cosa cambia. Si 

bien, cuando era pequeño sentía que el mundo se le venía abajo si hacía algo 

que no debfa y era reprendido; pero ahora ... eso no importa. Cuando era 

niño le importaba mucho que sus papás no se enojaran con él, pero, hoy 

ya no es niño, hoy ya no le importa si sus papás se enojan, si se 

desesperan, en fin, hoy él es lo importante, la ley es la suya y punto. Es en 

esta etapa de la vida, en la que cualquier padre, a veces reflexiona ¿por qué 

esta falta de comunicación con mi hijo? ¿por qué lo siento tan lejano? 

•gq) ~ HERSH, R. Prorno1jng Momly Grow1b from pjagot !o Kob!berg p. 65·70 
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¿por qué a veces él me ve como un extraño ... y yo a él? ¿Por qué? Sabemos 

que no es agradable decirle a los demás si hubieras hecho tal .... pero, es que 

a veces, es necesario ponerse a pensar no en lo que hicimos, sino en lo que 

no hicimos; quizás así podamos aconsejar a alguien más. Y es aquí donde 

nosotros sugerimos recurrir siempre al lazo afectivo que puede proporcionar 

la lectura. Si llegamos con nuestra hija de 15 años y le decimos que si quiere 

que le contemos Winnie Pooh antes de que se duerma, lo más seguro es que 

nos reciba con un desaire ... pero si eso lo hubiéramos hecho algunos siete, 

ocho, nueve años antes, la respuesta hubiera sido completamente distinta y la 

relación en la actualidad con ella, es muy probable que también. 

El lazo afectivo que se crea entre un niño y su madre o su padre cuando éstos 

le leen cuentos en un momento de paz, de calma, de relajamiento, de caricias, 

es algo ca$i mágico, perenne, que queda guardado en la memoria del corazón 

durante todos los días de nuestra vida. A veces, papá o mamá tuvieron un día 

difícil con sus hijos, de esos días en los que hay enojos, llanto, en fin, cosas 

comunes con los niños. Y ¿qué pasa cuando el pequeño se va a la cama? 

¿se duerme y ya, todo se olvidó? No. Es entonces cuando se siente más 

preocupado. más triste, más angustiado, más sólo. Es entonces cuando se 

pregunta ¿ todavía me querrá mi papá? Si en ese momento llega su papá y le 

lee un cuento, lo abraza, lo acaricia .... y quizás platica un poquito con él de lo 

que pasó en el día, el sueño del niño será completamente tranquilo y por 

supuesto, todas las dudas habrán se habran desvanecido. Claro está, este 

acercamiento que llamamos mágico, maravilloso, no debe darse sólo cuando 

el niño se va a dormir después de un día difícil; debe darse siempre, en 

cualquier momento: cualquier pequeño rato de paz, a la hora del día que 

sea, es propicio y como ya dijimos, Inolvidable. ¿Por qué inolvidable? En 

realidad, ese es motivo de otra tesis, pero podemos estar seguros de que 

es tan Inolvidable que, cuando ese p&queño pase por etapas de su vida 

donde sus cuesllonamientos trascenderán el haber roto el vidrio de los 

vecinos, habrá, en un rincón de su corazón y de su memoria el recuerdo 

de otros momentos, quizás lejanos, llenos de paz y de amor en los brazos 

de su padre o de su madre, mientras le leían un cuento. 



..• 75 

• Otra cosa que es muy frecuente oir de labios de los padres, con respecto a 

sus hijos pequeños, es que no comprenden que algo debe hacerse o no 

hacerse. En efecto, como analizamos en este capítulo, los niños no siempre 

entienden porqué deben o no hacerse ciertas cosas, simplemente siguen la 

regla más por temor al regaño que por la comprensión de la misma. 

También, como vimos, esto es natural y pasados algunos años el niño 

interiorizará la norma y entonces, su cumplimiento será algo habitual. Pero 

en lo que llega este momento, los nlf\os a veces hacen lo que quieren y 

los papás tienden a perder la paciencia. Es bueno entonces saber del 

poder que ejercen en los niños los cuentos. Una madre de familia, que 

tiene una niña de ocho años, nos comentó un relato que puede servir 

como ejemplo: resultaba que las amigas de su hija - y su hija misma • 

mostraban claro rechazo hacia una niña del grupo. La niña se lo contaba a 

su mamá con toda naturalidad y ella le hacía ver qua eso no debía 

hacerse, pero la niña y sus amigas continuaban iguales. La mamá, 

persona muy interesada en los efectos de la literatura en los niños, buscó 

el cuento que pudiera serle útil y lo encontró: aquel en el que una niña 

era despreciada porque no se bañaba y la explicación de lo triste que se 

sentía por este motivo. Se lo dió a leer a su hija y la niña le comentó -sin 

que mediara . pregunta alguna por parte de su mamá- que ese caso le 

recordaba al de la niña de su grupo a la que rechazaban y prometió que 

ella y¡¡ no lo haría más. 

Este ejemplo es muy claro. Existen muchos aspectos de la conducta del niño 

donde la literatura puede provocar un efecto catártlco ... y ayudar al niño a 

comprender características quizás rígidas del comportamiento humano, pero 

que gracias al enfoque lúdico del cuanto, aparecen como divertidas y ¿por qué 

no? hasta. placenteras. 

Para explicar más detalladamente este último punto, el próximo capítulo 

abordaremos lo qué son el juego y la fantasía, su importancia en el desarrollo 

del niño y la relación de ambos con Ja literatura Infantil. 



"El hombre inventó el poder de las cosas ausentes. 
Con ellas se hizo poderoso y miserable. 

Pero en fin, no es sino por ellas que es hombre." 

Paul Valéry 

"Sólo juega el hombre cuando es hombre en todo el sentido de la palabra. 
Y es plenamente hombre sólo cuando juega" 

Schiller 



CAPITULO 111 
EL JUEGO, LA FANTASIA 

Y LA LITERATURA INFANTIL 

111.1. EL JUEGO: 
111. 1.1. Importancia del luego : 

El presente capítulo constituye la parte medular de esta investigación pues lo 

que se pretende es destacar cuáles son las cualidades del ludismo que se 

ven reflejadas en la actividad lectora. 

Sabemos que el juego es el modo de vida del niño, ya que éste juega en todo 

momento y cualquier situación y clrcunslancia son un puente para empezar a 

jugar. Esta actitud es típica del niño sin embargo, no es eterna. El niño crece 

y la actitud lúdica so va perdiendo, se desvaloriza, se desvincula de su 

trascendencia, se sujeta a sistemas educativos qua no le conceden la 

necesaria Importancia . •m La persona va creciendo y se integra a un mundo 

donde lo importante es el progreso de la civilización, no el progreso del ser 

humano, de su creatividad, de su libertad. El pensar calculante se considera 

como el único modo de proceder, el hombre medido por su utilidad y eficacia 

para los fines de la sociedad."' De esta manera, el hombre crece con ataduras 

en los planos psicológico, histórico y social que manlienen al juego en lranca 

represión. "" 

Es claro que para un adulto el hecho de jugar como modo de vida debe 

parecer absurdo. Y lo es. Lo que aquí queremos proponer no es que el 

adulto se comporte como un niño y juegue lodo el tiempo, sino que es bien 

importante cimentar desde la Infancia, desde la edad en la que se forman los 

hábttos, el hábito de la recreación, del placer, de la liberación mental. El niño 

que realiza actividades que le permitan recrearse y satisfacer su necesidad 

lúdica de diversas maneras, como por ejemplo, la lectura, es casi seguro que 

"') dt OCHOA LEYZAOLA, V.Aoortes do! CUQECH No. 5 Vol.JI p. 26 
"')i;frGALAN, FRANCISCO AoortesdolCUQECHNo.1 \b!.!lp.1&17 
"') ¡;/r._OCHOA LEYZAOLA, V.g¡w;jt.p. 26·27 
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será un adulto maduro, capaz de ser consciente de sus responsablilidades así 

como de su apetito de recrearse, de esparcir su mente, de fantasear. 

Seguramente, habrá quien diga que et juego es algo poco serio, que se deja 

para cuando hay tiempo de ocio, para cuando no hay nada más importante 

qué hacer. Y nosotros preguntamos ¿quá e~ te serio? ¿cuándo podemos 

considerar que una actividad es seria? Si por seriedad entendemos lo «útil .. , 

lo que sirve corno medio para algo, lo que nos produce interés ... es seguro que 

el juego será una actividad opuesta, relegada a momentos de plena 

inactividad. SI, en cambio, por seriedad entendemos la capacidad de asumir 

el peso de nuestra existencia, entonces el juego no será una actividad 

dedicada al tiempo de ocio únicamente .... será parte integrante de nuestra 

vida. Y es que, realmente, el juego no niega la gravedad de los problemas 

que tenemos que resolver, solamente anuncia que no son absolutos y que el 

hombre, por ser persona, es un fin en si mismo y por ello no está en función de 

sobrevivir. Una actitud lúdlca nos Invita a apreciar los problemas con cierta 

objetividad. "' 

Concluirnos pues, diciendo que una actitud lúdica nos lleva a unn existencia 

más sana y más plana, en cualquier etapa de nuestra vida. En el niño porque 

es su modo de vida, en el adulto porque le permite realizarse más plenamente 

como ser humano, porque le Invita a recrearse, a esparcir su espfritu. El juego 

siempre está cono nosotros, está Insertado en el comportamiento humano, no 

podemos ocultarlo ni negarlo. Es parta de la aclivldad humana y hay que 

explotar su potencial y para ello • sugerimos nuevamente • debernos fomentar 

actividades lúdicas desde la Infancia, en especial ta literatura, pues como se 

apreciará a lo largo del presente capítulo, esta actividad cae de lleno en el 

plano lúdico. 

111.1.2 Definiendo el Juego: 

Acerca del Juego, existen un slnúmero de definiciones. Es corntln que fllósofos 

'"JiílióAIJIN. F.A¡x>noade!CUDECHNo.1 \IQl.lp.17 
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y psicólogos aporten sus definiciones ante este fenómeno. Aquí vamos a 

proporcionar las definiciones de dos de los más destacados investigadores en 

este terreno: 

Señala Johan Huizlnga que el juego, en su esencia, está profundamente 

enraizado en la estética. El elemento ubroma .. es lo que determina su 

naturaleza. Su realidad abarca el mundo animal y el mundo humano; su 

presencia no se halla vinculada a ninguna etapa de la cultura, a ninguna 

forma de concebir el mundo."' 

Arnold Rüssel también intenta definir el juego y nos dice que es una actividad 

generadora de placer que no se realiza con una finalidad exterior a ella sino 

por si misma. El juego busca siempre el orden, la belleza y la expresión. 

Sin embargo ·comenta el autor· esta definición no puede abarcar en su 

totalidad la esencia de un proceso tan extraordinario, tan lleno de vida y rico 

en formas como es el juego. Rüssel nos dice que no puede darse una 

respuesta completa a la cuestión que se refiere a la naturaleza del juego, a su 

esencia, pues hay en él una cualidad íntima que escapa a todo análisis.'"' 

111.1.3. Caracterlstlcas Generales del Juego: 

Igualmente, aquí mencionaremos las características que han aportado cuatro 

importantes investigadores de temas lúdicos: Rogar Caillois "" , Catherine 

Garvey"' , Johan Huizinga "" y l=rancisco Galán '" Al igual que en las 

difinlclones, se aprecia que al momento de determinar las características que 

presenta la actitud lúdica, cada autor aporta algo nuevo. A continuación 

mencionaremos los aspectos más importantes de la actividad lúdica que 

señalan dichos autores . Para facilitar su comprensión los englobaremos en 

un solo enllstado. 

1Q').dr...HUlZINGA1J. Horno Lydeos p. 14 
'")'1r.,RÜSSEL, A. El Juego do los Njflosp. 218-220 
"')llJlllllGALAN, F.Aportesde!CUDECH No. 1 Vol.! p. 16-17 
"')i;fr. GARVEY,C. El Juego Infantil p. 14·15 
'") llJlJISI EL!ZAGARAY, A.M. En lomo a la U!ernlurn lnfi¡ntij p. 13· 14 
"')W..GALAN,F.AportesdelCUOECH No. 1 Vo!.lp.17 
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El juego es una actividad: 

• libre.- puede abandonarse en cualquier momento, no es una tarea, es algo 

superfluo. 

• Incierta: el juego supone la no previsión del resultado y la capacidad 

inventiva del jugador. 

• Improductiva: no crea bienes, ni riqueza, ni elemento nuevo de ninguna 

clase y, salvo desplazamiento de propiedad en el seno del circulo de los 

jugadores, acaba en una situación idénlica a la del comienzo. 

• ficticia: acompañada de una consciencia específica de realidad segunda o 

de franca irrealidad en relación a la vida corriente. 

• Es placentero, divertido: Aún cuando no vaya acompañado por signos 

de regocijo es evaluado positivamente por quien lo realiza. 

El juego es una actividad que: 

• no tiene metas o finalidades extrínsecas sus motivaciones son intrínsecas y 

no se hallan al servicio de otros objetivos. De hecho, es más un disfrute de 

medios que un esfuerzo destinado a algún fin particuíar. En términos utilitarios 

es inherentemente improductivo. 

• es espontánea y voluntaria. No es obligatoria sino libremente elegida por 

quien ro practica. 

• Implica participación ai:tiva por parta del jugador. 

• guarda ciertas conexiones sistemáticas con lo que no es juego, es decir, se 

vincula con la creallvidad, la solución de problemas, el aprendizaje del 

lenguaje, el desarrollo de papeles sociales y olros fenómenos cognoscitivos y 

socia les. 

• es fundamentalmente desinteresada y nada llene que ver con la salisfacclón 

de necesidades y deseos. 

• oscila constantemente en la oposición entra broma y seriedad. 

• es limitada en el tiempo y el espacio y encerrada en sí misma. 

• tiene posibllídades de repetición. 

• es y crea orden y ello la silúa en el campo estético . 

• brinda una sensación de bienestar, de felicidad, de vitalidad. 
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• nos permite gozar ... y sufrir. 

• Gracias a la cual, salirnos de nosotros mismos y olividamos -mamen· 

tánearnente • nuestra propia e incanjeable situación. 

Lo importante aquí es observar que todas y cada una de estas características 

del ludismo apoyan la idea central de esta investigación: que la literatura cae 

de lleno en el plano lúdico. Todas estas particularidades del juego encuentran 

reflejo en la actividad lectora pues también ella es libre, placentera, puede 

repetirse cuantas veces se desee, no posee una finalidad externa, es 

espontánea ... La literatura infantil se ocupa mucho del plano lúdico para 

captar y entender la psicología infantil, pues si bien estas características son 

generales al juego de niños y adullos, no hemos de olvidar que en el niño la 

ley dominante es la ley del juego. 

111.1.4. Los niños y el juego. 

Durante la infancia, el juego es una necesidad esencial que no conoce 

limitaciones. El juego es el modo de existencia del niño. El valor propio de la 

infancia ·la inmadurez previa y necesaria a etapas ulteriores de desarrollo • se 

.manifiesta en el hecho de presentar al juego corno su manifestación más 

pura y hermosa. El juego infantil abarca todas las formas de la actividad 

lúdica. "' En el niño, su capacidad para interpretar jugando su paula espacio 

temporal se desarrolla de manera' natural, del mismo modo que aprende a 

andar. 112 

Por otro lado, se puede apreciar que la actividad lúdica ayuda a desarrollar el 

aprendizaje pues por medio del juego, el niño adquiere tendencias 

específicas; desarrolla su potencial físico y psíquico, su imaginación y su 

capacidad de adaptación social. Además, el juego implica administración 

de inteligencia, paciencia y energía, así como el desarrollo del espíritu de 

cooperación y la capacidad de competencia '" 

"')i;fr..RUSSEL, A . .Jlll.d.p. 221-235 
'" )!ár.PIAGET, J. ERIKSSON, E . ...m...m.. El Juego y el Desarrollo lnlanfll p. 105·106 
"') !ár. OCHO A LEYZADLA, V . ..Ql2..cil.. p. 27 
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Para los niños, el juego es una vivencia total. plena y absolutamente seria. 

El niño pone su vida en el juego y gracias a ello puede explotar - sin 

proponérselo siquiera - todas las posibilidades que le presenta el juego 

para la realización de su existencia.'" 

111.1.5. División de los Juegos: 

Al igual que en las definiciones y las características, se observa que a la hora 

de clasificar los tipos de juego, los autores e investigadores dan aportacio

nes muy diferentes según su óptica, su punto da vista profesional. Vera· 

mos las clasificaciones de Piaget y de Rüssel. y algunos puntos de la de 

Caillois. Para mayor claridad se expondrá cada clasificación por separado, 

facilitando así su comprensión. 

1.- Claslllcaclón de Plaget "' : Esta clasificación puede considerarse la 

base sobre la que hará su clasificación Rüssel. Piaget distingue tres tipos de 

juego: 

a) El juego sensomotor: Ocupa el periodo de la infancia comprendido 

hasta el segundo año de vida, cuando el niño adquiere control sobre sus 

movimientos y aprende a coordinar sus gestos y sus percepciones con los 

efectos de los mismos. Normalmente, en este estadio el juego consiste en 

repetir y variar movimientos. El niño obtiene placer a partir de su dominio 

de capacidades motoras y de experimentar diversas sensaciones con la vis

ta, el tacto, el oído. Algo que le produce gran satisfacción es ser capaz de 

hacer que los acontecimientos se repitan. 

b) El juego simbólico o representativo: Constituye el segundo tipo 

de juego y predomina desde los dos hasta los seis años, aproximadamente. 

El niño adquiere la capacidad para codificar sus experiencias en símbolos, 

puede recordar Imágenes de acontecimientos. 

c) Juegos que Implican reglas: Se inician con los años escolares. El 

'")llll!Wnp. 29 
"')llJlllliGARVEY, C . .mi.clt..p.21-22 
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niño empieza a comprender ciertos conceptos sociales de colaboración y 

competencia y es capaz de pensar más objetivamente. En esta etapa las 

actividades lúdicas pueden implicar actuaciones en equipo o en grupo. 

2.- Claslflcaclón del Juego según Arnotd Rüssel: 

La primera división de los juegos que hace Rüssel es entre aquellos en los 

que predomina la tranquila contemplación ( entrega ) y otros donde predomina 

el factor activo ( configuración ). En todas las formas del juego infantil 

encontramos estas dos tendencias, aunque normalmente una de ellas 

predomina, siendo la otra mera cooperadora, o bien, pueden predominar las 

dos alternadamente. El juego -afirma Rüssel- resulta esencialmente de la 

relación entre la tendencia configurativa y le tendencia a la entrega, de gran 

dinamismo. Lo que en el niño existe de entrega a temas e ideas, así como lo 

que se ofrece como posiblidades de configuración, se inserta de ordinario 

libremente en el juego. Los juegos infantiles • añade • son inagotablemente 

diversos y iranscurren siempre con facilidad y soltura, sin que la animación 

decaiga. Ello se debe a Ja facilidad que tienen los niños para cambiar, sin 

reparos y sin inhibiciones, de un juego a otro frente a nuevas posiblidades. 

Estos ci;mbios pueden ser meras variaciones o bien cambios a temas de 

juego completamente distintos."' 

Según Rüssel, el juego infantil puede subdividirse en cuatro:"' 

a) Juegos Conflguratlvos: En ellos se destaca especialmente el factor 

activo y se llaman así porque en ellos son muy manifiestos los rasgos 

conflguratlvos, que predominan sobre los contemplativos. Dentro de ellos, 

encontramos el dibujo con garabatos, el dibujo libre, la construcción con 

'piezas, el modelado. En este tipo de juego, el resultado de la obra surge 

espontáneamente, sin que se le preste atención. La orientación hacia el 

resultado de la obra es vaga o nula. El placer está en la realización de la 

actividad configurativa en sí. 

"')i;!r..RUSSEL,A.~p. 221·230 
"')lllidlmJ..p. 25·177 
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En este tipo de juego frecuentemente ocurre que las formas que produce el 

niño no tienen una significación determinada ni son representación o imitación 

de un objeto sino que se basan enteramente en la belleza, el orden y 
la expresión, las tres cualidades del juego para Rüssel que resultan de 

la tendencia a la acción ordenadora y la expresión de la tonalidad afectiva 

y.estética. 

En la vivencia infantil de estos juegos, predominan las significaciones 

profundamente penetradas de estados de ánimo, experiencias recibidas del 

medio ambiente, actitudes afectivas, formas de ordenación y sentido de índole 

configurativa y estética, valores vitales, lodo ello entrelazado de modo casi 

indiferenciado. Esto es lo que confiere a este tipo de juego esa libertad que le 

mueve a querer la creación de la forma en sí y no por su resullado. 

Este juego tiende a continuarse por largos períodos gracias a la atención y 

entrega que et niño pone en él. Los factores que intervienen se entrelazan 

constantemente produciendo nuevos impulsos e incentivos y aquí cabe 

mencionar que el material con el que se juega tiene un papal muy impor

tante. Una ley fundamental de la actividad configurativa es la tendencia a la 

alternancia: alternancia de formas, de colores .. esta tendencia es tan fuerte 

y tan poco estructurada en sí que apenas se pone atención a la forma 

particular en que se realiza. 

Las tendencias configurativa y de entrega se aprecian en este juego y son 

dominadas por la tendencia a la actividad de dar forma. La entrega sirve de 

medio pues proporciona incitaciones y temas nuevos que adquieren 

significación cuando se integran a la tendencia a la acción y ofrecen nue

vos puntos de partida para la prosecución de la actividad configurativa. 

Todo el material que se utiliza en estos juegos - cartulina, arcilla, plastilina, 

conchitas, corcholatas, piezas de madera, etc. - ejerce una influencia muy 

importante en las ideas conflgurativas que surgen durante el mismo. Esta 

influencia ·puede explicarse por la existencia en el niño de una actitud de 

entrega al material y a sus propiedades y cualidades. 
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Comenta Rüssel que la tendencia manifiesta a dar forma se dirige siempre a 

un todo concordante, armónico, primero en la acción, luego en la obra 

producida y finalmente en la personalidad enlera. La armonía alcanzada en 

el juego confígurativo del niño tiene una duración limi!ada. sin embargo, 

es gracias a esla armonía que el niño a pesar de la multilud de tendencias 

de desarrollo menlal y afectivo que actúan en él vive repetidamente momen

los de reposo en los que puede desplegar su modo de ser infantil, 

consolidándose como la base de la acción ulterior. 

b) Juegos de entrega: A diferencia de los juegos configurativos que 

implican un carácter alegre y animado, los juegos de entrega poseen un 

carácter más íntimo y tranquilo. Esla impresión de amabilidad y apacibili

dad que se asocia a este tipo de juego, se basa en et hecho de que et niño 

se afírma en su modo de ser lnfanlil. Por lo general eslos juegos proporcio

nan una alegre sensación de libertad de acción. 

En este tipo de juegos es curioso observar la atracción tan especial que 

ejercen las líneas divisorias en tos niños: los espacios, tas líneas de las co

sas, tas ·de la· acera, etc. Normatmenle se experimenta una especie de 

temor sagrado y una alegría por la capacidad propia. Claro, para que se 

dé este juego debe existir un mínimo de aclividad configurativa pues un niño 

que se limita a observar el juego de enlrega de otro niño, no juega, se limita a 

divertirse pasivamente. En este tipo de juegos, la relación entra entrega y 

configuración es mudab.le. 

Estos juegos presentan una variedad amplísima pues cada niño halla 

nuevas modalidades y nuevas aplicaciones. Se distinguen tos juegos con 

bolas, con bolos, el boliche, las canicas, destacando la atención que se 

pone al rodar de las bolas y a su recorrido (sin que interese tanto el resul

tado ). También se pueden mencionar los trompos 'J pirinolas, et yayo, los 

aros, el agua y la arena, tirar animalitos o cosas en un carrito, correr en 

patineta, llevar globos inflados, hacer ruido con instrumentos o con el aparato 

vocal, hacer pompas de jabón, etc. 
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En los primeros años de la infancia, estos juegos son muy frecuentes y la mera 
relación con los objetos del medio ambiente inmediatamente presenta el 

carácter de juego. Cualquier niño sano, sin inhibiciones afectivas, encuentra 

en casi cualquier objelo propiedades que le inciten a jugar con base en ellas. 

Algunas propiedades de las cosas, como et ser redondas o puntiagudas, la 

presencia de hoyos o agujeros; son vividas por el niño con una participación 

afectiva tan manifiesta que se absorbe en la entrega a la cualidad y desarrolla 

cierta actividad lúdica. 

e) El juego de representación de personajes: Todos los niños juegan 

a representar papeles diversos ( padre, madre, hijo, cochero, vendedor, 

maestro, etc.). En estos juegos, se aprecia más la distinción entre realidad y 
juego. El niño reconoce esta dislinción pero prescinde de ella. 

En el juego de representación de personajes, el niño no se basa en una 

ordenación de las propiedades del objeto y de los modos de comportamienlo 

objetivamente fundamentados, sino que siempre descubre nuevas 

combinaciones y características de estas propiedades. Rüssel nos dice que 

durante el curso del juego, el niño constantemente impone al objeto las 

tendencias lúdicas propias del mismo niño. En este Upo de juego, se observa 

de nuevo la dinámica de entrega y configuración. 

En la realización del juego de representación de personajes, es mucho más 

importante el papel que se representa que el material que sirva al niño para 

ayudarse a representarlo. Sirve lo mismo una caja de cartón que una silla 

para representar un coche al niño que desee jugar a que es chofer, al igual 

que para una niña da lo mismo una muñeca muy simple que una muy 

compllcada o hasta una almohadilla para representar su papel de madre. La 
esencia del Juego está en los papeles de chofer o de madre, no en los objetos. 

Es cierto que este tipo de juego se halla en relación con el desarrollo de la 

imitación, pero es más que ella y es distinto de ella. El niño se absorbe en 
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este juego aunque la concordancia de la situación a la que juega con la 

realidad sea mínima lo cual indica que lo esencial en este tipo de vivencias 

lúdicas está desligado de las condiciones accesorias. 

Este tipo de juego se halla al servicio del desarrollo del yo y de la tendencia 

al valor propio. Es sostenido por el placer de introducirse en una máscara 

ajena, lo que contribuye a la intensificación del goce de vivir y a la expansión 

del ser. 

Afirma Rüssel que no existe una neta delimitación entre el juego de 

personajes y otros tipos de juego. Especialmente, -añade- se encuentra en 

relación con los juegos configurativos, cosa que se observa cuando el niño 

no interpreta a un personaje sino que hace interpretar a los objetos que 

maneja, actuando como un director de escena. El niño siente y vive en cada 

personaje que mueve. 

Podemos caracterizar el juego de personajes diciendo que es un intento 

constante y renovado del niño de expresar el contenido de un sector de la 

vida ~acial concreta en una forma que pueda ser realizada lúdicamente. En 

este juego se resalta la formación del mundo interior del pequeño y la 

afirmación de si mismo. 

d)EI juego con reglas: Comenta Rüssel que el niño es ampliamente 

accesible a una ordenación regulada de su vida y de su acción. A diario, 

el niño conoce y practica reglas que debe cumplir y ante esto, explica 

··Rossel que la adopción de reglas en los juegos no seria posible sin el 

precedente de haber experimentado el sentido del deber. De esto se con

cluye que e~te tipo de juegos se practican cuando el niño ya ha conocido 

y experimentado dicho sentido. 

El juego regulado de creación individual casi siempre es ejercido únicamente 

por su autor aunque algunas veces es adoptado por otro niño. El juego 
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regulado, propiamente dicho, está ligado a la tradición pues se transmite de 

una generación de niños a otra, en parte manteniendo tenazmente su 

integridad y en parte transformándose de modo lento pero continuo. 

Al examinar el curso de este tipo de juegos vemos claramente que en él 

participa la entrega de manera muy intensa, pues hay actitud de entrega 

respecto a las reglas, a las tareas y actividades que corresponden a cada 

participante; a las sucesivas alternancias de tensión y relajación, regular

mente repetidas ("ahora to toca a tí" o "vas tu .. ). Esta actitud se observa 

en todos los juegos de reglas: "el lobo"," las escondidillas•., etc. La absorción 

del niño en el juego, siguiendo sin reservas sus leyes y curso es amplia

mente manifiesta en los juegos regulados tradicionales. La actividad 

configurativa apenas se manifiesta en este tipo de juegos. 

Lo esencial del juego regulado - insiste Rüssel - consiste en que su curso 

entero, a veces hasta en los menores detalles, está firmemente establecido en 

las costumbres. Esto, claro, puede ir cambiando con la edad pues a medida 

que un niño va creciendo, va dando cierto margen de libertad a sus juegos 

con reglas. 

Puede afirmarse que un buen número de estos juegos tienen su origen en los 

adultos. Sin embargo, la infancia es en su conjunto e historia, el factor que ha 

conservado estos temas y ha intervenido e interviene constantemente 

dándoles forma. 

El juego regulado ofrece a los niños casi como ningún otro la oportunidad de 

actuar en grupo dándoles plena satisfacción. Afirma Rüssel que puede 

considerarse - con razón - como la forma más elevada del juego, ya que es 

auténtica producción del modo de ser peculiar del niño y realiza - ya sea 

aisladamente o en grupo- lo que la infancia tiene de trascendental y 

permanente. 
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3) División de los Juegos de Roger Calllols: 

Rogar Caillois clasifica los juegos tomando en cuenta la actitud fundamen

tal que se asume ante el juego, no toma en cuenta los instrumentos, ni el 

lugar, ni el número de jugadores, ni su clase social. Asi, tenemos cuatro 

tipos de juegos, según la actitud fundamental predominante que se asuma 

ante ellos: en los que predomina el simulacro (mlmlcry), el vértigo (lllnx), 

el azar (alea) o la competición (agón). Sin embargo -admite Caillois- estas 

definiciones no abarcan por entero el universo del juego, únicamente lo 

distribuyen en cuadrantes gobernados cada uno por un principio original, 

dentro de los cuales se agrupan juegos de la misma especie. "' Para apo

yar los fines de esta investigación, abundaremos en el juego de sumulacro 

(mimicry) y más delante destacaremos su ralación con la lectura. 

Mlmlcry: 

El juego supone la postulación de un universo ideal cerrado, cuya necesidad 

consiste en la aceptaciónde las reglas del juego. El juego donde predomina 

el simulacro puede consistir en convertirse uno en otro y actuar en 

consonancia a ese persónaje. Creerse, hacerse creer o hacer creer a los 

demás que uno es otro: disfrazarse, simular, fingir. Todo esto es expresado 

en el vocablo mimicry que en inglés expresa el mimetismo de algunos 

an_imales. El hombre se caracteriza por su artificiosidad. En forma rudi

mentaria encontramos el mlmicry , el simulacro, en el contagio y la imita· 

. ción, por ejemplo cuando alguien más nos sonríe. En el niño • señala 

Caillois- es muy clara la tendencia a imitar al adulto. La mayoría de los jue

gos de.los niños son originalmente juegos de mimicry. El placer de ser otro 

o de hacerse pasar por otro explica por sí mismo este tipo de juegos. 

Los disfraces, las máscaras, la representación entran en el género de 

los juegos de simulacro. El simulacro supone el prinlcipio de la empatía. El 

simulacro es incesante invención. La regla del juego es única: para el actor, 

consiste en fascinar al espectador provocando su ilusión; para el especta· 

dor, prestarse a la ilusión respondiendo sin reusar al primer impulso ilusorio 

"' ).lllWll GALAN, F. Aporte del CUOECH No. 5 Vol. 111 p. 20-31 
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que nace del decorado, de la máscara, del artificio al que se le invita a dar 

crédito por un tiempo determinado. 

111.2. LA FANTASIA: 

3.2.1. La Importancia de la Fantasía: 

La fantasía, en el sentido tradicional era .. lo opuesto a lo real". con lo cual a 

ello se referían los sueños y fenómenos nunca vistos, que iban contra la 

experiencia cotidiana.'" 

Jaqueline Held señala que lo fantástico se acerca a una realidad psíquica 

más que a una realidad tangible al exterior del espíritu. Lo fantástico sólo 

existe en relación a aquello que podríamos designar como una realidad no 

fantástica. Lo real estaría en primer lugar y lo fantástico en segundo lugar. 

Cada uno de nosotros • opina Held· recorla de lo real su propio universo."" 

El lenguaje de la fantasía tiende a combinar todo el tiempo el pasado, el 

presente y el futuro; las relaciones del pensamiento que intenta ceñir la 

realidad pueden no estar presentes en la fantasia. En la fantasía, como en 

el juego, se tiene siempre un implícito "corno si. ..... "' 

En el niño, la fantasía ocupa un lugar igualmente importante que el juego y 

ambos se encuentran • como analizaremos posteriormente- en estrechísima 

relación. Los múltiples poderes del sueño, el niño los posee a través del 

primero de lodos los poderes: el poder de lo imaginario en sí. La imagina· 

ción nos ayuda a trascender el momento, el instante, lo dado, lo inme· 

diato. "' 

Acerca de este tema, Bruno Bettelheim afirma que el inconsciente es ta fuente 

de materias primas y la base sobre la que se construye el edificio de nuestra 

personalidad. Dentro de este símil - afirma - nuestras fantasías son ros 

recursos naturales que proporcionan y dan forma a estas materias primas, 

'")d!;.ROZET, l.M. Psjcoklgla de fa Fantes[e p. 164·165 
"') ¡;!¡. HELD, J. Los Niños y la Lttemh1m Fan1áslica p. 1 B 
"'.kfL..NEWMANYNEWMANDesarro!!odelNIOO p. 155 
"')ctr...HELO,J.QJ2..cil...p. 111 



... 91 

haciéndolas útiles para las tareas de construcción que el yo debe llevar a 

cabo. Señala Bellelheim que si no disponemos de fantasías que nos den 

esperanzas, tampoco lendremos la fuerza necesaria para enfrentarnos a 

las adversidades. La infancia es el periodo de la vida en el que más deben 

alimentarse las fantasias. 

Añade el autor que los pensamientos del niño no funcionan de un modo tan 

ordenado como los de un adullo porque sus fantasías son, al propio tiempo, 

sus pensamientos. Cuando intenta comprenderse a si mismo, o a los de

más o expresar cuáles pueden ser las consecuencias de una acción 

determinada, el niño to adorna lodo con sus fantasías. En su forma de .. ju
gar con ideas». ,zi 

Afirma Betlelheim que en el niño, la imaginación domina todo su pensamiento, 

bajo la presión de sus emociones y conflictos no resueltos, resultado de los 

enfrentamientos que a diario tiene con problemas y hechos sorprendentes que 

no alcanza a comprender. ·~ 

111.2.2. Dellnlclón de Fantasla: 

A lo largo da este trabajo de investigación definiremos a la fantasía como 

el fenómeno de creación de lo nuevo, tomando como punto de partida que 

la creación no es una cualidad da unos pocos elegidos: Toda la humanidad 

tiene este don en mayor o en menor grado. Las leyes que rigen la fantasía 

son principios de la psiquis de cualquier persona."' 

111.2.3. Principios de la Fantasf11: 

Puede decirse que la fantasfa liene tres principios fundamentales: 

* 1) Nexo de los productos con la realidad, carácter apreciativo 

{axio), actitud de valor del sujeto hacia el material de la fantasía. Todos los 

datos proceden de sensaciones y percepciones reales. 

'" )i;lr.BETIELHEIM, 6.~lisis de los Cuentos de Hadas p. 170-173 
"')illisllunp. 88 
"')i;lr..ROZET,l.M.~p.55 



... 92 

• 2) Principio del dinamismo de la actividad mental sobre la base de 

las concepciones qua explican los hechos con la ayuda de conceptos de 

aclilud y actos orientados. 

• 3) Principio de no predeterminación: se trala de concepciones en 

las que este principio se proyecta al exterior. No aceptar nada como dado 

y sentado. No predeterminar la mente. 

111.2.4. Leyes de la Fantasla: 

Se pueden distinguir en el proceso mental de la fantasía dos leyes bási

cas, independientes del carácter y el resultado da la actividad productiva

creativa: 

• 1.· anaxlomatlzaclón.- as el dasplazamienlo de valoras: por un lado, 

se da la devaluación da alguna inlormación, procedimientos y modos de 

resolución. 

2.· hlperaxlomatlzaclón.- as la elevada apreciación da Jos resultados 

obtenidos y los procedimientos utili.zados. 

Ambos mecanismos se interrelacionan. 

La raíz etimológica da ambas layes es griega y es la siguiente: 

axlo = aprecio, actitud de valoración ( en este caso. actilud da valor del sujelo 

hacia el material da la fantasía) 

an = negación, privación 

hiper= prefijo qull significa uencima de" 

El mal.erial que se somete a los efectos de ambos mecanismos intrinsecos 

existe objetivamente en el mundo real, pero se devalúa y/o recibe una elevada 

apreciación de los hechos que reflejan de forma directa o indirecta los objetos, 

los fenómenos y sus cualidades. '"' 

Las características de estas leyes son: 

• la anaxlomatizaclón aclúa en unión con la hlperaxiomatización. 

• La anaxlomalización se piensa como premisa indispensable para el 

surgimiento de nuevas ideas, descubrimientos, etc. 
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La anaxiomatización es una ley intrlnseca objetiva que dirige 

invariablemente cualquier actividad productiva. 

• El efecto estabilizador es consecuencia de la evaluación excesiva del 

modo de ejecución de la tarea - hiperaxiomalización -, acertado desde el 

punto de vista del sujeto, que surge en el curso de la ejecución de la 

actividad mental. 

• La hiperaxiomatización tiene carácter dinámico y en el curso de esta 

actividad tienen lugar evaluaciones de la información, de los modos de 

resolución de los problemas, etc. "' 

111.2.5. Motivos de le Fantasía: 

Los psicólogos empiristas veían en los sentimientos uno ds los principales 

motivos de la lantasia: el amor. el odio, la alegría, la tristeza, la animación y la 

angustia. Aclualmente, los psicólogos no descartan a los sentimientos como 

fuente de fantasía, únicamente han determinado su objeto de estudio: quie

ren saber cuáles son los sentimientos que favorecen a los resutados positi

vos de la actividad creadora, y cuales son los que producen efectos negativos. 

Coinciden en que las emociones positivas, -relacionadas on las vivencias de 

satisfacción y placer- ínlluyen favorablementa en la creación. Cuando la 

actividad mental produce placer es muy atractiva. También influyen 

emociones tales como compasión y deseo de prestar ayuda. Por el con

trario, sentimientos como miedo, despecho, turbación y otras emociones 

negativas inhiben la fantasía. 

La psicología tradicional otorga a la voluntad un sitio especial, al considerarla 

como la fuerza capaz de regular la fantasía y, en los momentos necesarios, 

oponerse a las emociones. 

El proceso de la fantasía, en realidad, se pone en movimiento tanto por las 

emociones como por la voluntad. Generalizando los resultados de las 

Investigaciones de numerosos psicólogos, se divide a los motivos de la 

fantasía en Internos y externos: 

"')ibi!lmn.p. 177 
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• Los Internos son el placer por el proceso creador en sf y la satisfacción 

estética del resultado. 

• Los externos son las aspiraciones a los beneficios materiales, asegu

ramiento de posición y autoaflrmación. 

Es dudoso, sin embargo, poder establecer un limite entre los dos pues todo 

lo externo se refracta en lo interno. Los motivos internos que están 

estrechamente relacionados con las circunstancias externas se manifies

tan - gracias a ellas - de modo parlicutarmente evidente. 

Por otro lado, algunos autores consideran a la autoexpresión como motivo 

rector de la fantas1a. Los partidarios de esta concepción ven en casi todas las 

manifestaciones de la actividad creadora la aspiración activa del sujeto a 

afirmar su personalidad y a defender su yo. 

Ante todo esto, no podemos negar que la insatisfacción es motivo de fantasías 

pues el motivo sustancial de ciertas fanfasías es la insatisfacción de algún 

aspecto de la realidad actual. La insatisfacción también surge a causa de fa 

constante aspiración a la claridad, la sencillez, el orden y la consumación, que 

no siempre es posible alcanzar. 

Acerca de esto, Einstein escribió lo siguiente: " .... pienso que uno de los 

motivos más poderosos que inducen a la ciencia y al arte es el deseo de 

alejarse de la vida cotidiana, con su atormentadora crueldad y su vacío 

sin consuelo, alejarse del yugo de nuestros propios antojos que varían 

constantemente. ""' 

Así vernos que tanto la insatisfacción como el deseo de autoafirmación pue

den ser estímulos internos da la actividad creadora de una misma persona. 

· Otro motivo que los psicólogos han encontrado es el intento de crear objetos 

e imágenes que no guarden parecido con los c~istentes, desviándose de 

la realidad."' 

"') l!J2Wl.illidM¡ p. 178 
"') ib.id.wnp. 180·104 
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111.2.6. Fases de la Fantas!a. 

Newman distingue tres fases en el proceso de la fantasía: 

• Imágenes mentales: la calidad del pensamiento fantástico cambia 

durante la infancia. Uno de los componentes básicos de la fantasía es la 
capacidad de preservar y tomar en cuenta imagenes mentales. Al año. el 

niño es capaz de conservar imágenes mentales y usarlas, comparándolas 

con sucesos reales. 

• Imitación: en la imitación los niños repiten, en ausencia de los modelos, 

trozos de conducta que han visto modelados por los adultos, los hermanos u 

otros niños. Estos estímulos provocan una conducta imitativa. Para que la 

imitación sea posible debe retenerse en la imaginación el recuerdo de la 

conducta modelo. a fin de poder reproducirla. 

• luego simbólico: la fase final del desarrollo de la fantasía es la creación 

de representaciones simbólicas que son versiones alteradas ·de los 

acontecimientos observados en la realidad. Esto se manifiesta a través 

del. luego simbólico que se torna cada vez más complejo, incluyendo 

con frecuencia apoyos y actitudes rituales y un elenco real y/o imaginario 

de coactores. El juego simbólico parece llegar a su clímax entre los cuatro 

y los seis años, después de esta edad, el juego abierto simbológico tiende 
a interiorizarse. i:o 

Por su parte, Kelly señala quo la fantasía sigue tres pasos: 

1.- Reproducción o reanimación al menos parcial de las experien

cias sepsoriales .. 

2.- Modificación o transformación de elementos de estas imagenes 

reanimadas en nuevas combinaciones. 

3.- Construcción, mediante estas últimas, de nuevos conjuntos globales 

para formar la imágen de algo que no ha entrado en el campo de las pro

pias experiencias o que incluso puede no haber existido jamás. 

Kelly destaca que las experiencias sensoriales pasadas proporcionan los 

"º)cir..NEWMAN Y NEWMAN~p. 155·156 
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materiales de los que surgen las cosas imaginadas: dar forma nueva a 

material viejo. 

111.2.7. Las funciones de la Fantasla: 

Kelly explica que la fantasía cumple dos funciones: función reproductiva y 
función constructiva. Ninguna de las dos trabaja independientempente pues 

siempre existen influencias recíprocas. 

La función reproductiva comprende la reanimación de impresiones pasadas 

en su forma original y en el mismo orden en el que se produjeron aunque no 

con la misma exactitud que cuando se experimentaron la primera vez. La 

fantasía reproductiva es fundamental y necesaria para la constructiva pues 

nadie puede imaginar algo cuyas partes no hayan estado presentes en sus 

sentidos. 

La función constructiva supone algo más que la mera reproducción de 

imágenes de. objetos percibidos como tales anteriormente. Esta función 

se logra aislando elementos de objetos percibidos con anterioridad. Los 

elementos de la experiencias previas se modifican, transforman, recombinan 

y elaboran ( podríamos decir, retomando la teoría de Rozet, que se someten 

a los mecanismos de anaxiomatización e hiperaxiomatización) Asi, la función 

constructiva depende del recuerdo de experiencias sensoriales pasadas. 

Por· medio de la fantasía constructiva es posible formar imágenes total

mente distintas a las suministradas por la experiencia real. Los puntos 

esenciales de esta función, son: 

1 .-·abundancia de imágenes procedentes de experiencias pasadas 

2,- motivación o estimulación de un interés y deseo por construir 

3.- la a!enclón que supone el control de la imaginación 

Un ejemplo claro es el siguiente: un centauro nace de las impresiones 

habituales que se tienen de la cabeza, brazos y pecho de un hombre, 

combinadas con las impresiones que dejan el cuerpo y las patas traseras 

de un caballo, produciendo así un objeto que no existe en la naturaleza."' 

,,, )dr:KELLY, W.A. psjco!ogfe do la Educación 



111.2.8. Factores que Influyen en la fantasía: 

Aozet señala cuatro factores específicos que influyen en la fantasía: "' 

• 1.· Partlcularldodos de la Personalidad y la fantasía: 
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Todas las personas son capaces de realizar actos creadores aunque hay 

quienes tienen mayor capacidad para crear que otras. Rozet menciona un 

buen número de características que encuentra en las personas cuya per

sonalidad tiende a la fantasia: 

• emotividad en tos actos y en la conducta. 

• manifestación de una excesiva excitabilidad emocional 

• capacidad de asombrarse por hechos y lenómenos bien conocidos 

• elevada capacidad de concentración 

• interés estable hacia objetos sin importancia a primera vista 

• Ingenuidad excesiva y casi infantil para algunas cuestiones 

•terquedad 

•incomprensión obstinada de verdades al parecer muy simples 

• ausencia de respeto hacia los caminos ya marcados 

• consciencia de las dificullades que se pueden encontrar 

• enfrentamiento a dichas dificultades 

• curiosidad intelectual 

• mente abierta 

• actitud critica 

• flexibilidad 

• espontaneidad 

• capacidad para jugar con elementos, conceptos, ideas, colores, formas y 

relaciones. 

• actitud lúdica 

Además de estas características Rozet señala que tas personas a las que 

les gusta tener «hobbies .. y entretenimientos no profesionales, normal

mente desarrollan más su capacidad para fantasear. Añade que por lo 

general son personas complicadas, que huyen de lo sencillo y to evidente. 

"~de ROZET, 1.M.JllW;it..p. 185·207 
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• 2.· Factores Pslcológlco-soclalos del proceso de la Fantasía: 

Las necesidades y otros motivos de conducta de la personalidad se forman y 

desarrollan bajo la influencia de las condiciones sociales. 

Algunos aspectos sociales de la actividad ;;readora se conocen bien pues a 

veces ha sido arduo y trágico el camino de muchas personas con ideas 

originales en las condiciones de una sociedad rígida. Normalmente la 

sociedad no empuja a las personas a ser creativas pues en realidad la 

ciencia, la técnica y el arte sólo permiten innovaciones a muy pocas per

sonas e incluso en la vida familiar las manifestaciones de la originalidad 

de alguno de los miembros no siempre son tomadas con entusiasmo. 

Puede decirse, en general, que más bien se tiende al convencionalismo 

estandarizado. 

Piaget opina que a menudo incubamos gran cantidad de ideas falsas, 

Imágenes extravagantes, utopías, explicaciones místicas, fantasías 

supersticiosas y megalómanas que desaparecen al contacto con otras 

personas: la familia, los compañeros de escuela o del trabajo. La sociedad 

misma, en su conjunto, termina en muchas ocasiones con nuestros sueños. 

• 3.· La fantasía y la edad: 

Ya Platón afirmaba que la experiencia, más que aportar, sustrae y que los 

jóvenes y los niños están más cerca de las ideas que los viejos. Esto es en 

buena medida cierto, pues en los niños la creatividad está en todo. 

Sin embargo, les leyes de la actividad productiva son válidas a cualquier 

edad, pues su carácter es objetivo. Las particularidades propias de cualquier 

edad influirán en el modo de orientar estas leyes y condicionarán diferentes 

resultados de los procesos de la fantasía. 

Ahora bien, es segufo que cualquier persona afirmaría que en el niño la 

fantasía está •a flor de piel•. Esto es bien cierto, pero hay que tomar en 

cuente dos factores fundamentales en la Infancia: 
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1 ) Como ya se dijo con anterioridad, en el niño la ley fundamental y básica 

de pensamiento y actuación es la ley del juego. Gracias a esta inclinación de 

los niños por las actividades lúdicas, se manifiesta en ellos mayor flexibilidad, 

originalidad y libertad en la expresión de las ideas que en los adultos; y ello se 

debe a que los adultos se rigen por otro tipo de normas, no por la ley del 

juego. La actitud lúdica del niño le ayuda a ampliar su horizonte mental 

devaluando las fronteras que lo limitan. En las situaciones lúdicas se admiten 

el desdén y la devaluación de muchas circunstancias reales (anaxioma

tización). El crear premisas para la devaluación a través del juego nor

malmente lleva a un resultado creador. Si esto se analiza, observaremos 

que estas actitudes no son necesariamente privativas de la infancia pues 

una persona que conserva una sana actitud lúdica aún en ta edad adulta, 

percibirá y evaluará cada circunstancia de manera muy distinta a otras 

personas que las analicen con mayor rigidez, y es posible afirmar que 

una actitud lúdica, a cualquier edad, favorece los resultados creativos. 

2) Por otro lado, cabe señalar que en las primeras etapas de la vida, cuando 

los conocimientos del niño sobre el mundo externo son escasos, él deva

lúa (anaxiomatiza) constantemente las diferencias sustanciales entre los 

objetos y fenómenos asemejándolos entre si. Además. los rasgos o momen

tos casuales reciben en el niño una apreciación excesiva (hiperaxio

matización). Algunos sucesos que para los demás sean insignificantes al 

niño le parecerán enormes y dramáticos. 

En resumen, Rozet explica que no puede decirse con certeza si la edad 

afecta o no a la creatividad. Es posible que la juventud sea más creativa, 

pues los jóvenes son más valientes y audaces. Sin embargo, hay que 

reconocer que los éxitos fáciles - al igual que los obstáculos, las difi<:ultades 

y los fracasos- debilitan la motivación de la actividad creadora pues una 

persona que ha tenido un gran exlto, puede ya no aspirar a nuevos logros, 

al Igual que una persona que ha sido muy criticada y que no logra el 

reconocimiento que se merece cae en la apatía. 
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No se puede, pues, aludir a la edad. Comenta Rozet que se sabe de artistas y 

científicos que aún en la vejez siguieron siendo muy creativos ( Einstein, 

Tchaicowsky, Goethe, Picasso, Leon Tolstoi). No es posible afirmar que existe 

una dependencia Inmediata edad • fantasía. Lo que sí se puede afirmar es 

que la manifestación de las leyes intrínsecas de la fantasía depende de 

factores tales como motivos, conocimientos y particularidades personales del 

individuo. 

• 4.· La famllla, la escuela y la fantasía: 

En realidad la influencia de la familia y de los que se oncuentran alrededor, 

las medidas educativas y el aprendizaje en la escuela, otorgan una nueva 

orientación a las leyes de la fantasía. Naturalmente son posibles tanto los 

efectos positivos como los negativos. En general puede decirse que se 

desarrolla más la fantasía en aquellos niños cuyos padres exigen en 

menor grado la sumisión a su autoridad y a su voluntad. 

En la escuela hay diversas circunstancias que inhiben la capacidad creadora 

de los escolares: 

• la aspiración de los estudiantes al éxito y en vista de ello, el miedo al riesgo. 

• sus aspiraciones de parecerse a sus coetáneos y el miedo a desviarse delas 

normas establecidas para no parecer anormales 

• actitud de estudiantes y adultos con respecto a que la escuela es para 

dedicarse a cosas serias, lo cual excluye todo tipo de juego, Incluso el juego 

de ideas y 

• los exámenes, que se orientan más a la memoria y al conocimiento del 

esudiante que a su enfoque creador. 

Por otro lado, afirma Rozet que los estudiantes que reciben algún tipo de 

educación artística son más creativos. 



111.3. RELACION ENTRE FANTASIA, JUEGO V 
LITERATURA INFANTIL 

111.3.1. Relación entre fnntnsfa y juego: 
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La fantasla y el juego son dos procesos estrechamente interrelacionados. 

Ambos son necesarios en el desarrollo de todo ser humano y se manifiestan 

de manera evidente, continua y desinhibida durante la infancia. Puede 

decirse que la fantasía y el juego dominan casi por completo el pensamiento y 

la actuación infantiles. 

A menudo - comenta Rüssel- la base de todo el proceso de juego son las 

construcciones de la fantasía, sus creaciones, sus formas, por la estrecha 

relación que hay entre fantasía y juego. m 

Por otro lado, Jaqueline Held comenta que la ficción está emparentada con el 

juego y responden ambos a una necesidad muy profunda del niño: de no 

contentarse con su propia vida. La fantasfa es por esencia lo subjetivo, lo que 

le es propio y particular a ese ser en ese momento.·~ . El juego es por esencia 

lo placentero, lo gozoso. lo bello. El uno es por la otra, no pueden separarse. 

Al jugar, el niño sueña, pone en juego su imaginación como pone en juego 

sus músculos o descubre y construye poco a poco los mecanismos lógicos. 

Los niños creen espontáneamente en el poder dela imaginación. '" 

Hasta ahora hemos visto que fantasla y juego están hermanados, pero para 

hacer niás claro el objetivo de esta Investigación, comentaremos la muy 

estrecha relación que hay entre fantasfa y literatura y, sobre todo, entre juego y 
literatura pues el aspecto lúdico de la literatura es el eje de este trabajo. 

"')cir.AUSSEL, A.Jlll,.l:il..p. 15 
"')cir.HELD,J.~p.11-18 

"')ihldD.mp. 32·33 
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111.3.2. Relaclón entre fantasía y llteratura: 

Al respecto, comenta Rozet que el proceso de anaxiomatización se da en los 

mitos, las leyendas, los cuentos, cuando se narran transformaciones 

totalmenle imposibles sobre cualidades que no son propias de los objetos 

materiales, alteraciones de las dimensiones y de las proporciones naturales y 

sobre muchas otras cosas, todo ello contradictorio a la experiencia vivencia! y 

a las leyes da la naturaleza. 

Todas las partic1Jlares características de las imágenes y de los argumentos 

fantásticos -añade Rozet- se pueden ver en calidad de electos de la 

anaxiomalización: en unos casos tiene lugar el desdén de las 

representaciones habituales (ciencia ficción) mienlras que en otros se omilen 

dependencias más profundas y sustanciales (por ejemplo en los milos). 

Sin embargo, afirma Rozet, en las creaciones fantásticas lo que se aprecia 

con más fuerza es la hiperaxiomatización, pues las imágenes y argumentos 

fantásticos están marcados con el sello del encanto, del hechizo, todo fo cual 

son formas de evaluación elevada. El exlraordinario encanto de lo maravi

lloso quizá pueda deberse a la necesidad de nuestro espíritu da relajarse. 

Explica Rozet, que lo insólito provoca en nosotros no sólo duda, desconfianza 

o temor, sino también el sentimiento de lo hechicero, de lo maravilloso. 

Por esto, los argumentos inverosímiles y fanlasiosos son tan utilizados por 

los autores de la literatura infantil. '" 

Anfe esto, expresa Jaqueline Held que el lenguaje fantástico de la poesía y 

el cuento alimenta la imaginación del niño. La alimenta con sonidos, ritmos, e 

imágenes. Estas imágenes no sólo nacen de las palabras conocidas, tam

bién de las semi-conocidas, de las mal conocidas y de las desconocidas. "' 

Añade Held que el cuento y es espacio mítico del mismo son naturales para el 

'niño pues para él • hasta una cierta edad difícil de determinar - todo tiene 

vida: animales, plantas, objetos técnicos del mundo moderno, piedras ... 

'")&lr..ROZET, l.M.!lll..J;il,.p. 164·165 
"')c!r..HELO,J.op..cjl._p.163 
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es difícil para el pequeño distinguir dónde comienza y dónde termina lo real. 

De ahí lo atractivo y normal que parecen para el niño las transformaciones de 

los cuentos. Y es que los niños no poseen normas· como las de los adultos -

para llamar a las cosas maravillosas o normales, por lo cual su curiosidad 

les hace encontrar y descubrir que su ambiente no puede ser (propiamente 

dicho) ni maravilloso ni normal ·~ El relato fantástico materializa y reúne todo 

un mundo de deseos: compartir la vida animal, liberarse del peso, vol

verse invisible, cambiar de tamaño y de forma ... en fin, transformar el uni· 

verso a voluntad. El cuento es la realización de los más grandas sueños 

humanos.'~ 

Al respecto, Bettelheim afirma que el niño, mucho más inseguro que el 

adulto, necesita de la fantasía y no puede dejar de sentir ese deseo. Cuando 

un padre cuenta historias a su hijo, le está demostrando que sus experien· 

clas internas, expresadas en los cuentos, son algo legítimo y de alguna 

manera real. Esto da al niño la sensación da que como su padre ha acep

tado sus experiencias internas como algo real a importante, ól es real e 

Importante. El cuanto da hadas enriquece la fantasia del niño de un mo· 

do incomparab:e y adGmás · añado Betti:lheim· ayuda al niño a integrar 

aspectos de su personalidad que ól experimenta pero que no es capaz 

de expresar. "" 

111.3.3. Relación entre el Juego y la llterature: 

Comenta Jaqueline Held que la ficción del juego está muy ligada a la ficción 

estética y, en espacial a la literaria. u• 

Por otro lado, Genevleve Patte explica que leer un libro es jugar a identifi· 

carse, pues la vida de los personajes se vive intensamente con la certeza de 

que se es ellas, de que nos reencontramos al final del libro, parecidos 

y diferentes. 1<1 Esto mismo puede reafirmarse con el siguiente argumento: 

... ) illJ2mn.p. 31 

'")lllJdllmp. 18 
"')!ilr..BETTELHEIM, B.psjcoaruljisis de los Cuenlos de H9dasp. 90-91 
"')!ilr..HELD, J.!llU!L..p. 33 
'") lifr.. PA1TE, G.Si 00!! dajaran Leerp. 72 
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si recordamos las divisiones de los juegos que vimos anteriormente 

encontraremos sin duda muchos puntos de unión con la actividad lectora, 

pero, sin duda, pocos se adaptarán igual que la función del juego de 

simulacro en cualquiera de sus nombres, Mimicry como le llama Caillois, 

el juego simbólico, como le llama Piaget, de representación de personajes, 

como le denomina Rüssel . En suma, sintetizan una misma función: ser otro, 

representar a otro, sentirse otro. En los capitulas posteriores analizaremos 

con mayor detenimiento el impacto que sobre el niño lector ejercen los 

personajes de la literatura, pero por ahora, cabe indicar que es este tipo de 

juego el que más se identifica con el aspecto lúdico que ofrece la literatura. 

Retomando lo que dice Caillois, en este tipo de juego, la regla es que et actor 

fascine al espectador y provoque su ilusión y que éste se deje llevar por esa 

ilusión respondiendo sin reusar al primer impulso que nace del dFlcorado, del 

artificio, que le invitan a dar crédito por un tiempo determinado a otra realidad. 

Esto es exactamente lo que provoca la literatura en el niño: el autor provoca 

la fascinación del niño a través de la trama, d~I lenguaje, de la ilustración y le 

invita a dar crédito a una cierta realidad. una cierta atmósfera donde conviven 

personajes con quienes sin duda el niño se indetificará ... pero esto no es 

eterno, es solamente por un tiempo determinado pues después de la lectura, 

et niño volverá a su mundo real, pero enriquecido con la experiencia lúdica 

que le proporcionó la lectura. 

El cuento, dentro de todo su ludismo, encierra un contenido muy práctico pues 

muestra al lector las reglas del juego que debe aceptar si quiere integrarse sin 

demasiadas complicaciones a la sociedad en que se encuentra. "' V. sobra 

esto mismo, explica Bettalhaim qua al cuento da hadas promete al niño el tipo 

da victoria y al tipo de mundo qua desea: un reino para gobernar ( su propia 

vida ) y el príncipe o la princesa (la esposa o el esposo) qua lo hará felfz 

"para siempre" ( una pareja estable, que no lo abandonará nunca)."" Y es que, 

en realidad, estas son las regias del juego de la sociedad. 

"')!<Ir.. MARTINEZ MENCHEN, A. Cuadernos de Pedagogía No. 142 p. 86 
"') i;fr..BETTELHEIM. B.pP!oo@rn!li•I• do Jos Cuentos de Hadas p. 190 
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Por su parte, Mercedes Gómez del Manzano afirma que en el acto de leer se 

desarrolla la interconección lúdica, cumpliéndose de manera ineludible las 

características que Freud atribuye a la función del juego: "desenvolvimiento de 

una enargfa que no pueda ser usada en la realidad: ocasión de vivir 

situaciones en las que no hay prohibiciones o en las que los papeles se 

distribuyen de manera distinta".'~ 

Gómez del Manzano añade, además, que la comunicación lector-literatura en 

el caso del niño se establece en razón directa de la relación símbolo - juego 

cifrada en la función recreativa de la literatura infantil. La fruición que el niño 

vive, goza y recrea, emana de esa aspecto enigmático de toda creación 

estética. En la literatura infantil, la necesidad da expresar lo enigmático es tan 

Importante y urgente que reclama un especial modo de sencillez simbólica. El 

autor precisa de un cierta estado de sencillez o de alma de niño. "' 

Con respecto a esto, Dora Pasteriza comenta que el niño cambia y combina 

la realidad para adaptarla a tas necesidades de su alma. Son pues, los 

objetos deseables los quo disparan sus afanes, pasiones y movimientos. 

A veces. el objeto deseable coincide con el objeto real, pero et niño se 

apasiona sólo cuando lo ha Introducida en su mundo fantástico. Esta tras· 

laclón de categorlas tiene vigencia permanente durante el juego, cuyas 

características no abandonan nunca fa conducta del niño -ni interna ni 

externa· aún cuando no está jugando. Concluye, retomando a Huizinga, que 

el juego hunde sus ralees en lo puramente estético y es una manifestación 

que debe ubicarse en el plano de fa cultura, como la literatura. u• 

En resumen, podemos comentar que no en todos los niños se da de igual 

manera la lantasla o la función lúdica. Lo qua si es igual para todos as la 

corriente continua da estlmulos Internos de los que los pequeños son 

conscientes y es debido a ellos que un niño tenga mayor o menor facilidad 

,.¡) lilr.. GOMEZ DEL MANZANO, M. Có!l!Q Hacer a un Niflo Lector p. 27 
"') ilildwnP. 22 
"' JIO!r..PASTORIZA DE ETCHEBARNE,D. El C11en!p en la Ll!ornlura lnfruJlilp. 56 
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para jugar y fantasear. Hay cinco factores específicos ·circunstancias 

favorecedoras -que proporcionan material interno para fantasear y jugar: 

1 . • la posibilidad de estar solo y en un ambiente protector 

2. ·tener acceso a ciertos objetos, por ejemplo, libros 

3.· no tener interlerencia de adultos ( padres, maestros ) que exijan cambios 

inmediatos 

4.· aceptación cultural de la privacidad y las actividades simbólicas 

5.· modelos que sugieran conduela imitativa. 

Un equilibrio de las condiciones internas y externas del niño le permitirán 

hacer mayor y mejor uso de sus fantasías y de la función lúdica. "" 

111.3.4.Comentarlos en relaclón a este capítulo. 

En primer lugar quisiera explicar porqué razón expuse a lo largo de este capítulo las 

ideas de Plagal, ROssel y Caillois con respecto al tema del juego: fueron 

seleccionados de entre un buen número de autores tomando como punto de 

referencia la general incidencia de sus observaciones en la conducta lúdica Infantil. 

En lo personal, estoy de acuerdo con los conceptos que estos tras autores manejan 

con respecto al tema y hago notar que, entra ellos, no hay una diferencia sustancial 

que Implique contradicciones. Además, todos aluden, de alguna manera, al "fuego 
de representación", aspecto que resulta indispensable para resaltar el vínculo 

existente entre el juego y la literatura infantil. 

Ahora bien, como pedagogos es justo preguntarse ¿qué implicaciones tiene todo 

esto en la educación?. No es sencillo responder a esta pregunta. En lo personal, 

creo que existe un vínculo· sutil pero esencial entre la educación y el juego, la 

fantasía y la literatura Infantil, que a continuación trataré de explicar: 

El ludismo y la fantasía son aspectos de la conducta humana que bañan numero· 

sos actos en la vida de una persona, siempre. Sin embargo, en la Infancia estas 

características constituyen la norma de vida. El niño vive por y para el juego y la 

"') ai:NEWMAN Y NEWMANJllWiil._p. 157·158 
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fantasía, simplemente, los muros que dividen la realidad de la irrealidad todavía no 

se construyen. Conocedores de esto, pedagogos, profesores, diseñadores y otros 

profesionales tratan constantemente de acercar el mundo de los contenidos 

escolares infantiles a esta percepción fantástica y lúdica de las cosas. Así 

pues, podemos ver libros, películas y un sinfín de material didáctico que es 

divertido, que pretende mostrar los conocimientos de una manera ligera, pla
centera, juguetona ... cercana -lo más posible- al pensamiento del niño. Un libro 

didáctico tiene un fuerte lazo con la educación, en tanto que funge como medio 

de ésta. Así pues, desde Comenio, estas caracterísiticas de la conducta infantil 

han sido detectadas y tomadas en cuenta en la educación. Sin embargo, aquí lo 

importante es resallar que, siendo la fantasía y el juego el modus operandi del 

niño, es fácil que éste se acerque a la literatura infantil recreativa, ya que encon

trará en ella estos mismos elementos que son tan naturales en su vida. Lo que 

puede empezar como la inclinación de un niño hacia los libros, puede terminar 

constituyendo en él, el hábito de la lectura. que es -como veremos en el si

guiente capítulo- uno de los hábitos más satisfactorios y enriquecedoras que 

existen. Y aquí es donde se aprecia el verdadero nexo, el lazo sutil pero asen· 

cial entre la literatura infantil y la educación: a través de la literatura infantil y 
destacando siempre su aspecto lúdico se puede formar el hábito de la lectura, 

cuya importancia y alcance en el desarrollo de la personalidad y en la formación 

de un ser humano son notables, continuos y prolundos. Un buen lector es culto; es 

obsevador; normalmente tiene una ortografía excelente; puede ser un gran 

conocedor de la naturaleza humana; en ocasiones es un buen escritor; conoce 

muchas cosas del mundo sin haberlas visto con los propios ojos; desarrolla una 

capacidad analltica .. .facullades todas que tienen incidencia en la educación de una 

persona. Además un buen lector lo es para siempre, pues la afición por leer no se 

puede dejar nunca, su atracción as irresistible. Creo que todos los que somos 

lectores, alguna vez hemos sentido cómo un libro puede cambiar la percepción de 

algunas 9osas o de muchas ... puede darle un nuevo sontido, un nuevo significado a 

nuestra existencia. Un libro puede cambiar la vida. 



"La relación del hombre con el libro es fruto de una educación. 
Y esta educación no comimza jamás demasiado pronto." 

Jaqueline Held 



CAPITULO IV 
EL HABITO DE LA LECTURA 

El presente capítulo resulta sumamente importante en esta investigación. La razón 

fue esbozada en las páginas anteriores: de todos los puntos que son analizados en 

esta tesis, es el hábito de la lectura, con todas sus implicaciones, alcances y fuerza 

lo que verdaderamente puede incidir en la educación. lnvilamos a leer este 

capítulo para comprender esta idea en todo su significado. 

IV.1. El hábito. 
IV.1. 1.Dllflnlclón: 
El término hábito se deriva de la palabra latina habere que quiere decir tenor, 

entendiéndose en el sentido de adquirir algo que antes no se poseía. El hábito es 

un_"modo de conducta adquirido, una reacción aprendida que supone la tendencia 

a repartir y a reproducir ciertas acciones o actuar en la misma forma general bajo 

circunstancias similares o iguales. "" Al respecto, nos dice John Dewey: '/os 

hábitos son exigencias de ciertas actividades, forman nuestros deseos efectivos y 
nos proporcionan capacidades activas•. "" 

El efecto del hábito es proporcionar al hombre una tendencia a reaccionar rápida 

y fácilmente en forma particular a una situación dada. Sin el hábito no podría 

haber progreso pues todo cuanto se hace depende de lo que anteriormente se 

hizo. El hábito es un arte, una capacidad formada a través de experiencias 

pasadas."' 

Para que una persona se adapte satisfactoriamente a las situaciones de la vida, 

requiere la posesión de un buen número de hábitos, mientras más hábitos 

tenga un individuo, más eficiente será. 

"')li!J:KELLY, W.A. i:m..gLp. 171-172 
"') OEWEV, J.HábJ!o y Conducta p. 32 
'")lblllmnp.30 . 
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1 V.1.2. Naturaleza del hábito. 
El hábito. menciona Kelly, es una facilidad permanen1e para la realización de 

actos. Empieza con un acto y va creciendo cuando este acle es repetido 

voluntariamente. Tiende a perleccionar la ejecución del acto. Al hacer una 

acción casi automálica, aminora la fatiga, simplifica el movimiento y uniforma 

la acluación. En si, todo hábito implica upa cierta mecanización. 

La base ffsica del hábilo radica en el sistema nervioso y, más concrelamenle, en su 

plasticidad, lo cual signilica que el sislema nervioso tiene la propiedad de poder 

ser moldeado. El sistema nervioso se adapta a las formas que ejercila. 

Según la leerla sináptica, la unidad física del sisler.ia nervioso que hace posible 

el hábito es Ja conexión sináplica de las neuronas. Esla conexión se establece 

haciendo ·con esfuerzo en un principio-. to que después se hace habitual y 

replliéndolo hasta que estos actos hayan dejado una senda lan vigorosa en 

el sistema nervioso que se pueda suponer que funcionará de manera igual o 

semejante en situaciones específicas."' 

Las actividades físicas y mentales del hombre se encuentran sujetas a la for· 

mación de hábitos. El hombre no solamente es capaz de adquirir hábitos físicos. 

sino también morales e intelectuales entre los cuales encontramos los hábitos 

de memoria, de juicio, de percepción, de voluntad, de atención. Esto ocurre 

porque el hombre siempre piensa, reflexiona, allende o desea en circunstancias 

que son similares o idénticas a otras que en el pasado se dieron. 

La base psicológica del hábito es la lay de asociación por contigüidad, la cual 

afirma que •cualquier grupo da estados mentales producidos juntos o en su· 
cesión tiende a ser reproducido simultáneamente o en el orden original" "' . En 

su aspecto psicológico, el hábito es la asociación de estados mentales que se 

recuerdan mutuamente. En sí, la firmeza o solidez de un hábito no es cualidad 

Intrínseca del mismo sino que se debe al apoyo que le presta la fuerza de otros 

hábitos que ha absorbido en sr.'~ 

"')dr..KELLV, W.A . .QSUJ!..p. 173 
'")..kmm 
'"~OEWEY, J.JllW<it..p. 48 
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IV.1.3. Formación de hábitos. 

La formación de hábiles implica un auloadiestramiento, un proceso de 

autoafirmación interior. La voluntad tiene un papel sumamente importante en la 

formación de los hábitos pues algunos no se adquieren con facilidad y se re

quiere de un esfuerzo volitivo. 'La fuerza dinámica del hábito explica la unidad 

entre motivo y acción, entre voluntad y obra'.'" 

Los hábitos se forman por medio de repeticiones uniformes y frecuentes y, 

siendo la base del crecimiento y del desarrollo, es sumamente importante tomar 

en cuenta que el comienzo de la formación de un hábilo sea algo satisfactorio. 

La manera más adecuada de formar un hábito es realizando muchas 

repeticiones regulares, acompañadas por un conocimiento de la 

satlslacctón que producen. La repetición normalmente aporta rapidez y 

facilidad a aquellos acles que son repetidos, pero no es suficiente PO! sí 

sola. Para que la práclica sea efectiva, toda la mente debe estar enfocada en 

lo que se practica. La buena práctica da buenos rosultados. Todo esto significa 

que los hábitos se formarán con más facilidad si se centra una atención íntima 

y sostenida sobre la actividad que ha de alcanzarse. "' Este punto resulta 

esencial dentro de esta investigación ya que. si lo que buscamos es formar el 

hábito de la lectura, debemos tener presente que las "repeticiones" (lecturas) 

deben ser regulares, estableciendo pautas temporales uniformes. Asimismo, 

resulta fundamental conocer qué tanto ha disfrutado el niño esa lectura. 

Coincidimos con Kelly, quien alirma que un factor sumamente importante en la 

formación de hábitos es la satisfacción . De be existir un sentimiento de 

placer o bien durante la realización del acto o como resultado del mismo. 

Normalmente, los seres humanos gustamos de hacer cosas que nos propor

cionan satisfacción y evitamos la realización de aquellas que encontramos 

desagradables. Otro aspecto muy importante en la formación de hábitos es la 

actitud del individuo. El individuo debe tener intención, deseo de realizar 

esa actividad a la perfección puesto que el hábito, para formarse, necesita tener 

"')íííkíiííñp. 54 
"')s;fr..KELLY,W.A.~.174 



... 112 

un fin. El interés sirve como motivación. "' También habría que añadir aquí, 

coincidiendo con Dewey, que, para su formación, los hábitos requieren siempre 

el apoyo de las situaciones circundantes. "' 

Concluimos pues, que los principales factores que influyen en la formación de un 

hábito son: 

•repetición uniforme, significativa y frecuente de una actividad. 

• el interés que motiva 

•la satisfacción que acompaña a la realización o al resultado. ·~ 

SI observamos, lo anterior nos conduce a la mejor manera de desarrollar el 

hábito de la lectura: 

•repetición uniforme, significativa y frocuorrlo una actividad: 

Esto implica que debe programarse una secuencia dentro de la cual 

proporcionemos a un grupo de niños un número determinado de libros. 

• el lntor6s qua motiva 

En este caso, el interés que motivará al niño a leer es que hacerlo es divertido y 

además, que después de leer es posible jugar con aquello que se ha leído. 

• la satisfacción que acompaña a la realización del resultado. 

Es decir, leer es placentero y jugar con lo que se ha leído también. Si un niño ha 

pasado un rato divertido, haciendo algo que le gusta, indudablemente se sen

tirá satisfecho con esa actividad y deseará repetirla. 

IV.1.4. Las Leyes de Formación do los hábitos. 

Siendo los hábitos tan importantes en la vida humana, debemos procurar que 

su formación sea eficiente. Muchos autores han escrito sobre las Leyes de 

Formación de los Hábitos. Aquí tomaremos las ideas de tres de ellos: William 

James "" ,Ralph Staiger •• y John Dewey "' , y las conjuntaremos para hacer un 

"'JibiW!mp. 175 
•M)s;fr.DEWEY, J . .llll.il..p. 29 
"'Jdr..KELLY,W.A._gp.¡¡jt._p.175 
'")dr..Bllll!i.ibillmnp. 176 
"' )s;!r.STAIGER, R.Caainoo qua layan a la Lec!ura p. 21·22 · 
'") i;lr..DEWEY, J. JllW;il... p. 59 
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listado de dichas leyes. Observemos de qué manera se .relacionan con nuestro 

objetivo: 

• 1.· Se deba tener el conocimiento previo de una idea que debe conside

rarse como un bien que se desea alcanzar. 

• 2.· Se debe tener interés por ese bien-idea y manifestarlo en ideal para que 

esté cargado de la urgente fuerza motivacional que se requiere para la for· 

maclón de un hábito. 

• 3.· Se debe (n) realizar la(s) acción(es) que nos lleven hacía ese bien-idea. 

• 4.· Se debe experimentar una satisfacción objetiva por la realización de 

estas acciones. 

• S.· Se deben repetir estas accionas, en ensayos coronados por la satisfacción. 

• 6.· No se deben permitir excepciones en la rnpetición de estos acles hasta que 

el hábito esté firmemente arraigado en nueslra vida. 

• 7 •• Ha de mantenerse la facultad de esforzarse viva por medio del ejercicio 

voluntario frecuente y constante. 

• 8.· Una vez formado el hábílo, se perderá el apoyo en la satisfacción objeliva 

pero persistirá el hábilo. 

IV.1.5. La edad como factor en le formación de hábitos: 

Los años de la infancia son muy importantes para la formación de los hábitos y 

del carácter. La niñez os la época más plástica de la vida y esta es la razón por 

la cual es la edad ideal para la estructuración efectiva de hábitos. El hombre 

no aprende nunca tanto en el mismo periodo como cuando es niño. Las 

impresiones sinápticas sobre el sistema nervioso que constituyen la base física 

del hábito, comienzan en la infancia y continúan durante toda la vida. La 

plasticidad del sistema nervioso no es igual en todas las edades y, en vista de 

que el comportamiento del hombre depende en gran parte de sus hábitos, es 

muy necesario que durante el período de su infancia forme y estructure 

buenos hábitos. "' Esta es la razón por la cual nosotros proponemos que el 

acercamiento de los niños a los libros comience desde la etapa de las opera· 

clones concretas; ello facilitaría la formación del hábtto de ta lectura. Esta Idea se 

"')i;IJ:KELLY, W.A . .JlQ..d.p. 177 
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refuerza con la opinión de Kelly, quien subraya que la formación de hábitos 

debe comenzar lo antes posible en la vida infantil, teniendo siempre en 

cuenta la capacidad del niño para adoptar medic,s y métodos de concordancia. 

La niñez, particularmente da los seis a los doce años, es la mejor época 

para la formación de hábitos. Es el periodo de la instrucción sobre los 

objetivos que constituyen los instrumentos del proceso enseñanza aprendizaje, 

mismos que deben ser automáticos para ser útiles. Tales objetivos suponen 

la lectura, escritura y procesos fundamontalea do aritmética. Los há

bitos infantiles forman la base sobre la que habrán de formarse hábitos poste

riores. '61 

1 V.1.6. Ejercicio y hábito: 

Hemos dicho anteriormente que, para adquirir un hábito es necesaria su repe

tición y su ejercicio. Existen ciertas actividades que requieren de una repe

tición especifica para adquirir la pericia necesaria. A esto se le llama ejer

cicio. Esta repetición, constante y uniforme, suele ser fatigosa y monótona para 

el niño, pero no se puede desdeñar, puesto que aporta exactitud y precisión. 

Sin embargo, cabe aquí decir que, en el caso de un hábito flexible y sensitivo 

como el de la lectura; la práctica y el uso variados y adaptables se constituyen 

como importantes factores de apoyo en su formación. 

IV.2. El hábito de la Lectura. 
1.2.1. Definición do Lectura: 

Leer viene del latín legare y del griego /egein , recorrer y decir. Lectura se 

define como la acción de comprender, asimilar o captar el pensamiento o las 

ideas de otros mediante el repaso visual de un texto compuesto en caracteres 

gráficos. La lectura supone reflexionar sobre las ideas expresadas en lo que se lee 

y deducr Ideas que pueden sernos útiles tanto por sus aplicaciones prácticas en 

la vida como para el cultivo del espíritu."' 

"'llílííií 
mld.tLITTON, G.Loe. lecfores en orm Llbro:tp. 1R 
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Existen varios tipos de lecuras: 

• Lecturas recreativas: son las que se efectúan con fines de entretenimiento 

o diversión, generalmente en las horas de ocio y en respuesta a la elección 

personal de cada individuo. 

• Lecturas obligatorias: se llaman así a las que el alumno realiza por exigencia 

del profesor, en cumplimiento de deberes didácticos específicos. 

• Lecturas cornplomontarlas: son las que realiza una persona por cuenta 

propia· a fin de ampliar sus conocimientos y lograr una mayor comprensión de un 

tema determinado. 

• Lecturas libres: tienen como único objetivo ampliar al cultura personal, 

adquirir un gusto !iterara más refinado o formarse un criterio estético superior."" 

IV.2.2. Cómo so desarrolla ol hábito de la lectura en ol niño. 

La lectura es mucho más que la decodificación mecánica, hay siempre un men

saje que lleva una significación precisa. La necesidad d;; la lectura no es Innata 

en el niño. Esta debe nacer en la familia y ser apoyada por la escuela."' De ahf 

que se dice "un buen lector no nace, se haca". 

La enseñanza. sobre la lectura debe superar al aspecto mecánico y llegar a las 

aciitudes positivas o negativas que el niño desarrollará !rento a ésta. Cuando un 

niño llega al estado de no leer porque no lo gusta, se puede pensar que la 

enseñanza no ha tenido en cuenta los espacios afectivos que deben acompañar 

a tal aprendizaje ... 

El fin del hábilo de la lectura, observa Slaiger, es que el niño llegue a ser un lector 

maduro, lo cual Implica: 

• Que tiende a leer una amplia gama de textos con lines recreativos para 

ensanchar sus horlzonles y su creatividad; a leer obras significativas que 

contribuyan a que el lector se conozca mejor a sí mismo y a los demás. 

•Tener la capacidad de dar senlldo e las palabras, de percibir y entender 

')llli!I 
"'.lJ;lr.BORNEUF, O., PARE, A.~p. 20-27 

"')lblll 
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claramente las ideas presentadas y de intuir el sentimiento que el autor quiere 

comunicar. 

• Desarrollar la capacidad de fundir las nuevas ideas que se adquieren gracias 

a la lectura, obteniendo, de este modo, conocimientos nuevos o más claros, 

ampliando los intereses y las actitudes , mejorando el modo de comportamiento 

y pensamiento y adquiriendo una personalidad más rica y estable. ''" 

Podemos decir, conjuntando las opiniones de Staiger •m y Bettelheim "' , que los 

principales factores que influyen en el desarrollo del hábito de la lectura son los 

siguientes: 

• 1.· Los modelos de lectura de la familia, así como los materiales de lectura que 

estén fácilmente a la disposición de los miembros. El niño que crece en un 

ambiente estimulante intelectualmente, en el cual tenga muchas probabilidades 

de encontrar respuesta a sus preguntas, llegará a ser, probablemente, un ávido 

lector. 

• 2.· Facilidad de los niños para obtener los libros en bibliotecas, librerías o con 

amigos que se los presten. 

• 3.- Alguna persona ( padres, maestros, amigos, bibliotecarios, dependientes 

de librerías) que orienten al niño acerca de cuáles son los buenos libros, lo cual 

hace referencia al contenido de los libros que se emplean. 

• 4.- Existencia de un ambiente apropiado para leer. 

• 5.· Presentación de la lectura como tJna experiencia interesante, valiosa y 
agradable. 

• 6.- El método de aprendizaje de la lectura con el cual el niño haya aprendido 

a leer. 

IV.2.3. La Lectura, una experiencia placentera. 
Casi siempre, cuando se intenta desarrollar el hábito de la lectura en un niño, se 

maneja el aspecto práctico de la literatura. En realidad, para adquirir el gusto 

por ello y sentirse motivado no es la recompensa que pertenece a un futuro 

"'.J¡¡jf..STAIGER, R.~. 21·22 
"')illkWnp. 71 
"')i;fr.BETTELHEIM, B.et pi Aprender a laerp. 15 
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lejano lo que convence sino el placer y la magia que proporciona el mo

mento. Se necesita, eso sí, la firme creencia de que adquirir este hábito le abrirá 

al niño un mundo de experiencias maravillosas, se despojará de su ignoran

cia, comprenderá mejor al mundo y a sí mismo y, además de proporcionar

nos placer y divertirnos, será una conmovedora experiencia estética. '" Se 

debe considerar este hábito como uno de los gestos más gratos de la 

vide humane. 

La lectura os una experiencia estimulante y placentera que le permite al niño 

salir de su estrecho mundo y llegar a los dominios de la fantasía y la imagina

ción. "' A la hora de leer, el niño entra en contacto con muchas posiblídades 

que captará según su capacidad personal, su estado de ánimo, el ambiente 

familiar ... el libro sugiere, pero deja en libertad al lector para usar su imaginación 

y su sensibilidad como quiera. La obra literaria siempre queda modificada por 

el lector y el lector por la obra."' 

En el terreno de las experiencias placenteras, debemos recordar que la 

lectura es una actividad muy lúdica. El leer proporciona al niño placer y 
diversión: le proporciona juego y el juego tiene valor en sí mismo, de modo 

que realmente, la mejor manera de formar este hábito es aprovechando su valor 

lúdico."' . 

IV.2.4.¿Por qué deben leer toe niños? 

Nos dicen Litton "" y Gómez del Manzano '" , que los niños deben leer por una 

sería de razones muy Importantes. Al reparar en las siguientes observaciones, 

podemos apreciar la clara incidencia de algunas de ellas dentro del campo 

educativo. 

"')ibJ.Wm¡p. 55-57 
"')!<fr.LITTON,G.~p. 48 
"') cir. FAHRMAN, W.e! el El Nifio v los Libios p. 54 
"') i.bil!wD p. 22 
"'}cir.LITTON,G .~p. 47·51 
"')cir.GOMEZDELMANZANO,M.~p.11 



... 118 

• 1.· La literatura ensancha el universo personal de los niños y a través de 

ella pueden encontrar un significado más hondo a la vida. 

• 2.- Los libros llevan al niño a un conocimiento de nuevos mundos reales, 

fantásticos, de aventura, de misterio. 

• 3.· La lectura ayuda a los niños a aumentar su vocabulario. 

• 4.- A través de la lectura el niño incrementa su cultura. 

• 5.· En los buenos libros, un niño puede encontrar las primeras experiencias del 

goce estético, constituyéndose en una expresión de sus anhelos artísticos. 

• 6.- La lectura ayuda al niño a enfrentar la vida: La lectura no es un sustituto de 

la vida, par si es un medio para vivirla más amena e inteligentemente. 

• 7.- La lectura ayuda al niño emocionalmente: El niño necesita sentir estabilidad 

y seguridad y no solamente en lo material sino también en lo emocional. La 

Identificación con los personajes, o con la historia, hace que el niño logre una 

satisfacción que se traduce en estabilidad emocional. Aquí cabe añadir que, a 

través de la lectura, el niño aumenta la comprensión de sí mismo, de los demás, 

de la naturaleza humana en general y de los problemas sociales. 

• 8.· La creación de buenos hábitos lectores está en relación directa con el éxito 

en otros aprendizajes, pues una atención lectora adquirida y desarrollada 

fomenta la capacidad de construir imágenes intelectuales. 

IV.3. La Importancia psicológica de la lectura. 
Nos dice el psicólogo Bruno Bettelheim que en la actualidad la tarea más 

Importante y difícil en la educación de un niño es la de ayudarle a encontrar sen

tido en la vida. ·El niño, mientras so desarrolla, debe aprender a comprenderse 

mejo{, haciéndose más capaz de comprender a las otras personas y poder 

relacionarse con ellas de modo mutuamente satisfactorio y lleno de significado" ·~ 

En esta tarea no hay nada más Importante que el Impacto que causan los padres 

y aquellos que están al cuidado de los niños. Otra cosa sumamente Importante 

es la transmisión de la herencia cultural, que debe realizarse en forma correcta. 

Cuando los niños son pequeños, la literatura es lo que mejor aporta esta 

Información. ·~ 

"• )atéETTELHEIM, B.Psjcoeoá!is!s do los Cyentos de Hedas p. 10 
lfl)lb.l:d. 
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Durante su desarrollo, el niño debe luchar contra crisis internas, de las cuales la 

más difícil de dominar es la integración de la personalidad. El niño encuentra en 

su interior muchas tendencias contradictorias y no sabe ante cual reaccionar. La 

respuesta que nos da la literatura, y en especial, los cuentos, es que, para evitar 

que esas tendencias nos arrastren, es necesario integrarlas a la personalidad. 

De esta forma tendremos una personalidad unificada capaz de enfrentarse con 

seguridad interna a las dificultades de la existencia. Los cuentos presentan 

esta integración como un esfuerzo que dura toda la vida . Cada cuento pro

yecta en su final feliz la integración de algún conflicto interno. Estas historias 

muestran que en la vida nos enfrentamos a muchos problemas y cada uno de 

ellos debe resolverse en su momento."' 

f V.3.1. El desarrollo de la personalidad y la flteratura Infantil. 

Muchas veces los adultos no somos capaces de saber lo que el niño siente y 

creemos que ellos no sienten ninguna preocupación. Sin embargo, el niño 

puede llegar a sentirse muy solo o aislado, lo cual le provoca desesperación 

y angustia. Normalmente, el niño no es capaz de expresar esos sentimientos 

con palabras y sólo puede sugerirlos: miedo a la obscuridad, a algún animal, 

angustia con respecto a su propio cuerpo. Por lo general, cuando un padre se da 

cuenta que su hijo sufre estas emociones, tiende a restarles importancia, pen

sando que, si el niño ve que el adulto no les da importancia a esos problemas 

es porque en realidad no la tienen. Pero esto no sucede así pues el niño no 

les resta importancia y sigue sufriendo. Sin embargo, los cuentos si toman muy 

en serio estos problemas y angustias existenciales y hacen hincapié en 

ellos directamente: la necesidad da ser amado y el temor de que se crea qua 

uno es despreciable; el amor a la vida y el miedo a la muerte. Estas historias, 

además, ofrecen soluciones que el niño comprende bien y le dan a entender 

que lo único que le puede ayudar a partir de los límites de nuestra existencia es 

la formación de un vínculo realmente satisfactorio con otra persona. Al lograr 

esto, se alcanza el fundamento de la seguridad emocional de nuestra exis

tencia. 111 

•~ .uii:!mnP· 127-128 
"')illi!llllnp. 18·19 
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El cuento empieza en un momento de la existencia del niño en el cual 

permanecería fijado sin la ayuda de la historia. La historia usa los procesos 

de pensamiento que le son propios al niño. "" Tucker menciona que un lector 

responde a una obra literaria utilizándola para recrear sus propios procesos 

psicológicos. '" 

Los cuentos aportan importantes mensajes al consciente, preconsciente e 

inconsciente, sea cual sea el nivel de funcionamiento de cada uno en ese ins

tante. Al hacer referencia a los problemas humanos universales, especialmente 

a aquellos que ocupan la mente del niño, estas historias hablan de su pequeño 

yo en formación y estimulan su desarrollo mientras que liberan al inconsciente y 
al preconsciente de sus pulsiones. Estas historias hablan directamente al 

ser psicológico y emocional del niño, ofreciendo soluciones temporales y 

permanentes a las dificultades más apremiantes.'" 

No puede saberse a qué edad un cuento será importante para un niño como 

tampoco pueda saberse cuál da todos los cuentos que existen va a afectar 

inconscientemente al pequeño. El niño nos lo va a demostrar a través de la 

fuerza de sentimiento con que reacciona anta un determinado cuento. Los 

padres, al leer o contar cuentos a sus hijos pronto se darán cuenta de qua un 

cuento se ha hacho importante para el niño por su inmediata respuesta a él, 

porque el niño lo leerá o pedirá qua se lo cuenten una y otra vez ,,. La historia 

abre al niño espléndidas perspectivas que la permitan superar la situaciónes 

momentáneas de completa desesperación. Para que la apariencia optimista 

de la historia pase a formar parte de la experiencia del niño, éste necesita 

oírla muchas veces. El niño siente cuando un relato le proporciona un punto 

de apoyo en al cual basarse cuando tiene un problema complejo. El niño será 

capaz de sacar el máximo provecho de !a historia en cuanto a comprensión de 

sí mismo y en cuanto a su experiencia del mismo sólo después de haberla oído 

... ) ihil1llm p. 83 
"')i;Jr. TUCKER, N.E! NjfiQ y el Ljb¡op. 167 
"')i;lr..BETTELHEIM, B. Psjcooru\lisis de los Cuentos de Hadas p. 13 
... ) lhlWlm p.· 28-29 
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repetidas veces y de haber dispuesto del tiempo para ello. Las libres asocia

ciones del niño referenles a la hisloria le proporcionarán su propio significado 

personal del cuento y le ayudarán a enfrenlarse a los problemas que le preo· 

aupan."" 

En esle momento, es posible que uno de los padres se de cuenta de fa razón por 

la cual el niño se siente implicado con un cuento, pero lo mejor es que lo guarde 

para sí pues las experiencias y reacciones de los niños son inconscientes y 

como tales deberán permanecer hasta que el niño alcance mayor edad y 

pueda comprender. Es tan importante para el niño sentir que sus padres 

-comparten sus emociones al leer el cuento con él, como tener la sensación de 

que sus padres ignoran sus pansam ientos internos. Si los padres dan muestras 

de conocer esos pensamientos, el niño evita compartir con ellos lo que hasta 

· entonces fué algo secreto y privado para él. 

Por otra parte, si se le explica al niño la razón por la que un cuento puede ser 

tan fascinante para él se destruye el encanto de la historia que depende en 
gran medida de la ignorancia del niño respecto a la causa que le hace agra

dable un cuento. La pérdida del encanto lleva consigo la pérdida del potencial 

que la historia posee para ayudar al niño a luchar por sí solo y a dominar el 

problema qua ha hecho que la historia fuera significativa para él '" 

En los relatos de la literatura Infantil, se avisa a los niños de las posibles 

consecuencias desagradables de los deseos impulsivos y ,al mismo tiempo, se 

le asegura que tales deseos tienen resultados poco importantes si se es sin

cero en· esos deseos y se esfuerza por reparar las consecuencias desagra

dables. El cuento acentúa las maravillosas consecuencias que para el niño tie

nen los pensamientos o deseos positivos.•• 

"')ÜlilllllllP· 83 
"' ) Ülilllllll p. 29·30 
"')lbld.wnp. 102 
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IV.3.3. La realidad en el pensamiento Infantil y la literatura. 
Mucho se ha discutido de la posibilidad de que una historia provoque esperan

zas irreales en los niños, causando en ellos una gran desilusión y sufrimiento 

al no ver cumplidos sus deseos. No obstante, el sugerir al niño esperanzas 

reales -provisionales y limitadas- en lo que el fuluro le depara, no constituye 

ninguna solución para la angustia que el pequeño siente con respecto a sus 

aspiraciones y a lo que puede ocurrirle. Sus temores irreales requieren 
esperanzas irreales. Al compararlas con los deseos infantiles, las promesas 

realistas y limitadas se experimentan como una enorme decepción, no como 

un consuelo. ''" 

La "realidad' de la vida de los niños es distinta a la de los adultos. Los cuentos 

no intentan describir el mundo externo y la realidad. Además, debemos tener 

en cuenta que un niño normal no cree que estos relatos describan al mundo 

de manera realista.'"' 
El cuento permite al niño imaginar cómo puede aplicar en su vida lo que la historia 

le revela sobre la vida y la naturaleza humana. Estos relatos avanzan de ma

nera bastante similar a como el niño ve y experimenta el mundo. El cuento le 

conforta mucho más que los esfuerzos por consolarlo basados en razona

mientos y opiniones adullas. El niño confía en lo que la historia le cuenta 

porque el mundo que ésta le presenta coincide con el suyo. Para el niño 

serán convincentes sólo aquellas historias que estén de acuerdo con los prin
cipios que subyacen a sus procesos del pensamiento.'• 
Afirma BeUelheim que el contar alniño únicamente historias fieles a la reali· 

dad, le puede llevar a la conclusión de que sus padres no aceptan gran parte 

de su realidad Interna y se siente vacío. Puede suceder que cuando llegue 

a la adolescencia y ya no sufra tanto el influjo emocional de sus padres es· 

cape hacia un mundo fantástico como si quisiera recuperar lo perdido en la 

infancia. ''" 

"')lllldmnp. 189 
'H)ibkfm¡¡p, 65 
"')ibkfm¡¡p.92 
"') ilfdwn.p. 106 
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1 V.3.4. La Identificación con el hllroe. 

Alrededor de los siete aiios, el niño se encuentre ante una conlusión de 

sentimientos contradictorios. Le abruman las ambivalencias que hay en su in· 

terlor: experimenta odio y amor, deseo y temores. No consigue sentirse al 

mismo tiempo bueno y obediente y también malo y rebelde, aunque así sea 

en la realidad. El niño no puede comprender los estados intermedios de grado 

e intensidad. Las cosas son todo o nada: se es valiente o cobarde, feliz o 

desgraciado; guapo o feo; hábil o torpe; se ama o se odia. En los cuentos, los 

personajes encarnan una gran bondad o una maldad atroz. Cuando el niño lee 

un cuento recoge ideas sobre cómo poner en orden el caos de su vida interna. 

El relato sugiere su proyección en distintos personajes.·~ 

Los personajes de los cuentos no son buenos y malos como lo somos todos 

en la realidad, sino que o son buenos o son malos. La mente del niño, sin 

embargo, está dominada por la polarización y al presentar a los niños carac

teres opuestos se le ayuda a comprender la diferencia entre ambos, cosa 

que no sucedería si los personajes representaran la vida real con todas las 

complejidades que caracterizan a los seres reales. El niño ya está en posibi

lidad de elegir qué tipo de persona quiere ser y eslas polarizaciones le ayudan 

a tomar esta decisión básica sobre la que constituirá todo el desarrollo posterior 

de su personalidad. El niño normalmente se identifica con el héroe pues su 

condición de tal le atrae profunda y positivamente '" . Para el niño llega a ser 

muy satisfactorio identificarse con aquellos personajes de su ficción, que 

llegan a vencer todas las dificultades, aunque también opueden identificarse 

con personajes que alcanzan sus fines no por su fuerza sino por su destreza 

o su capacidad para atraer el favor de otros. Normalmente este último persa· 

naje es 'el hijo más joven, el más débil, el menos listo, el que todo el mundo 

juzgaría con menos posibilidades de triunfar'. Este héroe viene a serlo cuando 

los que son. manifiestamente mejores que él han fracasado y debe su éxito no 

a sus poderes sino a las hadas, magos y animales que le ayudan y puede 

conseguir su ayuda porque, a diferencia de los que son supuestamente me-

"')ililijgmp. 17-18 
"')~.147 
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joras que él, es lo suficientemente humilde como para pedir consejo y lo 

suficientemente bondadoso para brindar ayuda a extraños que, como él, pare

cen no ser nadie en particular.'"' Un claro 01emplo de esto, lo encontramos en el 

cuanto E:/ Agua Milagrosa, da los hermanos Grimm. "' 

Un niño, aunque sea muy inteligente, se siento tonto e inepto cuando se enfrenta 

al mundo que la rodea. Parece qua los demás sean más inteligentes y tengan 

mayores habilidades que él. Al principio de muchos cuentos, el héroe es 

despreciado y considerado estúpido por los demás protagonistas. Esto es lo que 

el niño sienta en cuanto a sí mismo. El relato fantástico, sin embargo, sugiere 

que no son las grandes hazañas lo que cuanta sino que daba producirse 

un desarollo interno para que al héroe conquiste la verdadera autonomía. 

la independencia y la superación exigen un desarrollo da la personalidad. ·~ 

Refiriéndonos a lo anterior, podemos citar dos ejemplos de narraciones en las 

cuales el héroe es una per5ona o un ser normal, como cualquiera, incluso un 

poco torpe, comodino, conflictivo o perezoso. Menciono aquí al Bastián de 'La 
Historia sin Fin'" ""' y al Nils del 'Maravilloso viaja de Nils Holgersson a trav!is de 

Suecia' "' . Ellos son héroes que avanzan solos durante algún tiempo, del 

mismo modo que el niño de hoy se siente aislado. En esta época, el niño no 

crece con la seguridad que le ofrece una gran familia o una comunidad 

perfectamente Integrada, por ello, es importante proporcionar al niño imágenes 

dEJ héroes que salgan da sus problemas por sf mismos y que encuentren en el 

mundo un lugar seguro siguiendo su camino con profunda confianza interior, 

misma que han adquirido gracias a las aprendizajes que les han proporcio· 

nado sus problemas y aventuras. De Igual manera, los niños disfrutan mucho 

de las historias en las que héroes sin experiencia son orientados por autoridades 

del todo más sabias y mayores. El niño se recrea con esto pues está muy 

consciente de su propia vulnerabilidad y de la consecuente necesidad de guías 

"')¡¡fr. Tl.JCKER, N.lííUltp. 146-147 
'") dr..GRIMM, J.Y W. El Agua Mílflgrosa 
"'.lilr. BETTELHEIM, B. PslcqamllWs da )oa Cyento1 de Hadas p. 202 
'") i;fr..ENOE, M.l,a Historia Sjn Ein 
'") ¡¡fc.LAGEALOFF, S.El Mamyilbso Yiale da Nlls Holgemson a trayés de Suoc& 
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más poderosos y maduros en sus vidas."" Al hablar de esto, podemos citar a 

Bilbo Baggins, el héroe de 'El Hobbit" de Tolkien. "" 

El lector, al identificarse con la figura heróica de todas estas historias, puede 

liberarse de su Impotencia y miseria personales y ser dotado -al menos 

temporalmente - de una cualidad casi sobrehumana. Con bastante frecuencia, tal 

convicción lo sostendrá durante un tiempo largo y dará cierto estilo a su vida .. 

Por otro lado, según afirma Beltelheim, en la vida real el castigo o el temor al 

mismo sólo evita el crimen de un modo relativo. Es una persuasión más efectiva 

la convicción de que el crimen no resuelve nada. Por eso en los cuentos el 

malo siempre pierde y el héroe se hace más atractivo para el niño, quien se 

Identifica con el en todas sus batallas. El niño se Imagina que sufre con el 

héroe sus pruebas y tribulaciones y trinunfa con él pues la virtud permanece 

victoriosa. El niño realiza estas identificaciones por sí solo y las luchas internas 

y externas del héroe imprimen en él la huella de la moralidad. "" 

IV.4. La Importancia de seleccionar un libro significativo. 
Para adquirir el hábito de la lectura es muy importante que el niño lea mucho 

pero es más Importante que sus lecturas sean significativas y aportan algo a su 

vida. El niño debe obtener de la experiencia de la literatura el acceso al sentido 

más profundo y a lo que está lleno de significado para él en su estadio de 

desarrollo"" 

Para que el niño desarrolle el gusto por la literatura es necesario que se con

fronte con lecturas provistas de significado. Un libro significativo es capaz· de 

conmover alnlño o de cambiar su vida. La lectura debe hacerse siempre por el 

Interés Intrínseco de lo que se lee. "' 

"'.l.l;l¡TUCKER,N.~p. 148 
"'.l!;lr..TOLKIEN, J.R.R.Ellillbllll 
"'.)J;fr.TUCKER, N.Qll.kil..p. 159·160 
"' )¡;f¡.BETTELHEIM, B. pi;jcqarulllsls de kls Cw!n1os de Hadas p. 20 
"')JbkWn..p, 17 
'")c!r..BETTELHEIM, B. et •I Aprender• Leer p. 23-31 
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Un libro significativo, se refiere directamente a fas experiencias, vivencias, 

emociones y sentimientos del niño, como si se tratara de algo propio de él, ya 

que un libro verdaderamente significativo, corresponde a la manara de actuar y 
pensar de un pequeño. A un niño puede resultarle inaccesible e incomprensible 

un libro que, aunque a los adultos les pare~ca perfecto, no se acerque a su vida 

interna ni tenga relación alguna con sus experiencias y deseos. 

Comenta Bettalheim que el placer que experimentamos cuando nos permitimos 

reaccionar ante un cuento, el encanto que sentimos procede de su calidad lite

raria: el cuento es en sí una obra de arte y no lograrla tal impacto si no fuera ante 

todo, eso: una obra de arta. Además, los cuentos presentan nuestra herencia 

cultural y la educación moral. "' 

Con respecto a este tema , Genevieve Patta afirma que •el mundo de los cuentos 

y las leyendas es suficientemente vasto y universal para que el niño pueda 

moverse en él sin fatiga• . Ella nos dice que todo lo que no guarda relación con 

fa experiencia vital del niño ofrece el peligro de aburrirlo y apartarlo del gusto por 

la lectura. El que guarde relación con su experiencia vital quiere decir que ten

ga la intuición de sus impulsos, da sus necesidades afectivas, de su gusto por 

lo concreto, y esta es, precisamente, fa cualidad principal de un libro signifi

cativo."' 

Para cualquier persona interesada en desarrollar el hábito de la lectura en los 

niños es importante tener en cuenta no sólo los libros que caigan en nuestras 

manos sino el conjunto de los libros editados y es también muy importante es· 

lar convencidos de qua para aprender a analizar y juzgar libros para niños 

es necesario leer mucho y comparar las obras entre sí apoyándose en puntos 

de referencia "" 

Todo esto es muy importante porque podemos pensar que seleccfonar un buen 

libro es muy fácil, sin embargo, al momento de hacerlo encontraremos que no es 

"')Jbldlun.p. 11 
'")!:fr..PAlTE, G.~p. 49·50 
"')Jllklamp. 59 
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tan sencillo. Es necesario verdaderamente conocer buena parte de lo que se 

encuentra publicado {en este caso, en castellano) y mantener siempre el contacto 

con el medio editorial para estar al tanto de las novedades: los nuevos libros, las 

nuevas colecciones, etc. Un educador o un padre de familia que desee realmente 

fomentar la lectura en sus niños, debe lanzarse de lleno a la tarea de leer él mismo 

libros infantiles, esto es fundamental. 

Para concluir este punto, cito esta frase de André Paré y Denyse Bourneuf: 

"frecuentemente los mejores libros son los que se dirigen a la afectividad del 

niño, a los mecanismos inconscientes que regulan su vida y que hacen que un 

libro se sienta como necesario y produzca una influencia profunda' ... 

IV. 5.Comentarios en torno al presente capítulo. 
En lo personal, considero que la comprensión de este capítulo es esencial para 

comprender lo que esta tesis busca alcanzar. Los anteriores capítulos nos 

orientaban en el sentido de una teoría educativa, el análisis de la edad que nos 

Interesa y algunas características importantes de esta etapa que nos pueden ser 

útiles para formar el hábito de la lectura. Sin embargo en este capítulo, entro de 

lleno en lo que es el hábito y en lo que es la lectura. Utilizando un lenguaje 

coloquial diría que "la mesa está puesta". 

Me Interesa en especial comentar algunos aspectos anteriormente expuestos, 

considerando su Importancia: 

En primero lugar, resalto los aspectos necesarios para formar el hábito qua se 

mencionan en esta capítulo y qua hay qua retomar al momento de elaborar un 

Programa de Formación del Hábito de la Lectura: 

• Es fundamental que los libros que se ullllcen sean siempre recreativos. Esto, no 

por estar en contra de airo tipo de lecturas, sino .simplemente porque son los libros 

recreativos los que más fácilmente proporcionarán al niño ese ludlsmo que tanto 

he subrayado en esta tesis. Es imprescindible que los libros empleados sean 

"')dr...BOURNEUF, D., PARE, A.lll.Jll...¡¡¡w¡p. 35 
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buenos libros, divertidos y -esto es esencial- verdaderamente cercanos al modo de 

vida y pensamiento del niño. Acerca del punto mencionado por Paré y Bourneuf de 

que los mejores libros frecuentemente "se dirigen a la afectividad y a los 

mecanismos inconscientes que regulan la vida .... • , quisiera comentar que estoy 

completamente de acuerdo. Pensemos en el inconsciente de un niño, en el que 

pugnan una gran canlidad de ideas, sentimientos, emociones, miedos. Un libro que 

llegue ahí, que llegue directo a ese deseo infantil de concentrar fa atención de los 

demás, de ser siempre el héroe; un libro que llegue a esos eternos miedos infantiles, 

como el miedo a fa obscuridad, a los monstruos que están escondidos bajo fa cama 

o dentro del cajón, o simplemente, al miedo a perder a nuestros padres; un libro que 

llegue justo ahí, a esos celos irrefrenables que siente el hermano mayor por el 

menor, el deseo de regalar o despararecer a ese hermano; un libro en el que se 

hable de la muerte de un animal querido, profundo nudo que difícilmente un niño 

puede deshacer cuando ha perdido a su mascota .... al decir todo esto, pienso en 

cuentos que he leído con el objeto de encontrar los mejores libros para algún taller, 

cuentos que no necesariamente ~on los clásicos de Perrault o de Grimm. pero que 

sin duda tocan las delicadas fibras del inconsciente infantil y alegran, enlrelienen, 

divierten y reconfortan. 

En segundo lugar es sumamente importante tener presente la necesidad de 

repetición, motivación, salisfaccíón y ejercicio que requiere un hábito para poderse 

formar. Tratándose de un hábito como la lectura, el esfuerzo no sólo es del niño, sino 

también del adulto que desee cultivar esa costumbre en el pequeño. Este es un 

hábito especial... no es corno cualquier otro, no es como lavarse los dientes, 

bañarse, comer cuando es debido, ordenar los cajones .... si uno no lee quizás no 

pase "nada grave". Un niño que no lee, no por eso va a ir al dentista. A la lectura 

debe enconlrársele lo placentero, lo divertido para que uno se acostumbre a ellay la 

desee. El adulto -padre o educador- que desee acercar al niño a foslibros, debe 

fijarse un programa en el que no se atosigue al niño con la lectura, ni tampoco se le 

de esporádicamente; para empezar, un libro a la semana está muy bien. Después, 

cuando el libro es leído (por el mismo niño, de preferencia, o por el adulto) debe 

observarse delicadamente la reacción: si el niño se mostró interesado, contento, 
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divertido, perfecto y si no, debe intentarse con otro libro. Debe encontrarse el libro 

que enganchará al niño, que provoque su satisfacción y lo motive ... entonces el 

hábito debe ejercitarse, debe proporcionarse el medio al niño para que se acer· 

que a aquello que le ha interesado: un lugar confortable para leer, facilitarle el 

acceso a buenos libros (esto no siempre significa "comprarle" libros, aunque es 

ideal formar una biblioteca desde pequeños) y brindarle la posibilidad de jugar 

con lo que ha leido: comentar el libro de una manera libre y simple y re<ilizar 

juegos en donde aquello que ha leído sea el contenido mismo del juego. Leer un 

libro es divertido y jugar con esa lectura también. 

Como dije anteriormente, "la mesa está puesta". Pero creo que para poder alcanzar 

nuestro objetivo, es vital conocer lo que realmente es la Literatura Infantil, y para ello 

invito a leer el capitulo V. 



"La Literal11ra es 11na gran feria de ideas" 

Alexis Tolstoi 



CAPITULO V 
LA LITERATURA INFANTIL 

V.1. ORIGENES DE LA LITERATURA INFANTIL 
V.1.1. Leyendas, mitos y ritos como rafees antiguas. 

El origen de la literatura infantil puede vincularse con los milos y las formas más 

rudimentarias del cu/lo ''º . El mito es un relato sobre la divinidad o seres divinos en 

cuya realidad croe el pueblo. ·" La religión se manifiesta en diversos actos de cu/lo 

(ritos) y la literatura infantil (específicamente el cuento ). en sus orígenes. puede 

confrontarse con las manifestaciones concretas de la religión. En general, los re· 

latos maravillosos han conservado la huella de numerosos ritos y costumbres. 

Su correspondencia, aunque es directa, se encuentra a manera de 'trasposición 

del sentido del rito', es decir, la trasposición en el cuento de un elemento cual· 

quiera ( o varios elementos ) del rito que, como consecuencia de los cambios 

históricos, se vuelven incomprensibles o superfluos. Esta sustitución de elementos 

del relato es una deformación, una alteración de las formas. El rito nunca muere 

sino que cambia de sentido.'" 

Con respecto a los ritos, pueden mencionarse diversos grupos de celebra

ciones religiosas que acostumbraban antiguas culturas y que encuentran relación 

con famosos relatos que formaron durante años parle de la tradición oral de los 

pueblos y actualmente forman parte de la literatura infantil universal: 

• Antiguamente, algunos pueblos ·sobre todo tos que habitaban en regiones 

septentrionales· veneraban la llegada de la primavera, considerándola como un 

largo día de seis meses en contraposición con el invierno, que era tomoado como 

una larga noche que duraba otros seis meses. Estos pueblos celebraban 

ampliamente la llegada de la primavera. 

• Otras cu//uras creían en la visita da las hadas en la víspera del año nuevo, por lo 

cual era conveniente recibirlas con ceremoniosos preparativos. 

"')¡¡f¡PASTORIZA DE ETCHEBARNE, 0 . .QSW;il.,p. 7 
111 )kf!PAOPP, V.Rarees Hjstórtcas do! Cuento p. 19 
'")illlllump. 13·17 
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• Muchos pueblos de la antigüedad celebraban ritos de iniciación, a los cuales 

les daban mucha importancia pues se preparaba al individuo por medio de una 

enseñanza y un entrenamiento mágico-religioso a cumplir con sus papeles y 
deberes en el grupo, clan o 1ribu a la cual perteneciera. Había iniciaciones que 

marcaban el paso del niño a la madurez; de la mujer soliera a las funciones de 

esposa o las que orientaban al futuro jale a las exigencias de Estado. Estos tres 

ejemplos podemos verlos claramente ubicados en cuentos como Pulgarcíto, Barba 

Azul y El Gato con Botas, respectivamente N 

Puede resultar poco fácil ubicar el origen exacto de la literatura infantil pero es 

preciso no perder de vista a la tradición oral como un hecho de influencia 

fundamental que puede llegar a hacer cambiar tanto un relato original como para 

que su raíz sea dificil de reconocer. 

Por otra parte, cabe recordar que el mito, de origen religioso, no tenía como fin 

divertir '" y, conociendo el constante rechazo de los niños hacia todo dogmatismo 

impuesto, esta tradición mítica debía admitir algunos cambios que, sin deformar 

completamente la esencia, permitieran al niño expresar su carga lúdica. Los hé· 

roes de tos mitos -diosos o semidioses- tenían metas lejanas. de triunfos poco 

prácticos e Intangibles con premios o castigos en otra vida. Lo que les ocurría a 

estos héroes no se asemejaba en nada a los problemas existenciales del niño, lo 

cual hacía necesaria las trasposiciones y sustituciones que ya hemos mencionado. 

Aunada al mito y al rito, encontramos a la leyenda, que se apoya en un suceso 

histórico tejano. Las metas de la leyenda son idealistas y los premios abstractos -la 

fama póstuma, el honor· y acaban normalmente con la muerte gloriosa del héroe. La 

leyenda resultaba divertida aunque su finalidad principal era arraigar al pequeño 

con su pasado, con héroes imaginarios o bien verdaderos cuyas hazañas se 

exageraban hasta hacerlos míticos seres de leyenda."' 

"')dr..PASTOAIZA DE ETCHEBARNE, D . ..Ql!...ciL..p. 7·11 
"' j de.. VELEZ, A.Gula oora la LileraMa lrbmati p. 123 
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Muchos autores ubican el origen de cuentos como la Bella Durmiente y la 

Cenicienta en alguna región geográfica, en alguna tribu nómada que diseminó 

narraciones. Sin embargo, estas teorías pueden resultar poco exactas. Coinci

diendo con autores como Alga Marina Elizagaray "' y Nicholas Tucker '" 

mencionaremos hechos mucho más generales y concernientes más bien a la 

propia naturaleza humana. Entre estos l1echos, destacan dos que resultan muy 

significativos: 

• 1.- El hombre primitivo temía a lo desconocido y era sumamente fantasioso por lo 

cual dotó de características humanas a las fuerzas de la naturaleza y concibió a las 

criaturas de los bosques, praderas y montañas como fantásticos seres de una gran 

belleza o de una fealdad espantosa. Así fué como surgieron todo tipo de seres, en 

diversas culturas: duendes, genios, hadas, trasgos, walkirias, elfos, enano~ .• 

dragones, silfos .... toda una mitología de seres que protegían o amenazaban igual 

que las fuerzas desconocidas de la naturaleza. 

•2.- Con todo, no podemos aceptar lisa y llanamente que los relatos que componen 

la literatura infantil surgieron en un principio únicamente para explicar al hombre 

primitivo todo aquello que no podía entender. También debe tomarse en cuenta el 

folclore, que es la cultura de un pueblo expresada a través de su sabiduría natural y 
este folclore se sostiene en el tiempo gracias al recuerdo lírico de todas las 

narraciones que concentran esa sabiduría natural. En cualquier caso, los incidente·s 

que relatan los cuentos pueden ocurrir en cualquier lugar y los caracteres 

corresponden a tipos humanos universales: normalmente, la virutd es premiada y 
la maldad castigada; los seres mágicos con mágicos poderes, los príncipes guapos 

y valientes y las princesas hermosas y generosas, aparecen en los relatos de todas 

partes del mundo como símbolos de la condición humana, de sus virtudes y sus 

defectos. La continuidad general y la correspondencia ocasional en los detalles se 

debén, básicamente, a la unidad psicológica de la especie humana. 

"'.J.á ELIZAGAAAY, A.M.En lomo P la Lttem!ym hJ!antil p. 30·58 
'")de. TUCKER, N.~p. 152·154 
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V.1.2. Balees Próximas de la Literatura Infantil 

Coincidiendo con Rocío Vélez ~· , podemos citar los cuatro canales más impor

tantes de difusión que han tenido los principales relatos. Estos canales han servido 

para dar a conocer universalmente narraciones de pueblos lejanos: 

• 1.- Las cruzadas: Desde la primera • en el año 1095 • hasta la última, en el 

1270, formaron una intrincada red de relatos que ·dependiendo del país de origen 

del contador, de lo que el oyente repetía, del lugar donde se contaba el relato-, 

iban cambiando unas veces radicalmente y otras en detalles secundarios que no 

alteraban la esencia de la historia. Los dos siglos que duraron las cruzadas, 

llevaron y trajeron relatos incesantemente entre Europa y Oriente, Estas 

narraciones, reproducidas oralmente, marcaron el auge de la tradición de contar 

cuentos y son el origen de gran cantidad de los más famosos. 

• 2.- La obra cumbre de la tradición oral oriental antigua, es, sin duda, Las mil y 

una noches que fué traída a Europa a fines del siglo XVII por Antaine Gallard, un 

joven diplomático francés, aunque la obra se encontraba escrita desde el siglo XVI. 

Al contrario de las narraciones de los cruzados que se prolongaron durante siglos, 

ésta llegó súbitamente y ya escrita en su versión definitiva. En un principio, esta obra 

fué utilizada de tres formas distintas: 

a) ediciones completas con ilustraciones que enfatizaban el contenido erótico de la 

obra. 

b) ediciones abreviadas que resumían el exceso de erotismo de la versión original 

aunque conservaban alta dosis de sensualidad y crueldad (este tipo de versiones 

son la que aún en la actualidad se leen) y 
e) extractos de los relatos más atractivos del conjunto, despojados de los detalles 

crueles pero conservando la trama compleja característica de los cuentos orientales. 

Gracias a estas ediciones es que se han hecho famosos relatos como Aladino y la 

lámpara maravillosa, Alibabá y los cuarenta ladrones, Simbad el Marino ... 

"'JW. VELEZ. R..ll$2..d_p.30·31 
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• 3.· Leyendas originadas en torno al Rey Arturo y los Caballeros de la 

Mesa Redonda de las cuales surgieron gran cantidad de relatos con allo cante· 

nido fantástico y romántico, poblados por príncipes, reyes, espadas encantadas, 

escudos prodigiosos, el Mago Merlín, lejano antecesor de las hadas y un sinfín de 

elfos, con su gran variedad de subdivisiones y atributos. 

• 4.- El cuar1o canal nos concierne especialmente a los pueblos latinoamericanos y 

se refiere a la Influencia mora, la fantasía árabe hondamente arraigada tras ocho 

siglos de ocupación en España. Debido al problema de la segregación de árabes y 

judíos, denominados "infieles• -con la consiguiente persecusión de la lnquisi· 

ción· se fuá despojando todo lo árabe de su aspecto profano para llegar a reunir 

en forma intrincada e indisoluble elementos religiosos de ambos grupos, todo 

ello matizado por el desbordado machismo oriental. Toda la huella de esta 

idiosincracia se encuentra no solamente en los relatos que se difundieron en 

América a partir de la conquista y la colonización, sino en la cultura, educación y 

formas de vida que nos fueron transmitidas por los conquistadores peninsulares. 

V.2.· EL NINO Y LOS LIBROS: UN PUBLICO NUEVO. 

Para efectos de esta invAstigación debemos tener muy claros algunos puntos: 

En primor lugar no puede hacerse a un lado la innegable influencia que ha 

tenido la cullura europea sobre las culluras originales de América. la de tantos 

pueblos indígenas que existían en nuestro continente antes de la conquista. Y, 

con respecto a esto, es fundamental comprender la fusión de razas que se dió 

particularmente en los pueblos conquistados por la Corona Española. Debido a 

esto, podemos encontrar en la cultura de Latinoamérica raíces hondas y profun· 

das tanto en la cultura europea, ·traída por los españoles· como en la cultura 

indígena de nuestros pueblos precolombinos. 

En segundo fugar, tenemos que la mayoría de tos autores consideran ta evolu· 

ción de la literatura infantil como un fenómeno dado exclusivamente en Europa y, 

aunque puedan aprsci3rse autores americanos, estos pertenecen a tos siglos 
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XIX y XX, es decir, no se consideran los orígenes de las leyendas americanas. 

Ante esto, cabe aclarar que, ciertamente, son los relatos y la literatura provenientes 

de Europa los que actualmente son más conocidos y difundidos universalmente, 

por un lado, y por otro, perfectamente comprensibles y asimilables por nuestra 

cultura. Pero esto se debe a una serie de factores culturales e históricos que es 

preciso tener presentes: 

• Mientras en América se daba una evangelización, un crecimienlo, una inmigra· 

ción, un conlinuo descubrimiento, una intensa explotación de lierras y hombres. en 

Europa se daba el pleno desarrollo de las ideologías, de la filosofía, de la ciencia y 

del arte que constituyen la fundamentación de la cultura occidental actual. Estos 

factores contribuyeron a la aparición de autores, recopiladores, filósofos que ·no sin 

trabajos y a lo largo de varios siglos, como veremos despué • se dieron a la tarea 

de crear y forjar una literatura lúdica, divertida y, en ocasiones, especial para los 

niños. Esto no quiere decir que los pueblos precolombinos no tuvieran ya 

una cierta cultura, conocimientos, educación, ciencia, arte y otros factores 

autóctonos ampliamente desarrollados. No, por supuesto que tenían todo ello, no 

igual que en el Viejo Mundo, pero si en olro nivel. Lo que sucedió es que todo 

eso se vló interrumpido por la conquista y la impos· oión de una nueva manera 

de ver las cosas. Europa presionó a América para aceptar <Us formas y no le dió 

la oportunidad de progresar por la vía propia de sus pueblos, sino a través 

de tos medios y las maneras que propusiera el antiguo continente. Dada esta 

situación, toda la cultura nativa fué anulada, olvidada, desplazada. Por siglos 

ocurrió este fenómeno hasta que lograron hacerla desaparecer. Es hasta hace 

relativamente poco que antropólogos e historiadores han devuelto a esas cultu· 

ras la importancia que tenían y se han dado a la tarea de desenterrar templos, 

pirámides, efigies, figuras, reliqu,as de todo tipo. Pero pocos han sido los que 

se han dedicado a recopilar leyendas y mitos que aún se conservan en la tradi· 

ción oral de muchos grupos étnicos y que constituyen nuestra aportación a la 

literatura infantil. 

En tercer lugar aceptando nuestra mezcla cultural, y la abierta adopción de tos 

patrones y valores de la cultura occidental, se analizará a la literatura infantil 



... 137 

desde esta perspectiva, señalando el papel del niño y del adulto, no sin antes 

hacer notar que, si bien en Europa la niñez como tal no tuvo sino hasta el siglo 

pasado la importancia que merece; en las antiguas culturas americanas el niño 

tenía un papel fundamental y la educación que a él se dirigía era especial, 

considerando sus necesidades y su capacidad de desarrollo y evolución, 

teniendo en cuenta que el niño era diferente al adulto y que era una etapa 

respetable y con valor en sí misma. Claro, todo esto se vió anulado por la 

conquista y no trascendió a la educación de aquella época por lo cual resulta 

más representativo para nozotros adaptarnos ala concepción europea del desa· 

rroflo de fa info ·r.ia y de la literatura. 

Retomando el tema que nos ocupa, podemos entonces decir que el niño, hasta 

el siglo XVIII era considerado un adulto en miniatura. Incluso su vestido era 

una réplica del de los adultos. Igualmente, se esperaba que su conducta y su 

comprensión fueran iguales que las de un adulto "' La infancia no se conside· 

raba como una etapa que valiera la pena vivirse, por lo que los niños no vivían 

como tales sino como pequeños adultos y conocían y manejaban los mismos 

temas que los adultos: su lenguaje y sus conocimientos reflejaban lo que 

escuchaban "" La cuestión se planteaba de manera lógica: si no se pensaba 

que la infancia fuera un periodo especial en sí mismo, mucho menos había 

que plantearse si se necesitaban libros apropiados para esta etapa. 

Sin embargo, se dieron una serie de cambios histórico • culturales que favore· 

ciaron et surgimiento de la literatura infantil. Sin explicar los amplios cambios 

que sufrió fa literatura infantil a partir de sus incicios -que serán tratados 

después-, ahOra comentaremos, tomando las ideas de Pauf Hazard "' , Rocío 

Vélez "' y Alga Marina Elizagaray "" algunos hechos que, sin duda, marcaron 

el principio y pueden considerarse antecedentes próximos de la literatura infantil: 

1••) ~ ESCAAPIT, O.La Litemtyra lnfanlil y Juyeojl en Eurooa p. 9 
'")d.r..VELEZ,R.~p. 28·30 
m)'1r.,HAZARO,P.LoaLihros losNjOosy !osHo~p. 1S.28 
"')¡¡fr. VELEZ,R.Ql1.J1l!..p. 28-30 
"')l<fr.ELIZAGARAY,A.M.~p.12-17 
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1.- La Infancia empieza a cobrar la Importancia que realmente tiene: 

Dado que la lectura era reservada para algunos oficios únicamente, a los niños 

se les proporcionaba poco material y en todo caso didáctico. Si había narracio· 

nas entretenidas, lúdicas y divertidas ... eran para los adultos. Sin embargo, esto no 

podía seguir así por mucho tiempo. Aparecieron autores como Charles Perrault 

y Juan Amos Comenio que, inspirados por una lógica no sólo vanguardista sino 

también reformista, decidieron escribir Qll!ll niños. La educación clásica sufrió 

acelerados cambios, se comenzó a comprender que los niños no erzn futuros 

hombres sino más bien al contrario: que los hombres no son mas que ex-niños. 

Este proceso de comprensión de la niñez ha ido evolucionando mucho, al grado 

tal que, en este siglo y finales del pasado, ya se comprendía plenamente que el 

niño tiene posiblidades fisicas y psíquicas equilibradas de manera distinta a las 

del adulto. Al final de una muy larga lucha, por fin lograron reconocerse las 

necesidades lectoras de los pequeños como diferentes a las del adulto, con lo 

cual la literatura infantil fué ganando escaños dentro de la literatura general. 

Durante el transcurso de los siglos en los cuales se forjó esta idea, se pudo 

apreciar un factor muy importante: una vez que se hubo comprendido que la 

mente del niño tiene un funcionamiento distinto que la del adulto, se empezó 

a dar importancia al juego como factor que invade toda la vida del niño. Los 

educadores comenzaron a percatarse de que el niño juega porque si, porque 

cree espontáneamente en el poder de la imaginación y no puede renunciar al 

alimento de sus sueños , tan importante para ellos en esta etapa, aunque se 

den perfectamente cuenta de la realidad. Para el niño la ley del juego es la ley 

dominante. En ese entonces, aparecieron autores -como los ya mencionados

que se dieron cuenta de la importancia del factor lúdico en la infancia y se ocupa

ron de este plano para captar y entender la psicología infantil a través de una 

literatura adecuada a la edad. Así pues, la literatura. siendo una expresión cultu

ral, cae de lleno en el plano lúdico y, quienes comprendieron esto, compren

dieron que los niños necesitaban libros para ellos, sólo para ellos. Comento aquí 

que hubo otro gran paso gracias al cual empezaron a surgir libros dedicados 

a la infancia, que fue la imprenta. 
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2.- Si bien pasaron siglos y siglos antes de que la educación europea conce

diera al niño la importancia que tenía. En la Edad Media específicamente, era 

impensable dedicar horas y horas del trabajo de monjes escribanos para hacer 

manuscritos infantiles. cuando los monjes apenas se daban abasto para copiar 

manuscritos científicos y filosóficos. En 1440 aparece la Imprenta, sin em

bargo, ni siquiera entonces les pareció en modo alguno lógico utilizar tan 

revolucionario y costoso invento para divulgar obras infantiles. Era impensable 

que los cuentos populares de larga tradición fueran material digno de edi

tarse. invirtiendo grandes cantidades en especie y tiempo. Sin embargo, con el 

correr del tiempo, el uso da la imprenta se popularizó : el casio se abarató y el 

aparato se modernizó. con lo cual aquella idea que en un principio ( Siglo XV ) 

se hacía tan ilógica, dos siglos después, ( Siglo XVII) ya no ara tan impensable 

y empezaba a tomar aires de cordurn. Fué entonces que ... 

3.· Aparecieron los primeros precursores y, si puede decirse. padres da la 

literatura infantil que son ·a consideración de los tres autoras que fundamentan es:as 

ideas-: 

Juan Amos Comenlo y Charles Perrault. 

Comenio, filósofo y pedagogo checo, edita en 1656, en Nuremberg, un libro llamado 

Orbis Sensua///um Pictus considerado el primer libro dedicado a decirles a tos 

niños algo que realmente les interesara. Este libro era fundamentalmente edu

calivo y, en cuanto a su contenido, no aportaba nada nuevo. par~ los aportes 

creativos de Comenlo fueron sumamente importantes pues: 

1.- Fué el primer libro de láminas. con figuras que hicieran más agradable al niño 

el aprendizaje, y 
2.· Estaba específicamente dedicado a los niños. 

Por otro lado y en otra línea, Charles Perrault edita en 1697 las •Historias o cuentos 

de antaño, con moraleja' . Los niños tendrían un libro para ellos en al cual 

desfilarían ' El gato con botas •, 'Caperucita Aoja ', • Pulgarclto ". escritos con ia 

sutileza, el humor y la gracia propios del autor, quien . realizó· esta obra con

tando co-n el apoyo y anuencia moral que Luis XIV concedía todo lo maravilloso 

y fantástico, cansado ya de tanta nola herólca y clasicismo. 
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Es conveniente aquí aclarar un punto: no se sabe exactamente si los cuentos de 

Perrault fueron escritos específicamente para niños o para satisfacer los guslos de 

la gente culta, ya que a fines del siglo XVII, leer cuentos de hadas en los salones 

estaba de moda. Muchos de estos cuentos -como El pájaro azul , de Mmo. de 

Aulnoy- no se dirigían a los niños y, sin embargo, hoy forman parte del patrimonio 

de la literatura infantil. Sea como sea, estos cuentos maravillosos y fantásticos; 

intemporales; cuya narración se asemeja al relato oral; que utilizan el diálogo 

directo y expresiones que asemejan rimas infantiles; donde los personajes re

suelven sus problemas gracias a la intervención de algún agente sobrenatural; 

en los cuales los objetos cobran vida ... P.stos cuentos, encantan a los niños. 

Sin embargo, los logros de Comenio • en lo formativo · y de Perrault • en lo. 

recreativo· habrían de pasar por grandes problemas antes de afianzar su 

espíritu inicial, problemas que analizaremos cuando hablemos de la evolución 

de la literatura infantil. 

V.3. DIVERSION Y DIDACTICA. 
Durante muchos siglos, et concepto de didáctica y el de diversión no lograban 

separarse. El siglo pasado y este han sido testigos de tal separación, sin em

bargo, los siglos XVII y XVIII fueron coto de quienes intentaban instruir y divertir 

a la vez, y aún autores como Perrault y La Fontaine veían en sus obras no sólo 

medios para recrear a los niños, sino también canales de instrucción y moraliza

ción con significados muy sólidos. El objetivo era uno mismo: diversión-instrucción· 

moral. Pulularon las narraciones para niños cuya meta era la adquisición de 

conocimientos o la enseñanza de las normas de conducta. No era una literatura 

puramente pedagógica pues el derecho del niño a divertirse quedaba reconocido; 

sin embargo, habrían de pasar bastantes años para que ambos conceptos se 

deslindaran. 

Aquí conviene aclarar que la literatura didáctica es, en todos los paises, la primera 

etapa de la literatura infantil y juvenil y. para lograr sus diferentes objetivos, adopta 

diversas formas literarias, a menudo relacionadas con la literatura recreativa "" 

"')i;fr.ESCARPIT, D.~p. 10-13 



V.4. ¿QUE ES LA LITERATURA INFANTIL? 
V.4.1. La literatura lnfantll, una literatura ambigua. 
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En las obras de crítica literaria o histórica. la literatura infantil es la gran ausente. 

Incluso el término "literatura" es discutido en el caso de las obras infantiles y 

juveniles. Es cierto que la literatura infantil es una noción ambigua "" , sin embar· 

go, hay autora~ que han intentado definirl3, clasificarla, dividirla y a continuación 

veremos lo que dicen dos de ellos. 

V.4.2. Definición de la Literatura Infantil. 

Denyse Bourneuf y André Paré mencionan una definición de la literatura infantil 

bastante clara: 

"La literatura Infantil es el con/unto de obres Impresas destinadas a tos 

niños, tomando en cuenta que toda obra es un medio de comunicación: 

es el resultado tangible da la expresión de una real/dad transmitida 

por un autor a sus eventuales lectores. Existe pues, en la llteratura 

lnfantll, por una parte, el autor que ut/llza un ordenamiento artfst/co de 

signos verbales y gráficos ( texto e l/ustracl6n ) para transmitir su 

mensa/a y, por otra parta, está el niño /actor quo entra en Interacción 
con la obra del autor y le atribuye un significado persontlf" 

La literatura infantil sumerge al niño en un mundo maravilloso y fantástico que 

no encuentra en otra parte. Gracias a las ilustraciones, los colores y las ideas, el 

niño encuentra materia para maravillarse. En contacto con este mundo fantástico 

o real, el niño aprende a dejar volar su imaginación y a confrontar su mundo 

Interior y sus fantasías con las del autor. Además, gracias a los libros, el niño 

desubre sus interses y los ensancha sin cesar. La literatura infantil es tan amplia 

y variada que el niño siempre encuentra en ella lo que le conviene."' 

"')illiillunp. 7 
'")i;fr.BOURNEUF.O., PARE, A...211..i:i!..p. 28 
"')lhi!Wnp. 65-66 



V.4.3. Caracterlstlcas do la Literatura lnlantll 

Coincidiendo con Mercedes Gómez del Manzano 

literatura infantil tiene tres características principales: 

1.- Sencillez Creadora 

2.- Audacia Poética 

3.· Comunicación Adecuada 

Soncflloz Creadora: 
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podemos señalar que la 

La sencillez debe abarcar la obra completa: sencillez en la trama, en la estructura, 

en el tema, en el lenguaje. Sencillez no debe confundirse con simplicidad ni con 

estancamienlo. Esta sencillez debe procurar el enriquecimiento progresivo en lo 

temático y en lo lingüístico y debe convertirse en un cauce natural y expresivo 

adecuado a la capacidad de asimilación infantil. La misma evolución psicológica 

del niño va marcando al mismo tiempo su desarrollo intelectual y afectivo, así 

como su capacidad de asimilación. Sencillez y riqueza unidas convierten a la 

literatura infantil en un gran catalizador de la personalidad. 

Audacia Poética: 

La poesía está íntimamente relacionada con el lenguaje. El lenguaje, en la literatura 

Infantil, no tiene porqué desvirtuarse, mutilarse o empobrecerse. El lenguaje poético 

debe somelerse a una progresión racional, misma que debe lograrse con 

creatividad. La audacia poética centra fa atención del lector sobre la propia forma 

del mensaje, adentrando al niño en un mundo lúdico, abierto, expresivo, Intuitivo. 

Esta dimensión siempre se da en relación con otros signos lingüísticos que 

conllevan la evocación y el desarrollo de fa creatividad. La literatura infantil ofrece 

al niño la posibilidad de experimentar la dimensión poética mediante un proceso 

lúdico gracias al cual el acercamiento que se logra a la lectura es afectivo y logra 

desencadenar la curiosidad. Además, si la relación que el niño experimenla a 

lravés de la lectura se verilica en la realidad, se crea un proceso de comunicación, 

ya que el niño capta y dislruta del juego imaginativo y mágico del autor. 

"') cir GOMEZ DEL MANZANO, M. Ql!...cil. p. 23·24 
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Comunicación Adecuada: 

La comunicación - aunada al simbolismo · se da cuando el niño se acerca a la 

literatura ejercitando su capacidad de elección. Normalmente, cuando los niños 

eligen un cuento, se fijan en aquél que posea capacidad lúdica. Las muchas 

fuerzas vivas que actúan en el niño se ponen en juego provocadas por los aspec

tos lúdico-simbólicos de la literatura infantil. La comunicación entre el libro y el 

lector determina y refleja - según la edad del niño - la recepción psicológica del 

proceso de la creación literaria. Esta relación se explicita desde el prolagonista, 

en particular si el protagonisla es un niño quo manifiesta diversos estados de 

ánimo, que se somete al crecimiento de su personalidad y que está inmersa en 

un proceso de descubrimiento de la realidad de la psiquis. 

El proceso de reflexión y do razonamienlo lógico que la comprensión lectora 

desencadene hace que los motivos de idontificación que brinda el comporta

miento del personaje se reviertan en una experiencia lúdica y atractiva. Guiado 

por este tipo de experiencia, el niño es capaz de pasar de la lectura - pasatiempo a 

la lectura - interiorizante donde se obseiva una intensificación de la capacidad 

de asombro. La categoría de placer se subraya cuando el niño puede compren· 

der no sólo la complejidad de la obra, sino también - y especialmente - la función 

del lenguaje. 

Las categorías de gozo, placer y asombro son las claves en la literatura infantil. 

Alga Marina Elizagaray, por su parte, propone que, dentro de la literatura infantil 

se encuentran las siguientes características generales:"' 

• 1.- La literatura Infantil habitúa al niño a la lectura y contribuye a sensibilizar 

su mundo interior. 

• 2.- El libro infantil - nos dice Alga Marina citando a Mere Soriano - concilia las dos 

aspiraciones contradictorias y , sin embargo, fundamentales de la infancia: el gusto 

por lo real y ta necesidad de lo Imaginarlo. 

• 3.- La calidad da las obras de ta literatura infantil se determina no sólo por el ta-

•n¡ de. ELIZAGARAY, A.M.Eo lo.rK>a la LllBralum !ollll1jlp. 21·23 
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lento del autor, sino también por el respeto que al autor le inspire el mundo de la 

infacia y el conocimiento científico que posea acerca de la peculiar sensibilidad del 

niño. 

V.4.4. Clasificación de la literatura Infantil. 

Una primera clasificación puede hacerse entre la ficción y la no ficción. Por 

ficción es preciso que se entienda todo lo que es creación literaria, cuento 

moderno o popular, novela, relato o bien creación a partir de datos reales: es la 

obra de un autor que desea hacer a los demás participes de un universo imagi

nario o ficticio que él mismo ha concebido. Este tipo de obras están dentro de la 

llamada lectura ·cuento o lectura - abstracción. 

La n.o-ficción representa a la literatura documental, aquella que ilustra. informa, 

comunica hechos precisos de carácter técnico y científico. Esta literatura da 

nacimiento a obras didácllcas. "' 

El cuadro que a continuación se expone, fué básicamente elaborado por Denyse 

Bourneuf y André Paré'" aunque se le ha añadido el género de la 'fábula' a la obra 

de imaginación, cuya importancia hace que de ninguna manera deba quedar fuera 

de la clasificación. 

Clasificación de la Literatura lnfanlll en cuanto 

al Contenido y a la Forma 

En cuanto al Contenido: 1 • La obra de Imaginación: 

• 1.1. La novela 

• 1.2. El cuento 

1.2.1. Los cuentos populares 

1.2.2. Los cuentos modernos o literarios 

• 1.3. La fábula 

En cuanto a le Forma : • 1. La Poesia 

•2. La Prosa 

•3. El Album 

• 4. La Tira Cómica 

·~)!<Ir. BOURNEIJF, O., PARE, A. !lQ...&Ü.. p. 28·29 
'" )illidwnp. 30-33 
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Es importante aquí indicar que existen otras clasificaciones que también incluyen 

rondas, cantos, adivinanzas, rimas, nanas y juegos digitales. Sin embargo, para 

efectos de esta investigación, la anterior clasificación nos parece la más 

conveniente. 

En cuanto al contenido: 

l. La obra de Imaginación: 

1.1. La Novela: 

La novela permite al niño vivir el interior de otras vidas distintas a la suya gra

cias al fenómeno de identificación, a través de lo cual el pequeño ensancha sus 

experiencias. 

Las novelas pueden ser: 

• De costumbres infantiles: ponen en escena niños en contacto con diversas 

situaciones de su vida familiar, escolar o social, por ej. ' Mi planta de naranja-lima'. 

• De aventuras: dominan la acción y el suspenso, frecuentemente con enigmas 

policiacos, por ej. • Los viajes de Gulliver' o todas las novelas que protagoniza 

Sherlock Holmes. 

• De naturaleza: Muy frecuentemente ponen en escena a un niño y a un animal en 

el cuadro de la naturaleza, por ej. 'Platero y yo'. 

1.2. El cuento: 

Los cuentos son historias simbólicas que se dirigen al subconsciente, en las cuales 

el niño puede satisfacer necesidades afectivas al mismo tiempo que se inicia en la 

vida, descubriendo los misterios del alma y compartiendo las grandes emociones 

de la especie humana. Se distinguen dos tipos de cuentos: 

1.2.1. Cuentos Populares o Tradlclonalos: Son producto de la tradición oral, 

sacados del folclor de diversos países. También se consideran aquí las ver

siones adaptadas de mitos o leyendas antiguos. Ej. Las recopilaciones 

de Jos hermanos Grimm o de Perraull. 

1.2.2. Cuentos Modernos o Literarios: Son creaciones originales de los 

autores. Su carácter, aunque maravilloso, no se basa necesariamente en la 
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presencia de hadas, objetos mágicos, encuentros milagrosos o personajes 

estereotipados; sino en la fantasía, el absurdo, el humor, el sueño, en la creación 

de mundos imaginarios ·tierras de nadie·, que se encuentran entre el mundo del 

cuento de hadas y el mundo real. "' Dentro de esta división podemos encontrar a 

muchos autores muy importantes como Collodi, Dickens, Andersen, Rodari, Tolkien. 

Este estilo es mucho más libre y en él por lo general se conoce el nombre del 

autor: no son anónimos. Su valor depende de su contenido y de su lrama, así 

como de los recursos técnicos del autor y su capacidad como escritor."" 

1.3. Le Fábula: 

Le Fontaine la define como • una amplia comedia con 100 actos diversos, cuya 

escena es el Universo' "' Claro, una definición menos poética nos dice quE\ es un 

discurso inventado para formar las costumbres por medio de instrucciones dis

frazadas debajo de las alegorías de una acción. Sus partes esenciales serían: 

La verdad, que sirve de fundamento, y la ficción que es como un disfraz de la 

verdad. Su finalidad básica es formar, inculcar una moraleja. Este fin es explícito 

y, para subrayarlo, por lo general se coloca la moraleja por separado, al principio o 

al fin de la fábula. El relato se hace en forma alegór.~a para hacerlo más ameno 

y, como característica importante, señalo que los personajes por lo común son 

animales. "" Famosos fabt•listas son Esopo, lriarte, Samaniego, La Fontaine. 

En cyento a la Forma: 

• 1.· La Prosa: Se constituye por las novelas y los cuentos. 

• 2.· Le Poesía: A través de la poesía se pone al niño en contacto con la función 

simbólica del lenguaje. Se le sensibiliza en relación con el poder que tienen las 

palabras para expresar las cosas de la vida. 

• 3.· El álbum: Al hablar de álbum nos referimos a una característica formal del 

libro para niños. La palabra álbum se aplica a toda obra en donde la imagen ocupa 

un lugar importante. Como en la práctica los recursos de la imagen son utilizados 

"')..dr.ESCARPIT,D.~p. 99 
"')i;Jr. VELEZ. R.!lM.p. 149·150 
m) epud ibldem p. 186 
"')ililllun.p.187-188 
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en proporciones extremadamente variables, la dosis texto-imagen puede ser tan 

sutil que es dificil establecer distinciones precisas. 

El verdadero libro de imágenes es un álbum en donde las ilustraciones ocupan la 

superficie más grande del cuerpo total del libro y son esenciales para la 

comprensión de la historia. El álbum es un libro con múltiples funciones que 

responde a diferentes necesidades del niño . Se encuentran bajo la forma de 

álbum otras categorías de libros: 

• álbumes documentales 

• álbumes cuentos 

• álbumes • historias de todos los días • en tos que se cuenta al niño historias de su 

vida cotidiana. 

• álbumes dirigidos a ta imaginación y sensibilidad del niño, que le proporcionan 

el placer de un descubrimiento o de un juego ya sea con las formas o con los 

colores, con el lenguaje o con situaciones humorísticas. 

• La Tira Cómica: Es una derivación del álbum, en la cual se hace un verdadero 

despliegue de la imágen. Cada página es el desmenuzamiento de pequeñas 

escenas, es un relato narrado a través de imágenes. La tira cómica constituye un 

mundo de expresión especifico, con leyes propias, en el cual se han producido 

obras de gran calidad, como por ejemplo Astérix • en cualquiera de sus aventuras. 

Como podemos apreciar después de esta explicación del cuadro de clasificación 

de la literatura infantil, pueden seguirse anotando largamente comentarios acerca 

de cada división. Sin embargo, hemos decidido abundar más en el cuento, el más 

antiguo de los géneros literarios en cuanto a tradición oral y el más moderno en 

cuanto a obra escrita y publicable. '" . los niños de hoy. al igual que los de hace 

varios siglos, siguen disfrutando infinitamente con estos relatos sencillos, con

movedores y naturales. Estos cuentos: tradicionales, populares, de hadas, mara

villosos o como quiera que se les llame, influyen más en los primeros años de 

vida que cualquier olro tipo de literatura 



V.5. EL CUENTO. 
V .5.1. Definición. 
Antes de hablar del origen de los cuentos, vamos a intentar definir el término: 
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El cuento - nos dice Juan Varela - es la narración de lo sucedido o de lo que se 

supone sucedido "" . Esta definición admite dos postulados en cuanto al fondo y a 

la forma: cuento sería la narración de algo acontecido o imaginado, narración que 

se expone por escrito u oralmente, en prosa o en verso. 

En épocas primitivas, cuando todavía no se conocía la escritura, los hombres 

transmitían sus impresiones, observaciones o recuerdos por vía oral. Cuento 

era, pues, lo que se narraba, de ahí la relación enlre contar y hablar ( fabular o 

fablar o hablar). Como no siempre lo contado era lo verdadero, a la par que 

contaban, fabulaban, es decir, dejaban en libertad a la imaginación. Esto no 

hie intencional, pues, en realidad, en un principio los cuentos surgieron como 

un ansia de explicación del mundo y de la .naturaleza humana. 

Etimológicamente, cuento es un postverba! de contar, que procede de computare 
cuyo significado genuino significa contar en el sentido numérico. De enumerar 

objetos, se pasó, por translación metafórica, a reseñar y describir acontecimientos 

y de ahí se pasó a describir y contar sucesos imaginarios. 

Sin embargo, esa interferencia entre el contar numérico y el metafórico es propia 

de la época medieval, en la cual el término cuento, aplicado a un género íiterario 

no solía emplearse y más bien se reemplazaba por el de fábula o apólogo. El uso 

del vocablo cuento se populariza en el Renacimiento. "" 

Los cuentos de hadas se deben entender como los cuentos en los que sucede 

algo extraordinario, algo 'de hadas' -hadas, ogros, gigantes, enanos, animales 

que hablan y toda clase de cosas extraordinarias-"' , y esto es importante seña

larlo pues muchas veces se cree que, si en un cuento no aparecen hadas no es de 

"')~p.15 
•w¡illlllfilI¡p. 13·15 
"')dr.TUCKER,N . .l2$l...ci!..p.131-132 
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hadas y hay que hacer la aclaración: las hadas no son indispensables para que un 

cuenlo sea llamado 'de hadas'. 

V.S.2. El Origen de los Cuentos 

Nos dice Antonio Martfnez Menchén que el cuento tiene su origen en el mundo 

del mito, en ese mundo del cual surge la primera poesía. Hay así una triple rela· 

clón entre milo • poesía y cuen10. Muchos cuentos han tenido antes la forma de 

relato o poema literario."" 

Cuando hablamos de cuentos para niños hemos de recordar que hablamos de un 

universo muy amplio, nutrido con fuentes de lo más diverso. Para mostrar ello, a 

continuación mostraremos un cuadro con el cual Rocío Vélez hace una descriplcón 

gráfica de cómo se han dado los orígenes del cuento y su desplazamiento: ,.,..._"' 

"')kfr..MARTINEZMENCHEN, A. In Cuadernos de Pe<lagoofa No. 142 p. 86 
'")kfr..VELEZ. A.QIUÍL..p. 107 
"') klr.. Cuentos Populares Rusos 
'" Jm_ ROSS, A.Druidas D/os!!s v Héroes de la Mtto!ogfa Celta 
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EL ORIGEN DE LOS CUENTOS Y SUS PRINCIPALES PERSONAJES 

CELTAS 
•gigantes 
árboles mágicos 
• aves mágicas 
• príncipes y princesas 
• espadas, anillos, es
cudos y sortilegios 
mágicos 
• druidas y magos 
•Rey Arturo 
• Caballeros de la Mesa 
Redonda y Santo Grial 
• Hadas y duendes 
• animales encantados 

,__ ____ FRANCIA 

IRLANDA 

ESPAÑA 
•Ocho siglos de 
ocupación árabe 

misioneros 
y conquistadores 
llevan la herencia 
mora y el aporte 

\ 

VIKINGOS, 
GERMANOS Y 
SAJONES 
• dioses poderosos 
•enanos 
•elfos 
•dragones 
• mounstruos 
• reyes y valklrias 
• hadas, brujas y magos 
•trasgos 
•gigantes de piedra 
•gigantes 
• árboles sagrados 
• trolls ALEMANIA, 

J ESCANDINAVIA 

EUROPA 
Recopilaciones de: 
Perrault, Grimm, Móe y 
Asbjorsen, principalmente 

t 
t ogros 

INDIA 

RUSOS 
•zares 

• la bruja Yagá 
•dragones 

• pescados mágicos 

\ 

Cruzadas. 
siglos XI y 
XII. Con
tacto con 

Oriente 

talismanes t 

europeo ( 

AMERICA 
•ánimas y apari
ciones (cuentos 
de espantos) 

PERSIA Y 
ARABIA 
•Las 1001 
Noches 

•perfumes 
•alfombras voladoras 
•genios 

CHINA 
• •dragones 

• mitos y leyendas 
prehispánicos 
• temor reverente 
alas fuerzas de la 
naturaleza 

esclavos ------mulatos 

•manjares 
• serpientes encantadas 

• A FRICA 
• monstruos de la selva 
• sortilegios 
• brujerlas 
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Con respecto al origen de los cuentos es muy importante tener en cuenta dos 

puntos relevantes: 

• que estos relatos se han nutrido en la fuente de las tradiciones populares, y que 

• los cuentos para niños, mas que haber sido escritos para ellos, nacieron de re

latos antiguos que se recopilaron, siendo pertenecientes a la tradición oral del 

pueblo , y se escribieron, como ya hemos mencionado, por autores como los 

hermanos Grimm y Perrault."' 

V.5.3. La Finalidad de los Cuentos: 

La finalidad básica de los cuentos es divertir. No pretenden Instruir no moralizar 

sino divertir y, además de esta cualidad, el cuento puede cumplir con otros fines; 

1.- aumenta el vocabulario 

2.- desarrolla la Imaginación 

3.- presta ayuda psicológica a través de la identificación con el protagonista del 

cuento"' 

El cuento permite intercalar conocimientos relativos al saber vital y a toda la 

naturaleza, mezclados con elementos mágicos o sobrenaturales. Además, el 

cuento da prlmacia al elemento maravilloso, cautivador o poético, gracias a lo 

cual se desarrolla el ludismo. 

El fin moral del cuento deberá desprenderse de la actitud o caracteres de sus 

personajes y de su desenlace, omitiendo la moraleja. La finalidad de todo cuento 

debe ser la de tocar la sensibilidad del niño y, en la medida en que lo logre 

perdurará en la memoria afectiva del pequeño y aumentará su deseo de leer y 

releer esa narración."" 

V.5.4. Características del Cuento: 

Nos dice Dora Pasteriza que el cuanto debe tener tres características princi

pales:'" 

"'Jcir..PASTOAIZA, D.!lSUiLP. 26 
'")'1c...VELEZ, R.g¡w;i\,_p. 119·120 
'") '1c...PASTOAIZA,D. l11Uit.p.43 
"')lbJdwnp, 30-40 
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Estas características se refieren más bien al deber ser del cuento: 

1) Adaptación a la edad: Esta es la base del relato. Un cuento puedo causar 

mucho interés a una cierta edad y puede no causarlo en otra edad. 

2) Manejo del lenguaje: Aquí se consideran dos aspectos: el que se reliere al 

empleo de las palabras según su significado y el que se relaciona con ol uso de las 

mismas considerándolas un recurso estilístico, es decir, eligiéndolas y combi

nándolas para obtener determinados efectos. 

Con referencia al significado, en general puede decirse que las palabras emplea

das deben corresponder al mundo en el que se desenvuelve el nir10, depen

diendo de su edad. Por ello, un buen escritor de cuentos debe conocer no sólo 

el desarrollo psíquico de los niiios sino también el ambiente en el cual viven y 

se desenvuelven, recordando la importancia del poder evocativo de las palabras, 

poder que abarca todo tipo de Imágenes. Mientras más edad tiene un niño, el 

problema del significado de las palabras se simplifica, pues ellos mismos se 

interesan por conocerlo y a menudo interrumpen el relato para saber que signi

fica algún término. Aquí juega un papel muy importante et desarrollo mental y la 

sensibilidad de cada niiio. 

Es fundamental tener presente que, para el autor, el hecho de observar a un 

pequeiio cuando juega constituye una fuente precisa para llegar a su alma por el 

camino del idioma. 

3.- Propiedad del argumento.- Normalmente debe tenerse en cuenta la edad 

de los oyentes o lectores. En el caso de niños pequeiios, el argumento será 

sencillo, breve y deberá referirse al mundo conocido por ellos. Aqui son muy 

importantes las ilustraciones, que llenan al pequeño de gozo y le ayudan a 

comprender mejor el relato. A medida que la edad aumenta, lo lógico es que 

aumenten tanto la complejidad del argumento como la variedad y riqueza del. 

vocabulario. 
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Con respecto a las características de los cuentos, Rocío Vélez "' y Nicholas 

T ucker "' mencionan las siguientes, que están referidas al ser del cuento: 

•a) El cuento es escueto, corto, rudo y claro. 

• b) El cuento es una historia breve y directa, que se vale del inicio "Había una vez .. ." 

para echar a volar una historia diroclamente. No importa en que país se ubican los 

cuentos fantásticos, si un rey es deshonesto, un hermano celoso o una familia se 

muere de hambre, todas estas cosas únicamente se enuncian, mas no se justifican. 

• c) La historia, normalmente, prosigue muy rápidamente y el paso de un largo 

periodo de tiempo puede abarcar una o dos oraciones. Los acontecimientos se 

suceden con apremio, sin una lógica particular. La narración se mantiene en 

movimiento gracias a explicaciones casuales, no causales • y entonces ... y 

entonces ... y entonces .. ." Los acontecimientos estarán vinculados con la mente 

del niño porque tienen lugar uno tras otro, en un proceso de pensamiento 

que Piaget denomina "sincretismo pueril arbitrario". 

• d) Las historias se adaptan al universo mágico del niño, que atribuye pansa· 

mientes y sentimientos humanos a la mayoría de las cosas. Dentro de este uni· 

verso mágico, cualquier elemento • una paja, un pollo, un perro, un soldadito 

de plomo • tienen el poder del habla y del movimient :. Los personajes animales 

muchas veces son humanos pero están bajo el impedimento tsmporal de un 

mallgno hechizo. En el mundo de los cuentos de hadas caben todos estos 

personajes. 

• e) En casi todos los cuentos para niños está presente la idea de un universo 

moralmente coherente y humanamente motivado, fo cual se adapta perfectamente 

a la cosmovisión del niño que es subjetiva y moral, construida alrededor de lo 

que debería ser, no de lo que es. 

Tolkien, por su parte, afirma que los elementeos imprescindibles en un cuento de 

hadas son la fantasía, la superación, la huida y ei alivio: superación de un 

profundo desespero, huida de un enorme peligro y, sobre todo, alivio. Este genial 

autor afirma que el final felfz es parte necesaria de todo cuento de hadas 

completo pues, •por muy fantásticas o terribles que sean las aventuras, el milo 

"')!<fr..VELEZ. R.~p.124 
'")!<IL. lUCKER, N. QJl...cil.. p. 132-139 
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toma aliento, su corazón se dispara y está a punto de llorar cuando se produce 

el final "" A estos elementos, Bettelheim añade uno más que es la amenaza pues 

la amenaza a la existencia física o moral del héroe es parte muy impcrtante de 

los cuentos. El héroe del cuento, además, acepta la amenaza sin reflexionar: es, 

simplemente, algo que pasa. "' 

V.5.5.La Influencia del cuento de hadas en la pslcologfa Infantil según 

el enfoque de Bruno Bettelhelm: 

En la literatura infantil nada hay que enriquezca y satisfaga más al niño que los 

cuentos de hadas. De ellos, el niño puede aprender mucho acerca de los 

problemas internos de los seres humanos y de las soluciones correctas en cual

quier sociedad. Debemos ayudar al niño a que extraiga un sentido coherente del 

tumulto de sus sentimientos. El pequeño necesita de una educación moral que 

le transmita -sutilmente- las ventajas de una conducta moral, no a través de 

conceptos éticos abstractos, sino mediante lo que parece tangiblomente correcto 

y, por lo mismo, lleno de significado para él. El niño encuentra este tipo de 

significados en los cuentos de hadas. Estas narraciones suelen plantear, de 

modo breve y consiso, problemas existenciales, lo cual permite al niño atacar sus 

problemas en forma esencial. El cuento de hadas simplifica cualquier situación. 

Además, en los cuentos de hadas, el mal y el bien están presentes y ambos 

toman cuerpo y vida en determinados personajes y en sus acciones. "' 

Los cuentos de hadas, por otro lado, se adaptan perfectamente a los procesos de la 

mente infantil, y ayudan al niño al mostrarle la comprensión que puede surgir de 

toda esta fantasía. Estas historias empiezan • al igual que la imaginación del niño -

de una manera realista : una madre que envía a su hija a visitar a su sbuela; una 

pareja que tiene problemas para alimentar a todos sus hijos, etc. 

Una vez que las presiones internas dominan al niño -lo cual ocurre con frecuencia-, 

la única manera como puede vencerlas es externalizándolas, lo cual es demasiado 

2'º) wiu.á BETTELHEIM, B.Psjcqaná¡¡sj:; de lqs Cuentos de Hadas p. 204 

"' ) itllllMJ p. 205 
"')ibldllmp. 11-16 
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para el niño, pues expresar las diversas facetas de su experiencia interna es una 

tarea muy dificil para un pequeño pues él no es capaz de ordenar y dar un sen

tido a sus procesos internos por si solo. Los cuentos de hadas ofrecen al niño 

personajes con los cuales puede externalizar lo que ocurre en su mente, 

logrando, al mismo tiempo, un cierto control. Los cuentos muestran al pequeño 

como puede expresar sus deseos destructivos a través de un personaje; obtener 

una satisfacción deseada a través de un segundo personaje; identificarse con un 

tercero y así en lo sucesivo, acomodándose a lo que sus necesidades del 

momento le exijan. "" 

En este sentido, los cuentos tienen un valor inestimable puesto que ofrecen a la 

Imaginación Infantil nuevas dimensiones a las que le sería dificil llegar por sí 

solo. "' . Además, debemos tener muy en cuenta que la verdad de los cuentos 

de hadas es la verdad de nuestra imaginación, no de la causalidad normal. Antes 

de que el niño tenga la capacidad de captar la realidad es necesario que tenga 

un marco de referencia para valorarla. Ante esto, es necesario señalar que los 

niños creen en la magia y sólo dejan de hacerlo a medida que crecen."' 

Con respecto a la situación que un niño puede presentar en un momento dado, es 

conveniente recordar que el cuento de hadas deja cualquier decisión en manos 

del niño. Depende de él si quiere aplicar el cuento en su vida o simplemente 

regocijarse con el relato "', pero lo más importante es que el cuento evita que el 

niño ceda a la desesperación, concediendo una gran dignidad al hecho más 

insignificante e insinuando que, a partir de él, pueden extraerse las más maravi

llosas consecuencias. El cuento anima al pequeño a confiar hasta en sus más 

pequeñas hazañas, como acciones verdaderamente importantes. "' 

Pero todas estas cosas Importantes que se mencionan lo son gracias al final del 

cuento. Al niño le gusta oír cuentos de hadas porque estas historias tienen un final 

"')lllidmnp.87-92 
"')lblWmlp.14 
"')lblWmlp. 167-169 
"')Jbhlmnp.62-63 
"')illlllmnp.103 
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feliz que el niño por si solo no podría imJginar. El cuento embarca al n1no en un 

viaje hacia un mundo maravilloso, para después, al final, devolverlo a la realidad 

de la manera más reconfortante. Le ensena lo que el niño tiene que saber en 

su nivel de desarrollo. El permitir que la fantasía se apropie de él no es perju· 

dicial porque no se queda encerrado en ella permanentemente: en cuanto la 

historia termina, el héroe vuelve a su realidad, una realidad feliz paro desprovista 

de magia, en la cual el prolagonista estará preparado para enfrentarse con la 

vida "" y cabe aquí recordar los tres ejemplos que ya he citaoo con anterioridad: 

Bilbo, el héroe de El Hobbit, Nils del Maravilloso Viaje de Nils Holgersson y Bastián, 

de La Historia Interminable. 

Además, el niño experimenta el éxito final como algo carente de sentido si sus 

angustias inconscientes no se resuelven al mismo tiempo. En el cuento se sim

boliza este hecho a través de la destrucción del persona¡e malvado. Si fallara 

esto, el final no seria completo pues el mal continuaría existiendo, la amenaza 

seria constante y el desenlace no seria todo lo feliz que se esperaba. Si el final es 

el adecuado, el niño tendrá seguridad y esperanzas con respecto al futuro, y, con 

respecto a esto, es conveniente mencionar aquí que, por ingenuo que nos parezca 

a los adultos, el hecho de que el príncipe y la princesa se casen y hereden un reino 

que gobernarán en paz y con gran felicidad, representa la forma de existencia 

más perfecta para el niño pues esto es todo lo que él desea para si mismo: un 

reino que gobernar -su propia vida- con éxito y en paz, al tiempo que se está unido 

a la pareja que no lo abandonará a uno nunca."' 

Sin embargo, los cuentos de hadas no cuentan con el animado apoyo de todos 

los adultos. Muchas personas los rechazan pues toman estas historias corno 

descripciones de la realidad y, al ser vistas as!, lógicamente resultan crueles y 

sádicas pero, como símbolos que son de hechos psicológicos. resultan muy 

auténticas ... 

Los adultos normalmente creen que el castigo de una persona malvada en el 

cuento tiende a entristecer y asustar innecesariamente a los niños, sin embargo, 

"')ib.i.Wunp.90 
'" ).il1i!IJm¡ p.200-208 
·~)Ülkllllll.P. 220 
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los niños no lo ven así: para ellos esta consecuencia final demuestra que el cas

tigo es adecuado al crimen que se ha cometido . El niño tiene un sentido muy fijo y 

objetivo del deber ser y de la necesidad de justicia, mismo que se ve satislectio 

con este tipo de finales.''" 

Por otro lado, hay quien dice que los cuentos de hadas proporcionan a los niños 

explicaciones muy fantásticas de las cosas, sin embargo, cabe hacer notar aquí que 

tas explicaciones realistas resultan, en más de una ocasión, incomprensibles para 

los pequeños, ya que ellos carecen del pensamiento abstracto necesario para 

captar su significado. Las explicaciones científicas y abstractas confunden al niño. 

Un niño sólo puede sentir seguridad cuando tiene la convicción de que lo que 

antes le contrariaba le ha sido explicado no sólo en términos comprensibles a su 

conocimiento sino también al nivel de sus preocupaciones emocionales . "" 

Me parece sumamente importante incluir dentro de esta investigación un cuadro 

evolutivo que explique Ja importancia de los autores, pedagogos y filósofos que 

con su obra y pensamiento han influido en el desarrollo y engrandecimiento de la 

literatura infantil. En este cuadro, se menciona al autor, la época en la que vivió, 

su(s) obra (s) y la fecha de publicación de la(s) misma (s). 

Para los fines de una mejor comprensión de la historia y evolución de la literatura 

infantil, se mencionará a los autores siguiendo un orden cronológico. Poste

riormente, explicamos a través de una brevísima biografía, las razones por las 

cuales se Incluyeron la mayoría de los autores mencionados en el cuadro. 

Los Investigadores que fundamentan Ja siguiente exposición de autores y obras son: 

Paul Hazard "" Alga Marina Elizagaray z•, .. , Rocío Vélez "" , Denyse Escarpit "" 

lsabelle Jan"" y Carmen Bravo Villasante "" 

"') ibJWm¡p, 201 
H').illkWnp.244 
'")i;lr..HAZARD. P.¡¡¡w¡j!. 
20 }c.fr..ELIZAGARAV, A.M. Eniomga le 1 ftqratum Jnfanlil 
'"J.m. ELIZAGARAY,A.M. Nj!jos Atdores y Libros 
"'.)de.. VELEZ, A.llj2...cil. 
"'.).¡¡fr.ESCAAPIT, O~ 
111.l.Gfr..JAN, l.La Lhdroturg Enfanljno 
H•.).clr. BRAVO VILLASANTE. C. La Lttemlura lnfan!j! UnjyJ!(sal 
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Autor o acontecimiento relevante Fecha Obra (s) y fecha de su aparición 

Anónimos Erupeos y Asiáticos S. 11 a. C. hasta Mitos y leyendas paganos y 
la alta edad religiosos ( ej. Las 1001 noches) 

media 

Esopo, griego S.Xll Fábulas 

Anónimos Eropeos (sajones- S.Xll Tristán e !solda, Cantar de los 
galos y bretones) Nibelungos, Canción de Ro-

landa, Leyendas del Rey Arturo 
y los Caballeros de la Mesa 
Redonda. El cantar del Mio Cid. 

Alfonso el Sabio, Rey de España S.Xlll Pide la traducción del Calila e 
Dimna (1260) 

Aparición de la imprenta, en s.xv 1440 
Alemania. 

Boccaccio, italiano S.XIV Decameron, colección de 10 
cuentos (1348) 

Chaucer, inglés S.XIV Cuentos de Canterbury (1378) 

.. 
·Miguel de Cervantes, español 1547-1616 El Ingenioso Hidalgo Don 

Quijote de la Mancha (1605 y 
1615) 

Margarita de Navarra, española S.XVI Heptameron ( colección de poco 
más de 70 cuentos) 

Llegada a Francia de Las 1001 S.XVll Las 1001 Noches, 1646 
Noches 

Jan Amos Comenlo, checoslo- 1592-1670 Orbis Sensuallium Pictus, 1657 
vaco 

Descartes, en Francia, sienta las 1569-1650 El discurso del Método 
bases del racionalismo. 
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Autor o acontecimiento relevante 

Madame de Aulnoy, francesa 

John Locke, inglés 
Uno de los grandes empiristas 

Charles Perrault, francés 

Apertura de Rusia a los movi
mientos literarios europeos 

Auge del racionalismo: 
la sensibilidad es ineficaz 

Daniel Defoe, inglés 

Jonathan Swlft, inglés 

Mme. Le Prince de Beaumont , 
francesa 

Fecha 

S.XVll 

1632-1704 

1628-1703 

S. XVII-XVIII 

S.XVll-XVlll 

1665-1731 

1667-1745 

1711-1780 

·~~~~~~·~~~~ 

Obra (s) y fecha de su aparición 

Nuevos cuentos de hadas, 1648, en
tre los que destaca 'El pájaro azul' 

Pensamientos sobre la Educa
ción, 1693. 

Los cuentos de la Madre Oca, 
1697 

'La vida y singulares y sorpren
dentes aventuras de Robinson 
Crusoe, marino de York, que vivió 
sin compañía durante 28 años en 
una isla desierta de la costa 
americana cerca de la desembo
cadura del Gran Río Orinoco, tras 
haber sido arrojado a la orilla a 
consecuencia de un naufragio en 
el que perecieron todos los tripu
lantes del navío salvo él; con la 
narración no menos singular de 
cómo fué liberado por unos pira
tas. Obra escrita por él mismo' 
Mejor conocido como 'Robinson 
Crusoe•, 1719. 

Los Viajes de Gulliver, 1726 

La bella y la bestia, 1757. 
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Autor o acontecimiento relevante 

John Newberry, inglés 

Félix Ma. Samaniego, español 

Tómas de lriarte, español 

Basedow, alemán 

Johan David Wyss, suizo 

J. Heinrich Compe, suizo 

J. J. Rousseau, suizo-francés 

Mme. de Genlis, francesa 

Amaud Berquin 

Jacobo y Guillermo Grimm, 
alemanes 

Hans Christian Andersen, danés 

Charles Dickens, inglés 

Fecha 

1713-1767 

1745-1801 

1750-1791 

1723-1790 

1743-1818 

1746-1818 

1712-1778 

1746-1830 

1747-1791 

1785-1863 
1786-1859 

1805-1875 

1812-1870 

Obra (s) y lecha de su aparición 

Crea, en 1750, en Londres, 
la 1 • librería y editora infantil. 
Publica en 1744 el "Unico librito 
de Bolsillo", para niños. 

Fábulas de Samaniego 

Fábulas de lriarte 

"El amigo de los niños", 
periódico infantil, 1775 

La familia suiza de los Robinson, 
1812 

El joven Robinson, 1779 

El Emilio, 1762 

Adela y Teodora o Cartas sobre 
la Educación, 1782 

"El amigo de los niños", versión 
francesa, 1782 

Cuentos de la Infancia y del 
Hogar, 1812. 

Cuentos para los niños, 1835 

David Copperfield, Oliver Twist, 
Papeles del Club Pickwick, His
toria de dos ciudades, Scrooge, 
entre otros. 
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Autor o acontecimiento relevante 

Watter Scott, inglés 

Théodor Wlhlhelm Amadeus 
Hoffman, alemán 

Washington lrvlng, 
estadounidense 

Johan Helnrich Pestalozzl. 
Rousseaunlano, se Interesa por 
la problemática social del niño, 
suizo 

James Fenlmore Cooper, 
estadounidense 

Petar C. Asb]Orsen y 
JorgenMoe, noruegos 

Harrtet Beecher Stowe, 
estadounidense 

Inicio de la medicina dirigida a 
fenómenos mentales (Séguln) 

John Ruskln, Inglés 

Cario Collodl ( Cario Lorenzlni), 
Italiano 

Julio Veme, francés 

Lewls Carral, Inglés 

Fecha 

1771-1832 

1776-1822 

1783-1852 

1789-1851 

1812-1885 
1803-1882 

1811-1896 

1820 

1819-1900 .. 

1826-1890 

1828-1905 

1832·1898 

Obra (s) y fecha de su aparición 

lvanhoe, 1820 

Los cuentos fantásticos, 1844 

Rlp van Wlnkle, 1819 

Cómo enseña Gertrudis a sus 
hijos, 1801. 

El último de los Mohicanos, 
1826 

Historias paulares noruegas, 
1842 

La Cabaña del Tío Tom, 1852 

El Rey del Río da Oro, 1855 

Pinocho, 1881 

-La vuelta al mundo en 80 dlas 
-Cinco días en globo 
- 20 mll laguas da viaja 
submarino 
- Vlaja al centro da la Tierra, 
entre otras. 

-Alicia en el País da las Maravl
Uas, 1864 
·A través del Espejo, 1871 
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Autor o acontecimiento relevante 

Louse May Alcott, 
estadounidense 

Mari< Twain ( Samuel Clemens ), 
estadounidense 

Edmundo de Amlcls, italiano 

Robert Louls Stevenson, Inglés 

José Martr, cubano 

Salma LagerlOff, sueca 

Emlllo Salgari, Italiano 

Rudyard Klpllng, Inglés 

Frank Lyman Baum, estadounl· 
dense 

Kenneth Graham, Inglés 

Sir. Arthur Conan Doyle 

Fecha 

1832-1888 

1835·1910 

1866-1908 

1850-1894 

1853·1895 

1858-1940 

1863·1911 

1865-1936 

1856·1919 

1859·1932 

1859·1930 

Obra (s) y fecha de su aparición 

Mujercitas, 1868 y Hombrecitos, 
1871 

Las Aventuras de Tom Sawyer, 
1876, Huckleberry Flnn, 1884 

Corazón, el diario de un niño, 
1880 

La isla del tesoro, 1882 

La edad de oro, 1889 

Saga de Gosta Ber1ing, 1911 
El Maravilloso viaje de Nlls 
Holgersen a través de suecia, 
1907 

Sandokán, Los tigres de Mom
pracem, El capitán Tormenta, 
El Corsario Negro, El león de 
Damasco 

El libro de la selva, 1894 

El Mago de Oz, 1900 

El Viento en los Sauces, 1908 

Crea el personaje de Sher1ock 
Holmes en 1892, cuyas aventu· 
ras se narran en cuatro libros: 
Memorias de Sherlock Holmes, 
El regreso de Sherfock Holmes, 
Su último saludo y el Librero de 
Seherlock Holmes. 
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Autor o acontecimiento relevante Fecha Obra (s) y lecha de su aparición 

Sir James Barrie, inglés 1860-1937 Peter Pan y Wendy, 1904 

Félix Salten, austriaco 1869-1945 Bambi, 1926 

Hugh Lofting, inglés 1886-1947 La Historia del Doctor Dolittle, 
1920 

Máximo Gorki (Alexei Maxlmo- 1868-1936 
vlch Peshkov), pedagogo ruso, 
Impulsa la literatura Infantil 
en la recién formada URSS 

Edgar Rice Burroughs, inglés 1875-1950 Tarzán de los Monos, 1912 

Desarrollo del primer laboratorio 1879 
de Pslcologla Experimental 
(Wundt) 

Horaclo Quiroga, uruguayo 1879-1937 Los cuentos de la selva, 1921 

Juan Ramón Jiménez, español 1881-1958 Platero y yo, 1914 

Atan Alexander Milne, inglés 1885-1956 El Osito Winnie Pooh, 1926 
La Casa de Pooh, 1928, ambos, 
ilustrados por Ernest H. Shepard 

Beatrix Potter, Inglesa 1866-1943 Petar Rabbh. La historia de los dos ratones lravie-
sos, 1904. La historia de Juanlto, el ratón de ciu-
dad,1918. La rana JereOTf. El sastre de Gloucester 

Jack London, estadounidense 1876-1916 El llamado de la selva, 1903 

Janusz Korczak 1878-1942 El rey Matías 1 o. 
(Henrl Goldszmith), polaco La Gloria 
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Autor o acontecimiento relevante Focha Obra (s) y fecha de su aparición 

Gabriela Mistral ( Lucía Godoy 1889-1957 Ternura, Tala y Desolación, con-
Alcayaga), chilena tenidos en "El libro de lectura" 

Juana de lbarbourou, uruguaya 1895-1980 Los sueños de Natacha 
Chico Cario 

Ronald Reuel Tolklen, Inglés 1892-1973 El Hobbit, 1937. El señor de los 
Anillos. El Silmarillion. 

Jean de Brunholf 1899-1937 Historia de Babar, el elefantito, 
1931; primera de una serie de 
siete cuentos sobre este per-
so na je. 

Erlk Mowbray Knlght, Inglés 1897-1943 Creador del personaje de Lassie 
nacionalizado estadounidense con Lassie regresa a casa, 1940 

Enyd Blyton, Inglesa 1900-1968 Los siete secretos, El club de los 
cinco y otros de esta misma 
serie 

Antoln de Salnt-Exupery, francés 1900-1944 El Princlplto, 1943 

Pamela Travers, Inglesa 1900 
Mary Popplns, 1934 

Scott O'Dell, estadounidense 1903 
La Isla de los delfines azules, _ 
1971. Premio Ahdersen en 1972 

Rudyard Klpllng, gana el premio 1907 
Nobel de Literatura 

Salma Lagerloff, gana el premio 1909 
Nobel de Literatura 

Astrld Llndgren, sueca 1907 Pippa Mediaslargas, 1945 
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Autor o acontecimiento relevante 

Tove Jansson, finesa 

José María Sánchez Silva, 
español 

Roald Dahl, inglés 

Rogar Lancelyn Green, inglés 

Pascuala Corona ( Teresa Cas
telló Yturbide), mexicana 

Giannl Rodarl, italiano 

ltalo Calvlno, italiano 

María Gripe, sueca 

Pierre Griparl, francés 

René Goscinny, francés 

Fecha 

1914 

1916 

1918 

1919 

1920-1980 

1923 

1923 

1925 

1926-1977 

Obra (s) y fecha de su aparición 

La familia Mumin, 1949 

Marcelino, Pan y Vino 

Charlie y la fábrica de chocolate, La 
poción Mágica de George Bouilion, 
Las Brujas. Premio Andersen. 

El rey Arturo y los Caballeros de 
la Mesa Redonda, 1953; Las 
Aventuras de Robin Hood, 1958; 
Sir Lancelot del Lago, 1967. 

Cuentos Mexicanos para niños 
(o Cuentos de Pascuala), 1945; 
Cuentos del Ranco, Fiesta 

Las aventuras de Clpollino, 1950 
Cuentos para jugar, 1974 
Todas las tardes al teléfono, 
1 976, entre otros. Gana el Pre
mio Andersen en 1970. 

Cuentos Populares Italianos 

Papá de noche, La hija de Papá 
Pellerín, Hugo y Josefina, La 
sombra en el banco de piedra, El 
abrigo verde, entre otras. Gana el 
Premio Andersen en 1974. 

Los cuentos de la Calle Broca, 
1967 

Autor del texto de la serie de Las 
Aventuras de Astérix (ilustrado 
por Uderzo). así como del de 
Lucky Luke (ilustrado por Morris), 
entre otros. Autor de la serie del 
Pequeño Nicolás, ilustrado por 
su hennano Sempé. 
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Autor o acontecimiento relevante 

Maurice Sendak, 
estadounidense 

Amold Lobel, polaco nacionali
zado estadounidense 

.. Mlchael Ende, alemán 

Francisco Hinojosa, 
mexicano 

Fecha 

1928 

1933 

1940 

1953 

~~~~~~~~-

01,m (s) y lecha de su aparición 

Autor e ilustrador de la serie del 
Pequeño Oso, así como de El 
señor Liebre, Pedro y Pablo, 
Donde viven los monstruos. 
Gana el Premio Andersen de 
Ilustración en 1970. 

Autor de la serie de Sapo y 
Sepa, 1970 y de Porculus. 

Momo, La historia interminable, 
Jlm Knopl, El espejo en el espe
jo, entre otros. 

Una semana en Lugano, Anibal 
y Melqulades, La peor señora 
del mundo. 
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M!gyo! de Cervantes Saayedra; (1547 ·1616) Miguel de Cervantes, literato 

español, fue un autor que, aún cuando no escribió para niños, su obra ha ganado 

un lugar dentro da aste público. El personaje de su libro principal · Don Quijote· 

está enriquecido con una amplia gama de sentimiento e ideas, encarnando el 

modelo de la bondad engMada y burlada y, a pesar de ello, segura de si misma y 

optimista. El autor muestra en esta obra cuán ambigua y relativa puede ser la 

conducta del hombre. 

Charles perrau1t· (1628-1703) Escritor francés, Perrault es considerado el 

Iniciador y padre da la literatura lnlantil. Su obra 'Los cuentos de la madre oca' 

Incluya ocho cuantos de los más famosos da la literatura infantil: 'La Bella 

Durmiente', 'Caparucita Roja', 'El gato con botas', 'Cenicienta', 'Barba Azul', 

'Rlquete el del Copete', 'Las Hades' y 'Pulgarclto'.. Anteriormente el autor había 

pulbllcado en el Mercure de Frsnce otros tres cuentos suyos: • Grlselda', 'Piel 

de Asno' y 'Los Deseos Ridículos'. Estos cuentos aparecieron en un principio 

firmados por Pierre Darmancourt el nombre del hijo mayor de Perrault. Sus 

cuentos son encantadores por su frescura y sencillez. Perrault es un maestro en 

el manejo y conocimiento del alma humana, por lo cual sus cuentos resultan 

un clásico muestrario de tipos humanos símbolos de defectos y virtudes 

fu11damentales. Desgraciadamente la_ obra do Porrault se mantuvo guardada 

por mucho tiempo debido a la influencia del racionalismo, que se declaró 

enemigo de la fantasía. Se dió entonces paso a los autores que llevarían esta 

corriente de pensamiento a una 'llteratura lnfantll' creada por ellos que nada 

tenía que ver con la fantasía y el juego propios de los niños. 

Juan Amos Comenjo: Pedagogo y filósofo checo, publica en 1658 el primer 

llbro didáctico • el Orbls Sensualllum Plctus • que contenía láminas para facilitar 

la cómprenslón de su contenido. 

John Locke: (1632 • 1704) Locke, filósofo inglés, proponía el empirismo en la 

educación: la mente del nlf\o, virgen al nacer, se forma a través de las reflexiones 

que el nlf\o hace a partir de sus experiencias sensoriales. Locke suegerfa que las 
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aptitudes e intereses del niño deben ser tomadas en cuenta en la enseñanza. 

Algunas de las ideas de Locke eran bastante positivas, sin embargo, no fuá un autor 

que representara una influencia completamente positiva para la literatura infantil 

pues los autores que escribieron basados en su teoría tenían como modelo el 

racionalismo, el puritanismo, ol utilitarismo , el empirismo y el positivismo de los 

cuales Locke fue radical representante. 

Oanlel Doloe: ( 1665 - 1731) Defoe era un Inglés de ocupaciones diversas: 

escritor, comerciante, jugador, político. Llegó a los cincuenta años sin fortuna y sin 

gusto por las estrecheces económicas. Daniel Defoe escribía para sustentarse 

económicamente. Se dirigió a todos, no eligió un público especial: gentileshom

bres, burgueses, marineros ... o niños. Su gran pasión -aparte del juego- era la 

potftlca y ello le llevó a enredarse en terrenos muy tenebrosos. Esto fué lo que le 

orilló a retirarse, a tomar la pluma y convertirse en novelista. Se Inspiró el S91kirk, un 

marinero que vivió por cuatro años en la Isla de Juan Fernández para crear a 

Roblnson Crusoe, quien representa el triunfo de la voluntad sobre el destino. Este 

personaje, un héroe preciso y meticuloso, cuya exactitud nun~.a lo abandona, nos 

muestra como cada cual por su cuenta tendrá que reconst;uir su mundo. Robinson 

tuvo tal éxito en Europa que llega a crear un género literario y, durante al siglo XVIII 

florecieron las 'Roblnsonedas', haciéndose famosos el Roblnson alemán y el 

suizo. Este libro, elegido por los pequeños como uno de los grandes favorttos, ha 

sido ampliamente podado por los ooitores para hacerse más accesible. 

Jonathan Swltt: (1687-1745) Swttt; irlándes, pastor protestante, era un hombre de 

lúcida Ironía y agudo humor canlbalesco. Su obra • Los viajes de Gulliver', es un 

libro escrito con amarga lucidez que muestra lo relativo que puede llegar a ser 

todo en al mundo y lo orgullosos que pueden ser los hombres. Swlft era una 

persona sumamente sensible, capaz de distinguir lo que ocurrfa en los corazo

nes. En su obra sa burla del poder, caricaturizando a la raza humana. Esta obra 

también ha sido muy podada para hacerla accesible a los nll\os, sin embargo, 

su prodigiosa fantasía se desborda por lodos lados. 
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Madama le prlnce do Beaumont: (1711-1780) La sensibilidad y la imagina

ción no fueron considerados por esta erudita lranr.esa -prudente institutriz- como 

valores en si, sino como medios para acercarse a la ciencia. El mejor punto que 

Mme. tiene a su favor es haber escrito el cuento do "La Bella y la Bestia". Su idea 

de los cuentos era que, además de ser educativos, debían tener un 'espíritu 

geométrico': cuanto se escribiera para niños debía tender al imperio de la 

razón. Como se ve, Mme. de Beaumont no fué un elemento muy favorable 

para el progreso de la literatura Infantil. 

Jobo Newberry: (1713-1767) La idea de este inglés, era crear una librería para 

niños donde éstos entraran, curiosearan, vieran y tocaran libros que eran 

exclusivamente para ellos. John Newberry concluyó que podía hacer algo con los 

hombooks {libros de 'asta', llamados así por el palito de madera colocado del lado 

Izquierdo que servía para encuaderna.ria), y sobre todo, con los chapbooks , libros 

que vendían los buhoneros y que eran baratos, escritos en papel de estrasa, 

conteniendo todos los versos pueriles transmitidos oralmente do las madres o 

las nanas a los pequeños (Nursary Rhymes ). Newberry se dió a la tarea de hacer 

nuevas Impresiones para los viejos cuentos. Embelleció las ediciones para que 

fueran atractivas para los niños y las ofreció a todos los precios. El antecedente 

de la literatura Inglesa • las ya mencionadas Nursery Rhymes - evocaban anéc

dotas de escaso o ningún valor temático pero con gran sentido poético-m usl

cal. Eran creaciones antiquísimas y anónimas. Newberry tomó a su cargo un 

equipo de escritores capaces de explotar el material antiguo e Inventar algo nuevo. 

Surgió así, en Inglaterra, una literatura para niños que sólo esperaba desarrollarse. 

Besadow: (1723·1790) Fiiósofo y pedagogo alemán, jefe de la Escuela de 

Fiiantropía, basa su pedagogía en el empirismo y la intuición, expone en su obra • . 

"Colección Metódica de los Conocimientos Necesarios para la Instrucción de los 

Jóvenes"· todo un tratado de la educación del niño, partiendo de su círculo 

Inmediato, en el cual propuso mezclar las lecturas didácticas con un poco de 

placer. Posteriormente, lanzó un periódico, el Kinderfreund que se hizo muy 

popular en Alemania. Sin embargo, la línea de Basedow no fué tampoco muy 
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favorable para la literatura infantil, pues se acercaba mllcho a la de Madama de 

Beaumont. 

Juno Jacobo Rousseay_; (1712-1778) Rousseau, lilósofo y pedagogo francés, 

reinvidicó los derechos de lo espontáneo contra lo mecánico, de lo primitivo contra 

lo artificial. Rousseau fué, empero, un hombre contradictorio que estableció el 

hábito de tomar las cosas trágicamente. En realidad, Rousseau contribuyó a 

terminar con lo simple y natural, fo divGrlido y lúdico y af fina! todo se volvió 

político. En 'Emilio', Rousseau proponía mantener al nliio alejado de la sociedad 

porque ésta lo dañaba, pero, como hay que proporcionarle armas que fe ayu

den a vivir en el mundo, no debe permiUrsele vivir una vida imaginaria. Lo mejor 

es que viva aislado, en contacto con la naturaleza y aprendiendo por sí mismo, 

elaborándose así el hombre social. Rousseau es, en realidad, un hombre muy 

contradictorio cuya Influencia para la literatura infantil - más bien transmitida por 

sus discípulos - resultó, en conjunto, negativa. 

Madama de Genl!s ; (1740-1830) Esta francesa fue, a su modo, discípula de 

Aousseau y decidió dedicarse a la Pedagogía aunque ella misma no tenía 

muchos conocimientos y su instrucción había sido más bien escasa. Niega que 

los niños puedan leer cuentos de hadas pues le parecía que resullaban lnmora

fes, y, en caso de que no fueran Inmorales, entecas sólo mostraban jardines 

encantados y palacios de diamante que no existían. Tanta fantasía - decía - brin

daba a los nlnos ldens falsas que retrasaban el progreso y les Inspiraban repug· 

nancla hacia las lecturas realmente Instructivas. 

Arnaud Bergulo; (1749-1791) El estilo de Berquin -esaritor francés· era fatuo, 

dulzón y patético. Su obra explotó especialmente la ternura. La aristocracia le 

lnslpaba gran reverencia y sus personajes eran siempre aristócratas que se 

portaban generosamente con los pobres. No hay nada en su obra de sencillo, 

natural ni veldadero. Fundó el 'Amigo de los Niños' un periódico cuya publlcaclón 

siguió hasta muchos ai\os después de la muerte de su fundador. 
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Jacobo y Guillermo Grlmm :(1785-1863) (1786-1859) Alemanes, los herma

nos Grimm eran eruditos, filósofos, filólogos e historiadores. Ellos fueron los 

primeros - en la Europa de su tiempo - en dar valor humano y estético al folclor. 

Los hermanos Grimm vieron la gloria de su carrera como cuentistas en el siglo 

XIX, siglo que fue, -en buena parte gracias a ellos -, el siglo de oro de la literatura 

infantil. Jacobo y Guillermo trabajaron como bibliotecarios en Kassel mientras 

recopilaban todo su material. Recorrieron su pais escuchando y recopilando 

historias en granjas, en cabañas de leñadores, en los barcos que navegaban por 

el Rhin, en los caminos de los pastores. Para lograr su objetivo, entrevistaron a 

muchas personas como por ejemplo, a Catalina Viehmann, una campesina de la 

aldea de Zuer en Kassel, que les narró más de la mitad de los cuentos qua ellos 

dieron a conocer después y a Maria Mueller, la niñera de la esposa de Guillermo, 

quien les contó casi una cuarta parte del total de sus narraciones. Otros más 

fueron obtenidos con la familia de Ludwig Hassenplug quien más tarde se casó 

con Carlota, la única hermana de los Grimm. La familia Haxthausen, de Weslfalia, 

aprotó los cuentos propios de esa región. Sus fuentes de recopilación más impor

tantes fueron, como se puede apreciar, orales. Para escribir estos cuentos, Gui

llermo puso la poesía y Jacobo el método y así fué como, aunque ellos no fueron 

los creadores, si fueron los divulgadores. Ellos recopilaron los cuentos que nadie 

había escrito y los dejaron para la posteridad, conservando la poesia de las antiguas 

narraciones populares alemanas. 

Hans Christian Andersen: (1805-1875) Nacido en Dinamarca, Andersen es 

artista con dotes de bailarín, cantante, actor , dramaturgo y poeta. Andersen es 

considerado el más grande da los cuentistas infantiles. Aborda una temática 

mútilple de la condición humana: el amor, el dolor, la necedad, el orgullo, el egoís

mo, la crueldad, el dualismo. Llega a plantear toda la problemática del bien y del 

mal. Para Andersen el mal se encuentra en toda ausencia de calidad humana y 

el bien es la más legítima aspiración del desarrollo espiritual. Se dice que, después 

de leer sus cuentos, no se es el mismo de antes. Escribe Elíseo Diego que, lo más 

característico de su estilo, es su toque trémulo, una especie de nostalgia anhe

lante Impregnada de hondo lirismo y su capacidad para crear atmósferas de 

gran intensidad poética. 
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Charles Olckeos : (1812-1870) Dlckens, Inglés, empezó en el oficio corno muchos 

otros autores: siendo periodista. En su Infancia su padre fue arrestado por 

deudas por lo cual el tuvo que abandonar sus estudios y emplearse en una fá

brica de zapatos. Este traumático incidente de su Infancia, lo revive más tarde 

en su novela David Copperfield. Los personajes de las obras de Dickens cons

tituyen prototipos de las virtudes y defectos del alma humana que, a través de 

tramas excesivamente dramáticas, normalmente alcanzan un final feliz. 

Johan Helnrlch Pestelozzl: Pedagogo suizo, propaga fas ideas de Rousseau, 

cree en un desarrollo progresivo de las facultades mentales del niño y llama la 

atención sobre la Importancia de la educación y la resolución de problemas sociales. 

Cario Collodl: (1826-1890) El verdadero nombre de este autor !lorentlno era 

Cario Lorenzlnl. A partir de 1875 se dedica a la literatura infantil, escribiendo 

cuentos tradicionales y componiendo libros didácticos, nada de lo cual se 

puede comparar con Pinocho, la historia del muñeco de madera. Cualquer niño 

se identifica y proyecta con este famoso títere de madera, símbolo de la Infancia: 

un niño tra'lieso, inconstante, indisciplinado, olvidadrzo de sus promesas. Sus 

rasgos son tan reales que no pasan Inadvertidos y sa disfruta a cualquier edad. 

Jul!o Veme : ( 1828-1905) Autor típicamente francés, interesado por el desa

rrollo científico del siglo XIX. Veme es uno de los autores más fecundos del género, 

y es considerado no sólo el padre de la ciencia ficción, sino también todo un pro

feta del siglo XX. Espfritu renacentista que estuvo al tanto de todo lo que su 

siglo supo, Veme hizo sólo dos cortos viajes en su vida y, sin abandonar la 

ciudad de Amlens, escribió • La vuelta al mundo en 80 días •. realizó una lrave· 

sla en ·20 mil leguas de viaje submarino• y permaneció "Cinco semanas en 

globo". Este autor, de Imaginación sumamente rica y creativa. djo una vez a un 

amigo suyo: •Todo lo qua yo escribo, invento o imagino, estará siempre por debajo 

de la verdad, porque llegará un momento en que las creaciones de la ciencia 

sobrepasarán las da la imaginación'. 



... 173 

Lewls Carral: ( 1832-1898) Carro! era un brillante profesor de matemáticas en la 

Universidad de Oxford, y, sin embargo, prefería la compañia de los pequeños 

-especialmente de las niñas- a la de los adultos. Una de sus amigas favoritas 

era la hija del rector de la universidad, Alice Liddle. A Alice le gustaban muchí

simo los cuentos y le pedía a Carral que inventara algunos y, ante esta petición, 

et autor te Improvisó uno que llegaría a ser un gran clásico de la literatura in

fantil: Alicia en el país de fas Maravillas. En esta obra, Alicia es una niña y siem

pre actúa como tal. La delirante Imaginación del autor no está en función de 

motivar ninguna lección, sino que es un puro juego recreativo. 

Loulse Mey Alcott: (1832-1888) Esta autora norteamericana, fue una mujer 

que, a pesar de su condición femenina y de la época en la que vivió, pudo ir a ta 

Universidad y ser alumna de maestros de ta talla de Thoreau y Emerson. La 

suerte que tuvo fue la de ser la hija de un pedagogo con ideas bastante 

revolucionarlas y antlmachistas. Su libro más importante, Mujercitas tiene 

características autobiográficas - Jo, la heroína, os muy parecida a la autora -. 

Después escribió otras obras - Hombrecitos, Ocho primitos, Bajo fas Liias - que no 

tuvieron el mismo éxito que Mujercitas , aunque son muy del gusto del público 

infantil de ambos sexos. 

Mark Twaln (1835-1910) Su verdadero nombre era Samuel Clemens y es una 

figura espectacular de las letras norteamericanas. Nació coincidiendo con el 

cometa Halley y murió cuando reapareció dicho cuerpo celeste. Twaln, gran 

humorista y excelente narrador, vivió su infancia en ta localidad de Hannibal, a 

orillas del Misslsipi. Este legendario río ejerció en él gran influencia y lo describió. 

y recreó en sus dos novelas magistrales: Las aventuras de Tom Sawyer y 
Huckleberry Finn. Ambos libros son una evocación fresca y pintoresca del 

mundo infantll del autor a orlllas del mencionado río sureño. Mark Twain fue 

periodista, tipógrafo, piloto fluvial, buscador de oro en el oeste, en fin, fue un 

hombre Intenso y profundamente humano considerado como un gran escritor, un 

maestro y un héroe Indiscutible de la cultura estadounidense. 
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Robert Loujs Steyenson; (1850·1894) Este autor norteamericano escribió un 

libro de aventuras que quizás puede considerarse como el más famoso y leído 

del mundo: La isla del Tesoro . Esta obra es la más importante del autor y se 

ha convertido en un clásico de la literatura infantil. El héroe es un niño - Jim 

Hawkins- que narra en primera persona sus aventuras. La novela crea una 

atmósfera inquietante y envolvente desde la primera línea. Stevenson fue un 

autor y un hombre enamorado de la literatura y del romanticismo. La descripción de 

sus ambientes, hecha en forma sumamente romántica, dan siempre una atmós

fera embrujada a sus novelas. 

Salma Lagerl.:!ff; (1858-1940) Esta autora sueca !rebajó como maestra diez años 

hasta que el gobierno sueco le pide que se diedlque por entero a las labores de 

suvocaclón de escritora. Recibe el doctorado Honoris Causa de la Universidad de 

Uppsala y en 1909 se le otorga el premio Nobel de la Literatura. Su primer libro es 

la Leyenda o Saga de Gasta Berling, publicado en 1891. Esta obra es una 

verdadera epopeya sueca, ecrita en forma ingenua y fantástica, de corte romá.n

tlco, que ha llegado a ser muy popular. En 190'1, esta autora publica "El 

Maravilloso Viaje de Nils Holgerssen a través de Suecia", que fué escrito porque 

se le había encargado un texto para la lectura de niños en primaria y en esa 

tarea ella puso todo su empeño y talento. Le llevó tres años el recopilar el mate

rial tiistórico, geográfico y folclórico con el cual elaboró la obra. El resultado es 

una larga historia, a manera de cuento, llena de fantasla. 

Eml!!o Salgar! ( 1863 - 1911) Es el más conocido y publicado de los autores 

Italianos. Interesado en la vida de acción abandona el hogar paterno para 

estudiar náutica. Su gran amor por el mar y las aventuras le lleva a emprender 

largos viajes. Por 25 años escribe novelas de acción que lo hacen famoso. 

Salgar! era un testigo ocular de los palsjes y hombres reflejados en sus libros y 

sabe comunicar al lector la Intensidad de la vida misma. Encontramos entre sus 

obras més famosas: Sandokán, Los tigres do Mompracén, El CapltAn Tormenta, El 

Corsario Negro, El León da Damasco. 
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Bil.!1lllllil..KJl21J.n.g__(1856-1936) Hijo de padres Ingleses, nace en la India y pasa 

en ese país sus primeros seis años de vida después de los cuales lo enviaron 

a estudiar a Inglaterra. En 1882 regresa a la India, se dedica al periodismo y 

comienza su obra literaria. Su estilo es rápido, rudo, realista y a veces cínico. El 

género en el que más destaca es el cuento, siendo un fino humorista hábil 

creador de descripciones de personajes y diálogos. Los mejores cuentos de 

Kipling se encuentran en El libro de la Selva , una obra maestra que relata 

las aventuras de Mowll, et niño criado entre lobos. Escribió otros libros -como 

Kim y la luz que se apaga- pero son inferiores a El libro de la Selva . Llegó a ser 

una autoridad en cuestiones de la vida hindú tanto en lo relacionado con los 

hombres como con los animales. Gana el Premio Nobel de la Literatura en 1907. 

Jack London ( 1876-1916) Tuvo una vida corta pero diversa. Fué obrero, capitán 

de barco pirata, pollera, vagabundo, borracho, periodista y escritor. Nace en San 

Francisco y se cuenta que su infancia transcurrió entre ta escuela y la tavema de 

la esquina de su casa donde se dedicaba a la contemplación de los personajes 

que la frecuentaban. En 1903 escribe El llamado de la Salva , su libro más 

importante que os la sencilla historia de Buck un maravilloso perro de Alaska, 

el personaje más hermoso de London. Las características más importantes de su 

obra son la naturatldady el vigor de sus narraciones. Muere agotado por el 

cansancio y el alcohol y hay quienes piensan que se suicidó. London no se diri

gió a los niños ni a los Jóvenes en su obra pero logró tal dominio del género de 

la aventura, que conquistó a ese público. 

Jgmu ffinlmore Coooer (1789-1851) Esta hombre de vigorosa personalidad 

supo extraer del salvaje mundo norteamericano su más profunda poesía. Co

menzó su carr.era !Iterarla y fuá penetrando casi inconscientemente en el n;¡undo 

pOétlco y mitológico norteamericano. Su libro clásico por excelencia es El último 

de los mohlcan~ que presenta' la azarosa a'1aritUtll d~ dos jóvenes ingleses a 

través de los'pellgros de las praderas norteamericanas y ~I asedio y captura de 

un fuerte Inglés por las tropas francesas del general Montcalo y sus aliados, los 

Indios hurones. El desenlace final es trágico y grandioso pues la muerte de uno 
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de los personajes centrales representa el fin de su raza, la de los mohicanos, que 

se sacrifica en aras de la justicia y el amor. 

Sir James Barrio ( 1860·1937) Es creador de uno de los más grandes clásicos 

de la infancia, Peter Pan, el niño que no quiso crecer. Peter Pan es el úllimo y 
más moderno de los cuentos de hadas. Este personaje es el niño mimado de las 

hadas que se negó a crecer. Es el símbolo mismo de la infancia. Petar nos invita 

al país de Nunca Jamás donde viven los niños perdidos. Es un paraíso donde 

cada niño puede encontrar todo lo que desea : piratas, hadas, pieles rojas ... El 

héroe lleva ahí a sus amigos para sustraerlos del tiempo, del crecimiento y del 

desgaste cotidiano. La obra está escrita en un lenguaje poético y divertido y 

ejerce fascinación sobre cualquier niño en la edad de la fantasía. 

Jean d!I Burnhofl (1899·1937) Es el creador del elefantito Babar. A partir de la 

fecha de su aparición siguieron El Viaje de Baber , El Rey Babar y otros de una 

extensa serle. Babar es una figura allamente conocida en Francia. 

Sir Artbyr Cenan poy!o (1859-1930) Es al creador del clásico investigador de 

Scotland Yard, Sherlock Holmes y su ayudante, el doctor Watson. Existen unos 50 

cuentos sobre estos personajes en cinco tomos. 

Alon Alaxandor MUne (1885-1956) Su obra más famosa es la referida al osito 

Pooh, misma que escribe inspirado en su hijo, Christoper Robin de tres años, y 
sus juguetes. Este personaje ( Winnle Pooh ) es mundialmente famoso. Tocios los 

libros de Mllne fueron ilustrados por Ernest H. Shepard y se han convertido ·tanto 

por la l!uettaclón como por el texto • en clásicos da la literatura infantil. 

Enyd Blyton ( 1900-1968) Después do Roald Dahl la más popular de los au

tores Infantiles de habla Inglesa. Tiene un muy hábil uso del suspenso. Blyton 

es la autora inglesa de mayor traducción mundial después de Shakespeare y 
Agatha Christie. Entre sus libros encontramos Los siete secretos y El club de los 

cinco. 
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Máximo Gork! ( Alexei Maximovich Peshkov)( lllfifl-1936) Pedagogo soviético 
cuya obra impulsa la lileratura infantil en la U.R.S.S. 

B.Q.ger Lancelyn Green (1918 - )Su obra comprende la narración sobre 

temas históricos y mitológicos, además de libros de poesía. Entre sus libros más 

conocidos encontramos El rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda , Las 

aventuras de Robin Hood. 

Toye Jansson:(1914 - ) Autora e ilustradora finesa, ha escrito una serie de 

libros fantásticos que parten del folclor de su patria y de su imaginación. La 

familia Mumin es el primero de esta colección referida a unos trolls. Los Mumines 

son una especie de hipopótamos bípedos que habitan en los bosques y sus 

peripecias se narran con un realismo ll'ágico enriquecido con el humor y el 

lirismo de la autora. 

Astr!d L!odgren (1907 • ) La riqueza de su fantasía y su estilo expresivo 

la hacen una de las mejores escritoras para niños de la ac.tualidad. Las novelas 

de Pippa presentan a una niña excepcionalmente de: ada para la fantasía y la a 

cción, que vive en la realidad den forma maravillosa. Sus libros más famosos son 

Pippa mediaslargas y Pippa se embarca. 

Glannl Bodarl (1920·1984) Maestro, periodista y poeta. Su estilo es de inspiración 

cláslce, de una gran fantasía e invetiva. Su cuento más famoso es Las aventuras 

de Cipo/lino. 

María Gr!oe Moderna autora sueca ampliamente conocida por sus exquisitas 

obras, entre las cuáles encontramos El abrigo verde, Hugo y Josefina, Papá de 

Noche, La hija del espantapájaros. Gana el premio Andersen en 1974. 

Mlcheel Ende: (1940 • ) Es uno de los mejores autores para niños y jóvenes 

que hay en la actualidad. Entre sus obras más conocidas se encuentran La 

Historia interminable, Jim Knopl, el maquinisla, El espejo en el espe¡o, Momo, El 

ponche de los deseos. 
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Dentro de esla selección de autores no se incluyó a ningún autor latinoamericano 

pues preferimos mencionar de manera separada a cuatro de los escrilores 

latinoamericanos de libros Infantiles más difundidos y da mayor peso: 

José Marte ( 1853· 1895) "La edad de oro• consiluye la primera obra cubana 

dirigida a los niños. Esta obra se conoce en forma de libro pero fué originalmente 

una publicación mensual de "inslrucción y recreo· (como la llamó el aulor) de la que 

Martr sólo pudo editar cuatro números en Nueva York, durante su exilio. Esta obra 

estaba dedicada a todos los niños de hlspanoamérica. El es director, redactor y 
corresponsal de "La Edad de Oro•. En esle periódico, Marti trata numerosos 

lemas: desde mitologfa, historia, ciencia, talleres hasta cuentos y poesías propias y 

de otros autores. 

Lucra Godo•1 Alcayaga (a) Gabriela Mistral: ( 1889-1957). Poestisa chilena. 

Maestra y educadora, Gabriela Mistral piensa siempre en los niñ:is. En sus libros, 

Ternura , Tala , Desolación - enlre otros • dedica poesías a los niños. Se Interesa 

mucho por el folclor y lo considera una riquísima fuente de inspiración para la 

llleratura Infantil. También escribió algunos cuentos breves. 

Juana de lberbpurou (1895 • 1980) Escribe sus memorias en un precioso libro 

tllulado Chico Cario, vive una infancia muy felíz y placentera. Tiene un aya negra 

(Feliclana) quien, además de su mamá, le cuenta !oda clase de narraciones, 

cuentos y fábulas del folclor uruguayo. Ella desea ocupar el lugar de ese aya para 

muchos niños, contando esos cuentos y otras poesías. 

TaraBQ Caatelló Yturblde (a) Pascuala Corona: (1919. ) En los cuentos que 

de pequeña sus nanas le contaron, Pascuala encontró, años después, a su país. 

Descubrió que en el cuento popular mexicano están nuestros críganos, fantasías, 

tradiciones, creencias, sueños, nuestro humor propio. Así, decide llamarse 

Pascuala Corona, tomandQ el nombre de una nana suya muy querida para contar 

a las nuevas generaciones de niños Jos viejos cuentos que nunca morirán 

mientras se sigan leyendo. Se recopilan en Cuentos para Niños , Cuentos de 

Rancho, Fiesta y El pozo de tos ratones , prlnclpalmente. "' 

1"'a:t:WlQlbO, A'. 1¿,ÓÜlt\n ea quién on ltteratura ln!antl\1 ','PUNTOS Y LINEAS" p. 6·11 



"Quien cuenta un cuento a un niño le está enseñando a sotiar 
y eso es precisamenre lo que nos convierte en seres hwnanos" 

Pascuala Corona 



VI. DERIVACION PRACTICA 

Vl.1. lntencionalldad de la Investigación: 
Para poder explicar claramente cómo se llevó a cabo la derivación práctica de esta 

investigación, es necesario, en primer lugar, resumir los objetivos y el desarrollo de 

esta tesis. 

El objetivo primario, lo constituye la relación que existe entre los aspectos lúdicos 

de la lectura y su aplicación en estrategias de motivación como medio para 

desarrollar el hábito de la lectura en niños de seis a nuevo años. Posteriormente, 

investigamos tos puntos de referencia que pudieran ayudarnos a comprobar esta 

propuesta, tates como: el desarrollo del niño en la etapa de las operaciones 

concretas, la fantasía, el juego y la literatura infantil. Finalmente, elaboramos un 

programa que se practicó con un grupo piloto. En este capítulo explicaremos su 

desempeño y resultados. 

En primer lugar, ya mencionado el objetivo primario de este trabajo de Investigación, 

es nuestro deseo justificar las razones que nos llevaron a seleccionar los cinco 

temas secundarios que componen esta tesis como como puntos de referencia, 

como medios para ayudarnos a comprender mejor el objetivo central. Los temas 

tratados fueron los siguientes: 

1.- La Pedagogía Abierta 

2.- Et desarrollo cognoscitivo y afectivo del niño durante la fase de tas operaciones 

concretas. 

3.- El hábito de la lectura 

4.- El Juego, la fantasía y la literatura Infantil 

5.· La literatura infantil 

En primera Instancia, el primer capítulo que decidimos desarrollar fué et 

correspondiente a Ja Pedagogía Abierta, pues nos pareció primordial establecer, 

desde el principio, la teoría pedagógica que fundamentara el resto de la 

Investigación y en la cual encontraran sitio y comprensión los enfoques de los 

diferentes autores que se mencionarían a lo largo de la tesis. 
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Posteriormente, procedimos a desarrollar el tema del desarrollo afectivo y 

cognoscitivo del niño de seis a nueve años de edad, pues es también esencial 

conocer bien Jos aspectos de desarrollo más sobresalientes de la etapa que nos 

ocupa. Para trabajar este capitulo recurrimos a las investigaciones realizadas por 

Plaget, Kohiberg, inhelder y, finalmente, Eriksson. Destacamos la importancia de 

la experiencia en el desarrollo congnoscitivo, así como los principales procesos 

de esta naturaleza que son la percepción, la memoria, el razonamiento, la reflexión 

y el discernimiento, como puntos básicos que después se situarían al lado del 

aspecto lúdico de la personalidad del niño para elaborar las estrategias de 

motivación. En este mismo capítulo, se explican las fases de desarrollo que pro· 

pone Plagal, abundando en la fase de las operaciones concretas, donde se ubica 

la edad que nos compete. Después, tratamos el tema del desarrollo afectivo, 

destacando los tres puntos esenciales: autoestima, formación del criterio moral 

y convivencia sana en sociedad; derivando en la importancia de la relación 

padres • hijos y explicando abundantemente las características del realismo moral, 

aspecto esencial para comprender el desarrollo de la moral en el niño en esta edad. 

Por último tomamos el enfoque de Erikson para señalar la importancia de la 

adaptación social y, explicando brevemente las etapas de desarrollo que dicho 

psicólogo propone, llegamos a la comprensión de su postura socio-axiológlca. Con 

todo esto, se logra un acercamiento integral al pensamiento y a la evolución del 

niño de seis a nueve años. 

Esta comprensión de la evolución infantil, se fusiona perfectamente al capítulo 

posterior que se concentra en la función del juego y la fantasía y su relación con 

la literatura infantil, sentando como base el conocimiento del niño, gracias al 

cual se descubre su necesidad por la lectura de libros ,infantiles como medio 

para satisfacer sus inquietudes, sus· necesidades y sus requerimientos tanto 

emocionales como intelectuales, con el fin de lograr el equilibrio de la persa· 

nalidad que, desde la Infancia, todos pretendemos. 

Así pues, el tercer capítulo al que accedemos es el referido a la fantasía, al juego y 

su relación con la literatura infantil. Por supuesto, esto último puede parecernos 
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evidente, sin embargo, consideramos necesario profundizar en los aspectos 

sociológicos y psicológicos propios del juego y de la fantasía para encontrar la 

relación clenlílica, que estos dos aspectos del pensamiento y de la actuación 

humanos tienen con la literatura infantil. Este es capitulo de una importancia muy 

grande para comprender el objetivo central de esta tesis. En él afirmamos nó solo 

que el juego es el modo de vida del niño, sino que también definimos al juego, 

o clasificamos, lo dividimos y encontramos sus caracterlsticas esenciales -que 

es una actividad libre, incierta, improductiva, ficticia, placentera, divertida, sin 

metas ni finalidades extrínsecas, espontánea, conectada sistemáticamenta con lo 

que no es juego, desinteresada, limitada por el tiempo y el espacio, que puede 

repetirse, estética, ordenada· y es entonces cuando nos damos cuenta del 

profundo ludismo de la lectura. Un niño que lee un cuento se encuentra de 

pronto, trente a todas y cada una de las características que engloba el juego. 

Y la fantasía ¿qué puede ser la fantasía sino la creación de lo nuevo?. Lo nuevo y lo 

inexistente, lo que no puede ser. La mente humana, recurriendo a procesos 

psicológicos que nos pueden parecer raros o especiales (anaxiomatización e 

hlperaxiomatlzación) , pero a los cuales recurrimos todos los días, es capaz de 

inventar, de crear, de traspasar los límites de lo real, de lo inmediato, de lo dado. 

Esto lo hace el niño, siempre que puede. El nii'io recurre a lo subjetivo e inexistente 

y al hacerlo, cae en lo placentero, lo gozoso, lo bello. El juego es por la fantasía, no 

pueden separarse. Al soñar, el niño juega. 

Así es como la fantasía y el juego, analizados bajo la tría luz de la ciencia, actúan 

en la literatura infantil. ¿Por qué existen los mitos, las leyendas, los cuentos que 

narran transformaciones totalmente Imposibles sobre cualidades propias de los 

objetos materiales? Gracias a la anaxiornatlzación de que es capaz la imaginación 

humana. ¿ Por que estas historias nos encantan, hechizan, divierten y emocionan 

aún cuando nos hablan de lo más inverosímil e Insólito? Por la hiperaxiomatizsción. 

¿Por qué al niño le parecen tan naturales todas estas cosas? Porque vive en un 

mundo de sueños donde a veces le cuesta distinguir dónde comienza y dónde 

termina lo real. 
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¿Y por qué a un niño le divierte tanto leer? Porque leer es jugar. Es jugar a 

identificarse, es jugar a representar. Cuando un niño lee y se idenlifica con un 

personaje ... entonces ese personaje es él mismo. El nino se deja llevar por esta 

ilusión provocada por la trama, por el lenguaje, por la iluslración , por los perso

najes del libro; aunque sea por un tiempo determinado, pues sabemos que esto 

no es eterno ... 

Asi pues, siendo la lectura una actividad tan lúdica, ¿por qué no tomar esta 

caracteristica tan fundamental, tan importante y, a la vez, tan accesible por su 

propia esencia, por divertida y placentera, para desarrollar dicha actividad 

convirtiéndola un hábito? Si la lectura de buenos libros es algo tan enrique

cedor para la personalidad del ser humano, debemos aprovechar la infancia, no 

sólo como la edad en que la fantasía y el juego están a flor de piel sino como la 

edad en que se forman los hábitos que habrán de acompañarnos toda la vida, 

que habrán de sernos útiles para siempre .... y que difícilmente podremos adquirir 

después. Pero ¿por qué es tan bueno para los niños leer? Por muchas razones. 

Adem~s de la diversión y esparcimiento que les proporciona la lectura, a través de 

ella pueden encontrar un significado más profundo de la vida, aumenta su 

vocabulario, incrementa su cultura, presenta nuevos enfoques de enfrentar la 

vida, aumenta la comprensión que el niño tiene de él mismo y de los demás, 

aumenta la capacidad de construir imágenes intelectuales ... en fin, existen muchas 

razones por las cuales desarrollar este hábito resulta útil y positivo para un ser 

humano. 

Asi pues, decidimos que para complementar lo que hasta ahora se ha explicado, era 

necesario desarrollar todo un capitulo dedicado a la literatura infanlil: desde sus 

origenes; al descubrimiento del niño como lector; la definición misma de la literatura 

infanlll, sus ~rinciplos, su clasificación; la importancia, los origenes, la finalidad, las 

caracteristicas y la Influencia en la pslcologia infantil de los cuentos ( sobre todo los 

cuentos de hadas), y por último, una breve biografia de los principales autores 

infantiles de los últimos tres siglos. Este capitulo incluye un cuadro del desarrollo 

cronológico de la literatura infantil. 
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Una vez que se ha comprendido la Importancia de los factores anteriormente 

mencionados, es necesario llevar la teoría a la práclica, para ver si los resultados 

son los esperados, es decir, para comprobar la formación del hábito de la lectura 

tomando como basa el aspecto lúdico de la misma y a través de estrategias de 

animación. Esta experiencia se llevó a cabo a través del Club de Animación a la 

Lectura. 

Vl.2.EI club de Animación a la Lectura 
Antes de empezar con la siguiente explicación, nos parece importante aclarar 

por qué razón le llamamos Club. En realidad, le estructuramos como un Taller, paro 

el nombre que le dimos para darlo a conocer a los papás y a los niños fué al de 

Club, por la idea informal y recreativa qua esta palabra evoca. 

Vt.2:1. Planaaclón del Tallar de Animación a la Lectura: 

Primero que nada, nos pareció fundamental precisar nuestro plan a través de las 

siete preguntas en las que se basa toda actividad pedagógica: 

¿A quién? Este taller estará dirigido a niños que se ubiquen entre los seis y los 

nueva años ( entre primero y tareero de primaria). 

¿Qué? Se pretende formar un grupo con un mínimo de 15 niños para llevar a 

cabo un Grupo Piloto (que funcione en forma de Taller) en el cual se practiquen 

las estrategias de animación a la lectura que se desarrollaron como resultado de 

esta Investigación. 

¿Por qué? Porque pensamos que es necesario llevar nuestra teoría hasta su 

comprobación, para ver si lo que proponlamos era factible o no. 

¿Cómo? Se llevar~ a cabo poniendo en práctica las estrategias creadas, 

facilitándoles a los niños un libro cada sesión con el objeto de que sea leído y 

poder Jugar la próxima vez con alguno de los diversos elementos lúdicos que el 

libro y la lectura nos proporcionen. 
¿Quién? Quien debe dirigir el tallár es un animador que conozca las estrategias y 

sea capaz da llevarlas a cabo. 

¿Cuándo? Se planea que el taller se realice en 16 sesiones, distribuidas a lo largo 

de cuatro meses; con una duración de 90 minutos por sesión. En total son 24 horas. 
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¿Dónde? El taller se celebrará en la Asociación Mexicana pHra el Fomento del 

libro Infantil y Juvenil, sede en México de IBBY (lnternational Board on Books fer 

Young People), organismo adscrito a la UNESCO que, desde la segunda mitad 

de este siglo se ha dedicado a diversas actividades orientadas al fomento de 

la Literatura Infantil y Juvenil en el mundo. Tiene su sede en Basilea, Suiza y 

actualmente opera en más de 50 países. En México, la Asociación está ubicada 

en la calle de Parque España No. 13-A, en la Colonia Condesa. • 

Una vez que nos hemos planteado estas preguntas, es necesario precisar nuestro 

objetivo general. 

ObJetlvo General: 

A lo largo de las sesiones del Taller de Animación a la Lectura, el niño de seis a 

nueve años adquirirá el hábito de la lectura partiendo de los aspeclos lúdicos que 

la misma permita desarrollar. 

Programa: 

Básicamente, las actividades que se realizarían a lo largo de este taller, seguirían el 

modelo que se presenta en la slguienta hoja, elaborado con base en la carta 

descriptiva: 

• Nota: Finalmente, el taller tuvo una duración de únicamente 14 horas, (nuevo sesiones) pues por 

motivos institucionales no pudo alargarse a las 24 horas que se tenlan planeadas. Esto, claro está. 

afectó tanto el logro del objetivo general como las bases de la evaluación puesto que en dos meses 

es bastante dificil k>grar que un niño adquiera un hábito, máxime si sólo se le ve una vez a la semana 

y habida cuenta que, aunque a algunos de ellos les gus,aba leer, ninguno lo hacía con regularidad. 

Sin embargo, el electo final de esta decisión podrá aprociarse en las conclusiones qua se anoten al final 

da osle capitulo. 
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Persona que imparte el taller: El Animador 

Lugar: Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. 

Tiempo Objetivo Contenidos Actividades de Material Evaluación 
Educativos Enseñanza-Aprendi:.aje Didáctico 

14 horas dis· El niño de seis a Yq que se pretenda Realizar las estrategias •Un libro por niño en •Evaluación oral. 
tribuidas en nueve años, adquiri- la adquisición del creadas. facilitando un li- cada sesión. de manera partí-
nueve sesiG4 rá el hábito de la hábito de la lectura bro a cada niño en cada cipativa con los 
nes durante lectura, partiendo de a través del ejercl· sesión, con el objeto de •Todo el que requie- integrantes del 
dos meses y 
medio. los aspectos lúdicos clo de la misma que sea leído para que ra cada estrategia taller y con sus 

que la misma permi- con libros recroatl- pueda jugar en la próxi- en particular: tarje- padres. 
ta desarrollar y a tra- vos, el contenido ma sesión con base en tas, ilustraciones. ti-
vés del ejercicio de del taller se constl· alguno de !os elementos teres. • Posteriormente 
los siguientes proce- tulrá con todos y lúdicos que el libro nos a cada sesión, el 
sos cognoscitivos y cada uno de los proporcione. animador llena 
afectivos: libros que se utlll- una ficha de eva- ¡ 
• percepción cen. Este será el luación, donde se 
•memoria contenido tanto encuentran una 
• razonamiento dentro de este pro- serie de paráme- ! 
•reflexión grama en general tres previamente 
•discernimiento como dentro de establecidos. i 
• sociabilización cada juego en par- (Anexo 1) 1 

• creatividad ticuler. 1 

Bibliografía útil: Juegos escolares para primaria, de Henry D. Edgren y Jospeph J. Gruber. Editorial Pax-México. 
Animación a la Lectura, de Montserrat Sarto. Editorial SM, Madrid, España. 
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Edad y habilidades requeridas: 

El minimo de edad que se requiere para poder inscribir al niño es de seis años 

cumplidos y que asista al primer grado de primario. El máximo es de 9 años y que 

asista al tercer grado de primaria. Niños más grandes o más pequeños o que no 

cursen esos grados no se pueden permitir en este curso pues su madurez es mayor 

o menor que la que se requiere. Es necesario que todos los niños que ingresen al 

taller sean capaces de leer fluidamente. 

Tamaño Ideal del grupo: 

Un grupo ideal encuentra su limite en los 20 niños, ya que, de haber más, el 

ambiente del taller puede relajarse demasiado.-Está claro que de lo que se trata os 

que sea un ambiente festivo, pero de ninguna manera relajado. Los niños tienen 

que participar en los juegos de manera alegre y dispuesta, pero sin que se pierda el 

orden, cosa que no es difícil que suceda porque los niños van a jugar. De manera 

que, especificando este limite, nos parece que el animador es capaz de mantener la 

atención y el control del grupo, para poder llevar a cabo los juegos. Por otro lado, 

pensarnos que el mínimo ideal son 15 niños puesto que, justamente, se requiere un 

ambiente grupal divertido y animado, y una canlidao moderadamente nutrida de 

nii'ios jugando resulta muy placentera, sobre todo para ellos mismos. Claro, hay que 

ser flexibles, algunos pocos de menos o de más no son un problema grave. 

Organización del Taller: 

Una vez establecidos todos los puntos anteriores, organizamos la puesta en 

marcha del taller, de acuerdo al siguiente orden: 

1) selección y adquisición de libros significativos 

2) definición del ambiente idóneo para la animación 

3) propaganda 

4) elaboración de los juegos 

1) selección y adquisición de libros significativos: 

Seleccionar un buen libro es sumarnenle importante. Sin duda, la Literatura Infantil , 

al presentar un mundo maravilloso y fantástico, encuentra inmediatamente una gran 
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acogida en el pensamiento creador e imaginativo del niño. Sin embargo hay que 

tenor cuidado porque no cualquier libro se adapta a esta circunstancia. m 

Afirma Betlelheim que para que una historia realmente interese a un niño, debe 

divertirle y excitar su curiosidad. Esto es muy cierto sin embargo, hemos de tener 

muy en cuenta que nuestro interés al seleccionar un libro no debe concretarse a 

esto, pues no todo lo que importa es que el niño esté entretenido. Es esencial que 

ese libro de alguna manera toque su sensibilidad, enriquezca su vida. estimule 

su imaginación, desarrolle su intelecto o comprenda sus ansiedades y aspiracio· 

nas. En una palabra, ese libro debe ser slgnlflc11/lvo m 

Esto puede parecernos muy exigente y llevarnos a pensar ¿qué libro puede ser 

significativo? La respuesta es: muchos, pero no todos. Simplemente es cuestión de 

desarrollar un criterio adecuado, como maestro o padre de familia, para elegir bien 

los libros, sin llegar a los ex1remos: ni es cuestión de darles el primer libro que se 

nos ponga enfrente ni es cuestión de buscar la perfección absoluta. El campo de 

la literatura infantil es tan vasto y universal que podemos encontrar muchísimos 

libros que, como ya dijimos, de alguna manera resulten significativos. Al rospocto, 

comenta Geneviéve Pallé que en un libro, todo lo que no guarde relación, de 

algún modo, con la experiencia del niño ofrece el peligro de aburrirlo o de 

falsear algo en él . Un buen autor capta e intuye los impulsos, las necesidades 

afectivas de los niños y su gusto por lo concreto. "' 

Ante esto, hay que decir que la labor de búsqueda es importantísima. La persona 

que vaya a seleccionar los libros debe impregnarse del conjunto de la produc

ción editorial y examinar seriamente los libros antes de decidir si elimina o acepta 

un determinado título. Para aprender a analizar y juzgar los libros para niños, es 

necesario leer mucho y comparar las obras entre sí basándose en ciertos 

parámetros. 

"'..).¡;f[ BOURNEUF, D., PARE, A.llJl.ciL.p. 64 
m)_kfr.BETTELHEIM, B.PsjcoanóHsjs de los cuentos da hadas p. 10 

• "')clr..PATIE,G . ..Qll...cil..p. 50 
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Nosotros, basándonos en Denyse Bourneuf y André Paré '" proponemos los 

siguientes parámetros, presentados en forma de cuestionario, mismo que segu

ramente nos ayudará a seleccionar buenos libros. 

Contestando las siguientes preguntas llegaremos a decisiones justas: 

Preguntas do Interés General: 

1.- ¿Qué fin nos parece que el autor persiga con su libro? 

2.- ¿Para qué edad fué escrito? ( normalmente las colecciones sugieren este dato, 

pero no está de más que se re-avalue) 

3.- ¿A qué género pertenece? ¿respeta las reglas de dicho género? 

4.- ¿Existe lógica y coherencia de lo maravilloso dentro del marco determinado 

por el autor? 

5.- Complomentarledad entre texto e Ilustraciones. 

Preguntas ligadas al valor psicológico del libro: 

1.- ¿La historia corresponde a los Intereses y al universo del niño? 

2.·¿Cómo responde el libro a las necesidades del niño? 

Preguntas ligadas al valor moral del libro: 

1.· ¿Qué valoree surgen del hbro? 

2.-¿Se deduce una Intención morallsts demasiado manifiesta? (es decir, una 

morale)a expllclta) 

Preguntas releclonadae con el valor literario: 

1.·La Intriga ¿es original, admlslble y coherente? 

2.· El carácter de loe persona)es ¿es claramente mostrado? 

3.· El estllo empleado por el autor ¿corresponde a la edad de los lectores 

en cuanto a claridad, riqueza de Imágenes y armenia de la historia? 

4.- La presentación e Ilustración ¿manifiestan un cuidado estático? 

"')i;!r.BOURNEUF, D .. PARE, A.f&l<iLp. 34 
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Preguntas relaclonadas a la calidad de Impresión : 

1.- Verificar la calidad del papel: Si se rompe fácilmente, si no se lee claramente 

en él, si cansa la vista. 

2.- Tamaño de la letra: Relacionarlo cuidadosamente con la edad. 

3.- Calidad de la Impresión: que todas las hojas estén correctamente impresas, 

limpias y completas. 

4.- Calldad del encuadernado o empastado: que se vea resistente, que no se 

rompa o deshoje con facilidad. 

Los parámetros anteriormente expuestos es seguro que nos prestarán una gran 

ayuda, sin embargo, es necesario leer y releer los libros para hacer una correcta 

selección. Asimismo, debemos procurar que en nuestro abanico de títulos, existan 

todo tipo de géneros y temas. 

Para tener acceso a la producción editorial, es necesario: 

1.- revisar catálogos y listas de las editoriales. 

2.- asistir a ferias del libro. 

3.- pregunlar en librerías. 

4.- verificar catálogos especializados como el que edita IBBY México de los libros 

recomendados. El último que se editó contiene las recomendaciones de los últimos 

cinco años, para todas las edades. 

En nuestro caso, para llevar a cabo la selección del material que se había de 

emplear, se realizó una búsqueda de los libros que pudieran sernos útiles para 

trabajar con niños de seis a nueve años ... y que, además, se apegaran a todos 

los criterios antes mencionados. Se procedió a los métodos ya descritos: catálogos 

de editoriales, la biblioteca de IBBY, listas de libros recomendados. Une vez 

seleccionados 1 B lftulos se procedió a virificar que las editoriales los tuvieran 

en existencia. En un principio se utilizarían 15. Después se redujo a B. Los libros y 

las edllorlales que los edllan fueron los siguientes: 

1.- Julleta estate quieta Alfaguara 

2.- Una rana en un árbol Trillas 



3.- La fuerza de la Gacela 

4.- El lago de la Luna 

5.- La abuela del juicio 

6.- Rosa sigue contando 

7.-Matilde y el fantasma 

8.- Los Batautos hacen batautadas 

SM 

Trillas 

Trillas 

Espasa-Calpe 

Alfaguara 

Espasa-Calpe 
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Todos estos títulos se encontraban en existencia en las editoriales, por lo cual no 

hubo ningún problema para adquirirlos. 

Para terminar este punto recalcamos la importancia de seleccionar no un libro 

sino un buen libro, pues los buenos libros enriquecen al niño, le gustan, le 

motivan a leer más, en tanto que los malos libros pueden alejarlo de la lectura 

o simplemente, no aportar nada al desarrollo integral de su personalidad. 

2) Definición del Ambienta Idóneo para realizar el taller. 

El crear un ambiente apropiado en el taller es particularmente importante pues, 

en este caso, incluso los pequeños detalles son significativos. Este ambiente debe 

constituirse tomando en cuenta los siguientes elementos: 

• objetivos y disposición del animador 

• medios de que disponga el animador para alcanzar sus objetivos 

• ambientación física del lugar 

• exhibición del material 

• el encuentro de los niños y los libros 

• objetivos y disposición del animador: 

De acuerdo con Bourneuf y Paré "' , opinamos que es esencial que para el 

animador la literatura infantil revista una gran importancia. Es10 se traduce en un 

interés manifiesto por las lecturas infantiles. Es básico leer libros para niños 

pues uno no puede interesarse por lo que no conoce. Cuando un animador 

está profundamente motivado y entusiasmado· con este tema, lo comparte de 

"') ibklJlmp. 75-76 
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manera natural y espontánea con los niños. Valorizar todo lo que tiene que ver 

con los libros para niños implica que el propio animador: 

•le de mucha importancia a la lectura 

•multiplique sus oportunidades de leer 

• se interese por las lecturas para niños para conocer los recursos que ofrece la 

literatura infanlil. 

Todo esto enriquece el diálogo animador-niños acerca de los libros. Es necesario 

que el animador conozca bien el material de trabajo para que tome como refe· 

rencia uno de los muchos aspectos lúdicos que puedan despertar el interés en 

los niños. 

Bourneuf y Paré"' nos dicen que lo más importante es que el animador logre que 

el niño desarrolle actitudes positivas frente a la lectura as! como el gusto por la 

misma. El animador debe procurar que el niño: 

• descubra el placer ligado a la lectura 

• ensanche sus Intereses a través de los libros 

•logre, al término del taller, un acercamiento autónomo e independiente a los libros. 

Podemos concluir este punto diciendo que buena parte del gusto y el placer que 

el niño encuentre en los libros dependerá de la actitud y de la disposición del 

animador, de su interés por la literatura infantil. En concreto, refiriéndonos a los 

Juegos, opinamos que el animador debe, en todo momento: 

O mostrarse accesible a los niños para que éstos le comenten libremente sus 

opiniones. 

O Interesarse por el pensamiento de los niños 

O procurar siempre motivarlos a la lectura pero nunca a través de premios o 

castigos. 

O ser creativo en cada juego que realice 

O elaborar el material con orlglnalldad y calidad 

O mantener la atención y el interés del grupo en el libro a través del juego. 

"') illlilwn.p. 66 
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De acuerdo al programa, al final, quedan unos minutos libres que el niño puede 

aprovechar como guste. Claro está, si en el lugar donde se lleve a cabo el taller 

se tienen otros libros además de los que se utilicen para el mismo, los niños 

pueden leerlos. En este caso es conveniente colocar una caja o canasta grande 

para que los depositen ahí cuando se vayan. 

Nosotros recomendamos que se les proporcione a los niños un dulce sencillo 

-como una gelatina- pero que implique que los niños se sienten, se reúnan, se 

sientan relajados. SI es posible, es muy bueno programar un momento, al final, 

en que los niños no lean y se sienten a disfrutar el dulce y a convivir. Este hecho, 

por supuesto, nunca debe ser empleado como incentivo o conicionamiento sino 

como un momento para que los niños soclabilicen y conversen fuera del juego, 

pues durante el mismo, en realidad, los niños no conviven ni dialogan espe

cialmente, únicamente se centran en el juego o en el libro. Recordemos que 

nosotros buscamos la formación integral y el convivir simple y sanamente alre

dedor de algo tan sencillo, contribuye. 

Es fundamental lograr que los niños se sientan tranquilos y relajados en un 

ambiente que Invite constantemente al juego y a la diversión. La animación debe 

ser algo festivo y alegre. 

• exhibición del material 

SI se poseen libros, estos deben acomodarse en libreros a la altura de los niños, 

donde ellos los puedan tomar libremente. Pueden clasificarse por colecciones, 

por temas o por edades y explicarles dónde se encuentran. 

En cuanto a los ejemplares que van a leer cada semana, se tendrán dispuestos 

en un lugar, listos para entregárselos pero procurando que no los vean hasta 

que termine la animación pues el que estén a mano puede resultar dlstractivo. 

Con respecto al material que se necesita para realizar los juegos, puede llevarse 

en una canasta grande o en una caja llamaliva e irlo sacando de ahí. Esto, no 
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sólo por seguir el principio de diversión y ludismo que hay en todas las 

actividades del taller, sino porque a lo~ niños les llama mucho la atención y les 

da curiosidad saber qué hay adentro. 

• el encuentro de los niños y los libros: 
Este encuentro es sumamente importante. Es muy posible que los niños que 

asistan al taller no se e;1cuentren ni siquiera mínimamente motivados hacia la 

lectura o hacia los libros. Por lo mismo, sus primeros encuentros con los mismos 

pueden ser decisivos. Todos los puntos que hemos tratado en este capítulo 

contribuyen, sin duda, a que este hecho resulte exitoso y consideramos que 

teniéndolos como referencia y guía es díflcll encontrar problemas. Claro, el ani

mador no debe confiarse y debe tener siempre alerta su creatividad y su ale

gría, desde el principio hasta el final del taller. 

Para complementar lo anterior, y de acuerdo con Mercedes Gómez del Manzano :" 

comentamos que, en un contexto extraescolar, al encuentro de un niño con un 

libro nunca debe precederlo la lectura de un resumen del mismo sino una 

buena motivación para su lectura. Nosotros sabemos que el animador conoce 

bien el libro y que, además, tiene la capacidad de tomar como referencia 

motivacional uno de los muchos aspectos del mismo que pueden despertar el 

Interés de los niños. Es decir, no es cuestión de decirles de que se trata el libro, 

de principio a fin, sino de tomar un punto relevante, interesante, divertido para 

motivar a los niños a su lectura. 

Siguiendo con la organización del taller y una vez aclarados estos dos puntos 

básicos, cabe hablar aquí de tres aspectos operativos: la selección y adquisición 

del material; la propaganda y la elaboración de los juegos. 

3) Propaganda 
Con el objeto de reunir el número mínimo de niños, adaptamos posters que ya se 

tenían en IBBY, hicimos unos volantes y nos anunciamos en el periódico ( en La 

"')cir.GOMEZDEL MANZANO.MQJl.>il._p. 13 
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Jornada). Los volanles y los poslers los reparlimos y los pegam~s en papelerías, 

librerías y en cenlros comerciales. (ver Anexo 2) 

4) Elaboración de los Juegos 

Elaborar los juegos no es difícil. El animador sólo debe ser creativo y dejar que su 

Imaginación haga el resto. Además de seguir lodas las reglas de la aclividad 

lúdica (abundanlemenle explicadas en el capítulo 111), es necesario que los juegos 

cumplan con los siguienles lineamienlos: 

Deben ... 

• partir del libro en sí mismo y volver a él, no derivar en aira aclividad complelamenle 

dislinta. 

• procurar aprovechar los aspeclos lúdicos que la leclura lenga en si misma. 

Existen libros que por el tema qua tratan o la forma como están escrilos son 

muy divertidos o llenen rasgos muy especiales y l\amalivos; ladas eslas 

cualidades deben aprovecharse. 

• siempre tratarse de adaptar el juego al libro no el libro al juego, es decir, el 

primer punto de referencia debe ser el libro no el juego. 

• procurarse variar en la cantidad de personas que participan en los juegos: 

algunos deben ser do parlicipación individual, otros, en equipos pequeños y 

unos más en los que participen dos o tres grandes equipos ( eslo depende 

bastante del número de niños con que se cuente) 

• orientarse hacia la formación Integral, los juegos deben procurar ejercilar 

diversos aspectos esenciales en la evolución del niño, como son: 

- la percepción 

-la memoria 

- el razonamiento 

- la reflexión 

- el discernimiento 

- la sociabillzaclón y 
- la creatividad." 

• aprovechar la estructura y las reglas de olros juegos conocidos y divertidos, 

como por ejemplo, el maratón. 
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A todo lo anterior es importante añadir que la preparación del material de apoyo 

del juego tiene un peso muy ospecral, pues normalmente resulta un elemento 

motivante. Claro, esto no es indispensable, pues un juego puede precisar. de 

muy poco o ningún material y no por elto ser menos divertido. Por otro lado 

nos parece bueno resaltar que. aunque no nos parece válida la política de 

aplicar premios o castigos, el animador debe procurar que las reglas del juego 

sean respetadas. 

Por su actividad, los juegos puedon dividirse en: 

• operativos: privilegian la actividad individual y ejercitan las habilidades de 

lectura. Ejercitan sobre todo memoria, rollfJxlón y razonamiento. 

• dramáticos: se desarrollan en grupos grandes o pequeños y hacen uso de la 

expresión verbal, de la expresión oral o bien de ambas. Ejercitan soclabl· 

llzaclón, memoria, percepción, creatividad. 

• de critica: Estos juegos implican que los niños trabajen no sólo en peque· 

ñas grupos sino también individualmente y procura que los niños evalúen las 

actu11ciones de los personajes del libro. Ejercitan la percepción, la memoria, 

la reflexión y el razonamiento. 

• pslcomotrlco~ : Se combina alguno de los antenoros (sobre todo los opera· 

tivos) con algún juego que implique cierta actividad física. Normalmente se tra· 

bajan en equipos grandes. Ejercitan memoria, soclablllzaclón, percepción 

y razonamiento. 

• creativos: a través del juego se permite que el niño invente, imagine, cree a 

partir de los elementos que le proporciona el libro. Ejercitan creatividad, 

memoria y razonamiento. 

La metodologfa que se sigue para jugar es la siguiente: 

1 o. Se les da· a los niños el libro y se les motiva a que lo lean. (en algunas 

ocasiones y dependiendo del libro y del juego, el animador lo lee ahí mismo) 

20. A la siguiente sesión, ya se lleva el juego preparado para jugarlo con base 

en el libro leítfo. Primero se les pregunta a los niños qué les pareció el cuento, qué 

les gustó más y se les pide que lo narren ellos mismos. 



3o. Se hacen los equipos, si es necesario. 

4 o. Se explican las reglas del juego. 

So. Se reparte el material, si se requiere. 

60. Se procede a jugar 

7o. Al final, se les pregunta si les gustó el juego. 
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Bo. Se las entrega el libro qua leerán para la próxima sesión y se les motiva a su 

lectura. 

A continuación presentamos los juegos que fueron elaborados para el taller, 

siguiendo el esquema de la carta descriptiva. 



Juego 1: Cuéntenme el cuento. 199 

Persona que imparte el taller: El Animador 

Lugar: Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. 

Tiempo Objetivo Contenidos Actividades de Material Evaluación i 

Educativos Enseñanza-Aprendizaje Didáctico 
1 

05 minutos Este juego tiene como El libro que se utiiice. Comentar el libro. Recordar • Una canas1a o caja g<ande. • Comentar con los 1 
objetivo lograr que los La realización del juego brevemente las partes mas • Tar1etas, aprox~madamente niños qué les parecK> 
niños sean capaces de se adaptará al conteni· significativas. dos 0 tres por nino. . el juego, escuchando 

centrar su atención sobre ÓJ del libro. Debe prepararse una ca¡a o y observando atenta· 

60 minutos los aspectos que dan ló- Desa~llo del ju.ego: ~:~ª:~~ox~~~º;!n~e ~~~: mente ~s respuestas 
gica, sentido y cohererr a) vaciar ~a caia o canasta 1 10185 que conlengan dibu· y reacciones. 
cia al libro (tanto en el con las tar¡etas en el suel~: jos, palabras o frases que 

1 
·-

texto cOmo en la ilustra· b} una vez que cada nmo sugieran el orden del libro. • Observar a bs ninos 
ción) y quo. al represen- tiene sus tarjetas, se procede Las tarjetas deben dividirse duran1e la realizac~ 
tarse con dibujos o pala· e ordenar el cuento con ayu- equi1a1ivamente: 20 que se del juego, para poder 
bras permitan al niño da del animador, quien irá refieran al comienzo del 11· contestar el cuestio-
reordenar la narración. dirigiendo el juego con pre- bro, 20 que se rallaran al naOO que se muestra 

guntas tales como: ¿se climax y 20 al final. la razón en el anexo 1 . 
Los procesos cognosci- acuerdan cómo empieza el de hacer tantas tar¡elas es 

tivos y afectivos que se cuento? ¿qué pasa luego? ¿y que cada niño tenga dos o ¡ i 
!res y de esta manera pue-

ejercitan son: pe¡cepción, después de eso ... ? y asl. da partt:::ipar vanas veces. 
memoria, reflexión y dis· e) se debe cutdar que !anta las tarjetas se colocan re--
cemimiento, asl como la las tarjetas qua haga el ani- vuettas en la ca}B o canasta 
ubicación espacio-lem- mador como sus preguntas F11arse que queden hacia i 
poral. correspondan siempre al or- arriba para que cuando se 

1 
den cronológico del cuento y voltee la caja o canasta cai· 

no e otros factores corno gan al revés, al menos la 

¿con quién? y ¿dónde?, por· 
mayoría 

1 

En el caso do las tarjetas 
que ello nos separaría del con ilusHac1ón, puede 
objelivo del juego. recortarse la del libro y pe· 

garsa en la tar¡ata, o alabo. 1 
10 minutos Actividad libre: leer a!gün otro rarse el dibuio lo más paru· 1 

libro; comer un dulce sentado c;:ido posible al onginal 
en la mesa, conviviendo con 
los demás o jugar a otra 
cosa. 



Juego 2: ¿Quién, qué, dónde, cuándo, por qué? 200 

Persona que imparte el taller: El Animador 
Lugar: Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. 

Tiempo OO)etlvo Contenidos Actlvlc!adas de Meterle! Evaluación 
Educativos Ensellsnza..Aprendlza)e Didáctico 

05 minUlos El nil'oo deSCIJbrirá la lm- El libro que se utilice. Comentar el libro. SI gustó o no, • El libfo, que debe ser más • Cuando se ha aes· 
porlancla que tienen bs La realización del juego recordar las partes y loa por30· o menos rico en peraonajes. bado el juego, el 
accior>llS de loa parco- oe adaptará al contoni· na1e1 más irtl>ortantea. • la tarjetas. enlmador elaborará 

60"*"- l19jos 1JOI' mlnlmaa que do del libro. 
Se baraja cada grupo de ta~&* Para elaborar las tarjetas, una serie de pregu~· 

sean· y la forma como l!IB {las del gr'1po ¿quién?, tal debe seguirse el siguiente tas para concluir. 
se van tramando unas del grupo ¿qué?, etc.) por capa- orden: 1 Estas preguntas se 
oon otras hasta llevar- rado y H colocan en ol auok>, 1), seleC:Ci~nar a los ?•rto- referirán a la Jmpor· 

nos el final del """'*'· Y ht.cia aba.}o, en cinco ciferentH :==~~~· acción fun- lan~ia que tiene la 
llldernas, desandlri su m:mtoncs. damantal que durante el acción que de cada 
CSIJ8Cidad para Inferir a cuen1o realizaron cada uno ~ fue 8'egida. , 
partir de afmboloo. p!JN So hacen equlp~. Serin Ul.ntoa de esos per1on:sjes y La.s E.sbs acciones dlidas 
en mucha• ocask>nes, equipos como pargo:iaj .. ¡:;ri'lct- defr.iacionos que parmitan 005 deben !lavar a la 

las acciones de los pe<• pnlet &e hayan podido &l::Jiu. Si ~lle:~= de cinco ¡;ru- ~usión del cuento. 
sen S po .. onajea. son S equ!>os. 

sonajas oe represcnllln 511 pueden numerar los equipos • l:ta que respondan a la EJ. ¿se acuerdan qué 
con dibujos de loe que pal'I COOrdiM.tH mejor, lnd'lcán· preguma ¿qui6n? (per.ionaje) posó después de que 
es n.......,., hacer lnle- d:ile a cada grupo de nlfioa qu6 • las que respondan a la fulanito hizo tal cosa? 
rancias. n.Jn>ero da equipo aa. pregunta ¿qu'7 (a:cción). La ¿y luego que más 

~1t;1 m~º 1;_;0~~~e ;~~~ pasó?. Asi se resal· 
Lo• procesos eledivos y S• lo pido a un nlllo do cuoiquitr condenlal que ol personaje 1D la lmportanc1n de 
cognoscitivos que se equipo {.al aZBr) que uque Ja haya realizado duranle el cada acción, como se 
ejercitan son: memoria, primera carta del montón 'perlo- cuento. entrelazaba con las 
percepción, razcnamien- na.jos• y la coloque en el eutlo. ~r!~~~u~d~~~~~ndan a Ja demAs y cómo nos 
to y discemlmle~. C1ro niflo do cualquier ot:ro equi· 

po saca Ja 1lgulen11 car1a da1 • las quo Mnpondan a 13 llsv~ban todas hacla 
mismo montón "persc.najea• y la pregunta ¿cuándo? el final del cuento. 
coloca debajo d9 la anterior, y • las que respondan a la 
uf hasta qua se so~uen todu pregunta ¿por qua? (causas • Comentar con los 
las cortaa correspondientes a la de la aoción) ¡ niños quó les parocló 
pregunta ¿quién?. 3) se huán s. 6 ó 7 grupos 1 el juego, escuchando 
C&da equipo ponlcipa una, Vez. de cinco cartas cada uno, 1 Y observando atenta· 
durant3 cada ronda de pragun· dependiendo del número de mente sus respuestas 
tas. per&ona¡es importantes qua y reacck:mes. 



Juego 2: ¿Quién, qué, dónde, cuándo, por qué? (continuación) 201 

Persona que imparte el taller: El Animador 

Lugar: Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. 

Tiempo 

10 minutos 

Objetivo Contenidos 
Educativos 

Actividades de 
Enseñanza-Aprendizaje 

Material 
Didáctico 

Evaluación 

Posleriormen1e, se sigue este 
mismo procedimiento con los 
demás montones de cartas. Se 

podamos aislar. Con. res- • Obseivar a los n~-1 
pecto a cada persona¡e se ñas durante la real1-
h?rá.n grupos ~e ~ ~artas_: zación de! juego, para 1 

pide a un equipo al azar que ~G0ª 1 c~:~~~"ªJ~nd~ y ~uo~ poder contestar el 
mande un representante (de . '1o h. 'co d cuestionario que se 
~elerencia. qt.ie los mismos ni- d~ªtos p~~~naj~s c:e1:c~~~ muestra en el anexo 
nos &e vayan rotando), que sa- nades 58 hará \o mismo. El 1. 
cará !~ carta y 1~ colocará don- animador debe tener cuida- j 
de estime conveniente. Una vez do de que las tarie1as sólo \ 
que han· sido colocados todos contesten a las cinco pre- ! 
los personajes, se procede a guntas clave antes men.c10· j 
acomodar las acciones. Cada nadas y a nnguna oua co· 1 
equipo envia un repr9sen1ante sa circunstancial como ¿que 
que levania una carta del mon· llevaba puesto? o algo asi. 
tón que responda a la pregunta; 
¿qu6? y lo coloca junto al per- La respuesta debe 1mp_nrrar
tonaje que haya roallZado esa se en la ta_rieta a traves de 
acciOn. Cada participantEl hace una 1lustrac1on o de una p~
... ~tu de manera mdividual pero si :t~dit~~ q~e resulte mas 
lo ~ea, puede consultar con su Ejefll)lo: 
equipo. quién: Lol!ta 

qué: cofllltél un helado 
Es rn.1y i~ortan1e que durante cuándo: el mi8rcoles 
todo- el juego el animador tenga C1ónde: en ta neveria 
cuidado de rotar a todos los por que: porque tenia 
equipos al azar para evitar que cho calor. 
primero participe el uno, luego el 
dos, después el Hes y asi, ya En cada cas~. el animad~r 
que esto resta interés al juego. debe v_er que resulta mas 
B tumo de los equipos debe ser claro: si un d¡bu¡o o una pa· 
algo inesperado para los niños. labra 
A! final, se eva!Ua el juego. 

Actividad libre. 



Juego 3: Dominó 202 

Persona que imparte el taller: El Animador 

Lugar: Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. 

Tiempo 

05 minutos 

60 minutos 

Objetivo Contenidos 
Educativos 

A través de esle ¡uego. , El libro que se ulilice. 
el niño será capaz de La realización d9' juego 
percibir con claridad el se adaptaré al conteni· 
orden de las acciones do del libro. 
que se narran en el 
cuento, además da d~ 
.sarrollar su memoria. 

Procesos afectivos y 
cognoscitivos que se 
ejercitan: memoria, per· 
capción, razonamiento, 
sociabifización. 

Actividades de 
Enseñanza-Aprendiza fe 

Matsrlal 
Didáctico 

Comen1ar el cuento, qué pa-1 B número de cartas que 
saje les gustó más, qué par- se elaboren, dependerá 
sonaja, etc. del número de niños, pe-

ro el mlnimo deben ser 
Dependiendo el número de 28, la misma cantidad de 
niños que se tengan, se ha· fichas con las que se jue
cen equipos {tratando de ga el domínó normal. 

Evaluación 

• Comentar con los ¡ 
niños qué les parecio · 
el juego, escuchando 
y observando atenta· 
mente sus respuestas 
y reacciones. 

que cada equipo cuente con ¡ · Observar a los niños 
aproximadamente 5 niños). Para electos de ver qué durante la realizactón 
A cada equipo se le reparten equipo sale, una de las del juego, para poder 
7 cartas. Sale el equipo que cartas tendra una mitad j contestar el cuestio
tenga ta ficha blanca/Htu\o y en b\anco y en la otra el nario que se muestra 
le sigue el que tenga la fW;ha título del hbro. De todas ¡en el anexo 1. 
blancalfrase. Las fichas se las fichas sólo otra tendra 
van acomodando en el SU&' una mitad en blanco y \ 
lo. Después, el orden de una fiase en la ctra mitad. ¡ 
µ~rticipación será como en esa será la ficha que si
todo juego, contrario a las gua a ta. primefa. El equi-1 
manecillas del reloj. po que tenga blancal!iltr 
Cada ficha contiene dos Ira- lo del l•bro, sale y el que 
ses que se complementan tenga b\ancaltrase, es el 1 
con otras que están en que sigue. 
otras fichas. Cuando un Cada ficha describe una 
equipo no tiene la ficha que acción ocurrida en el \i
comp\emente a las que están bro, de manera incomple
en el suek>, dirá que "'pasa". ta. Otra ficha la comple
Gana el equipo que se que- ta. 
de sin fichas primero. Las fichas deben elabo-
AI final, se evalúa el juego. rarse en una cartulina ¡' 

que no se doble (lipo 
10 minutos Activ)dad libre. cartulina América). ___j 



Juego 4: Juego Valoratlvo 203 

Persona que imparte el taller: El Animador 
Lugar. Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. 

Tiempo Objetivo Contenidos Actividades de Material Evaluación 
Educativos Enseñanza.Aprendizaje Didáctico 

05 minutos A través de este juego, El libro que se utilice. Se comenta el libro, si les Se elabora una hoja de • Comentar con los 
el niño evaluará la coo- La realización del juego gustó, que parte ies agradó rotafolios que se pegará niños qué les pareció 
duda de los personajes se adaptará al conteni- más, qué parte menos, ele. en el pizarrón en la que el juego, escuchando 
y sera capaz de aplau- do del hbro. 

vengan escritas las si-
y observando atenta- l guientes frases: 

60 minutos dirla, criticatb o propo- Se les reparten las tarjotas a 1) Me parece que el per· mente sus respuesms 
ner c:ari>ios frente a los k>s niños. Una vez que to- sonaja hizo bien porque ... y rea<:ciones i 
demás niños y frente al dos tienen la(s) suya(s), se 2) Me parece que el per-
animador. tes pregunta al azar: a ver, sonaja no hizo bien por- l • Observa1 a bs rWJos. 

Menganito, qué dice tu tarje- que ... 1 durante la reahzaciln 1 
Los procesos cognosct. ta. El niño la leerá en voz 3) M6 parece que el per· del juego, para poder 
tivos y afectivos que se alta y después contestará sonaja hizo bien pero yo contestar el cuestto-harLa ... 
ejercitan son: sociabi1i- con alguna de las posibles Se elaboran una serie de nario que se muestra 
zaeión, percepción, re- respuestas que astan escri- tarjetas que describan la en el anexo 1. 
ll8d6li y discernimiento. tas en la hoja de rotafolio. actuación de alguno de 

Hay que procurar que las los personalf:'S en algún 
Es lmpo- que esta respuestas no se alarguen ~~~~o ~-rA'8:d,t~: 1 
juego se realice hacia dernasiado para que no se 

ño se le darán una o al llnal del taller, cuan- cansen los demás. Es con- dos tarjetas (dependien-
do los niños ae conoz- veniente preguntarles al azar do del número de niños 
Cll'I mejor. y no seguir un orden, para que haya porque si son 

evitar que k:ls que vayan al muchos, la cosa se pue-
final se aburran. de ponar cansada). Si 
Al final se realiza una eva- son j)OCOS, dos por niño, 
luación del juego. pero si son muchos, una 

para cada quien. En la 

10 minutos Actividad libre. 
redacción de cada pre-
gunta, el animador debe 
cuidar que sean cuesüo-
na.mientes sencillos y di-
rectos. 
Las tarjetas se pueden 
elaborar en fichas bib!io-
gráficas. 



Juego 5: Pantomima 204 
Para realizar este juegO e.s necesario un libro que este dividido en varios capilulos, o bien que contenga varios cuentos cortos. 

Persona que imparte el taller: El Animador 

Lugar: Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. 

Tiempo 

05 minutos 

60 minutos 

10 minulos 

Objetivo Contenidos 
Educativos 

El objetivo de este juego 1 El libro que se utilice. 
es que el niño desarrolle En cada caso, la realiza
su capacidad de percibir ción del juego se adap
k>s aspectos más signifi- tara al contenido del li· 
cativos de un personaje bro. 
o de su actuación para 
que después sea capaz 
de transmitirios a los de--
más niños a través de 
su representactón y lo-
grar que ellos adivinen 
qué pen;onaje es. 

Procesos cognoscitivos y 
afectivos que se ejerci
tan: sociabilizeción, crea
tividad. percepción. 

Actividades de 
Enseñanza-Aprendizaje 

Se comenta el cuento. si les 
gustó, qué les agradó más, qué 
menos. ele. 

Se hacen equipos. posteriormen
te, se reparte una taqeta a ca· 
da BQUipo tsi son pocos niños. 
dos por equipo). El pnmer equi· 
po intenta expltc~ a los demás 
equipos por mímica {sin hablar), 
ac1uando. de qué capitulo se 
!rala y los demás equipos de
be!) adivinar. En esa repre~en-
1ac16n mímica pueden participar 
todos los miembros de un mis· 
mo equieo y pueden utilizar me
:;as o sillas que se encuentren 
en el lugar y que les puedan 
ayudar en su representac1ón. 

Para dar más emoción al jue90. 
p11r>den darse puntos. Los ninos 
se sLentan en grupitos seg~n la 
formación de equipos. Pasa un 
equ~o a repre,entat y, dentro de 
los observadores, el que adillm~ 

~~rr;:ffer~ ~~é a~~u8~~fó~ ~':fil~~~ 
para su equipo una cierta cant1· 
dad do puntos, que se anota
rán en una hoja de rolafolios. 
Si un equipo no logra que los 
demé:s adivinen ~ qué cap11u
lo o cuento se refiere su actua
ción, pierde puntos. Al linal, 
gana el equipo que tenga más 
puntos. Para terminar, se co· 
menta el juego. 
La actuación de los equipos no 
debe durar más de 4 ó 5 mins. 

Actividad libre 

Material 
Didáctico 

Evaluación 

• El libro. • Comentar con los 
• Se elaboran unas 1arje-- niños qué les pareció 
tas en las que se explique el juego, escuchando 
una escena cualquiera de y observando atenta
uno de los capitulas o mente sus respues
cuentos. Se pueden ela- tas y reacciones. 
OOrar varias fichas corres-
pondientes a vanos capi- • Observar a los ni· 
tu:os o cuentos, depen· ños durante la reali
diendo del nümero de zación del juego, pa
equipos que sean. Si son ra poder contestar el 
pocos, es válido. para que cuestionario que se 
cada equipo pase unas muestra en el anexo 
dos veces. pero si son 1. 
muchos es mejor que 
cada equipo tenga sólo 
una tarjeta. sino el juego 
se hace demasiado largo 
y cansado. En cada ficha 
debe anotarse a qué ca-
pitulo o cuento pertenece 
esa escena. cosa que k:ls 
niños del eq!.ltpo que ten-
ga esa ficha sabrán. pero 
los demás. no. 



Juego 6: Teatro 1: Adivina quién soy 

Persona que imparte el taller: El Animador 

Lugar: Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. 

Tiempo 

05 minutos 

60 minulos 

10 minu1os 

Objetivo Contenidos 
Educativos 

Esta juego busca princi- El libro que se utilice. 
palmenta que, a través En cada caso, la realiza
da u"" breve mprasen- ción del juego se adap
tación teal!BI, el niño sea tan! al conlonido del I~ 
capaz de OlQ'e8I" la per- bro. 
sonalidad del penonaja, 
eligiendo el o los aspec-
tos del mismo que le 
permitan transmitir nue-
vamente al grupo los 
sentimientos y pensa-
mientos da dicho perso-
naje, durante un deter-
minado momonto del 
cuento. 

Los procesos cognosci
tivos y afectivoa que se 
ejercitan son: soclabi
lización, creatividad, re
flexión, discernimiento. 

Actividades de 
Enseñanza-Aprendizaje 

Material 
Didáctico 

• Sa ccrnenta el libro. QJ9 les pa· ¡ · Ei l!i'ro. 
reció, qué les gustó más, q.i6 les • T ar¡etas. 
IJJ!>lÓ menos. • U11leria. 

• Se cfistribuyen las ta~tas entr'.l Se elaboran una serie de 
los niños, ~todos tienen tria, tarjetas que contengan 1a 

=!S: :'1ro~~~~~ ~u 6r!~~ actuación de un personaje 
{al quieren, pJeden hablar) ci.uante en un OYJmento determinado 
ap.uánadamerte dos miraros. se· del c~ento. Estas taqetas 
~ k>s Jacioros que en cada ficha tendtan drferentes ·grados de 
se mane¡en. d1ficulta_d y sera una para 
• 8 animador irá caitan::>o el tiem· cada niño. Se haran si· 
po. Cuando a ~niño k'I toeµ:¡ Lna guiando este esquema: 
actuación libre, el animador debe • actuación rore: el niño se-
ar:les pragiiitar'.e ~ es lo que lacciona al parsona¡e y a la 
plansa octuar para venfw:at qJa no acción que de.sAe actuar. 
ao repita con k> que. irdica e.lgura • dar el nombre del perso-

:-:.1 ~~e~~~~~ najo: el niño elige qué acción 
dos mil"l.Jto6, el arimador detiene la actuará. . 
a....'"tUeción y les preg!Slta a los de- •.dar el persona¡e y la ac-
mU qul'n creen que es él. Los ción. 
cuoo dflb-an adivinar. • dar el _persona1e y sus ca-
' Todoa loe riho! OOb&rán pasar al r~c1eris11cas. 
uar. E¡e~lo: 
• Puede llevaroe algo d-0 u:ilería • escoge al persona1e que 
¡:ara syud:ir a ia actuadón (cosas quieras y actUa cualquier 
QJe k>s pe~s usen o v.stan). aa::1on que él ha.ya rea~zado. 
Estoa e!.ementos de utileria se u~· ¡ · eres Buu, ac!Ua la acción 
rin a6&o t.na vez. CuaOOo IJi1 niro de Buu que quieras. 
l.taice algo, 50 pana en OO'o lado Y • eres Pelusa, trata de actuar 
ya._ no t.e vuelve a ~- Ha"( q.JG cuando Pelusa organiza el 

~C: =:r;~~rcos~;~ 1 desfile. 
cifíciles de representar. • ~res Peluso. Tienes el pelo 
• PJ final, se comenta el juego. chino, usas calcetines raya· 
• Actividad libre. dos y overol. 
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Evaluación 

• Comentar con Jos 
niños qué les pareció 
el juego, escuchando 
y observando atenta
mente sus respues
tas y reacciones. 

• Observar a los ni· 
ños durante la reali· 
zación del juego, pa
ra poder contestar el 
cuestionario que se 
muestra en el anexo 
1. 



Juego 7: Maratón 206 

Persona que imparte el taller: El Animador 

Lugar: Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C . 
.--~~~---,~~~~~~~~..-~~~~~~~~.-~~~~~~~~~--.~~~~~~~~--,-~~~~~~--

Tiempo 

05 minutos 

60 minutos 

Objetivo 

A través de este juego, 
el niño ejercilar.i su me
rroña. Gracias a los dis
tintos tipos de preguntas 
recordará todo tipo de 
sucesos, detalles y des
cripciones que se narren 
en el cuento. 

Los procesos afectivos y 
cognoscitivos que se 
ejercitan son: sociabi· 
lización, memoria, re
flexión y razonamiento. 

Contenidos 
Educativos 

El li!:>ro que se utilice. 
En cada caso, ta realiza
ción del juego se adap
tará a 1 contenido del li
bro. 

Actividades de 
Enseñanza-Aprendizaje 

Material 
Didáctico 

• Se comenta el libro. Qué 1 • El libro 
les gustó más, qué persona· • El animador debe elabo
je les parece más interesan- ¡ rar un tablero con un cier
te, etc. to nümero de casillas. que 

• Se divtde a los niños en 1 depe.~erán de la lo~git~d 
equipos de dos o tres cada del hbro y que vanaran 
uno. Se calcula cuántos entre 50 y 100. Cada ca· 

~~iÍdsep~~;~ ~~~~~e~ l :1~e1~1;~m~~:has con 

=~~~~:s ~~ca:li~st~~ 1 preguntas.. Serán seis ti· 
tivos con los que avanzará ~s. de tarietas ~e colores 
cada equipo. Habr.i una fi· distintos. Las tar¡etas pue
cha que tenga un libro pinta- ¡den tener diferentes valo
do y que será b. que avance res, d1??f3nd1endo de la di
cuando ante una pregunta ficultad de la pregunla. 
ningún equipo sepa qué con· Las preguntas, por colores. 

~e~=~ equipo lanza el dado van a variar de la S1gu1en-
Y sale el que haya obtenido te manera. . . 
el valor más alto. Nueva- Azul: persona¡e prmc1pal 
mente se lanza el dado y el por. accKJn. l1) 
equipo leerá la pregunta se- Ro¡o: personaje principal 
gün el nUmero'color en el que por atributo o característ1-
haya caido el dado. Si ca~ ce. (2) 
en 1 Y el 1 es azul, ~e leera i Verde. significado de las 

~ªrrf~:g~~tla ~~~t~~tad:ª1~~ palabras poco comunes 
azules. Un niño del equipo que se encuentren en el 
~ a pregunta en voz aha, la texto. (3) 
consulta con el equipo y la Amarillo: lugar donde se 
oontestan. Si no ta saben, se realiza una acción. {4} 
de~e ver si los niños del Rosa: momento en que se 
equipo de la derecha la sa- realiza una acción. (5) 

Evaluación 

• Comentar con los 
niños que les pareció 
el juego, escuchando 
y observando atenta
mente sus respues· 
tas y reacciones. 

• Observar a los ni
ños durante la realí- ¡ 
zación del juego. pa
ra poder contestar el 
cuestionario que se · 
muestra en el ane'.l(.C' : , 



Juego 7: Maratón (continuación) 207 

Persona que imparte el taller: El Animador 
Lugar: Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. 

Tiempo Objetivo Contenidos Actividades de Material Evaluación 1 
Educativos Enseñanza-Aprendizaje Didáctico 1 

ben y asf sucesivamente Blanco: causas de una 
hasta completar ta ronda. Si acción. (6) 
nadie la supo, se consulta la El número que correspon· 
respuesta en el libro, se dice de a cada color, es el va-cuál es y avanza la ficha que 
tiene un libro. lor que tiene en el dado. 
• El equipo avanza de dos Esta informacK>n se indtca 
formas: en la parte superior del 

1 

• al tirar el dado, avanza tablero. 
tantas casillas como puntos • A un dado. se le pega 
indique el dado. un pedazo de papel del 
• cada pregunta tiene un va· 
k>r extra, que irá rle uno a color correspondiente en · 

cuatro puntos, si el equipo la cada lado. para que el : 
contesta bien, avanza ade- dado quede de colores , 
más los puntos que la ta~e- Sobre el papel se vuel'ven 1 

ta indique. Si no saben la a poner k>s números (~ 
respuesta simplemente avan- azul = 1. lado rojo = 2. 
ian los puntos que obtuvie- ele.) 
ron al tirar el dado. 
· si contesta otro equipo que 

El tablero debe elaborarse no fué el que tiró el dado, 
ese equipo evenza tantos en una cartulina dura y 
puntos corno indique la ta~a- extensa, como Cartulina 
la. Primavera o blen en Jlus-
• Gana el quo llegue primero 
a la meta. 

tración. 

• Unlcamante se puede vor El dado que habrá de ' 
el libro en el º""º da que 
nlngan equipo contesto una forrarse de colores debe 

pregunta. ser de preferencia grande, 
• Al final, se comenta el jue- aunque no demasiado. 
go. Aproximadamente unos 3 

6 4 cms. de lado. 
10 minutos • Actividad libre. 



Juego B: Títeres 
Se requiere un libro con bastantes personaies y capituJos o varios cuentos en un mismo libro. 

Persona que imparte el taller: El Animador 
Lugar: Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. 

Tiempo 

05 minutos 

60 minutos 

Objetivo 

Básicamente, !o que se 
busca con este juego, 
es que el niño sea ca· 
paz de elaborar creati· 
vamente k> que lla lel· 
do y logre hacer una 
improvisación escénica.. 
Esta improvisación es 
necesaria pues los niños 
no dispondrán de liampo 
para ensayar. 

Procesos cognoscitivoo y 
afectivos que se ejerc:I· 
tan: sociab!lizBción, crea· 
tividad, memoria, per· 
capción. 

Contenidos 
Educativos 

Actividades de 
Enseñanza-Aprendizaje 

Material 
Didáctico 

El libro que se utilice. ·.En la sesión anterk>r, se d~· 1 · Es preciso conta: con un 
En cada caso, la realiza· vide al gru¡xi en 4, 5 6 6 equ1· libro que contenga varias 
ción del juego se adap- ??:· dependiendo del nü~ro de 1 historias o cuentos, y qué 
tará al contenido. del ¡¡. ninos qu.e sean Y se pide ª 1 mejor si es rico en perso-
bro cada equipo que lea un cuento . 

· dal libro. na1es. . . 
• Es necesano instrumen

• El dia del juego, se comenta 
el libro, que les pareció, los 
personajos cl9 los di!erentes 
cuentos, etc. 

• Se le pide al azar a un equi
po que actúe el cuento que 
leyó. Se les pone atrás del 
"teatro~. se distribuyen 1os per
sonajes entre los niños, se les 
dan sus tl1eres y se les pide 
.,u~ actúen brevemente el cuen-
to que les toeó leer. 

• Para disuibuir los per!onajes, 
sa h3ce así; supongamos que 
hay cuatro personajes anta.ices 
se dice ¿quién quiere ser ... el 
personaje principal'? Casi siem
pre se encontrará en los equpo& 
niñi» men~ penosos que otros 
y es casi seguro qu9 ellos pre
terirán los papeles estelares, 
pero si esto está reñido, el 
animador debe hacer una rifa 
con papelitos, pabtos o como 
desee, pero ya debárá llevarlo 

tar un guignol, con una 
caja grande de cartón, un 
telón, un& sábana o lo 
que se necesite. La ela
boración de los litares 
será sencilla, atendiendo a 
los siguientes es.quemas: 
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Evaluación 

• Comentar con tos 
niños qué les pareció 
el juego. escuchando 
y observando alenla· 
mente sus respues
tas y reacciones. 

• Observar a 1os ni· 
ñas durante la reali
zación del juego. pa
ra poder contestar e1 
cuestionario que se 
muestra en el anexo 
1. 

l 



Juego 8: Títeres (continuación) 

Persona que imparte el taller: El Animador 

Lugar: Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. 

Tiempo 

10 minutos 

Objetivo Contenidos 
Educativos 

Actividades de 
Enseñanza-Aprendizaje 

prepara-do. Es muy posible que 
an los equipos haya mas niños 
que personajes. Se hace una 
nla y se promete a los perde
dores su segura participación en 
el próximo juego de teatro que 
se reahc~. mientras que los ac
tuales ganadores serán enlences 
observadores. De cualquier 
manera. todos estar:in del lado 
del leairo y no con lo:;. especta
dores. Puede hacerse un •nter· 
medio a la mitad del gu1gno1. 
1omar una galleta y seguir con 
e! 1eatto. 
• Es importante cu1dar que las 
representaciones no duren más 
º"' 5 ó 6 minutos y que los ac-

' lores se pongan rápidamente de 
\ acuerdo tras del 1elón para ver 

1
1 quién empieza. quien dice qué, 

e1c. Mientras se ponen de 
acuerdo el animador platica con 
los demás niños. El animador 
no debe permanecer con los 
actores más tierr{Jo que el qua 
se necesite para repar11r los 
personajes y los !iteres. 
• El juego acaba cuando todos 
los equipos han representado su 
parte. 
• Se comenta el juego. 

• Actividad libre. 

Material 
Didáctico 

i:valuaéión 

209 



Juego 9: Teatro 11 

Persona que imparte el taller: El Animador 

Lugar: Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. 

Tiempo 

05 minutos 

60 minutos 

10 minutos. 

Objetivo 

El objetivo de este jue
go, además de la elabo
ración ciealiva por parte 
del pequeño de lo que 
ha leido y la capacidad 
de improvisación, pre
tende que el niño dis
frute de los nuevos ele
mentos: el enfrenta
miento directo el públi
co y los disfraces. 

Procesos congoscitivos y 
afectivos que se eierci
tan: Sociabilización. cree· 
tividad, memoria. 

Contenidos 
Educativos 

El hbro que se utilice. 
En cada caso. ia realiza
ción del juego se adap
tará al contenido del li· 
bro. 

Actividades de 
Enseñanza-Aprendizaje 

• Comentar con los niños el 
libro, qué les pareció, qué 
cosa les gustó mas. etc. 

• Este juego se maneja igual 
que el juego de k>s titeres. 
La diferencia es que k>s ni
ños no actúan a través de 
los muñecos sino que eUos 
mismos esián frante al pú
blico. 

Puede ser una representa
ción grupal o bien en equi
pos, corro k>s títeres. 

Pdra actuar, los niños se 
disfrazan. 

Al final, se ccmenta el jue
go. 

• Actividad libre. 

Material 
Didáctico 

•El libro 
• Los disfraces de los ni
ños. que deben ser ela
borados de manera senci
lla por el animador, eli
giendo alguno de los si
guientes ejemplos: 

1 
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Evaluación 

• Comentar con los 
niños que les pareció 
el juego, escuchando 
y observando atenta· 
mente sus respues
tas y reacciones. 

• Observar a los ni
ños durante la reali
zación del juego, pa
ra poder contestar el 
cuestionario que se 
muestra en el anexo 
1. 



Juego 10: Otro fin para este cuento. 
Se requiere un libro rico en personajes. 

Persona que imparte el taller: El Animador 

Lugar: Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. 

Tiempo Objetivo Contenidos Actividades de 
EC::ucatlvos Enseñanza·Aprandlzaje 

15 minutos Lo que se buaca con El libro que se utilico. • Se lee el libro con los ni· 
este juego, básicamente, En cada caso. la realiza· ños. 
es que el nilio desarrolle ción del juego se adap- • Se comenta el libro. 
su capacidad de !anta· taré al contenido del li· 

50 minutos sear, do imaginar nuevas bro. •Se distribuyen las tarjetas, 
situaciones, acontecl- procurando que a cada niño 
miento• y desenlaces a le toque por lo menos un 
través de los elementos personaje original del cuan-
que le son dados por el to y uno ajeno al mismo. 
mismo libro y de otros • A continuacM se tes da a 
nuevos. los niños unos 5 minutos 

para que cada qu}en piense 
Los procesos alecilvos y cómo va a terminar su 
cognoacltlvoa que so cuento, cambiando e! argi...o. 
ejercitan son: creatlvl- mento del final de acuer· 
dad. soclablllzación, ra· do a las facilidades que I• 
zonamien1o. de el personaje nuevo. 

• Después, uno por uno • al 
azar- van dk:iendo sus fina· 
tes. mismos que se o:;aiben 
en las hojas de rotalollos, 
de manera breve. 
• Cuando todos han dicho 
su final, se vota para elegir 
al mejor final alterno. 
• Se comenta el juego. 

10 rnlnulos • Actividad li>re. 
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Material Evaluación 
Dldáe1lco 

•El libro. • Comentar con los 
• Elaborar una serie de niños qué les parectó 
tarjetas con que tengan el juego, escuchando 
la ilustración da los par· y observando atenta· 
sor.ajes originales del mente sus respues· 
cuento, alternadas y re- tas y reacciones. 
vueltas con otros perso-
najas que no sean del • Observar e los ni-
cuento. Procurar agregar ños durante Ja reali-
bastantes personajes. zación del juego, pa-
Se deben elaborar por lo ra poder contestar el 
menos dos tarjetas por cuestionario que se 
oiOO, para que la toque un muestra en ~ anexo 1 
personaje original y uno 11. 
nuevo. 
• Uevar una o dos hojas 
de rotafolto. 

1 

1 

1 

... 



Juego 11: Crucigrama 211 

Persona que imparte el taller. El Animador 

Lugar: Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. 

Tiempo Objetivo Contenidos Actividades de Material Evaluación 
Educativos Enseñanza-Aprendiza) e Didáctico 1 

OS minutos El objetivo de este juego El libro que se utilice. • Se comenla el libro, qué les •El libro. • Comentar con los 
es que el niño sea capaz En cada caso, la realiza- gustó, etc. • El animador debe ela- niños qué les pareció 

60 minutos 
de conceptualizar las ción del juego se adap-

• Se reparte a cada niño una 
borar un crucigrama con el ¡uego, escuchando \ 

palabras que ha leido, tará al contenido del li· 
tarjeta. Si hubiera más tar¡etas 

base en el libro. Este cru- y observando atenta· ¡ 
que se encuentran en el bro. que niños, a algunos les tocan cigrama ha de contener, mente sus respues-
libro. Esta conceptuali- Cos tarjetas. Se e~ieza por las por niño, una palabra en tas y reacdones. 
zaeión puede k>grarla a palabras horizontales, en la pn· sentido horizontal y otra 
través del contexto en el mera ronda. El animador debe en vertical. El crucigrama .. Observar a los m· i 

que se encuentra la pa· ompezar diciendo: (.quién !!ene ya se lleva ideado y 1 i'los durante la reali· 1 
labra o por la significa- la uno horizontal? El niño que la cuadriculado en una ho}a zación del juego, pa· 
clón de la palabra en si tiene, debe leerla en voz alta y, grande de papel, como ra poder contestar el 
misma. si la sabe, pasa a escrtbirta al de rotafolios. cuestionario que se 
Procesos congoscilivos y frente y si no la sabe se debe • Se elaboran tarje1as muestra en el anexo 
afectivos que se ejercí· continuar con la 2 horizonlal y 

para kls niños. Cada tar· 1 asl hasta terminar la ronda. Al 
tan: Percepción, memo- final de la vuelta, si algún(os} jeta contendrá la descnp-
ria, relle>ión. níño(s) se atoraron con alguna cién de una palabra hon· 

µalabra, se les vuelve a pre· zontal y la descnpción de , 
guntar, a ver si ya la saben. otra palabra vertical. con 1 
• Aunque no todas las palabras su número respectNo, por / 
horizontales queden resueltas, ejemplo: 

1 
después de eatas dos rondas 4 honi:ontal: ....... 
horizontales se pasa con las 10 vertical: r 

verticales. rep111endo el patrón. 
• Debe cuidarse que el \ • Por Ultimo, se \IUOl\le con 

aquellos mños que hayan en- grado de dificultad de las ¡ 
contrado problemas con sus pa- palabras del crucigrama 
lab;as. Lo mejor es que la pa- no sea demasiado alto. 

labra sea encontrada por el • El animador debe llevar 
niño que tiene la tarjela pero 
s1 esto no se puede, kis dem.:is 

la hoja de respuestas. 

niilos le pueden ayudar. 
• Al tinal, &e comenta el juego 

10 minutos • Actividad libre. 1 



Juego 12: Damas 

Persona que imparte el taller: El Animador 
Lugar: Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. 

Tiempo 

05 minutos 

60 minutos 

10 minutos 

Objetivo Contenidos 
Educativos 

A través de este juego, I El libro que. se utilice. 
se pretende que et niño En cada caso, la reeJiza. 
mismo logre extraer los ción del juego se edap
eternenlos que le parez- tará al contenido clel ii· 
can más significativos bro. 
del ll:>ro y que, mediante 
el trabajo en equipo 
sean elaborados, ca· 
mentados y reoonlados. 

Procesos oongoscftivos y 
afectivos que se ejercí· 
tan: Memoria, socializa· 
ción, reflexión, razona· 
mento. 

Actividades de 
Enseñanza·Aprendlzafe 

• Se cxrnena e1 blx<>. 

• Se di.ida al gupo en das eqtipos y 
se les dan 15 mintJos p.va qU!t cada 
eqt.Opo elabool <40 prao¡unlas y 5 de 

=~~~~~= 
~elab:lra3p-eguntasybsllevaes· 
eras. 
• 8 an"1ado< """'° ... r<mbras'" 
bs niños d8 loo eq.iip:>s en dos.lados 

=oscon~~·~-~r: 
Lrl purOo en el CU<dilo de salW de 
c:adariflo(\odoskl&nl'iosdemahfft. 
ra, del m5mo cea ). 
• Los oilos se sientan :retie a trena. 
A cada uno le COTesp:nde aro (y so
i.mono Ciro) dd oqcipo coRrano. 
•8prrnerriñode!-~Aleha::ea 

$i ~OO:esa:U::ar! U: ~Y 
SI no 1.3 ooiias:.a, AilViJ'\U ur:cuadrio 
Para avara loo cuadnas &I ~ 
ladl.1 la bofilaanlsi::r• y ~1tac:tra en 
ol l'fÓlimo aadrilo. Supon""" que 
Bsboiw.sakq.19f\aflllCOl'Uatenel 
!ris.mo ~no pasa_nada, solo S8 

~ .. =J~/ya• 
•Desl'JÓSdeqt.elOOosk>sddo¡t.ipo 
A pmrpúroo a los del eqi¡xi 8, IOCa 
la rorda a B. 
6.· Un niño anota un lanlo para su 
o¡t.ipo aJ3lldo loca la 01ra esqtina. SI 
a 10can a1 mismo OOnpo -en 1a nn:Sa 
paralela-, k>s do5 ni\oo a¡man pookO 

'"'"""°' o.n..=en~wal 
~ricZ. deo:. . locan pn-

: ~.,:juego. 

Material 
Didáctico 

•El libro. 
• Se elabora un tablero 
con 1 O cuadros de cada 
lado (suponiendo que 
son 20 niños, si son 18, 9 
cuadros y asf) pintado 
sobre una hoja de 
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Evaluación 

• Comentar con los 
niños qué les pareció 
el juego, escuchando 
y observando atenta
mente sus respue.s
tas y reacciones. 

rotafoUos. • Observar a lo;, ni-
• Se cuadricula todo el f)()s durante la reali- ¡ 
tablero y se pone una zacion del Juego. pa
raya divisoria justo a la ra ~ contestar el 
mitad del mismo. cueshonano que se 
• Se llevan plumones de muesira en el a~ro 
2 colores. l. 



Juego 13: Beisbol 213 

Persona que imparte el taller. El Animador 
Lugar: Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. 

Tiempo Objetivo Contenidos Actividades de Material Evaluación 
Educativos Enseñanza-Aprendizaje Didáctico 

05 minutos Es1e es un juego de ra- El libro qua se utilice. • El libro se comenta. •El libro • Comentar con los 

60 minutos 
pidoz men1al donde lo En cada caso, la realiza· 

• Se hacen dos equipos de ni- • Una hoja de rotafolios riños qué les ¡:areció 
importante es que el ci6n del juego se adap- ños. Se 09terminan en el lugar para ir apuntandolos pun- el juego, escuchando 
niño sea capaz de re· 1anl al conlenido del li· IJI home y la ta. 2a y 3a bases_ tos. y observando atenta· 
cordar suficientes ele~ bro. ., El equipo A hace una fila de •Un p!umón men!e sus respues~ 
montos del libro como pitchers, en el orckin qúe sea 8 • Llevar una pelota gran- las v reacctones. 
para elaborar varias equipo B hace una fila qoo sa-

de pero liviana para jugar. ran Jos balaadores y elige un 
pregunlas, y, a la vez, cati:.:her. Debe ser grande para no • Observar a los ni-
poder conteslar otras • El prtcher del equipo A hace p-Jfder el tiempo buscán- ños durante la reali-
qua fueron elaboradas una pregunta del libro i.Jdo al d:Ma cuando no ta cachen zación del juego, pa· 
de Ja misma manem. primer bateador 001 equipo B. y se vaya d~trás de un ra poder contestar el Si el primer batudor contesta 

bien, pMa a la primera base. muabte. cuestionario que se 
Procesos congoecilivos y muestra en el anexo 
afectivos que se ejerci· Es i~ortante hacer notar aquí l. 
Jan: Sotiabillzaclón. crea· que lu pregun-tu no deben lis· 

1Widad, memoria, razo· 
varas de ningún modo prepara· 
di\s sino que los nit\os deben 

namiento.' ~!~~ªJ!ªri:uen ,:~~=~~to li 
animador debe cuidlJt que las 
pre~ntas no sean demasiado 
Qffcdea y terrb"n que no se re-
pitan. El animador debe adv&r· 
ti! previamente a los niños que 
tas preguntas serán m.iy fáciles 
y deberán pcdfrrs& cofltestar con 
una sofa pa!abra. para a!}ililar 
el juego. Cade pitcher deberá 
pensar en la pregunta que le 
hará al bateador del otro equipo, 
• EJ primer pi1cher de A pasa 
haslo atrás de la. fila y el si-
gulent1t pi1cher hace otra pre-
~nta al sigulome baleador de S. 

primer bmoador de a tarrtlén 

' 



Juego 13: Belsbol {continuación) 214 

Persona que imparte el taller: El Animador 
Lugar: Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. 

nempo Objetivo Contenidos Actividades de Material Evaluación 
Educativos En!Ulllanza-Aprendlza)e Didáctico 

habnl pasado al final de osa fila 
• SI el siouiente bateador de 6 
contesta bien al pitcher de A, el 
primer bateador paaa • 2a. baae 
y al 11gundo a primera. SI un 
ba1ea.dor no 11-be la reapuoata. 
la puede ccnlestar el catcher. 
En caso de que el catcher Hpa 
la respuHta, •ste pasa a la prl· 
mera bue y el bateador pasa a 
e.ar catehtr. SI lanl!OCO el Cat· 
cher la ube, a.e anota al ec;ul· 
po un out. SI el pt\ch1r hace 
una pregunta ~ dlflcll o que 
no H ccn11111 con una oola 
palabra, el 1nimaóor dobenl do· 
cir •bola uno•. Al !untarse lre1 
•bolH• 11 anota un oul al 
•quipo al que p1n1n11c1 11 
pllcher. 
• ~I animador lr8 1no1ando en 
una ho}a da rolalcU01 las carre· 
raa que vaya nnot:r.ndo cada 
equipo. 
• Cuando acaban de puar to· 
dos ~. pllcharA y ba111°dore1 
d<I ambo• 1quipo1, 11 cantlan 
101 papelu y loa qui oran 
~!aadore; 11ran pltchara y vi· 
covar&a. 
• Gana ol equipo que al final 

~liªan~~:~~1~:,c~rr~:a un 
•out• u le dueuunta un punto 
negativo. 001 puntoD nagatlvo1 
anulan 1.1r·.n carrera. 
• S1 comenta ol ¡uego. 

10 minlrto• • Actividad libro. 
·-~---



Juego 14: Pecera 
Se requiere un flbro ilustrado, rico en personajes y cosas. 

Persona que imparte el taller: El Animador 
Lugar: Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. 

Tiempo 

05 minutos 

60 minutos 

10 minutos 

ObJetlvo 

El objcti\lo de este jue
go es que el niño sea 
capaz de perci:lir clara
mente las características 
con que se descri>en en 
el libro personajes o co
sas. 

Procesos congoscitivos y 
afectivos que se ejerci
tan: Memoria, reflexión, 
discernimiento, percep
ción. 

Contenidos 
Educativos 

El libro que se utilice. 
En cada caso, la realiza
ción del juego se edap
tará al contemdo da\ li
bro. 

Acllvldades de 
Enseñanza-Aprendizaje 

• Se comenta el libro. 

• En el suelo se colocan. boca 
arriba, los dibujos correspon
dientes a las relaciones. En una 
pecera (seria ideol) o una caja 
stt ponen los pescaditos. El 
primer niño toma la pecera y 
saca un pescadrto. Lee la re· 
lación en voz alla, busca el d1· 
bujo que le corresponda y lo 
pega en el lrane!ógrafo. El si· 
guiente niño saca olro pesca
do y asi, hasta que so termi· 
nen los pescadrtcs. Si un niño 
no se sabe la respuesta o no 
la encuentra entre los d1bu¡os, 
cualquier niño puede ayudarte. 

1

, • Al estar exactos los dibujos 
y las respuestas. el animador 
debo tener cuidado cuando un 
niño no elt¡a ª.' cuadrito correc
to. Para esto, en cada caso el 
an1mador pedtrá al niño antes 
de que este pegue el cartón en 
di franelógralo que lo enseñe 
a todos y los demá~ dirán si 
es correcto. 
• Se puede sacar el libro s1 los 
niños sienten duda. 
• Se comenta el ¡uego. 

• Actividad libre. 

Material 
Didáctico 

•El libro. 
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Evaluación 

• Comentar con los 
niños qué les pareció ' 
el juego, escuchando 

• Deben elaborarse unos 
pescados de papel de co
lores. que estón doblados. 
• En el pescado se escribe y observando atenta
una rel~1ón. Estas ret~c10- mente sus respues
;j~~~~~n do distintos tipos, tas y reacciones. 

Z ~~~~~~~1a;:::? • Observar a los ni· 1 

l. ¿ de quién era M ... "' ños durante la reah-
¿ de q~e color et~ _J .• '"?. zación del Jue'OO. pa-

~:s ~c~~~~r~:n~i:sc~~ 1:~1~ ra ?O?er ~téstar ei 
personaies y las cosas que cuest1onano que se 
se mencionen en el libro o muestra en ~ anexo 
que es18n ilustradas. Hay 1. 
que tener cuodado en no t1-
1arse dem.3Sl3dO en los de-
1alles porque no todos los ni· 
ños se fl1an en ellos y si las 
relac10nes c;ue se les piden 
son muy dd1c1les. nadie las 
va a poder cc.nteslar. Deben 
hacerse corno m1nirn:i 2 pes· 
cadcs por r.1110. 
• También deben elaborarse 
los d1bu¡os o palabras que 
sirvan de r¿spues1a a las 
preguntas anterioies. A ca
da relacion corresponde sólo 
una respuesta, misma que 
se escribe o dibuja en una 
cartuhna, que por detras de· 
ber.i tener cierre de contac
lo (velero) para poderse pe· 
gar en un lranelógrafo. 
• Un lranelogralo y una caja 
o pecera. 



Juego 15: Adivina en quién estoy pensando 
Se requiere un libro rico en personajes. 

216 

Persona que imparte el taller: El Animador 

Lugar: Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. 

Tiempo 

05 minutos 

60 minutos 

10 minutos 

Obletivo 

El objetivo de este jue
go es que los niños re
flexionen y elaboren las 
preguntas •clave•. las 
más significativas. que 
les permitirán adivinar 
el personaje en el que 
piensa su compañero. 

Procesos congoscitivos y 
afectivos que se ejerci
tan: Sociabilización, re
flexión, razonamiento. 

Contenidos 
Educativos 

\ Actividades de 
1 Enseñanza-Aprendizaje 

Material 
Didáctico 

Evaluación 

El libro que se utilice. • Se comer.~a e~ libro, _que as: • El libro. 

1

1. C. omentar con los 
En cada caso, la realiza- pecto gusto rnas. cual gusto • El animador escribe en niños qué les parecio 
ción del juego se adap- manos. ele. un papel el nombre de el 1uego. escuchando 

tará al contenido de! li- • Cada niño va sacando de 13 cada. persona1e. Un per- y observando atenta-
bro. cajita un papel. Le.- :Se discreta- ~ona¡e por papelito. No mente sus. respues- ! 

1 

mente y no de1a que nadie lo importa .. que_ sean tanto tas y reacct0nes 
vea. persona¡es pnmanos como 
• Cada uno -al azar- na pasan- secundart0s. • Observar a los ni

do al !rente Y dirá que. esta • Los mete en una caj;ta ños durante Ja reali-
pensando en ~n persor.~ie del y los revuelve. zación del ¡uego, pa-

~~~~~~ ;~~r~1~0~0
1~ ;:;:~n~~:~ ra Po?er c?ntestar el 

con el tin de ad:vinar qutén es. cuest1onar10 que se 
Se valen !odas las pregunlas muestra en el anexo 

excepto: 1 1 . 
- con .que letra emp. 1eza su 
nombre 

qué edad tiene 
' Mas bien deberán guiarse por 

preguntas acerca de lo que ha
cia y de cómo era. Debe acla
rarse a los niños que ante cada 
pregunta el que contesta sólo 
puede decir Si o NO. pero no 
puede dar más exphcac1ones. 
•Los niños podrán hacer pre
guntas hasta dar con el perso
naje. 
• Puede dividirse al grupo en 
equipos para darle más anima· 
ción al 1uego. 
• Cada niño pasa una vez. 
• Al final, se comenta el ¡u.:igo. 

• Actividad libre. 



Juego 16: Carrera de Lectura. 217 

Persona que imparte el taller: El Animador 

Lugar: Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. 

Tlempo Objetivo Contenidos Actividades de Material Evaluación 
Educativos Enseñanza-Aprendizaje Didáctico 

15 minutos El objetivo de esle juego El libro que se utilice. •Se lee ellbro y se comoota.. •El lbro. • Comentar con los 

50 minuloS 
es que et niño ejercite su En cada caso, la realiza-

• Se hacen 2 ó 3 equ;pos. 
• Una hoja de rotafolios. niños qué les pareció 

habilidad para la lectura ción del juego se adap- •Se pone a 1.1'1 raño da U'1 eq.¡~ a kiet •Un plumón. el juego, escuchando 
en voz atta. tará al contenido del li- 1.11 párralo. Todos la> ni'IOS es1ar.in l&- y observando atenta-

bro. )Olldodlbro. mente sus respues-
Procesos congosc~ivos y •Si el riño lee el párra!o pertactamefl. tas y reacdones. 
afectivos que se ejerci- le, el eqtip:> gana 5 tartas Se va des-

tan: Sociabilizacidn. contando un punto por cada erroc de 
• Observar a los ni- 1 ¡x¡.ntuación o de ledlJ'a 

• El arimador señala cm Lna pahlada 1 ños durante la reai- ¡ 
tpeelriñoqueest.ileyend:iseOObe zaoon del juego. pa-
santaryparardeleec Sevaa."JOlan. ra JX)def'" contestar el . 
00 eo una hota de nxak>ios el puts,e. ¡ cuestionario que se 1 •Con Olra palmada, un jugador (el 
.-drielnoo>bre)delsi¡Ue«e rn.Jestra en el anexo ' 
equf.<> dobe conti."1Uar la led1.12.. Da 1. 
entrada, si oo sabe OOnds se quedó ei 
ctro, pierdo 111 p¡nlo. 
·lOOosic<~debeoi...elmis-
mo ntJmero de pirra.los. Pan hacet 
001 la cuenta, sa tuertan los renglo-
nes que haya En ledo el cuenlo cea ol 
C1J9 sa va a jugar. Des¡:tJés. se dM-
OOn enw el minero d!I nnos "'8 va-
yan a jugar. Se obs81Va la cifra que 
haya WOO y ¡xoc:ura dNíjr.¡e erm dos 
o tr'3S o testa OJalro, para CfJ13 ro sal-
gan r.ias do • eq<.ipos. C:ida eqlipo 
Má.. de asta manera, el mismo nUme-
rodopirra!os.Cadaniñod!boi...pO' 
brnenczsuna.vez . 
• Gana ol ecJJi¡X> que·-""' J>Ull' 

'º" •Se CMlel1la e1¡.:ego. 

10 minutos •Al1Mdai lbn!. 
.• 



Juego 17: Adivinando con los Sentidos 216 

Persona que imparte el taller: El Animador 

Lugar: Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. 

Tiempo Objetivo Contenidos 1 Actividades de Material Evaluación i 

Educativos Enseñanza-Aprendizaje Didáctico i 
1 

05 nlinutos Lo que se busca, a tra- El libro que se utilice. j • Se comenta el cuento con •El libro. • Comentar con los 
vés de este juego, es En cada caso, la realiza- l k>s niños. • El animador debe se- niños qué les pareció 
que el niño se interese ci6n del juego se adap- leccionar del cuento un el juego, escuchando 

60 minutos por algunos e\ementos tará al contenido del li· • Se va pasando -al azar- a conjunto de cosas que y observando atenta-
del cuento que a veces bro. cada uno de kls niños. Se puedan detectarse con mente sus respues-
pasan desapercibidos. pasa al primero, se le ven- los sentidos: 5 que se tas y reacciones. 
Esta percepción, a tra- dan los ojos y se le acerca huelan, 5 que se toquen, 
vés de todos los sentt- algo que deberá oter. probar 5 que se oigan, 5 qua se • Observar a k>s ni-
dos, se hace rruf diver· o tocar. En el caso de oír, prueben. Debe procurar ños durante la reali-
tida y logra integrar esos debera llevarse el ruido encontrar al menos una zación del juego, pa-
elementos en el interés grabado, serán rutdos que cosa por niño. ra p:x:Jer contestar el 
del niño de una forma en el cuenlo se mencionen y • Debe preparar el mate- cuestionario que se 
única. no es necesario que k>s ni- ria\ con el cuál !os niños 1 muestra en el anexo 

ñas tengan kls ojos venda- van a adivinar. Por ejem- ¡ 1. 
Procesos congoscitivos y dos. pi.:>, si der.:ro de lo que se 1 

afectivos que se ejerci- • En cada caso, el niño debe huele hay canela, vaini- 1 1 

tan: Percepción, memo- · gJi1,tinar qué 1)5 y ha da decir !la, rosas, limón y resisl.ol, l 
ria. reflexión, discemi- en qué momento del cuento debe llevar todo este ma- ! 
rriento. aparece. terial para que los niños ¡ 

• Para dar emoción al juego, jueguen. Igualmente con 
deben ponerse olores, sebo· lo que se toque, lo que 
res, texturas y ruOOs que no se cMga y kl que se prue-
se mencionen en el cuenta. b<t. 
•El animador debe procurar •Se debe llevar una ven-
llevar suficiente material co- da para los ojos. 
mo para abarcar la totalidad 
del cuenta. 
• Se comenta el iuego. 

10 minutos • Activklad libre. 
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En este momento, ya tenemos la selección de libros que utilizaremos y toda una 

gama de juegos para escoger. Recordemos que el juego se adapta al libro, así que 

en este momento, lo importante es ver qué juegos se adaptan mejor a los libros que 

hemos seleccionado. 

La relación libros - juegos quedó establecida de la siguiente manera: 

Libro Juego 

1.- Julieta estate quieta 

2.- Una rana en un árbol 

3.- La fuerza de la gacela 

4.- El lago de la Luna 

5.- La abuela del Juicio 

6.- Rosa sigue contando 

7.- Matilde y el fantasma 

8.- Los Batautos hacen batautadas 

Esto de quién es y Te equivocas 

Cuéntenme un cuento 

Otro final para esta historia 

Damas 

¿quién? ¿qué? ¿dónde? ¿cuándo? 

¿por qué? 

Títeres 

Maratón 

Teatro 

Vl.2.2 •• Ejecución del Taller de Animación a la Lectura. 

Una vez qua todo lo anteriormente explicado logró instrumentarse, pudimos dar 

comienzo al taller. El número de niños que se inscribió fué de 15, 9 niños y 6 niñas. 

Finalmente, el taller lo terminaron 13, pues dos de ellos - que eran hermanos

enfermaron de varicela antes de asistir a la cuarta sesión y ya no volvieron. De 

estos trece, 8 eran hombres y 5 mujeres. Del total de trece, cinco (el 38%) tenían 8 

años de edad; tres (un 23%) tenían siete años; otros tres ( un 23%) tenían seis años y 

sólo dos (15%) tenían 9 años. 

Los juegos que se utilizaron fueron los que nos parecieron que se adaptaban mejor 

a los libros que habíamos seleccionado. La dificultad de los libros fué en orden 

ascendente: al principio, los libros que leían los niños eran muy sencillos y breves. 

Hacia el final del taller, los libros fueron ganando un poco más en extensión y 

complejidad. 
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Cabe aqui dar una explicación: los primeros dos juegos ("esto ¿de quién es?" y "te 

equivocas", jugados con "Julieta estate quieta") que se utilizaron no fueron 

elaborados dentro de este trabajo de investigación. pertenecen al conjunto de 

estrategias para la Animación a la Lectura instrumentadas por la Escuela Noval de 

España. La razón de que se haya hecho esto es la siguiente: El primer día del taller 

era vital. lo importante era que ese día los niños se conocieran entre ellos y al 

animador, era su primera toma de contacto con el ambiente del taller y ésta 

tenía que ser suave, tranquila y muy lúdica pues para la gran mayoría esto era 

algo completamente nuevo. Así pues, seleccionamos el libro más sencillo para 

ese día. Sin embargo, al no contar en nuestro bagage de juegos con uno real

mente breve y fácil de jugar, elegimos "Esto ¿de quién es?" y "Te equivocas", aun

que no estuvieran dentro de nuestra galería. Finalmente, el primer día, después 

de que los niños se hubieran presentado y de esos dos juegos, se realizaron 

otras actividades lúdicas diferentes. El ambiente era especialmente !estivo: globos, 

cadenas de papel, mantel de colores, en fin, lo necesario para crear la sensación 

de que aquello era una fiesta. Toda esta decoración (globos, cadenas) no se repi

tió en los demás días del taller ya que, posteriormente, el peso del ambiente lú

dico se concentraría en los juegos. 

La segunda sesión jugamos Cuéntenme un cuento con el libro de Una rana 

en un árbol. Un cuento muy sencillo que narra las aventuras de una ranita que 

presumía de brincar más alto que nadie y un buen día se queda atorada ar.Ira 

las ramas de un árbol. 

La tercera sesión so jugó Otro final pare esta historia con el libro la fuerza 

de la Gacela, un libro sencillo y divertido, muy del gusto de los niños, que cuenta 

la historia de un tigre que se estaba portando muy mal y al cual la gacela hace 

reflexionar a través de la elocuencia de sus palabras. 

La cuarta sesión jugamos Damas con El lago de la Luna, una historia muy 

tierna que cuenta la relación de un niño con su abuelo en un marco completa

mente fantástico. 
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La quinta sesión se jugó ¿qué? ¿quién? ¿dónde? ¿cuándo? ¿por qué? con 

La abuela del Juicio, un libro sencillo y emotivo que narra las vivencias de 

cuatro amigos con una viejecita que vivía en su mismo pueblo y que tiene unas 

costumbres un poco fuera de lo común. 

La sexta sesión jugamos con Títeres el cuento Rosa sigue contando. Este 

libro contiene muchas pequeñas historias que cuentan lo que acontece a Rosa y a 

su hermano, para los qu9 cualquier hecho sencillo es susceptible de convertirse 

en una divertida aventura. 

La séptima sesión el juego fué Maratón con Matllde y el fantasma, un cuento 

que narra los problemas que le trae a Malilde el fantasma que vive en su cocina 

y que no la deja dormir da tanto ruido que hoce por las noches y todos los reme· 

dios que busca Matilde para deshacerse del espectro. 

La octava y novena sesiones hicimos Teatro con Los Batautos hacen 

batautadas. Al igual que Rosa sigue contando, este libro contione varias 

historias acerca de los Batautos y de su vida. Se seleccionaron algunas de las 

historias de este libro -pues no son tan cortas y sencillas como las de Rosa-, mis

mas que utilizamos para jugar al Teatro. Este juego necesitó de dos sesiones: 

en la octava sesión se repartieron papeles y hubo algunos ensayos, y en la 

novena -que era la última del taller- se realizó una representación teatral 

dirigida a todos los papás. Fué el cierre del taller y resulló muy divertida. 

Casi todos los Juegos empleaban algún tipo de material, unos más complicado que 

otros. Este se iba realizando conlorme se necesitaba y a los niños, normalmente, les 

llamó mucho la atención. 

Vl.2.3. Evaluación del Taller de Animación a la Lectura: 

Para evaluar los resultados de este taller se procedió de la siguiente forma: 

• En primer lugar, al final de cada sesión se hacían algunas preguntas a los niños 

para saber si el Juego y el libro les habían gustado. Sin embargo, los datos más 
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confiables, con respecto a las ses1011us, oran los que nos proporcionaban las 

fichas de evaluación que se llenab1111 111media1amente después de aquellas y 

que describen, de !arma bastante clum, In actitud de los niños durante el juego. 

Los niños pueden decir que la actividad y el libro les gustaron mucho, pero una 

cosa es lo que dicen y otra lo que demuestran, mediante sus actitudes, durante 

el juego mismo. Las fichas da evaluación constituyen, pues, nuestro primer 

parámetro para conocer el éxito del tallar. 

• En segundo lugar, nos pareció necesario conocer la opinión de las mamás, si 

habían visto que en sus hijos se había practicado un cambio a lo largo del taller, 

referido, claro, a las cuestionas del mismo. Así pues a ellas se les aplicó un 

cuestionario, cuyos resultados expondremos más delante. 

Fichas de evaluación por sesión. 

Antes da que estas lichas sean leidas es importante resaltar que este taller cons· 

liluia un Grupo Piloto, es decir, todos y cada uno de los juegos elaborados como 

resultado de este trabajo de investigación eran susceptibles de ser pilotados a 

través de un grupo, ninguno de ellos estaba probado, no se sabia si realmente 

provocarían en los niños la reacción que se buscaba. Como resultado da este grupo 

piloto, entre otras cosas, se observó que algunos de estos juegos requerían ciertos 

ajustes y cambios. 

Al elegir los indicadores que fueron empleados como parámetros de evaluación en 

las fichas, pensamos en las cuestionas que abarcaran todos los aspectos del taller: 

Breve resumen de la sesión: Para tener presente, en cualquier momento en que 

fuera leída la ficha, qué fué lo que hizo durante esa sesión. 

Cumplimiento con la lectura y gusto por el libro: Era vital, en nuestro caso, saber 

qué porcentaje del grupo habla leido el libro. Aunado a esta cuestión, nos pareció 

necesario saber si les había gustado el libro, es decir si nuestra elección del título 

habla sido correcta. 

Interés del los niños ante el juego propuesto: i:iesullaba fundamental observar la 

reacción de los niños ante el juego: si despertaba su interés o si se mantenían 

indilerentes. Esto era muy importante desde el punto de vista de que, si el juego les 
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interesaba, estaba bien elaborado, cumplía con las características de la actividad 

lúdica y respondía a las necesidades de los niños. 

Constancia en la atención de los niños durante el juego: Este punto básicamente 

subraya la observación anterior: Es importante que el juego llame la atención de los 

niños, pero es también esencial que logre mantener ese interés. 

Focos de atención del juego: Nos pareció fundamental conocer qué aspectos del 

juego despertaron con mayor intensidad el interés de los pequeños. En un futuro, 

estos focos de atención pueden resultar muy útiles -tanto al momento do elaborar 

otros juegos como al volver a practicar los que ya se tienen- para motivar a los niños 

de la manera que a ellos más les atrae y divierte. 

Puntos de menor interés en el juego: Esta observación complementa a la anterior, 

puesto que es tan importante conocer los aspectos más atractivos del juego como 

los que fueron pasados por alto. Es vital observar esta reacción en los niños. En 

muchas ocasiones, un adulto puede pensar que lo que está haciendo será del 

agrado de los niños, sin embargo, ellos pueden no apreciar esto o bien mostrar 

franco desagrado. Si ante un aspecto del juego los niños mostraban cualquiera de 

estas dos reacciones, era preciso anotarlo para evitarlo en posteriores sesiones. 

Relación juego/edad: Es muy importante poner atencidn en este aspecto. A veces 

ocurre que los niños no muestran interés en algo o porque es demasiado simple 

para ellos o bien excesivamente ccmpiicado. Debido a que en nuestro grupo piloto 

las edades -a pesar de que todos los niños se encontraban dentro de la etapa de 

las Operaciones Concretas- no eran homogéneas, era posible apreciar y definir 

cuáles juegos interesaban a todos, cuáles a los más pequeños y cuáles a los 

mayores. 

Observaciones con respecto al juego: Esta observación sumarizaba todas las 

anteriores: qué cosa era necesario cambiar, qué se podía quedar igual, qué se debía 

resaltar. 

A continuación, presentamos todas las fichas de evaluación del taller. 



Ficha de Evaluación por Sesión del 
Taller de Animación a la Lectura. 

Libro: Julieta estate quieta. 
Juego: "Te equivocas" y "Esto, ¿de quién es? 

a) Breve resumen del desarrollo de la sesión: 

Sesión#: 1 

El cuento lué leído frente al grupo pues los niños no llevaban nada leído. 
Hicimos dos o tres juegos para aprendernos los nombres y conocernos. 

b) Cumplimiento con la lectura y gusto por el libro (porcentaje del grupo). 
El libro les divirtió mucho. 

c) Interés de los niños ante el juego propuesto: 
Todos los niños se interesaron mucho por el juego, aunque había algunos que 
ya se lo sabían. Otros más, ya conocían el cuento; sin embargo, todos mostraron 
bastante interés. 

d) Constancia en la atención de los niños durante el juego: 

... 224 

Durante el tiempo que duraron los juegos con el libro, la atención lué muy constante. 
Después, jugamos a otras cosas y la disciplina se relajó un poco. 

e) Focos de atención del juego: 
La lectura del cuento y los juegos en sí. 

f) Puntos de menor interés en el juego: 
A algunos niños más grandes, sobre todo por las características del grupo 
(que hay niños de edades variadas) se les hicieron juegos de niñitos. 

g) Relación juego/edad. 
En grupos de edades más homogéneas quizás no habría ningún problema, 
pero en un grupo donde hay de todo, los pequeños están a gusto pero los 
grandes pueden sentir muy fácil el juego. 

h) Observaciones con respecto al Juego: 
Con respecto al juego, ninguna. En relación al grupo, procurar homogeneizar edades. 



Ficha de Evaluación por Sesión del 
· Taller de Animación a la Lectura. 
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Sesión#: 2 

: Libro: Una rana en un árbol. 
· Juego: ¿Cómo era el cuento? 

a} Breve resumen del desarrollo de la sesión: 
· Los niños ya traían el libro leído. El juego consistía en ordenar el cuento cronológica

mente a través de tarjetas con ilustraciones. A cada niño le tocaron dos ilustraciones. 
Al término de la sesión todos los niños se sentaron a leer un cuento de los que hay en 
IBBY, muy tranquilamente. 

b) Cumplimiento con la lectura y gusto por el libro ( porcentaje del grupo). 
El 50% habia leído el libro. El otro 50%, no. En general, a todos les gustó el libro. 

c) Interés de los niños ante el juego propuesto: 
La respuesta del grupo fué en general, positiva, pero especialmente interesada 
por parte de quienes sí habían leído el libro. 

d) Constancia en la atención de los niños durante el juego: 
Los que habían leído el cuento mostraron un interés y una participación constantes, 
a lo largo de todo el juego. Los demás estaban un poco distraídos. 

e) Focos de atención del juego: 
Las ilustraciones y el ejercicio de memoria que provocaban. 

f) Puntos de menor Interés en el juego: 
Puede decirse que, para los que leyeron el cuento, no hubo aspectos del juego que 
no tuvieran interés. 

g) Relación juego/edad. 
Este juego resultó adecuado para todas las edades que se encontraban en el grupo. 

h} Observaciones con respecto al juego: 
Es indispensable, para poderlo jugar, haber leido el cuento. 



Ficha de Evaluación por Sesión del 
Taller de Animación a la Lectura. 

Libro: la fuerza de la gacela. 
Juego: Otro fin para esta historia. 

a) Breve resumen del desarrollo de la sesión: 
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Sesión#: 3 

En esta sesión se presentó un pequeño problema: era necesario hacer varios equipos 
para jugarlo. Sin embargo, esto no se pudo hacer bien porque los niños no querian 
estar con las niñas, así que se tuvieron que hacer equipos de niños y niñas, pero corno 
son menos niñas que niños, no había igualdad de fuerzas, por un lado, y por otro, el 
desaire puso de mal humor a las niñas. 

b) Cumplimiento con la lectura y gusto por el libro ( porcentaje del grupo). 
El 90% del grupo había leído el cuento y el comenta río general fué que les gustó mucho. 

e) Interés de los niños ante el juego propuesto: 
Arincipio la respuesta fué muy animada, pero cuando se suscitó lo de los equipos, 
las niñas se desanimaron mucho. 

d) Constancia en la atención de los niños durante el juego: 
De los cuatro equipos que eran (dos de niños y dos de niñas) los de niños mostraron una 
atención más constante. De todas formas, la atención fué variable, a ratos se intere
saban mucho y a ratos no. 

e) Focos de atención del juego: 
En un principio, las ilustraciones les llamaron mucho la atención, sin embargo, puede 
decirse que, en general, no le entendieron muy bien al juego y nunca se interesaron 
mayormente en él. 

f) Puntos de menor interés en el juego: 
Para algunos niños, las ilustraciones. Las votaciones por la mejor historia también 
llamaron la atención. 

g) Relación juego/edad. 
En general, el juego es para niños más grandes, como de nueve o diez años 

h) Observaciones con respecto al juego: 
Pienso que este juego pudo haber sido más exitoso si no se hubiera suscitado el problema 
de los equipos. Por otro lado, se jugaría mejor con un grupo más homogéneo y niños de 
mayor edad. 



Ficha de Evaluación por Sesión del 
Taller de Animación a la Lectura. 

Libro: El lago de la Luna 
Juego: Damas 

a) Breve resumen del desarrollo de la sesión: 
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Sesión#: 4 

El juego implicaba la creación de dos equipos y, dado que en esta ocasión habían 
faltado dos de los niños y había exactamente el mismo número de niñas que de niños, se 
procedió a hacer el equipo de las niñas y el de los niños para que no hubiera problemas 
como la última vez. Cada equipo debía elaborar una serie de preguntas para competir 
y aquí se notó mayor interés y organización por parte del equipo masculino quienes 
elaboraron muy rápido sus preguntas. A las niñas hubo que ayudarles un poco. La 
competencia fue muy limpia_ y excepcionalmente animada y el equipo de los niños 
ganó por un punto solamente. Estuvo muy reñido, pero muy divertido. 

b) Cumplimiento con la lectura y gusto por el libro (porcentaje del grupo). 
Uno 90% del grupo había leído el cuento, y comentaron que les gustó. 

c) Interés de los niños ante el juego propuesto: 
Mucho Interés por parte de todos a la hora de la explicación. 

d) Constancia en la atención de los niños durante el juego: 
A la hora de elaborar las preguntas, las niñas se estaban distrayendo un poco, pero les 
ayudamos a concentrarse y a hacer sus preguntas. Los ni1íos trabajaron muy bien 
solos todo el tiempo, incluso rechazaban la ayuda por tener en secreto sus preguntas. 
A la hora de la competencia, todos estuvieron muy atentos, interesados y divertidos. 

e) Focos de atención del juego: 
La elaboración de preguntas y la competencia. 

f) Puntos de menor Interés en el juego: 
Para las niñas, la elaboración de las preguntas. 

g) Relación juego/edad. 
Correcta. 

h) Observaciones con respecto al juego: 
Este juego ha sido uno de los más divertidos. 



Ficha de Evaluación por Sesión del 
Taller de Animación a la Lectura. 

Libro: La abuela del juicio. 
Juego: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? 

a) Breve resumen del desarrollo de la sesión: 
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Sesión#: 5 

Esta vez, hicimos equipos mixtos a través de una rifa, cosa que no les gustó del todo.· 
El juego, que consistía en ubicar a los personajes principales dentro de las preguntas 
que dan nombre al mismo, acabó pronto y realizamos otras actividades. 

b) Cumplimiento con la lectura y gusto por el libro ( porcentaje del grupo). 
El 90% había leido el libro, que les gustó bastante y a algunos los emocionó mucho. 

e) Interés de los niños ante el juego propuesto: 
Ante la explicación y la expectativa de los nuevos equipos, se mostraron muy 
interesados. 

d) Constancia en la atención de los niños durante el juego: 
Los más grandes mantuvieron una gran atención e interés durante todo el juego. 
Los chicos a veces se notaban distraldos. 

e) Focos de atención del juego: 
Las ilustraciones y el aspecto de la memoria. 

f) Puntos de menor interés en el juego: 
Para los grandes, no hubo. Para los chicos, que no lo comprendieron muy bien. 

g) Relación juego/edad. 
Ideal para los niños de 8 y 9. Un poco complicado para los de 6 y7. 

h) Observaciones con respeeto al Juego: 
El juego estuvo muy divertido para los grandes, para los chiquitos no tanto. Yo pienso que 
con los pequeños se puede jugar este mismo juego pero: 
a) sin la presencia de niños más grandes porque son más rápidos y muy competitivos y 
a veces no dejan ni hablar a los chicos. Los de 6 y 7 años sí pueden recordar las 
respuestas, pero hay que darles más tiempo y ayudarles un poco, cosa que despes
pera a los grandes. 
b) utlllzando un libro con un argumento más sencillo. 



Ficha de Evaluación por Sesión del 
Taller de Animación a la Lectura. 

libro: Rosa sigue contando. 
Juego: Títeres. 

a) Breve resumen del desarrollo de la sesión: 
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Sesión#: 6 

Esta sesión se llevó a cabo en temporada de exámenes por lo cual no asistieron algunos de los nirios, 
cosa que afectó bastante el desarrollo del juego. Los niños habian leído -por equipos· algunas de 
las historias del libro, con el fin de representarlas -esos mismos equipos· a sus compañaros me
diante los títeres. Sin embargo, de los ocho niños que asistieron, tres no habían leido el libro: o sea, 
casi la mitad. Y además, como en cada representación participaban cinco o seis niños, los dos o 
tres que quedaban como espectadores, no querían ser espectadores sino actores y estaban muy 
inquietos y todo el tiempo querían estar en el escenario. Si hubieran ido los 13 niños, habría sido más 
fácil. 

b) Cumplimiento con la lectura y gusto por el libro ( porcentaje del grupo). 
Un 60% leyó el libro y comentaron que les pareció divertido. 

c) Interés de los niños ante el juego propuesto: 
La respuesta de los niños fué bastante interesada, sin embargo, aunque querían actuar no sabían 
cómo representar imporvisadamente a los personajes del cuento. Claro,aqui influyó mucho que 
una buena parte del grupo no había leido. 

d) Constancia en la atención de los niños durante el juego: 
Al principio fué bastante inconstante por los factores ya mencionados. Cuando cobró mayor interés el 
juego fué hacia el final de la sesión, pues el grupo se dividió en dos equipos y cada uno inventó su 
propia historia para represenlarla con los !í1eres. 

e) Focos de atención del juego: 
El hecho de elegir al personaje que cada quién iba a representar y, por supuesto, actuarlo, les 
resultaba lo más atractivo. 

f) Puntos de menor Interés en el juego: 
Respetar la secuencia del cuento a la hora de actuar. Incapacidad de improvisar la actuación de lo 
leído. 

g) Relación juego/edad. 
Pienso que se puede Jugar más fácilmente con niños de B y 9 años, pues su lectura es más compren
siva que la de los pequeños y eslo les permitiría Improvisar la actuación en un momento dado. 

h) Observaciones con respecto el Juego: 
En primer lugar, es necesario que se juegue con un grupo más grande, donde haya equilibrio entre 
el número de actores y el de espectadores. En segundo lugar, sería muy bueno ensayar un poco 
antes de la representación para que la improvisación no se les diticulle tanto. En tercer lugar, es 
indispensable que todos lean el cuen10. 



Ficha de Evaluación por Sesión del 
Taller de Animación a la Lectura. 

Libro: Matilde y el fantasma 
Juego: Maratón 

a) Breve resumen del desarrollo de la sesión: 
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Sesión#: 7 

Esta fué una de las sesiones más divertidas. El grupo asistió casi completo y el juego 
logró interesarlos y motivarlos muchísimo. Las bases de este juego son las mismas 
del juego normal del Maratón, sólo ·que aqui las preguntas se derivaban del libro que 
habían leido. 

b) Cumplimiento con la lectura y gusto por el libro (porcentaje del grupo). 
Un 90% había leído el libro y a todos les gustó mucho. 

c) Interés de los niños ante el juego propuesto: 
Los niños mostraron mucho interés desde el principio. Esto puede haberse debido a que el maratón 
es un juego muy popular, a que el tablero era muy llamativo y a que el libro les pareció muy divertido 
y estaban muy animados para jugar con él. 

d) Constancia en la atención de los niños durante el juego: 
La atención fué todo el tiempo constante. Para lograr esto influyó mucho el que se hicieran equipos 
para poder jugar ya que, en general (y a pesar de la división niños/niñas) les divierte bastante trabajar 
en equipos y competir unos con otros. 

e) Focos de atención del juego: 
Una de las cosas del juego que más les llamó la atención fueron las palabras desconocidas que el 
cuento presentaba -y que, además, explicaba-, mismas que estaban .incluidas entre las preguntas del 
Maratón. Otro foco de atención era el suspenso que las mismas normas del juego propiciaba: el ver 
quién avanzaba más y quién contestaba bien las preguntas. 

f) Puntos de menor interés en el juego: 
Para los pequeños, las preguntas referidas a detalles del cuento. 

g) Relación juegoledad. 
Este fué uno de los juegos que tuvo una relación equilibrada con todas las edades del grupo. En 
general, los más grandes contestaban más rápido, pero los chicos se vieron muy hábiles para des
cribir las palabras raras y nuevas, por otro lado, como ya dije, a los pequeños las preguntas referidas 
a detalles del cuento les costaban mucho trabajo. 

h) Observaciones con respecto al juego: 
En general el juego estuvo muy bien. Quizás si el grupo es grande se debe tener cuidado de que el 
cuento sea más largo o más rico en detalles que pennltan elabrar preguntas pues se corre el riesgo 
de que las preguntas se acaben antes de que se acabe el juego. 



Ficha de Evaluación por Sesión del 
Taller de Animación a la Lectura. 

Libro: Los batautos hacen batautadas. 
Juego: Teatro 

a) Breve resumen del desarrollo de la sesión: 
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Sesión #: B y 9 

Este juego se dividió en dos sesiones: en la octava se repartieron los papeles y hubo un 
ensayamos y en la novena se representó la obra a los papás. El dia de reparto de papeles 
y ensayo, fué necesaria le presencia de otro animador lo cual ayudó a que estas activi
dades se llevaran a cabo más ágilmente. Eran dos obras de teatro, cada animador en
sayó con su equipo. Todos los niños participaban en las dos obras. 

b) Cumplimiento con la lectura y gusto por el libro (porcentaje del grupo). 
Un 90% leyó el libro y les gustó. 

c) Interés de los niños ante el juego propuesto: 
Los niños se mostraron muy animados y su respuesta fué muy favorable. Todos querían 
actuar. Aunque algunos niños faltaron a la octava sesión, en la novena se les asignó un 
papel sencillo con el objeto de que pudieran participar, de todas formas, iodos fueron 
disfrazados y a todos se les maquilló de verde. (los batatutos son seres verdes) 

d) Constancia en la atención de los niños durante el juego: 
La sesión de ensayo fue un poco difícil para los niños, se hizo larga. Sin embargo, se 
esforzaron mucho. Una cosa que les costó especial trabajo fué el ensayo pues se hace 
leyendo y no todos los niños leían con la misma facilidad por lo cual los que leían 
más rápido se desesperaban con los que leían lento. Pero esto no influyó en el resultado 
final. 
e) Focos de atención del juego: 
Lo que más les llamó la atención fué la representación en sí misma: los disfraces, el ma
quillaje, el público, su actuación. 

f) Puntos de menor interés en el juego: 
Para los niños que leían bien, el ensayo se les hizo un tanto lento por los niños que leían 
un poco despacio. 
g) Relación juego/edad. 
Para los niños más pequeños (6 • 7 años) - que, en su mayoría, todavia no tienen 
suficiente habilidad para la lectura en voz alta- sería más fácil hacer los ensayos a 
través de alguna técnica que relacione memoria e improvisación, ya que la lectura se 
les hace muy cansada. Para los grandes, este tipo de ensayos está muy bien. 
h) Observaciones con respecto al juego: 
Básicamente, lo que se especifica en el inciso anterior. Por otro lado, fue muy bueno 
el que para realizar este juego hayamos estado dos animadores. 
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El análisis de estas fichas "" .,v;1lunción nos permite hacer las siguientes 

observaciones: 

• En primer fugar, el grupo puede cJ1v1d1rse claramente en dos: los niños de seis y 

siete años y los de ocho y nueve. En realidad, para este tipo de talleres es mejor 

no formar grupos con niños de edades tan diferentes. Aunque los niños de seis 

años, igual que los de nueve, se agrupan dentro de la fase de las operaciones 

concretas (que explicamos en el capitulo 11), no tienen el mismo grado de desa· 

rrollo, de ninguna manera. Podemos decir que. en general, los niños más peque· 

ños prefieren los juegos más sencillos e infantiles; en cambio, los niños más 

grandes (de los cuales.además, la maycria presentaba un desarrollo socioafectivo 

un poco precoz) preferían los juegos más complicados y que implicaran rapidez 

de pensamiento. Las diferencias de atención e interés en la mayor parte de los 

juegos fueron bastante notorias. 

Sobre este mismo punto, también es importante resaltar que ·después de 

preguntarles a las mamás y a los mismos niiios- observamos que los niños de 

primero de primaria, y algunos de segundo no leían ellos mismos el cuento, se los 

leían sus papás. Esto no está mal en modo alguno, al contrario, el acercamiento 

afectivo que logra fa lectura de los cuentos por parte de los padres (mismo que 

tratamos en repelidas ocasiones en esta tesis) es valiosísimo y, sin duda alguna, 

un factor altamente motivante; sin embargo, no prepara al niño como para jugar 

con niños de ocho y nueve años que.en su mayoría leían solos el cuento. El que un 

niño lea él mismo el cuento le permite lijar mejor la narración y las imágenes -cosa 

que es importante para estos juegos· que si el libro le es leido. Esto nos lleva a fa 

misma conclusión anterior: es mejor que los grupos sean de niños de seis y siete 

ó de ocho y nueve, pero no mezclarlos. En realidad, no es que los niños pequeños 

no puedan jugar estos juegos, si pueden sólo que necesitan de más tiempo y a lo 

mejor cierta ayuda, cosa que, estando en un grupo donde todos están al mismo 

nivel se llevaría a cabo fácilmente. 

• Nuestra segunda observación es que, en general, cuando hicimos equipos 

masculinos y femeninos se apreció que a las niñas • aunque las edades estaban 

igualmente mezcladas que en los equipos de niños • les cuesta un poco más de 
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trabajo organizarse. Los niños se desarrollaban muy bien y muy rápido en 

equipos, a las niñas teníamos que ayudarles un poco. Por es!a razón es que, en los 

equipos de las últimas sesiones, procuramos hacer grupos mixtos y observamos 

que la inleracción de ambos sexos dió buenos resultados. 

•La tercera conclusión a la que llegamos es un poco compleja: en realidad, como 

puede observarse a simple vista después de leer las fichas de evaluación, pode

mos decir que no lodos los juegos tuvieron el mismo éxito. Siendo más precisos, 

se puede decir que el 50% de las sesiones fueron muy salisfaclorias para nosolros 

y olro 50% no tanto. Pero esto, es desde el punto de vista del animador, del adulto, 

pues para los niños fué muy divertido todo. Ellos, en realidad. siempre iban a jugar 

y a divertirse, independientemente del éxito del juego. Y en realidad, esto es en el 

fondo lo importante. Por supuesto, las experiencias piloto son básicas para poder 

evaluar cada juego, para hacer las correcciones necesarias, para mejorarlos; sin 

embargo, nos quedó claro que el éxito del taller no se cenlró en los juegos en si 

mismos. Los comentarios de las mamás, la actitud de los niños y su motivación por 

asistir a las sesiones, así como los resultados del cuestionario nos llevan a una 

reflexión más prolunda. ¿Por qué? Ahora, analizánjolo, llegamos a la siguiente 

conclusión: finalmente, el taller tuvo éxito porque siempre se respetó el postulado 

principal de esta tesis, es decir, que una actitud lúdica frente al libro puede 

ayudarnos a formar el hábito de la lectura. Y es que, en efecto: al taller los niños 

iban a jugar, a jugar principalmente con el libro aunque el juego no fuera 100% 

exitoso desde el punto de vista adulto, ellos sabían que debían leer ese cuento y 

a ver qué pasaba en la próxima sesión y resultaba que, cuando iban al taller, se 

encontraban con un ambiente relajado, lúdico, donde había muchos libros para 

niños, donde Jugaban, donde veían a sus amigos, donde se lo pa~aban bien, en 

suma, era una hora quince minutos placentera y divertida y esto es, realmente, la 

esencia misma del ludismo, esto es el ludismo, no seguir rigurosamente las reglas 

del juego y preocuparse si no salió bien sino expresar, tranquilamente y sin límites, 

la personalidad Infantil lúdica y fantasiosa por sí misma. 



__ 234 

Claro, esto no quiere decir que no nos importe el que algunos juegos no se hayan 

realizado como se esperaba, mientras que otros ~i- Por supuesto que no; el pilotaje 

fué muy útil para conocer qué fanaba y qué sobraba y hacer, en un futuro, todas 

las correcciones necesarias e incluso nuevos pilotajes, que abarquen lodos los 

juegos. la aclaración anterior nos es útil para conocer que, independienlemente 

de la perfección que nosotros como adultos lógicamente buscábamos, el grupo 

piloto tuvo éxito, los niños -todos- se motivaron de alguna manera a seguir le

yendo, a que sus papás les leyeran mudlo más de lo que lo hacían antes. 

En fin. No podemos decir qua el hábito se haya formado en el curso de estas nueve 

sesiones. Por algunas razones que hemos mencionado, decirlo seria una 

presunción incierta y sin bases. Pero, en cambio, si podernos afirmar que el taller 

loglÓ motivar a los pequeños y a sus padres hacia la lactura y los libros para niños. 

Y esto, lo COO-<:ideramOS un gran ava!ICO y en ciarta forma, un éxi!o. 

Vl.2.3.1.EI Cuestionario 

A lo largo del grupo piloto tuvimos oportunidad de escuchar, en repetidas ocasio

nes, los comentarlos qua nos hacían las mamás de los niños cuando nos traían a 

los niños o cuando los recogían. Que si estaban muy motivados, que si venían muy 

contentos, en fin. Asi pues, para rocolactar de manera más formal todas estas 

opiniones y conocer otros detalles, preparamos y aplicamos este cuestionario. 

Objetivo del cuestionario: 
Oblativo General: 

Conocer las observaciones que las madres de familia habían hecho acerca del 

C<)lllportamiento de los niños en dífel1lntes aspectos relacionados con el Taller. 

las obselvaclones que desaabmnos c:ooocer de los padros eran con respecto a: 
• al aumento de interés de los niños por los libros infantiles a lo largo del taller. 

• la motivacl6n por leer otros libros ademA'ii de tos que se le daban en el taller. 

• el interés y la motivación de los niños por asistir al talief y si estos factores se vieron 

incremenlados con el tiempo. 
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Asimismo, era importante para nosotros conocer si las mamás: 

• estaban dispuestas a continuar en su casa con los principios básicos del Taller. 

•si desearían recibir más información acerca del lema. 

• si inscribirían a su hijo a olro lailer. 

Obtención de las preguntas: 
Una vez precisados los objetivos y habiendo esclarecido todos los aspectos que 

teníamos interés en conocer, estuvimos en condición de formular las preguntas 

necesarias para llevarnos a dicho conocimiento. 

Apllcaclón del cuestionarlo: 
Desde la concepción de este cuestionario, se pensó que quienes lo contestarían 

serían las mamás, pues eran ellas las que siempre llevaban y recogían a los niños 

y se veía que eran las que estaban más al tanto de los avances de sus hijos con 

respecto a la lectura. Esto no quiere decir que los padres no hayan participado, es 

posible que sí pero era más difícil da avaluar. Da hecho, al día qua se aplicaron 

estos cuestionarios (al último día, cuando se efectuó la raprosentación teatral) 

sólo asistió un papá y aso, dejando de lado otras ocupaciones. (Ver Anexo 3) 

Así pues, tenemos que eran en total 11 mamás porque, aunque eran 13 niños, había 

dos parejas de hermanos en el taller. De las 11 mamás, el día de la representación 

asistieron 1 O, es decir, el 90% de la población. 

Resultados del cuestionarlo: 

Pregunta 1: 
Antes da asistir al Club de Animación a la Lectura ¿qué tanto interés manifestaba su 

hijo por los libros para niños? 

a) ninguno ....... O 

b) muy poco .....• 6 

c) bastante .......• 4 

d) mucho .....•.... o 

Total: 10 
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Pregunta 2: 

A lo largo de las sesiones ¿aumentó el interés de su hijo por los libros para rnnns? 

a)no ............... o 
b) un poco ....... 1 

c) bastante ...... 5 

d) mucho ........ 4 

Total: 10 

Pregunta 3: 

El haber asistido a este Club ¿motivó a su hijo a leer otras cosas, además de los 

. libros que se le daban aquí? 

a) nada significativo ..... 1 

b) un poco ..................... 3 

c) bastante .................... 5 

d} mucho ....................... 1 

Total: 10 

Pregunta 4: 

1\1 principio ¿su hijo se mostraba interesado y motivado para venir al Club? 

a)no ................. 3 

b) si, un poco ..... 3 

c) bastante ........ o 

d) mucho .......... 4 

Total: 10 

Pregunta 5: 

Durante el transcurso de las sesiones el interés y la motivación del niño: 

a) siguieron lguales ........ 2 

b) aumentaron un poco ... 1 

e) aumentaron mucho ..... 7 

Total: 10 



Pregunta 6: 

¿Estaría dispuesta a continuar en su casa los principios básicos del Club? 

a) si ........ 10 

b)no ......... o 
Total: 10 

Pregunta 7: 

¿OeSOOlia recibir más información al respectO? 

a) si. ..... -10 

b)no ........ o 

Pregunta a: 
¿lnscnbiria a su hijo dG nuevo al Club? 

a}si ..... _10 

b} no ..... -0 

Pregunta 9: 

¿Quisiera añadir algo más? 

Resumen da oomentarios: 

1. - felicitaciones. 

2.- expresión del deseo de que llegue a más niños 
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3.- deseo de ma~~lotmación sobra lhos adecuados a la edad para conmuar con 

el interés crea<!!>. · 



rregunta 1: Antes de asistir al Club de animación a la lectura ¿qué 
tanto Interés manifestaba su hijo por los libros para níflos? 

40.00'1< 

Bastante 

Ninguno 0.001> Mucho 

Pregunta 2 

60.001> 

Muy poco 

A lo largo de las sesiones ¿aumentó et interés de su h.ijo 
por los libros para ni~os? 

40.0'.l% 
Mucho 

Pregunta tres: El haber asistido al club ¿motivó a su 
hijo a leer otras cosas, además de los libros que se le 

dabanaqul? 

30.00% 
Un poco 
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Pregunta Cuatro: Al principio, ¿su hijo se encontraba 
interesado y motivado para asistir al dub? 

40.00% 
Mucho 

Bastante 

No 

Durante el transcurso de las sesiones, el inb>rés y la 
motivación del niño: 

10.00% 
Aumentaron un poco 

¿Estarla dispuesta a continuar en su casa los pñndpios 
básicos del Club? 

100.00% 
Si 
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¿Desearla !"l'clbir más Información al respecto? 

100.0096 
Si 

¿Inscribiría a su hijo de nuevo al Oub? 

100.0096 
SI 
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Interpretación de datos. 

De aqui se concluye que la mayor parte de los niños (un 60 %) no mostraba interés 

por los libros para niños antes del taller y, después del mismo, un 90% manifestó 

bastante o mucho interés en dichos libros. Por otro lado, según se obseNa, gracias 

al taller la mayoria de los niños ( un 60%) mostraron un interés significativo en leer 

otras cosas además de las que les dábamos en el Club. 

Con respecto al interés del niño por asistir al club, se obseNa que la mayoría (el 

60%) no estaba significativamente motivado en tanto la otra oarte del grupo (40%) 

estaba muy motivado. Esto, en gran parte se debe a la forma como los padres 

hayan planteado el taller a los niños ya que algunos de ellos, que estaban más 

sensibilizados hacia este tipo de actividades, pueden haber motivado m9jor a los 

niños. Sin embargo, se aprecia que esta motivación aumentó a un 70% durante el 

transcurso del taller. 

En cuanto a las madres de familia, apreciamos ellas están complelamente 

dispuestas a seguir los principios del taller en su casa, a inscribir a sus niños a otro 

taller o a recibir más información acerca del tema. 

Concluslones del cuoatlonarlo: 

Lo que pudimos concl~ir a través de este cuestionario es. básicamente: 

• En primer lugar, es gratificante saber que el interés de los niños por los libros 

infantiles aumentó gracias al taller. Es fundamental, para lograr que el niño 

desarrolle el hábito de la lectura, no sólo que se interese por la literatura infantil y 

que le guste, sino que, primeramente, la conozca. Muchos niños (y muchos papás) 

no saben todo lo que hay en libros para niños, es necesario que conozcan lo que 

hay en el mercado editorial: que conozcan. por lo menos, las colecciones y las 

editoriales. Después se puede profundizar en el conocimiento de fas autores, de 

los géneros y de los estilos. Muchos niños no son estimulados para conocer este 

tipo de coses y aquí los papás tienen un papal esencial. Si ponemos atención, 

cada cosa nueva que el niño conoce es por otras personas ya sea en la escuela, 

en la familia, con los amigos y claro, en las actividades extraclase. A lo mejor, un 
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mno nunca tendría acceso a los libros infantiles si no hubiera un maestro, un 

padre, un hermano, un primo o un animador que le mostrara la puerta que abre 

este mundo. Podemos asegurar que, siendo los padres quienes abren esta puerta 

para los niños, la respuesta será muy posiliva, por lo fuerte que es el lazo afectivo 

que une a hijos con sus papás. 

• También nos pareció muy importante el hecho de que los niños se hayan 

interesado en leer otras cosas además de lo que les dábamos aquí. Si los niños 

sólo se hubieran interesado por los libros que les proprocionamos para el taller, 

lo hubiéramos considerado un punto negativo. En cambio, el saber que los niños 

se sintieron atraídos por otras lecturas nos pareció sumamente positivo y alen

tador. Esto es algo que los padres deben aprovechar para actualizar y ampliar 

sus conocimientos sobre literatura infantil, con el fin de seguir fomentando este 

nuevo interés que se ha desarrollado en sus hijos. 

• Otra conclusión muy importante a la que llegamos -que resume puntos de las dos 

anteriores- es la necesidad de que los papás conozcan cuál es la dinámica del 

ludismo en la lectura. Si hubo niños que llegaron mcy animados al taller y hubo 

otros que no tanto se debió en gran parte a que sus papás tenían, previamente, 

cierto conocimiento de esta dinámica y cierta animación por llevarla a cabo de 

alguna manera. Es importante, por tanto, que antes de que comiencen este tipo de 

talleres, los padres escuchen alguna plática que explique los fundamentos lúdicos 

de la lectura y cómo se pueden aprovechar. 

• La última conclusión a la que llegamos es que pudimos observar con claridad 

que las madres están ávidas por conocer más, por practicarlo con todos sus hijos 

o por lograr que todos ellos tengan contacto con un tallar de este tipo. Esto es 

muy significativo: la ausencia de libros, de cursos, de revistas, de programas 

televisivos que traten estos temas se aprecia de manara evidente. ¿Cómo es 

que algo tan importante no tiene la debida difusión?. En fin, como pedagogos, no 

es cuestión de cruzarse de brazos y esperar que alguien lo haga. No. Es nues

tro deber promoverlo en diversos niveles, difundirlo, escribir acerca de ello, 
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investigarlo ... enseñarlo. Si la lectura es tan buena y trae tantos beneficios a la 

personalidad humana, ¿cómo no podemos preocuparnos por fomentarla en esta 

edad y, en realidad, en todo momento de la vida?. Podemos decir que tenemos la 

llave en nuestras manos. Sólo es cuestión de abrir la puerta y entrar. 
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CONCLUSIONES: 

1) En este momento en que esta investigción toca a su fin, es importante 

cuestionarnos: ¿por qué todo esto es importante para el pedagogo? Las razones 

pueden ser muchas, pero encontramos una esencial: porque la profesión de 

pedagogo nos lleva a buscar siempre el equilibrio. En efecto, el pedagogo busca 

equilibrar una serie de factores propios de la esencia del ser humano y de la 

sociedad bajo el común denominador de la educación, del perfeccionamiento. 

Esta búsqueda es una constante en nuestra vida y en nuestra profesión. Y ¿qué 

logra a la larga, el hábito de la lectura? Un equilibrio. Equilibrio entre lo fantástico 

y lúdico y lo rígido y exclusivamente enmarcado en un contexto dado; equilibrio 

entre la identificación con el héroe y las experiencias verdaderas y propias. 

Esta especie de equilibrio ayuda a fundamentar la armonía e integridad que el 

ser humano necesita para alcanzar la felicidad. 

2) En segundo lugar, nos parece conveniente expresar la conclusión a la que 

lleguamos acerca del objeto mismo de esta tesis, es decir, el hábito de la 

lectura. Pensamos que es común que cuando se realiza un trabajo de inves

tigación, nos preguntemos el por qué de dicho trabajo, el más profundo de los 

por qués. Este cuestionamiento se traducia en la siguiente pregunta: ¿Por qué la 

lectura ha de formarse como hábito? ¿por qué no una actividad como cualquier 

otra?.AI final da esto trabajo, apreciamos claramente la necesidad de la lectura 

como un hábito, como una actividad que repetimos una y otra vez de manera 

natural. Observamos que, si todos los dias repetíamos una serie de actos habi· 

tuales qua son realmente anodinos por separado, pero que, en su conjunto, 

conforman nuestra personalidad ¿cómo no incluir dentro de estos actos uno 

realmente trascendente, que Influye sobre la mente y el corazón humanos de 

manera tan delicada y a la vez tan profunda? ¿cómo no buscar la manera de hacer 

de esta actividad un hábito? 

3) En el capítulo tres, explicamos ampliamente la esencia del juego, y nos 

percatamos del olvido y la falta de importancia que concedemos al ludismo en el 
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desarrollo da nuestra personalidad. ¿Qué es el ludismo sino en esencia lo bello, 

lo divertido y lo placentero? Podemos señalar que la capacidad de apreciar estas 

cualidades, propia del hombre, no debe desaprovecharse. Si pensamos que todas 

y cada una de las actividades que reailza un ser humano tienen algo de lúdico, 

las vemos da otra manera, ya no son iguales, ya no son tan rígidas. Esto se hace 

evidente en una actividad como la lectura, donde las mencionadas cualidades 

fluyen con libertad, pero, aún más profundamente, este enfoque puede constituir 

feliz y satisfactoriamente, el parámetro que utilice nuestra mente para evaluar 

muchas cosas en la vida. 

4) Derivado también del tercer capítulo, es importante reflexionar acerca de la 

fantasía. Antes de leer esta parte, es posible conceptualizar la fantasía como algo 

irreal, lejano, propio precisamente, de los cuentos. Sin embargo la fantasía, 

entendida como un proceso psicológico, la vivimos y la experimentamos todos 

a diario. La fantasía no es la irrealicad, es simplemente, la creatividad, misma 

que todos -de alguna manera- ejercitamos día con día. Así pues, la fantasía nos 

impregna, nos arrastra, nos hace reflexionar. Como un buen libro. Estamos 

convencidos de que, así como el ludismo tiene un gran valor en nuestra vida, 

la fantasía nos permite una vida de sueños, de ilusiones, de rompimiento con la 

rutina, de originalidad. Después de todo. como dicen muchos por ahí. es de 

sueños que vive el hombre. 

5) En relación al capitulo cinco, es preciso señalar que, como profesionales de la 

educación interesados en desarrollar la lectura como hábito en los niños. es de 

fundamental importancia conocer el origen de la Uteratura infantil. Es!o es impor

tante no sólo por la necesidad de apreciar cuanto existe actualmente y cuál es 

la historie de este género, sino llllnlién porque en esas raíces encontramos la 

explicación de un buen número de milos y leyendas que tienen una relación 

directa con el pensamiento y las costumbres de algunos pueblos. Es notorio como, 

en algunos lugares, elementos que fomlan parte de la literatura infantil universal 

se manejan como algo real, existente, tangible, como parte de su propia vida e 

idiosincracia. Es interesante observar hasta dónde puede llegar la capacidad 

humana de fantasear. 
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6) Redundando en lo mencionado anteriormente, la investigación acerca de los 

autores resulta de gran interés. Es muy necesario conocer la producción y los 

autores modernos, cosa que es mucho más fácil en esta época donde el comercio, 

la publicidad y las telecomunicaciones dominan todo, donde los autores viven y 

pueden aprovechar todo lo anterior; pero es también fundamental conocer a los 

autores clásicos, quienes sentaron las bases de la literatura infantil y cuyas 

obras ocupan un lugar muy especial. Podemos asegurar que esta parte, es 

capaz de despertar nuestro interés como quien mira un álbum de fotos antiguas; 

hay algo en esos libros verdaderamente inolvidable. 

7) Otro aspecto fundamental que se deriva de esta investigación es la impor

tancia que se le debe dar al cuento de hadas como factor de equilibrio psico

lógico en los niños. En realidad, los cuentos no sólo son divertidos y placenteros, 

también pueden resultar catárticos. Facilitarle a un niño el que lea cuentos es, al 

mismo tiempo, darle la posibilidad de encontrar en ellos una fuente de compren

sión y estímulo que aminora y resuelve sus problemas y ansiedades y le propor

ciona un equilibrio natural y, además, sencillo. Es posible señalar que el cono

cimiento de esta característica de los cuentos de hadas puede ser de gran im

portancia y de gran ayuda para el pedagogo. 

B) Acerca del capítulo seis, podría elaborarse una larga lista de conclusiones. pero 

nos concretaremos a tres. Estas tres conclusiones son elaboradas queriendo 

imaginar que algún día serán leídas por padres y maestros. 

• en primer lugar, está la creación de juegos. ·creación', esta puede ser una 

palabra muy presuntuosa. No todos fueron creados, muchos fueron adaptados. 

Este es un trabajo que no presenta más dificultad que romper las barreras que 

limitan nuestra creatividad y nuestro ludismo. Es sólo cuestión de tratar de 

hacerlo. Hemos de permitirnos esa impregnación de juego e informalidad nece

saria para crear libremente. 

• Otro punto, es el referido al grupo piloto. Es posible -como lo mencionamos en 

su momento-, que las nueve sesiones del taller no fueron suficientes para formar 
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el hábito de la lectura en los niños. Sin embargo, se logró una gran motivación y 

de esta motivación, al desarrollo del hábito, hay sólo un paso. Aún ahora, a veces 

llegan los comentarios de los papás: 'no se acuesta sin su cuento', ·me llevó a la 

Feria del Libro', •está muy motivada', 'quiere ir a otro taller·. 'ha preparado obras 

de teatro'. Todos estos comentarios nos resultan muy satisfactorios ahora, 

cuando se mira para atrás el trabajo realizado. Durante el taller mismo, este tipo 

de comentarios se repelía: "está feliz', 'viene muy contento', "termina pronto su 

tarea para poder venir'. Hubo quienes dejaron clases que tenían por las tardes 

para Ir al taller; en fin, la respuesta de los niños fué muy animada y, en realidad, 

no nos parece nada Ilógico pues el taller siempre buscó -como pocas activi

dades- concentrarse en la satisfacción de los deseos y las necesidados de los 

niños, en su edad y en su pensamiento. 

• El tercer punto que nos parece de la mayor Importancia son los papás. Ellos 

están deseosos de saber, de conocer lo más posible acerca del tema; de poder 

practicar estos juegos en su casa y de que existan más talleres de este tipo para 

sus hijos. Como pedagogos, creo que este es un renglón que no debemos 

abandonar, porque como hemos visto, su Importancia es trascendental. 

Como conclusión final podemos afirmar que, efectivamente, el hábito 
de ·la lectura si puede desarrollarse tomando como base el aspecto 
lúdico de esta actividad, siempre y cuando se sigan ciertos 
lineamientos pare formular eetrateglas adecuadas y éstos se lleven 
a la práctica -an un ambiente Idóneo y cuidando la selección de 
buenos llbros-, durante un tiempo que debe establecerse con 
cuidado, dependiendo do la periodicidad de las sesiones pero 
siempre procurando que sea el trompo sullclento y necesa.ci.!LJ>.ara 
poder e!ercltar las ecclonea oue llevon a formar ol bábtto da manera 

permanente. 
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Anexo 1 
Ficha de Evaluación del Taller 



Ficha de Evaluación por Sesión del 
Taller de Animación a la Lectura. 

Libro: 
Juego: 

a) Breve resumen del desarrollo de la sesión: 

Sesión# 

b) Cumplimiento con la lectura y gusto por el libro ( porcentaje del grupo). 

c) Interés de los niños ante el juego propuesto: 

d) Constancia en la atención de los niños durante el juego: 

e) Focos de atención del juego: 

f) Puntos de menor Interés en el juego: 

g) Relación juego/edad. 

h) Observaciones con respecto al juego: 



Anexo 2: 
Elementos de la Propaganda del Taller 



A los Papás: 

¿Qué es el Club de Animación a la 
Lectura para Niños y Jóvenes? 

Es un club que busca motivar al nii\o y al 
joven a acercarse a los buenos libros a 
travL-s del juego. 

¿Cuál es nuestro objetivo? 

Gracias a la actividad lúdica, el niño: 
• aprenderá a disfrutar de la buena 

lectura. 
• pasar.í. de una lectura pasiva a una 

leclun activa. 
• adquirirá poco a poco conocimien

to del mundo de la literatura. 

~ 
¿Cuál es el importante 

papel de los padres? 

Ya que el amor a Jos libros comienza en el 
hogar, es fundameutal que los padres 
tengan prc,ct1k 'luc: 

•La lcctur~ loc:-a un acercamiento 
afectivo entre p.1drcs e hijos al compartir 
un momento en común con los libros. 

"'Un niño se sentirá motivado a la 
lectura al apreciar que sus papás leen y 
comentan en familia lo que han leído. 

•Un ambiente agradable, tranquilo, 
donde estén presentes buenos libros, 
adecuados a la cd~d, ~icrnprc scri un 
buen incentivo p'1ra tl.ccrcarsc a la lectura. 

Por último, querernos í~licitc1rios. 
El haber inscrito a sus hijos ¡;J Club de 
Anir.'lac!ón a la Lccnira dcmucs.:ra ~: 
interés que tienen ustedes ..!n acercados 
al m.-::J.vi!ioso m:.mcio de l<?s libre:;, y eso 
es dit;ao de una felicitación. 

En IBBY, brindaremos con gusto Ja 
orientación e información que ustedes 
necesiten acerca de temas de literatura 
infantil y juvenil. 

Gradas 

iUBY-México. Asoci.Jci6n Mcxic,ln.l p;ir.i d 
Fomento ~el Ll~rt'l Jr.fantil y Juvl'tlil. AC. I'.irquc 
Espili\;,:lJ.A Cot

7 
Condesa :f cl. 211-04-9::. 



¿Quieres descubrir el placer de la lectura, 
conocer nuevos y variados cuentos y 

conservar todos estos libros? 
¡Inscríbete a nuestro Club de Animación! 

Grupos según tu edad 

Grupo 1 Grupo 11 
6-9 años Uueves) 9-12 años (Martes) 

Grupo lII 
12-15 años (Lunes) 

DURACION: Ocho sesiones. una vez a la semana, de 4 a 5:30 P.M. 
Fechas de Inicio: Grupo 1: 20 de septiembre 

Grupo 11: 25 de septiembre 
Grupolll: 24 de septiembre 

Fecha límite de inscripciones: Miércoles 19 de septiembre 
Puedes venir a ·inscribirte a: Asociación Mexicana para el Fomento del 

Libro Infantil y Juvenil. A.C. Parque España 13-A Col. Condesa. 
de 10:30 a 2:00 P.M. Teléfono 2l1•0492 

¡Un Club divertido y diferente! 



Anexo 3: 
Ejemplo del Cuestionario Aplicado a las Mamás 



Por favor conte.stelas siguientes preguntas, trazando un circulo alr<>Jedor 
de la letra que corresponda a su respuesta. 

1.- Antes de asistir al Club de Animación a la Lectura. ¿qué tanto interés 
manifestaba su hijo por los libros para niños? 
a) ninguno ,,b)_muypoco c)bastante d)mucho 

2.- A lo largo de las sesiones, ¿aumentó el interés de su hijo por los libros 
para niños? • 
a)no b)unpoco )iihastante d)mucho 

3. - El haber asistido a este Club. ¿motlv6 a su hijo a leer otras rosas, 
además de los libros que se le daban ~suí? 
a) nada significativo b) un poco ~astante d) mucho 

4.- Al prlndpio. ¿su hijo se mostraba interesado y motivado para venir al 
Club? 

_:):fno b) si. un poco c)ba~tar1te d)m\lcho 

S.- Durante el transcurso de las sesiones. el Interés y la motivación del 
niño: 
a) siguieron iguales b) aumentaron un po•;o,Ji;:.umer.laron mucho 

6:-~.Estarla dispuesta a continuar en su casa los plincipios básicos del Club? 
aµY b)no 

7. -¿Desearla recibir más informad6n al respecto? 
~ b)no 

8.· ¿Inscribirla a su hijo de nuevo al Club? 
~ b)no 

9.- ¿Quisiera ailad!r algo más 
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