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!NTñüDIJC:1·.;N 

: • .J 1: t~r'lturii o:s un "'~-'":.~ p~r'l ~i í!;OCI! ~r.:oc.:.~nai, c:n ::i~dio c.i-e es-::c 

..;r:m '1f'!','l!':"Jiio .=1.ir.tíf~c .... , y tecnulóg1:0 qu•! r!esoorda n~~st:-a capac1dad 

de t~.1:··~!:~'1s16n 1 cr:ir.iprensiór. lntelectual. 

::.1u .. race nccO?sldadPs de orrjcn afectivo e intelectual, posibilita 

·~l ·Jt:",10~0 c'=>n la hu:nanidad :oda, perrni.te intuir y vivir en esos 

~1in'1n.~ ."'efP.r!dos y soñados, es lo mismo una ventar.a que una puerta 

tJ.'.lr:l o::l pasado y para el futurq y en todas direcciones, es ficción 

'J r<>nl t<hd: es JULcio, ~s critica, pero sobre todo es sentimiento, 

·Je eso? que la hac~ a una saber que está viva porque siente • 

. Dir.has~s los hombr~s y las mujeres que podemos gozar de la 

! 1 teratura, pero ¿y lns ni.fías y las niñas?, ellos también están 

r.:'lp.:;.citados desdP. siempre para la serisibilidad estética, sólo que 

no pueden acceder a tooia ~ 11 ii, porque niños y adultos sama diferentes, 

nntcmces aprr.stémonos para :.>frecerle la adecuada a ellos, que por 

ci•!rt=i esa noc!6n de adecuación, la historia en su transcurso la 

ha caabiado. 

Proporct.oni;mo~le por eJerr:plo, una excelente antología de litert1.tura 

para niños 1 el Libro de lecturas, si el texr.o gr&.tuito que la 

Sec'retaria de Educar.ión Pública edita para la Educación Primaria, 

ese que tlt!ne ln. maravillosa po3ibilidad de llegar a todos los 

n 1:i.os mexicanos. 

=:s nue5ti:a intenc1ón mostrar que es un verdadero libro de literatura 

para niños, pc:-que tiene sus caracteríRticas y es adecuada al nivel 

de ·~e.Jilrroilo de 1 niño de la tercera infancia (especialmente del 

i,!";fante de O ó 9 años), paré lograr su recreación y gratif'icaci6nª 

::::1 Libro de lecturas r.aci6 en el C':lmpo educativo, en la idea 



:e apoyar la gratvidad de la educación priaaria y para l3 iniciación 

literaria del niño, pe:-o con la intención de una iniciación ál 

conoci:nie1<to de la literatura, aunque nuestra i d~a es rescatarlo 

corno objeto de placer para el ·niño, lo que irr.plica tnfor;:¡arse,. 

tomar conciencia, niños J adultos acerca e.le riH\os y U ter::i:tura 

·y hacer d un lado tantos mitos que Kiran en su dP.~redor, como leer, 

leer literatt.:ra, arte, artist:a, lib~rtad, expresión y creatividad. 

Por cierto, ei Libro de lectura. oficidlr:iente se denomina Ksp&aol. 

Tercer arado· Lecturas. pero como familiarmente niños 1 padr!:!S y 

maestros lo conocen con el prim~r nombre, así le he1nos de refe!""il'.' 

nosotros hasta en las not:as bibliográfi~as, por parecernos ese 

nombre máe cercano para suñalar lo que alberga: .!.i teratura para 

ni~os, claro nos agrAdaria más llamarlo libro .de li t"ratura, lo 

que sería un mejor comienzo en nuestra idea para .su rescate. 

Sin embargo lo imµort:ante es que tenemos una obra que puede 

recrP--nr y gratif'lcar al nrno, donde enco11trará belleza superficial 

y profund.i y pos1bili ta que sea partícipe de la expresJ.ón, libertaa 

y crea ti vi dad de todos y cada uno de loa autores, ademis del logro 

de 4la antologadores. 

Para que los subrayados tengan sustento hemos de tratar en este 

trabajo, primfj!ramente el por qué hablarr.os de litt?ratura para niños 

y no de literatura infantil, como es Jo comlln; loe oríaenes y el 

desarrollo de la literatura para niños, para apreciar cómo ha cambiado 

la noci6n de ella y la de infancia y para conocer mejor a nuestro 

destinatario esbozaremos su desarrollo psicosocial. Más adelante 

nos ref'erireir.os a las características y otros "accesorios" rlt:- la 

literatura para niHos. Luego veremos al Libro de lecturaa en su 



·:ontP.icto r::duc:itivo y por Ultimo. lo anal~za:-er.:os pa:-?. mostrar su 

nq1Jf!::J l l ter::tria 'J al~1Jnos pun tc.s -s.usceptlbl es de me jora. 



CAPITULO I 

llllios Y LIURATURA 



a) ¿LITERA'l'IJRA PAJÍA H
0

Iiios? 

i.iternturo es UPd soln, la que ~e encuentN• 

en las llbri:1s de •::iriictt:r crei:iti •10, ~sto ~s 1(, poético. !.o ;irtfatico¡ 

;iquellns obrn.s que rec!"ean el mundu, que lo inventan: nquélll'"·s que 

por su valor estético nos permiten gozR.rlas por medlo de la prtlnbrn; 

élunqt1e tampoco cnb:! duda d2 que dentro de esn ltt¡,;rntura é.nícfl exl.str. 

unn espect.fica par:i niños, que Jt la vez que forma pnrt~ r!e ·ell::\ es 

independiente. 

Es parte ;iorque pnrticipa de la be1le?:a, del Arte; y el niño .iimque 

es diferente del ndul to en .cuanto a sus capacidades, interes:?s. modo 

r::!:e percibir: es c:np;iz de la sensibilidad Pstética, aún ar.tes de que 

pueda reproducirla o c.rearla, t:s sensible a su influencia, P.:stc. es, 

el niño puede participar del arte literario. 

Es independier.te de esA gran literatura por el h~cho de que acr:r:dr 

::il mundo del niño, porque es diferente por unA situac.L6n de comunicP.ción. 

Así el r.rendor q,ue escriba pRrR niños lo hará de r.m.nera qu~ su ubri'\ 

11 emp::ite" con t!l cosmos del niño, "empate" por lo que ~sta palr..bra 

tiene de simpatía y empatí<\, Con ello la obrrt accederá- a l:is 

caracter{sticn.s psi.cosoci<lles del niño, es decir a sus exl~encie.s 

intelectuales y emocion?.les. 

Aquí, de hecho yn estamos consignrmdo q,ue nos referi:-emos :i ln 

literaturA escrita ~ niños, la seleccionada y/o !A ndRptAdA. parn 

ellas 1 asimismo la 11ad•ptadn" por los mismos; es decir no nos. ocup:iremo'3 

de lo t;re;idn E2!: niños, yR que su ;::iroducción no es nbundnr.te, ni 

muchas ve:::es genuina, pues nuestra sociedad no la alienta y por ln 

mismo ln poi:a que hay no se difunde, ni menos nún contftmos con estudios 

al res pee to. 

Aunque es innegable la existencia de la l i ter~tura parR niños. 



er:•:ont:-1'"\0s que al~1..!nus e~tudiosc.:. de li :era tura co:nr; denedei:to 

"¡ 
Crvc'! l:'l nie~an · ~ , porqut! ;s.jucen que escribir "pa!"3" es ::.ciitar 

al cre:tUcr, que esencialr.tcnte d-:?oe contar con entera libertad, 

p~ro 3 p~slr de esto los más de los PXpertos aceptan su exist:.encia, 

ba:iti: por el mor:tP.nto la opinión de dos de ellos. Enzo Petrini 

dir:e que hay autores que tienen esa dlsposición psicolégica subjetiva 

de pnrcida '/ de llegada, en consonancia con el es.píritu del niño 

{ Iden p. 73 J :¡ Giovanni Caló afirma que el talento o el genio que 

dentro de l'Í laa actitudes .anta.les, i-inativaa. sentimentales, 

de visión de las cosas, propias . del 11UChachu, da vida e. un 

mundo, lo crea con la simplicidad y frescura y autonomía. de 

1nnpirac:i6n propia del artista, aunque ese ll!Wldo de seres 

fantásticos o realea, de cosas y de sucesos, lláa elocuente 

y raás ínti•&JM!nte participable, ca.o es la que brota a1 soplo 

mágico del arte, MSponda o deba responder a particularidades 

.o Intereses del nl11& lnfantil. 121 

La literatura para niños existe, comparte su esencia con la gran 

literatura: su belleza, el arte Je la palabra escrita y tü niño 

es sucept1blc a ella, aún antes de aprender a leer, escuchándoln 

prrmero. ya luego podrá disfrutarla 11a sus. anchas", a sclas, en 

! a. inti:111dad de !.as horas., en el dialogo con el autor. 

Pero, :Oda la literatura que se ha etiquetado para niños ¿es?, 

.'10S referimos a esa con intenc.ior1es moralizantes, instructivas: 

jesd°' luego que no, porque al anteponer' esas intenciones, deja 

ie re:ilrnent:e li teratur&, deja de significar r-ecreaci6n y 

c;ra:;ificación para el niño. 
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A.lgun-;.s :.iutcr•!s, como a los que r.;ás a.oe!an~e nos referire:o:os, 

r..oinc1dcn f'!n qur? junto c~n las nocir .. nes de recreación i g!"'at:if!cación 

t.;u'! la 1iteraturl! par-a niños implica puede con'i.ivir la intención 

de coarJyu•1;:ir al desarrollo personal del niño, mas no con la idea 

•te mor;1li:::arlo o instruirle. Por eJenplo, Ant:c1110 Alcalá y Hyiiberto 

U~tio d1r.en que la U teratura "puede ser asumida C090 veh{culo de 

inforaaclón o sustituto de experiencia, al 11ismo ti~ que gozosa 

conte.placi6n. 1•( J} 

At1t•·n Jt1rrublcs cor.ienta que "es lo más capaz para sostener cuidadomwente 

una dire~t.i, sutil y viaUada sensibilidad."( 4 } 

As lmismo Enza Petrini dice que la 1i teratura . puede transformarse 

''en nutrt.ento secreto( ••• }a la vida del niño para au recreación 

y f~naac16n."lS) 

Es cierto, lr. Ji teratura, con:o productc humano, social. "lleva 

iapllcita( ••• J las 111111ifestaciones culturales de la hU11anidad•~6 ) 

Es decir necesariamente le comunicará Rl niño cierto modo de pensar 

y sentir, actitud~s, prejuicios, percepciones del mundo y di? la 

vida, valo"res, etc., segürl el autor, la época y el lugar de la 

obra de que se trate; esto es innegable, no se puede evitar, ni 

se pretende; no se puede separar fondo y forma¡ lo importante es 

que no "aprovechemos" esta interdependencia y nos perdal'\OS moral h:ando, 

in::it:"'.Jyendo, "usando" a la literetura. 

Dicho ,de otra manera, la literatura puede y en todo caso debería 

coadyw:ar al desarrollo del niño, pero ~sto no es lo propio de 

la !1 t:er:i.tura, más bier. es una consecuencia, porque es una, 

:nanifestación cultural, y coir.o estamos ciertos de esi:J influencia, 

los: qiJr esc;riben y seleccionan 1i teratura -para niños no deben perderla 
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de vista para que no aliene, adoctrine o sólo entretenga, si.no 

cuidar que pueda propil'!iarle, "facilitarle a.l niño U?la asi.ail11ción· 

de la realidad y estilrular una acomodq,ai6n libre 1 creativa." (?) 

Sin menoscabo, por supuesto de que por encima de todo la literatura 

para los niños logre ser goz.o, recomp'?nsa, alegría. 

Lo importante, insistimos, es que la gran literatura que ha 

accedido al niño, le lleve recreaci6n y gratificaci6n, le comunique 

belleza e inteligibilidad, le haga participe, cómplice de la culminac:i6n 

de expresión, del ejercicio de la libertad y de la manii'estaci6n 

de la creat.tvidsd. 



b) ORICEHES Y OESARROLUl DE LA LITERATURA 

PARA NIÑOS 

El 1,.:t.er"T:J.nar los crl~enes y pc.r tan':o el desarrollo de la literatura 

par;i niño~ res•llta r.:cn:plicado, 7a q•J~ :.1 nos gu1anos por la noción 

actu:il de lo que implica, esto e~ el conjunt? C!P. obras dP carácter 

estético dirigLdas a un público infantil, aquéllas que son capaces 

rfo t.ocar StJ sensibilidad con beileza, que lo hacen sentir, emoc1onarse, 

que le recrec;n, que son compatibles con su nivel de d~sarrollo, 

que le resultan gratificantes; entonces su origen lo encontramos 

r.n el sigl? pasado, en el que se descubre al niño con características 

y capacidades propias, diferentes a las del adulto, y por tanto 

a partir de ahi describiriarr.os su de3drro1 lo: pero también nos 

encontramos que aunque no con la 1dea antes enunciada, desde el 

siglo '.JI ya se escribía para los infantes, para moralizarlos y 

convertirlos rápidam~nte en adultos, entonces el arranque seria 

en ese siglo;· o quizá. también podria ser el momento en el que el . 

cuento na~e, esto es en la época primitva, el cuento porq1Je es 

por antonon:asia el gér.ero de les niños. 

En realidad la li tera'tl;lrll para r1iiios es de origen reciente, 

sin emb'lrgo como producto humano que es esU, tamizada por !a concepción 

r:. !..,sófica i:nperante de la época y en par-ticular aquí ha i11flufdo 

!·~ •1isión con la cual se ha enfocado al niño, ésta ha cambiado 

"J así ·la noción de literatura para. niños naci6 confundida con 

las obras r.iorales-didáctic:is que en un principio se les dedicaron, 

pO?" lo 'Tli smo y par:l tr.'l.t:ar de Ijar una panorámica completa, nuestra 

desc!"1pc1ón la in1ciar~rno::; en la época histórica primitiva. 
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EPoca primitiva 

El nacimiento de la literatura oral se nutre con los mi tos, lt:yendas 

y d!.•1ersos rituales que explican eJ. origen y el ser del hombre, 

lo c;,ue no se dirigía éi los niñc;is sino a los arlultoá, as{ lo que 

tomaron de ella las madres y los encargados de la educadón de 

los infantes era lo que servia a sus propósitos educatit-os y mágicos. 

Culturas slá.eicaa• Grccig y Rr:wa 

La. preocupación de seleccionar- las obras para niños ya existía, 

Platón aPunta sobre la calidad de las fábulas, . Aristóteles las 

aconseja para eni:;eñar; las de Fedro y Esopo son muy utilizadas 

y Quintiliano y Plutarco ven en la 11 teratura un recurso importante 

para enseñar a los niños. 

La caída del Imperio Romano._ de Occidente origina grandes cambios 

en el mundo 11civilizado11
,. se empiezan a constituir nuevos puP.blos, 

nuevas nociones del mundo y de la vida, crbstal~zan distintas lenguas 

y culturas. 

y político. 

La nobleza y el clero ostentan el poder ecc.n6mico 

Por lo que respecta a la 11 teratura se. nutre de religión y de 

sucesos de guerrcl, así los salmos, villancicos, cantares de gesta. 

etc., proliferan y alimentan los espíritu~ de la época. 

La aparición del Panchatantra (India siglo VI), .marca un hito 

en la literatura para niños, con su serie de relatos con intención 

moralizadora dirigidos a los niños nobles: lo que marcará las normas 

de lo que hasta el s!glo XIX será la literatura para niñoa, esto 

es lecturas con intención moralizadora dirigidas a niños privilegiados. 

Así, encontramos por toda Europa obras, unas que nar;~~ron para 
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:vtultr¡s pero que se uultzaron ~.::i.r.i nifi:>.i., cr.l'!o lJJ1 milagros de 

Blle!lt.ra..._Sefulc_a de G<1nz:llo !je Berceo; Las cantieas, CP. ~lfor:,,.c X; 

~: El Conde Lucanor, de Ovn J•Jan Manuel, e~ España. Dirlgirias 

e-xprofeso a los niños ..:ncontrarnoi:;, por eJCmplo, en Inglaterra un 

tr:\ ta do tJ·~ buenas. maneras el Book of' Courtesy, de Cax ton; en Francia 

Trois Pucelles (1371), de Latour-Landri, con el objeto de hacer, 

di'! 11Js: pequeños, niños sabios; en España Ars pueril is, de Raimundo 

t..ulio¡ Los proverbios de gloriosa doctrina y fructuosa enaeBanza, 

del M~rqués de 5antlllana, La crianza virtuosa doctrina. de Pedro. 

1;arcia De!., etc. 

f.l niño. en esta época t!ra considerado só~o para aprender el 

arte d~ ser adulto, ésto el niño privilegia.do, en cambio el otro, 

P.l ;Jel pueblo, CC1mpartia con el adulto obligaciones y responsabiliéades. 

Antes de seguir ad"?lante con nuestro relato histórico queremos 

det.enerno!i para ocuparnos de ~uestra cultura prehispánica, a sabiendas 

de que no tµvo relación en su época de esplendor c<:in la cuitura 

europea. pero corr.o parte que es de nue:Jtras raíces y su influenCia. 

posterior en nuestra cultur .. c10 podemos pasarla por alto. 

De la cultura náhuatl tent'mos ·noticia de que al· igual que los 

primeros pueblos cultos europeos ut;ilizo.ron de su literatura, relatos 

míticos, relig1osoG, para adoctrinar e instruir a sus hijos. Asimismo 

les escribieron obr3s de gr'1.n Celleza. como las ·."Exhortaciones 

de los padrt!S a. los hijo~" (Hu·~huetlatolli! antiguo palabra). con 

bs cuales les· incu!.caoan si..:s valores, les guiaban desde cómo 

comportarse ~n ur.a m~sa h"ls!::a cé:na hacer para ser respetado y admirado 

por sus con¡;tfoeres. !r.c!u~o h::ista hoy llegan a nuestros niños 

hermosas piezas cuidadcsament:e se leccíonadas y/o adaptadas y no 
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sólo ::ir. este pueblo, sino de los muchos que habitaron en m.1t..s;;ra 

América. 

t!ena.c~:nt~n::o 

Zsti:: periodo se earacterlza por la exalta~i6n de! arte de la ~mt! ;;tti~da.i 

clásica y por la r~valori.zaclón del ser humar.o como centro y i;;-Je 

de la cultura. 

Las lecturas para los niilos siguen siendo las mismas de los adu! toñ; 

-y aqoJéllos tienen que leerlas y adcmRs ilprendcrlas, como las de 

O•ridJo, Aristóteles, Clcer'5n 1 \.irgilio; así proli:feran las fábulas 

de Esopo y. Fedro. La ldea moralizadora sigue prevaleciendo, por 

ejemplo, Hernán L6pez de Yanguas escribe para lns niños Los dichos 

l,._!.entcncias de los siete sabios de Grecia ( 1549}: Lorenzo Pairneiro 

escribe para níi'íos del pueblo, algo excepcional para la éptlea, pero 

se explica pues era un humanista, El estudioso de la ;¡ldea en ~ ;;,..;: ; 

Luis vives La educación de la nujer r.ristiar.a; L.:i F'ontaine sus fábulas; 

Catalina D'Aulncy El Páiaro azul, etc. 

Ya para el siglo XVII la rigidez del t:ratarniento aJ. niño v3 c.edi~ndo, 

con pensadores como Rabel:1i3 y l-:1".lnt:aigne se empiezh a crear conciencia 

de que el niño es diat:l.nt:o al adul t<.t, que no es sólo uno en pot:encia, 

sine un ::iidulto por llegar¡ se abren las eSc:uelas para atenderlos 

para el futurQ. Sólo hay la preocupc;.ci6n de a.daptnr para el niño 

el lenguaje de las obras, aún no nay conciencia de las oifercncias 

del desarrollo psicosccial y además hay aversión por 10 puramente: 

recreativo. 

Así, Racine crea un teatro infantil ~ (16$9} y ~ (1091) 

.ra lograr niños modelo. A la par Juatl Amos . Comento, precursor 



d~ la preo~upaci.ón didáctica del siglo postcl"'io'l" por ens~íla!" l~s 

ciencias, escribe Orbis sen~uafum ú Orbis p1c1'.:'..IS, el pri~~r libro 

ilustrado péÍra níñC'ls. 

Sin cmb-irgo tanto r.las~cismo y pc:•fccc!ón cansan y se vuelv~ 

a lo maravilloso, las recopllacion.es y publ.i.cnciones de Ch:irles 

?errault ( 1628-170:!}, coneribuyen al camb10, a.si como . el hecho de 

que se dio a conocer Las r.iil v una nacheE ~n la corte de Luis Y.IV. 

Perraúlt publica prir.iero en verso: "i>iel ae ailno'1 , 11 l.as ;;rccl"sas 

rid!culnsº y' "1Jr1.sclda", posteriormente en pross Les Cantes de rna 

Mt!rc t'Oic (1697): "Barba A~u1", ''El g.:itn con batas", "La bella 

durmiente", 11Capcrucita roja", "Cenicienta", "Riquet el del copete", 

!'Las had;¡s 11 y "Pulgarci t~". Algunos de los cua!e$ nuestros nifü.::ib 

ya no conocen, aunque los niás aún se siguen diú.1.nd.iendo. 

Al respecto de éichos ·cuentos hay polém.•ca, que s.t los escribió 

!'ealmentc P<?rrault, que si. . .::onllevan demasiada crueldad Y ag .. esión; 

que ya no tienen signi.fica?o actual por las orfge~es mtticos que 

encierran, etc, sin embar¡te. 1 como decíamos algunos siguen siendo 

del ·dominio in!'antil y lo~ degustan· y les gratific~, o .o_;uizá los 

adultos los seguimos caneando por l.o mor!ilizador que s~ e~r.onde 

en lo mar-9.vUloso 9 porque aún tienen mu~ho que darnos a teidas. 

En egta época se e$tablccteron varias pautas a seguir en U tera"tur-a 

para nH1os, 1ma de ellas es el incluir elementos rr.ara•lillosae, 

fantásticos; otra. la reaparic16n de los ar.imales humanizados y 

una más es la de considerar las ilustracLoncs; por lo tan~a la 

publicacf6n de los cueTrtoz de ?crrault, tas fábulas ac La fan_talne 

y ·las ilust:-acion-es del libro de Comcnio son hl tos en et de~a1·rollo 
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il -::ii.!,!·~ ·Jti las l~<!cs ·tr...aj"l ":r.r.!11.!?" LQ ncci6n :iel predominio de 

¡,¡ ;:iz.,;n, ·k tas' r.i"!nctas._ :ir.:l S::ibe:- y la norma del diductism.o en 

E'.• ~·1 i:p!)l"<a' del desarrollo ñ1i la pedagogía con Rousseau, L1'"Jke.

Pr!~·'::H•u~1. r.tc., J ast s'é :igrcga a t~1 '!'Or:l!izantc- que ya prctendta. 

1'1 litrr::itJrlt para niñns, lo t!ldar:ttzantc; los resultados tiOtl nefastos. 

p'.l;~·1 prl"Jl i fC'i-an "brüs sin nin~ún valnr !,iterarlo. 

~nt;t'" ctlaa podcmn~ mcnr.1f')nar a.J.gM-:as cor.to Adela y Teodor" o 

r»1rt.1s snbi-r. í!dUr.-'lt;ión y l/t:l,idns del ca9t:Hlo .de Mmc~ de Genlis 

(l7i'.16-ldJO), :iunquc también.'~~ -JUtl")ra de uni:- t>bra de h"2'rmosa í'aritas!a 

"La. bf!l la' y la o.-sr:i.a'' o' c1 ,!.lr.t<ir.!'511 d<' ·ios niños, que en su título 

;db':'rSJt<t más de'cH;n.pa.labras, dP Mm1~. J.;-annc-Mnrie Leprince de Beaumont 

(l?ll-17HOJ 1 !ns f.5.bu!as ·d~ fl"lilrt1?, las de Félix Ma. ·samaniego 1 

f).tC. 

Par«lelnr:i.cntc 1 l;'n fü;.paña t!!n a nlvcl pop•J.lar ':.ina literatura 

•-1Uf! in t:crr.só a tc1s n lños '!un dtatico, redondilla o l"'rase corta .. {B) 

c·'1mn "Pcdr.-:a de rnur:ha<'"ttos", 111/Ida del "ombre .obrando bi"'n 1
• 1 etc. 

Es te siglo tamoién 1.."".ontr.•mpla las pr:imcra::; publ lcadonc:.s periódicas 

p'1ri':I nÚlos·. en Espaib. una rrovista, la Gaceta dr. los niños {1796); 

Lnndrr-5, Joi\n Nr.-wbCrry "dt t.l l'.;lbrqs con finalidad rf)creativa: 

174.1 Coopc-r da a cnnnc...::r una selección de las Nurscry Rhyrnes 

{ ... .;inr:rnn~s in~Jcsas t::radl.-:on::itcs); cte. 

Cnr.in ¡;:i dccr.amos t:i titcrutur;i que l'! siglo XVIII csr.ribi6 para 



lo~ niñn!::. <l ·:~tos les ticsagrad6 por cor.,pleto, .:·.!!Si·:rcn atg•;r.as 

Oani.r.t Or:foe (l66S-:-l73r), _kos •1taie!3 -:!e Gu\li'J~r, de Jonat:i.an 5:-rilt" 

"/ L::is n·,c:i.tur3s del Daróh .de M•JnCh:iusCn (1786) de Rudolf E. Raspe, 

il'J:;q_ul! la versión' que ae· ellas hace August Gottfried es rejor, por 

su f311tasia y comicidad, se&ún nos come.ne.! Alga Marina E.liza¡aray(9).ct.c." 

Ast pues, este siglo trajo a ·la lit~ratura para niños didactlsmo, 

para la formación reallftta y práctica del infante y nad~ para su 

r1:crr.a~iñn o gratir1cacl6n. 

Rnm.:tnticisrt0 

Es ~l romanticismo del siglo XIX el ·c:iue .lleva a t!studiar al nii\o, 

pensadores como John Dewey, Kcrschensteioer, Alfred Blnet, Federico 

Froeb<:l, ·etc., corlt~lbuyen a dar al ·nii'io et lug~r que ahora ocupa, 

señalan · sus _capac1dades 1 necesidades, intereses; lo ubican· cora 

características pMpias.· . Fraebel incluso reconoce en La educeci6r. 

dr.f ha:nbrt? la- val~dez de la· Uteratura para .niñ~s Y les· escribe 

é:intos maternas y caricia"s. 

En -esta época s~ d¡i. la conciencia de· que· hay obtas· instructivas 

y o~ras recreativas, de éstas florece el cUento .Y la novela 

fant:lstJca:J·. Aparecen más edi.
0

toriales, bibllotei::as, y ~u.blic3ciones 

pcrLódicas para niños. 

es pues. el siglo en el que 5c vuelve a la fantasía y se empieza 

a di.fer~nciar y a evitar lo ooralizante y lo didáctico¡ ya ·t;ay. la 

pr~m:upación de tomar en· cuenta al niño con sus propias peculiaridades 

pnr:1 eSC-ribirlc, para procurar su recreación~ 

~a:itól .mtcs. de ahora no hab!a diferencia. entre obras realistas 
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·J ::'ant:ásticas. ar.ibas se utilizaban par 1 moralizar o enseñar, e:iJ 

en este siglo, según nos dice Marisa Bllrtolussi q~e se da la dJf~rencia 

y si:: utiliza la fantasía p.ara ''denunci~ . al ais~. 7a no llá.s para 

encubrir l~· ( lO) 

Es la época de la fantasía desde l "lS he"'mBllos Grimm haeta Ju L10 

Ve~ne. 

Así, la ~di!=i6n de 1814 de los Kinder-und Hausmiirchen de Jac:obo 

y Wilhelm Grimm es un ejemplo ¡rBndilccuente de la nueva obra dedicad.:::. 

a los niños. 

Las creaciones de los hermanos Gri1nt1 son c!.e enorme vitalidad_ 

~6tica, muzicalidad, recreación del paiSaje, de. gran variedad y 

cantidad de P:ersonajes y con. una· moral en blanco y negro. 

Jacob (1785-1863) y Wi.µtelm (1786-1859), !!ate poeta más exquisiLu, 

escriben de entre otros ·muchos cuentos, unos ~e· oriaen folklórico 

y otroa de propia creación: 11 Hansel y Gretel 11 , "Blancanieve", "Los 

siete cuervos11 '1 "Rumpelstikin", etc., de corte fantástico y otr~s 

~alistas, como 11 Loe cómicos d_e 13remen", '~l Oro Sabelotodo", "El. 

sastrecillo yalient:e 11
, 

11Elsa, la lista11
, etc. 

Otro de los grandes, e.3. "el dam~s Hans Christian Andersen (1905-

1675), fUeiona la. tradlci6n col'.' la inveñci6~;· contempla el amor, 

el odio, él dolor, or¡¡ullo 1 egois"mo, · crueldad! etc. Escribe" 156 

cuentos, -~ntre ellos "El patito ·reo" "La sir~nita",. 11 Los cisnes 

salvajes", "La reina de las nieves", "El nuevo traje del empcradCJr11 , 

"El ruisei\or" 1 etc. Armoniza el hL!mOr y la ·alegría de vivir. 

Así como . se . cuestionó la obra .de Perraul t, lo mismo sucede r.on 

la de los hermanos GriTÓm y con la de Andersen, desde luego es otra 
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a~ "El· pn':itn fe~". Cte .. , a pr.~or. dr. le c~al, r:r-eemos nosotros, 

'~1K· ~i s"r. r.ligc :ldccuada!flente .11 .Jc:i-::tnatar10 la obra es recreativa 

1 er;t:ifir::antr.. 

A r.cntinuac!ón enunciaremos algimas d~ las obras más sob'resaliente.s 

r.n este siglo, t)OB3 son cuentoS o novelas f~tástlc:o.s y otras de 

r.'lrt.:" rcalist?, pues ya hay magníficos ex.ponentes de todo:-~ 

tlr. ·los moh1cano2, dú Ja:nes Fcnimore Coop~r¡ Mujr.rcilas y Hombr~citos, 

dr. l.uisn .'o1ny .\lr:ott: Las a-.1enturas de Tom Sawzer, de Mark T~ain 

~3fjr.iucl Langhorn Clcmens) ¡ .i:asi todaa las 170 novéla~ de Julio Verne: 

la~ da Charles Oiken~, . como David Copecrf1el, Oliver Twist, ?te. 

l~::i. dp Robcrt t.ouis "Stc~cnsnn, como La isla del tesoro:~ 

el oafs ·de las maravillas,, Ce Le.-1is Carr'l~i· El itbro de la· selva, 

de ~udyard Kipling; ~' de Carlo .Coll•1di¡ Peter Pan y iie":dy; 

dr. ~ir James 'Bar:"ic; Sandokari. ci·~· F.ml.~io Salgari; al.gunos c~entos 

de León Tolstoi en Libros de lectura quC s~n •textos entiauoe ~ 

~la.re.~ .t6bulU .., cuento. origiñales" (ll); )n r:1aravÚlo'so vla ti.? 

d~ tHls Holgcrscn a i::ravés Uo .5u~cia, de Sclma Lage?"loff; Cnrazón 

dl::irio de un niño, de &dmuildp de Amicis, cte. 

Si"lo XX 

La literatura para rimos· en este siglo encuentra y-:i reconocimiento 

int;crnac·ional, un lugar prnpin en el concierto cultural, .Yª que 

13 c·rcaclf.Ín artística es 'de gr~ calidad' y abundante; incluso se 

r.rcan pr11r.tios nacionales e internaciona!Cs, tanto. para e:icri.torc~, 

r.rmo 'para Uustradarcs; ª5:Í. tenemos que el má.s apr1Jciado y famoso ~ 
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r!i.:. i.us ._nt.c:-nacionales es el que ctcrga IBBv(l2 ) desde 1956: "'ians 

Chr;.~tt.an Andersen" ?ara escritores y ur-.a r.1.cdalla, postcriorr.itmt:e, 

para .ilustradores; F'ranci:i el "Prer.\io Juv~ntud'' dosde 1934, el "Premio 

Infancia del Mun~o" desde 1955 y el "Prix Jean Mace•' desde 19::3¡ 

Inglaterra ~si.r.üsmo. nto:-ga la medalla 11Carne¡ie11 para cscl'it.crcs, 

desde 1935 y la medalla "Kate Greenway" para ílustradores¡ Estados 

Unidos entrega la r.1edalla "Newberg", desde l.922 ·a esc;ritores y a 

Úu.stradorcs desde 1938 la medalla 11Caldecott11
; España por su parte 

otorga el ''Premio Nacional Lazarillo"·; Mé::<ico los premios: 

"Antoniorrobles", 11 Ca5a de las Amér-icas11
, "Juan. de la Cabada" etc.; 

Cuba organiza el concurso "La Edad de Oro", etc. 

Por otra lado encontra!1',os también que hay más edit:c.riales y 

~1bliotecos para ní~os¡ instituciones· diversa:3 que se dedican :?.l 

estudio y promoción de la litcratuI"a para nrn.os, como el Buró Francés 

de la Educación, el Banco del Libro de Venezuela, la Unión Internacional 

de Libros para la Infancia (IBBY), etc.; asimismo ee realizan encuentros, 

c~ngresos, como los que se han verificado en Praga er. 1975 y en 

México en 1~79': o se realizan "ferias", muestr,s, corco la que se 

realiza en México anualmente. 

Encontramos eSt;udioS notables, de los cuales· entre otroR podemos 

mencionar a los realizados por Hermin.Lo Alinendros, . El iseo Dit?go 

y Alga Marina Elizagaray, en Cuba; ·Frida Shultz. de Man~ovani y. Dora 

Pastoriz.a de
0 

Etchevarne, en Argentinai Antonicrrobles, Blanca Lydia. 

Treja, Jesualdo y Emilio C~rballldo en México; Carr.ien Bravo Villasante 

y Juan Ramón Jiméne~ en España; Enzo Petrini, Maris~s. Bonazzi, Uanterto 

Eco y Marisa. Bortolussi en ~talia, etc: 



La prr.ictur:c:.ón 1.1.tcrarla es riqul;3u::.l.. l~ ~~J-"TlC r,ay p·1~sia, cu~nto, 

unvcla qtJ~ tC.'\'.:I°t')f r:.on faotíl:'i~J. :-calLsmo, :~olklorc. a·1entura; con 

l.a Lntci1·-:l6n de toda·· ta litcrati~ra, .llegar a la sensibilidad, en 

Así, cnr:r}ntramos poesía, pe:- mencionar sólo a unos cuantos 

esr:ri. ~or11s, Mar ti. aunqur. del· siglo pasado m;e•1amente cobl"a auge; 

:o\irt.a AgiJirrc y tlicoláe Cuíllén de Cuba; Juan R3món Jiménez_y Federico 

Garr.[a i..orr.a de España; Gabr1cla Mistral de Chite: Juana de _Ibarbourou 

dr. i.Jr"l:'guay. Rabi.n.danat TagOrc Je !ndla, cte. 

Hay fa"ltas(a, tcrnur:i, snrprP.sa, en cibras como La Edad de Oro. 

de Jm;é Mart[¡ Et '=lag" de IJz de t.yman fr::ink BaLo.n (EEtJU); ~ 

..¡ .. P11rr. Cnstor, q"ul.! ot~rc·ccn lo ·.n:rdader., rn•..ravi.lloso(l3), de Francia; 

L:t bc.Ua del boSquc dot~do, de Rene Guillot, también de Francia; 

P!ppa piernas lai-gris de As<.r:.d Liridg!"en, S\.:~cia;; CuentOs · dejug•..ietes· 

rie Antoninrr,-.bies,' ~6xlr.n¡ !farccUno p~n l •1ino de José Ma. SánchE;Z 

SÜva: Es;JO.fin~ C.:ipc.Ui.no de Gi<lni p,,J,-iri, It~lia,. etc. 

Más ~tasrn, · pero ·con 3nir:-i;iics parlante:~ por ejemplo.~

~ue es un oso,· de l'.Hrl ~ay (AL'::'r.'lanla); ·Maya, la abeja, de·· Waldemar 

Bonílcls (Alcman1a)¡ ~i.rp;a, b LP.nna, de Reué Guillot {FranCi~)~ 

Saltamont~·s •1crrlo, Ana· Ma. Matu!;~ (España)¡ Noches del tro Remus, 

d_ondc aparci::en el hcrr'.'lann íl1.~i.<:o y P.1 hermano Zorro, de Joel Chandlerth 

fEEUiJ); Cuentes de :ini-i~l~s_, de !lcrmi.nfo Almcnd.:"OS {Cuba}; El cabnllito 

~· ¡:ara niños pcqucOitos, de Dora Alonso (Cuba)¡ La familia 

~ 1.m3• familia de hipopót3m()s, de TovC Janso<Jn (~ustria}, et¿. 

T3r.:bi:én h.::iy ,,br:i3 :Je dcnunr.La, (:c.1:1::> tas de L.iza Tetzner, en Alemariia: 
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1e los horrorP.s de la gUerrR y Los niños del n'1Me["o 67. 

Eno:cn'tmmos tamoi.ér. que hay .iutores que crea.n pe!"sonaje!'\ qu·~· s.?n 

motivo ·.de varias obra.;, Como Fatnel;i. tt-aver cr.:adoi::.'l de ~\i!ry" ?opin:i 

{In¡¡lnterr~);._ Sir Arthur Cenan Ooyle le da vida n Snerlok Hokt':~, 

_que gusta más a. los jóvenes (lnalaterra) ¡ Elena Fortún eren a CecU •. ln 

(España l, esta autora es muy si.ani fi.cntiva. parn lus com_illnzp~ de 

la literaturB para ntños e!l su pn(s; Marcela .?R.Z da vida a mu~hu::;. 

per:;onajes y con ellos a la literatura pa;a niños en su ·país: Brnsi!.; 

Cnrmen Lyra. cr~.1 ::i Tia Panchita (Méx.lcó), etc. 

Las aventurns · abund:in:Emilio y los detectives de. Erik Kaes.tner 

(Alemania) ;El viaje de Baber, de Jea.n Brunhoff (Fr;mci&~ ;LA.~ aventurA.s 

de Rnbi.n Hood. Slr Lancelot, El rey Ar!:uro y sus cabnlleros de la 

mesft ?""edonda, de N.oger Lancelyn Gr:een. ( In¡laterra) ¡ i..a tierrn de los 

tipos i.ndómi.tos de Mnurice .Sef!dak (EEUU) o Cuentos de 1a selva de Hornci.u 

Quirog:¡ (Argimtim1)¡E! país de no me- acuerdo-de Ma~Elcnn Walsh(Al"¡Jntir!.•1); 

Un héroe de' once años, de René Méndez Capote (Cuba) ;lnfan-::Lrl., de 

Máximo Oorki (URSS);MuchBchos del sur, de Alvar·o Y•Jnk:e (Argentina}¡~ 

patas, rle ~osé Murlllo (Argentinrt) ;Tevao Seventan, det-?ct.i.'Je, d~ 

María Gripe (Suecia), etc. 

Entre los escritore~ de teatro, podemo'J ·menclon11r, de entre ~tros, 

a Javier Villafnñe (Argentina), con Tf.teres de- la ·andarieg;\; a Juana 

de Ibaborou con tos sueños de Natachn (Uruauay): Emi l.iu C;irb::tllidr:: 

con Sucedido 'de ri:ln:ts }' snpos, Lii lente ·maravillosa ·y. Guillermo ~l. 

!l!il!!!!!!'i (México) ,etc. 

Queremos mene ionar algtir\as obras, qur; aunque no fue r-on eser i tH.S 

parn niños,_ éstos las; han accgi.do c:on agrado, por ejemplo Pl:i::t'?ro 

L.Z2_, de Juan Ramón Jimér,ez (Espni\a); El princlpi to, di:: f,l'\tQine 



de Saint ~~up•:rj' (Fr:mcia), qu~ 1:d~ ~U:? ta a los adole::;centes; ~ 

do ':'hlr.':i 3lanr'1, d(' Teresa lle Ja f'~ra ~ "/Cne1.ueia) ¡ ~ de Joaquín 

Gut;L~rr~z (Co~ta Alca); M{?riii)ria:i de und. cubanLta guc nació con el 

:di&lt'l, dr. f!t.>nii Méndez C:ipotr. (Cuba), et-;~ 

l!:ty r.tM'.l nutt'lrcs que d p3rtir de~· folklore han creaa.o. obras. 

p.1r:i nhi•l!! 1 por c.Jcmplo Rcncnr.o ·1 lot> últimos huemules, de Jos~ 

~!ur 11_~º { ArRcntina ~; Oarrl() .':l f'.llbdlo del bo9gue-, de Rafael Morales 

( F.!:!pri:irt i r.r.in 11•yr.ndris amcrir.anas; Lcy'!ndas para n.tños, de Blanca 

Lyd ia ·rrej'l (:.téXL•~o) ¡ Pueblos y leyendas, iic Herminio Almedros (Cuba), 

ntc. 

1hur1ismo otros c~crit:.or.cs han adapt~do obras clá'3icas ·par.a niños, 

por cjcinplr. Ant~nlorrnblc$, :cr, Méx;.co {!A), etc. : 

L.is publicac·l'.'ncs para niñ'>~~ !:O este siglo. ya· son importaz:tes, 

~n ::nsi. todou .l.oS. países exictcn, por- ·cJcm~lo ·CO España ~ 

de Pi!riquitn, Ln tltirra de ¡auJ:i: en M.~i(ico la cñciclopedia ~' 

r:tc:. Hay. "reedi.d.'1ncs, r.or.io en 1nglatcrra de ·:.ias Nursery rhvmes; 

r.:n· E~p.:?.ña: Cuentns oopulorcs, Canr.ionero lnfantil; etc. Las 

t.r::1duccloncs enriquc.;cn las bib.tiotecas ir.fantiles 1 por· fin el niño 

y~ cur.nta c.on ":.rn" l i t.:'rat.ur::i. 

\krnon 'Jlstt:1, entnnr.cs, !:;'.1c en c~tc sii;lo se considcrd. a .la infancia 

.::nn!".l, ;-i.:.itór.o::i::i, que yn hay cor.r:i,:nr.ia de que ¡3 litert.tura para niños 

d~bc sr.r r'.:'r.rcativ~, ·sin oc!rno;:i.rgo ilÚn r.o se ha. erradicado ?ºr c9mpleto 

!:'l 1nr.ti! i.smo :1 diJa•!ti.smf'J, har.e fnl't.H recorrer más" camino pára que 

l1;tl que' . .::'.;criben y/u selccr::ion:m obra~ pa!'a ·niños. escén plenamente 

r.ir.!-+:os ti~! que hl q•.J~ le.; r.i.ií,,c; dc:i.::-n 1..•nr:nntrar en la literatura 

es rr.crcar:ión y ~r11tifi.-:::J.r:ii)n, rri:i• :;i""~ ;-:! n:1d11 men,;s: a.demás dC contar 
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r.on J.a libertad necesaria, para que esto auceda, es ·dcoir, el ni::!o 

debe gozar y expfesarSe "s. sus ·anchas", =:!in. cortapisas por parte 

del adulto. 



el DESARROLID PSICOSOCIAL DKL llDiD 

G~:o:o hemos podido apro;o.:iar -:!S e1 infante, sus capacidaJes, necesidaC!es, 

1nt'ereses y la nocl6n que de él se ha tenido a través del devenir 

histórico, lo que .:!etermina la literatw·a para. niffos, pcr ello 

toca ahora referirnos a .él. para comprender mejor cuál ·y/o cómo 

ha de ser una obra para los niños. 

La infancia es. una etapa de t ciclo- vi tal humano. ,de un gran 

dinamismo y muy ·significativa para el desarrollo ul:.terior, pues 

en ella se cimcntm bases socioafcc.tivb& determinantes, desde lüego 

e3to no quiere decir que no haya desarrollo biol6J¡ico, ni que en 

las etapas poet:er:lores no se den si.tuacionea socioafectiw•s importantes 

pero la infancia eg particularT!!en~ especial• cOAO veioell'IOs .. 

Para- abordar la infancia, casi todos loa exp9rtos co1m:ideo. 

!!tl dividirla en tres fases, la primera de 1.-ero a 2-3 años. · la 

segunda ·de 2-3 a 6-7 años y la tercera de 6-7 a. 10-12. años. ebte.. 

fase es la que revisaremos con más. detalle, ya que ~l libro. objeto 

de- nuestro trabajo es para· tercer arado, esto es p&r"a niños óe 

entre a y 9 años. 

Como ninaún estudio del desarrollo de la personalidad la abarce. 

pc>r completo, hemos- de ?"et~erirnus a varios enf"oques que abot'dan 

al individuo desde diversas perspec-civaa, ae¡ún nos parezcan ·más 

clarificadores para nuestro trabajo, Jtsi h1Jblare110s principalmen"te 

de· los estudios ·de Jean. Piqet, para ;malizar el df}sarroll o del 

pensamient.o 1 de loa de s.tamund f'reud y Erik lf. ErikEon para. qur: 

nos orienten acerca del desarrollo psicosocial. 

Nuestra descripción del desarrollo psico&ocial del niño entá.. 

inscrita dentro del. Marco de las. teorías del desarrollo y d6 le 

psicología dinámica. Del desarrollo porque considera.onos que ~ate 
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es un pnx;.eao continuo en el que cada rase tiene la aiSJaa 

jerarquía ca.o parte del continuo. pues halla su antecedente 

en lan ruee anteriores y su solución final en las ulb!'riores. { lS) 

El paso de una etapa a otra está determinado por culminaciones 

biológicas, psicoldgicas y sociales; además este camino es .!rreversible. 

Cada sociedad marca t!us indices de desarrollo y cada indi\tiduo 

rcspc.!lde dll'J manera original. Asimi~rno nuestra descripción está 

enmarcada dentro de la psicología dinámica porque consideramos 

que le.. personalidad es la resultante tan'Co de procesos internos 

como extLrnoo. 

La noción de desarrollo que enunciamos implica que a partir 

de estructuras biológicas se suceden .:an:bioe cualitativos iguales 

en todos loa se rea humanos de WlB misma cultura, desde su nacimiento 

hasta más o menos su adolescencia o juventud, en que dicho desarrollo 

intelectual ternana. En cambio para Lev s. Vygotski (1896-1934), 

el desar~llo es la resultante de dos inrluenciae que recibe el. 

individuo, desde que nace y durar.te toda su vida, la influencia 

social, t!S decir la cultural y la de sus semejante& que le rodcarr. 

Esto es el desai·rollo como prortucto de interrelaciones verificadas 

durant:e·toda la vida. (lS) 

Por lo anterior Vygotski afirm.a que el !"i~o se desarrolla y 

.iprende interdependientemente por- 13 relación con sus pares y con 

los adultos que le rodean y no por el desarrollo ya programado, 

innato, o una educacLón por programar. Así sostiene que si al niño 

se le proporcicman los "1 nstrumentos"· adecuados puede "aprender' 

máo"(l?)de lo esperado. 
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Hf!~os r.¡ucrldn comentar las dos cllOC!'!p1:ioncs de desarrollo, la 

primera que es eompartida por Piaget, y l<l. segunda, la de Vygotski 

par<!: ponf'!r de man!fiesto la importancia que para el desarrollo tiene 

La socied3d en la que se descnvuclvv el niño, ya qu(: la literatura 

,:s partr.! d~ esa sociedad. 

Of::sarrollo intelectual 

rara describir el desarrollo Intelectual del nifto nos basaren.os 

i::n la teoría genético epistemológica de Jean Piaeet (1896-1960). 

E! ,:studi6 

loe mcaú..,. -iante ~oe cu;aJ.ee u realiza el -..rollo 

pe(quico ( teor(a peicol6alca), deede 811 oriaen ( teor(a ..,n6tica), 

así oomo, el -1.., ele p..-..:ci6n ele canociaiontoa (teorla 

epia-Us!C01). (lB) 

parte de la noción Ce que el ser humano al. na~er cuenta 

con una estructurll biológica que Je pennitirA interaccionar ·con 

el medio y de esta m11nera irá construyendo au conocimiento del ~un.do 

y de su propia persona. Las eo tructuras co¡noscentes:. 

son las que capacitan al aer para la a<Ypt.ci6n intelectual 

por llOdio de la ul.a.llaci6n 'I la -i6n. Cl9.l 

Estos procesos del desarrollo. 1ntelcetu3l aon aimul táncc.s, opuestos 

y t:omplemcntarios. La asimilación cons~ste en incorporaY" la .tnf'ormaci6n 

qu'l e! ini:ltvidun re1.:ibe Fl los esque.mas que ya poseP., es seleccionadora, 

din~ic:a y cambiante. 

Es un procctto a la vez progresivo 7 constnlctivo .. de ·1a realidad. 

que transforwa. 1&& experiencias vividas en eaqueaaa de acci6n. 

del pensamiento que peralte al '-bre su adapt.ci6n a la realidad. (20) 
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La acomodación es "el Pl"OCe90 de mdlf'lcar l• -~ a.lat.91t.e". <
21

> 

Así la i~teli¡encia Pia¡et. la plantea 

ca.> un procesó de adaptaci6n, C\Q'B tunci6n principal consiste 

en estructurar el 1.m.J:wereo. del conociaiento en un todo organizado 

La inteliieneia y la af'ectividad son inseparables y constituyen 

~os dos aspectos· de· toda ~onducta hWfttlft:t.. 

n -to af'ectho .,ti,,..,1-1 _...,1.,... la _,.pa del 

~-•to, lliea- - . el. -itl"° _..,1ona la 

.-..Ctura. (22) 

En Piaaat ea prifttOrdia.l la noción de la conatru.:ci6n del p:::nsaaiento 

a tra\"és de la interacc!.6n del sujeto con el objeto, así dice que 

lo esencial de la aente humana 

ea .. c.....,1c1m1 de -ro..-16n activa ~ el ....-iento 

~ de Ja -leacia. (.!J!!!!! P• 49:. 

Asimismo rnan~ja la noción de que el individuo act'í.aa por una ne.o:::cnidad, 

lo que le impulsa a buscar el satis.factor, a. buscar la iidl!ptación, 

que da ?'1 estado de equil tbrio •erttre la •i•ilaci&I de '9tM. a 

lae ~ de la _1..,.,1a- !!.!!!:!!!l • 

Piaget mllrca etapas en el desarrollo del pensami'!!n-co, 1B3 que 

son irreversibles y se relacionan tanto con las anteriores como 

con las posteriores, caracterizándose por una estructura detcn!inad~. 

Primera etapa. Sensor:!.omtriz. 

Se inicia con el naci11ierito y finaliza con la aparición del lenguaje. 

La acción sensorioinotora 1el niifo e=s su forma <ie canocer. con 

lo que construirá sus primeros eec;,uemas asimiladores. 
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: r.on la :-\p.1rlf:lón de l:i rf:prcsento•::ión mental surge 13 runci611 simbólica 

que cor.!>istc: 

en poder representar algo (un significado, cualquier objeto, 

acontf:'!cisiento, esque9B conceptual, etc .. ), por medio de un 

significante diferenciado y que aólo :lirve para esa repreeentaci6n 

lenguaje, imagen ..,ntal, gesto, etc. ( ••• ¡123 1 

Es tanbi6n Nla1:ionRr, n:'lnr;j.1r símbolos (representaciones mentales) 

y :;i 11.nns ( rcprescntaci.Sn a:-bi trnria y c~nvcncional de la realidad}. 

!llás o men'1S simul táncnl'li.nt:I'! 1Jn es':ri etapa, el niño: logrJJ. la 

i mi t.:'I.·~ llin di ferld:i (imita :i un pnrrn ~n a.us~n-:i:i); su juegr, es 

!7i:1bñl i•:n <
241 

y pra1.~tlr.a ·~l 1f:r:quajr. -::g~·;énr.rt;~o. 

!Jna ·~nra•:t~rt'?t.lr.e sr.brcsalierit.r. del pensamiento del 'niño de 

~sta i::>tapa es P.l "&O!!entr!.::;mo, es decir s~ cent.raciór. en sí mismo, 

!'J:'lr'Oue no pucrlP. :,ún considerar el p•Jnto de •1ista del otro. Las 

•::lt'!g.,rfa3 que Piag~t rn.,r•;:l para ~l pensamiento egocéntrico son: 

!"~'llim;io (r~onfusión entre io ir, terno y lo externo), aninismo (el 

niño a todo le da vida y volunt;;d}, finalismo (el niño no concibe 

lo -:andguo ni lo moral) y artificia!ismo {a todop; los objetoa los 

1·rcc produ1;to de la 1;rcar:ión hurnamt). 

Ti:r1:~ra c·tap:i, Opcrar:iones concrctri.S. 

~ht dt> los sic te u ocho años a los ene~ o doce años de edad. 

Es alcanzado un equilibrio penaanent.e entre la asimilación 
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1 la ""'*"1ación ( ••• ) en el plano de :aa -raciones COOC1"1!t:Ga:25>. 

Ahora el r.iño ya puede operar dinámicamente sus representaciones 

mentales, que antes eran estáticas: actuar, trnnsformarlas y crear 

ouas a partir de ellas. Reb11Sa la pura percepci6t'!. 

Ya mane,! a las operaciones 16¡¡icas e omo 1 ~ conservación (mantener 

las caracter!st:tcas del objeto, independientemente de transf"ormAciones 

aparentes)¡ la clo.::;ifli:ación {de las partes al todo o viceversa}; 

la seriación (se refie:"e a MOJ"dllnar el-.toa ..... dit'ereac1-. 

di98Mionee creciente. o d9cNcientea" ~). el ~ (manejo de 

las propiedades que lo definen y lo oria;inan} • Asimiomo maneja 

ya las operaciones infral6gic:is: espacio, tiempo, !.e~, que 

::d rven p:iru comprender la causalidad :; P.l azar. 

Es importante mencionar r¡ue es-tas operactones no se- dan súbitamente 

sino qu~ tienen su ant~cedr.nt:c, que se han ido fomando desde lb 

primera etapa, pera que es en ésta en que s~ estr.:eturan y coordinan. 

agr'.lpándoat. como operaciones tntelectuales. 

Cuarta etapa. Opcrar.icnes formaies. 

Coincide con la adolescencia. 

F.l n.dolesccnte ya es capltz de operar con conceptos, es der.tr pP.naar 

acerca de sus propios pensamientos, se desprende de lo cor:.cretc, 

gubordina lo real a lo probable y posible; su pensainiento e~ hipotétic". 

deductivo, es decir. 16gtco y también socializado. 

Desarrollo del len.auaJe 

El desarrollo del pi::nsamiento y del· lenauaJe están _!ntjmanéntc ligado~, 

al respecto los expertos aún no se han puesto de acuerdo ~n dete1-mlnar 

exact:amente esa relación, ni el mome~to del sur¡imiento del 11cg:i..mdo; 
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sin embargo en lo qui? sí coinciden es en afirmar que la cristalización 

del lenguaje. suc~de con la aparición de la función simbólica, hacia 

el año y n1edio y dos años de edad. 

La función simbólica es el encontrar a un objeto su representación 

y a esa representación un signo. 

Su aparic16n le perwi te al niilo accionar sobre atanificaciones 

de Ju e~ representadas por signos -en este caso palabras-

7 le da la oportunidad de aanejarse no 11610 en la acci6n inmediata 

actual, con el-ntoa concret.os de W'ta situación, sino tambi6n 

con Jlllbolos BUl!tltutos de au realldjld. <25 > 

La a~tividad simb6llca tiene una función organizadora 

que se introduce en el proceso del uso de lnstn.ento& 7 produce 

nuevas formes de c011pOrtuiento. ( 27 ) 

un acto siab6lico que depende del estableci•lento 7 reconocimiento 

de algnoe. <28 > 

Con la adquisición del lenguaje el .niflo no sólo obtiene un instrumento 

para comunicarse sino también asimila un sistema cultural 1 pues 

es el reflejo de la especificidad de una cultura. Le da, al niilo, 

mayorc~ posibilidades éfe accionar sobre su inundo y aollre sí mismo, 

por la fu.nci6n comunicativa y cognoscitiva que el. lenguaje tiene, 

éste se convierte así también en un factor de d~sarrol,lo. "Por 

la lengua el h<Mlbre aai•ila la cultura. la. perpetúa o la transfonaa.• 

(~p. 88). 

El "lf!nguaje se desarrolla desde el nacimiento hasta más o menos· 

los cinco años de edad, desde los primeros gorgoreas hasta la 

prommciaci.Sn "correcta 11
• Sin embargo ea hasta finales de la infancia 
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{10-12 años}, que debido también a la ..:voll!ci6n del pens13.miF.?nto, 

podemos dec!.r que el lengu_aje se ha des~rollado plena'tlcnte. pues 

ya tiene, aparte de la fUnci6n comuniCativa, la fUnc..:iÓn social'.izantf-. 

Así el niño va desde los primeros sonidos por imitación hasta 

el lenguajL que toma en cuenta iil ot.·o, e:,; decir el socializado. 

Veamos c6mo Piaget describe la evoluci6n del len¡¡uaje que nún no 

es social izado, estt. es el egocéntrico: 

l. Ecolalia ( repetici6n) 

2. MC1n6logo 

3. Monólogo colectivo 

4. Juego simbólico {disr.:urso simbólico) 

5. Argumento primitivo {no justtf'ica todavía opiniones). 

El lenguaje egocéntrico se da' de cero a 7 u 8 ai1os. Recordemos. 

que las categor~3s del pensamiento eaocéntrico son real,ismo. animismo, 

finalisrno y artificialismo: originadaS po:' la imposibilidad por 

parte del niño por percibir diferencias entre lo interno y externo, 

por lo mismo matiza de subjetividad, tanto el mer.s3je recioido, 

corno el que él mismo emite. 

Pc.st~rtormente al lenaua.Íe egocéntrico se da el lengua.je socializado 

ya que t!l niño va desarrollándose de la centract.6n en eí mismo. h3sto 

la conciencia de la existencia del otro. 

Esto ~e inicia en lo etapa de lRs oper'lcioncs concretas, ho.ci..b 

los 7 u 8 años de edad. 

Así el niño está cada vez. más apto para un mejor intercambie. 

de ideas y adl?más lo social, lo que le circunda es de su mayor inte1·é~ 

:,:a podemos hablar de un cir•..:uito completo de comunicaci6n. 
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6~te r.i:i:::l muy rnfluenr;¡ado por la afr-:ct1vJ.rJa.d de n1ño, es decir 

I'!~ tod:.l'lt:i muy ouhj-::tivo, lo que poco ;i pt'Jco se irá transformall\1o 

en ~b.leti•:idad, la que llegado el mo::'!ento d:)mlnará al pensamiento. 

~;¡risa Bortolussi en su libro multi1:itado presenta dos estudios 

al resp"!cto de la relación que K a.rl Herb~rt y Vygotski hacen ent:re 

desarrollo intel~ctual y lenguaje literario. 

Hcrb'.!rt dice (JO) que el niño de ·la etapa de las operaciones concretas, 

''nuestro niño", es cap11z de comprendP.r: 

OPIRACIOllBS LIDIGUA.Jlt r.rnmARIO 

Idr.r1tidad (relaciones de equivalencia) Comparación 

lnvcrsi6n (relaciones asimétric::is, - ?art!doja, antítesis, argumento 
oposición) dialéctico, sátira e iror}ia 

Rccipr<>cidad (rcl=iciones rle ~cmcjanza} Metáfora, e!n1Ues, símboloo y 
alP¡oría. 

Correla•.:i6n (cstrur.tur3ci6n de relacto- Por ejemplo el título de una 
nes c;-itre contextos !:~pa- obra y su conte:tto 
radas) 

Vygotski sci'lala (Jl) seis etap:J.S en la formaci6n conceptual d~l ntño 

:¡ Arthur ApplebCI? establece ( 32 ) un riaralel h:mo entre ellas las 

'!Gtructura~ que . ve:.· percibiendo el niño respecto de la literatura, 

en especial del cuento; así se demuestra que el nii1o según se "'ª 
desarrollando es capaz de compnndci- estr..1ctras más ·complejas, por 

ejemplo en la segunda etapa (hacia los 4 años), el niño i:aptar& 

la estructura de los cuentos realistas, hay absoluta concrec:i6n: 

en :!ambio en la última etapa, la "ttropi~ente narrativa•• (~ 

p. 117), el niño comprende que cada episodio se relaciona con el 

anterior y que en el misr.io cuento h<ly algo más que sueca os, por 

ejemplo afectos. moral¡ .:iquJ ya hay conceptualización, ccmprenisi6n 
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de la te:nporaLidad y causalidad ~ambién. 

Estos dos estudios nos señalan algo muy importante en r-elacié~ 

al desarrollo psíquico del n1.ño, que ~ste 1 según su nivel c!e dP.sarrollo 

"Ui.aUU'i d18till- el-- 7 llU -i6n .U. .. CQllPleja" (JJ I, 

ea decir, su desarrollo ~s diná;nico, 

la •iailac::i6n de la literatura • hKe de una ~ra· fraalilentaria 

7 aam&lativa, 7 ........, intep-al 7 ~uta (~). 

F.ato es, el niño "asimilará" y "acomod11.rá", se¡O.n su nJ.vol de desarrollo 

según sus experiencias intelectuales, pero para esto tamf'.J!én es 

de primera importancia la experiencia socioafectiva Que el niño 

Myar--:. adquirido. Es de todos conoc.ldo qc:e un niño intelttctualr.iente 

"normal" ¡::ruetil!' no 11compnrtarse" corno tal, en vi.rtud de eu mal. catado 

socioa.Cectivo, dicho de otra manea·a, tambic§n hay un desarrollo social, 

a.fectivo que es in-cerdependiente del intelectl.lal • 

. Desarrollo socioa.fectivo 

El n!ño de. la tercera infancia, el· de las op~racionea c·oncretas. 

ae inicia en una etapa en la qui! la sociedad es muy importante. pora 

cH, tanto, que se eon•1ierte en su intcrée principal y empi~za a 

cOl':lprender qu_e hay otros y que al i¡ual que él piensan, sienten 

y actúan .. 

Así, se vuelca al exterior donde sus "parea" (niños y niñ.13:3 de 

su misma edad· y/o nivel de desarrollo), padres y otros adultos. e 

instituciones tienen gra11 si¡lnificado para él. 

Desde lue¡o ~l desarrOllc del penst)ftl.i~nto también está íntinamente 

lig:Jdo r.on el socioaf'ecti vo y el biológico, pues un 
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sociedad 7 est.6 C09Pro9etido con los tres procesoa de organización (34) 

la descripr.:i6n del aspecto sccin.i.fecti·10 de la 

pr:r::rml'llid.uJ, nos guiaremos por la teoría psir.;oanali'.tica, iniciada 

por :ii.q,m1md frcud (1856-1939). 

P:ir~· FrrJUd el des.irrollo de la. pr.rsona.lidad es el resultada de 

1:1 m."ldurndón ,, crcr:i.micnto natur11l y de aorender a superar la 

fr•JStr:ici6n, :'l evitar el dolor, a re!lolver conflictos y i:l rcc!ucir 

111 nn~ustia, mucho Je lo cual corresponde hacer al "yo", que f!S 

l<t part.~ dl?l ap<trato ps!quico que mantJena el equ.Uibrio entre el 

"izllo" y el '1auper yo11
1 las otras instancias paíauicas, de dicha 

~strur;tura de la perscr.alidad. 

Según el . padre dd ps koAnállsis el indiviauo se desarrolla a 

tr:w6s de seis ct.&pas, determina.das según la ZtJna dond& se concentrP. 

1.1 tib~do, que es la energfo psíqulr:;i originaria dt: toda conducta 

la. Oral 

2a. ;,n¡¡l 

3A. F!ilica 

tl:i. [.acenr:iB. 

Sa. PubP.rtnd y adolcsc_cncil'l 

6a. Madurez. 

Lll que nos interesa l.!S la denominada. dt: latencia, donde precisamente 

según Freud, la libido entra en una etapa de aparente calma, lo 

qui'.! pl"o!rmite al niño despl.:tzar su energía hacia el exterior. 

E:s interesante cómo Erik. H. Erikson (1902) psicoannlistl! t:nmbién, 

enfor:a esta etapa, ya que éste le da a.l psicoanálisis un enfoque 
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su1.:~al, es decir, sustenta que el 11yo11 del indivld•Jo tien~ m;iyo!'es 

poslbilidm;!~s de vencer los mandfltos del 11ello 11
; su concepción 1;~6rtca 

tio<?ne menor carg.1 bl•>sexuat qut! la que tiene la. de Freud; ~::;tudin 

más los procesos de socializn.cl6n; sobre todo ~eñal:t la lmp1)!"1:,1.ncia 

que tiene para el niñc su relación e influencia de la sociedad par11 

triunfar sobre loe rieaaoa ~lcolcl&lcoa de la vi..:. <351 

el Poder creador 7 adaptativo del individuo 7 respeta la capacLdad 

original de cada uno para crear flU m>:lo de vid8. ( ••• )(~p. 28)~ 

Eriks.:in marca 8 etapas en F!L c1clo vital humano, donde cnda una de 

ellas contiene dos fuerzas antn¡¡¡ónicas, que generan los desR.fíoa 

:il "yo 11 y que le exigen una solución: 

rncsacta: 

lil. Sentido de ltt i:onf!anza básica versus desconfi;m~a. Reallzm:!.6n 

de l"l esperTtnza. 

2a. S~ntido de la Autonomia ve.:-sus durla. Realización de la ·10.l.untnd. 

Ja. Sentido de la iniciativa versus culpa. Rea.ll'lnciGn finalfdHd. 

4.a. Sentido de la industria vi:!rs;,1s lnfeJ".ioridad. Re-llb:nción dt:: 

la competenciR. 

ADOLBSClllCL\: 

Sa. Sentido de 111 identidad vP.:rsus difusi6r1 de ln idenr:id;i.ri. 

ñeal fzaci6n de la fidelldnd. 

Adultea: 

6a. Sentido de lii intimidad y· solldarfdad y P.:Vitaci6n d"!l aislamiento. 

Realización del amor. 

7a. Sentido de la eenerat:ividad -Y. evitnci6n de ln absorción en 

sí mlsr.to. Realiznc16n el cuidado. 



8.J. Sentido de la integridad y evitaclén d~ un s•mt!do de 

rl~!ienp1:r:l':;rSn. Realizar:ión la s<lbiauria. 

Cnmo 1:'1 f.'lSe qJJc nos intcres:i es la cuarta, ah[ c.~ntraremos nuestra 

'.:;.c:pos i cj ñn. 

El niño de est;i etapa (la escolar primaria) es un niib;, como 

y:i 1;omrmtábamos, que 3e dirige a la sor:iedad y -as¡rega Erikson

"• -11"" probl .... 110Ciml•• que puede -in= con bito". ! 3el 

Asl h·'lY un movimiento pr.ira lil ·producción •un. aentJaimito b611co 

de ectJv1d8d c09P9tente"'( 3.7>. rP.apecto al. manejo de normas y 

•!olabor:ici..ln. 

L:1 antítesis dA:l scntimicnt;o de industria es el sentimiento de 

inferiorfdaü. "11 poder rudimentario - ae .dnurolb • -

La noción de competencia· que 

ErH.son rnanej.1 no se :-efirire a entablar diferencias con los demás 

o establecer ·,11ntng1..1ni91nt.Js, sino q1..c alude a un nentimiento que 

implica seguridad, respecto a ser apto en l<l realización de un trab
0

ajo, 

3 desempeñar algo bien y a poder colaborar, cooperar con los demás 

en l.'l situ.:ici6n de labor, de produi:tividad. El sentido que da a 

1.:i 11 cornpcten1;!a'1 e~ cl<1ro, cuando podemos con~tatar en la realidad 

que a un n lño de esta edad no le estorban los demás, por el contrario 

l'! hacen falte para corMborar sus propias cualidade~ y vaJ ía personal. 

En e~t.'l ct~pa niños y :i.iña~ pueden enfrentarse sin conflicto, 

sin pérdida de la ;iutoestima, contrariamente a lo que succd~n en· 

l<l eta~;i anh~rfor, pu~s ahora el niño invierte su energía para conocer 

su '!ntorno, para rel-icion.:irse y <.:or.1unica.rse con los indivJduos más. 

signi.fh:ativos para· él: sus p:irca. Así el 1'ello1' y el "super' yo" 
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están sin perturbaciones¡ el nii\o está consagra1o a la expansión 

de su "yo", por eso trabajo, es i_ndustrioso, se precc1Jpa pl')r obtener 

la aceptación de los. aJultos y de sus, par~s. Aparecen los sen::ir.1!.::nt:~s 

morales y sociales de .:ooperaci6n, se inicia en la vida .'.::olect:i·w·a. 

es capaz de los sentimientos de justicia. simpa~ía, antipatía y 

amistad; incluso puede co~trolar su pr6pios deseos por el sentida: 

del deber. 

Se produce_ la socializaciola del n1ilo en al -tido del intercambio 

7 la coe>po!raci6n· _(3B) 

En esta etapa el juego aún es simbólico. sin f:mbar•o como el niño 

sigue evolucionando de la centr!'lci6n a la socializaci6n, en realidnd 

en la tercera infancia !3e está dando la transición entre el juego 

simb6lico y el socializado, aquí 

Milo el te.a aeneral de las escenm ataue aiendo abibOlico, 

IOientrae que loa detalles de nt.a 7 de 1- cD1111trucci- tienden 

a la ac09)daci6n precisa ~ .m. a la .mptaci6n propiamentf't 

inteliaente (~ p. 186). Comlenza el aillbolia.> colcc-civo 

propiMOnte dicho, ea decir, con dif"erencieci6n ., ..iecuact6n 

de.loe -1ee (~p. 189). 

Así disminuirá lo simbólico Cdda vez más ~n .f"avor de juegos ae reglAs 

y de trabajo en la realidad. 

Sin embar¡;o el juego en esta etapa de la iniciación social :Jigut! 

sirviendo al niño para expef.imentru-, para aprender. 

El juego y .también la fantasía permiten al niffo "arreglr.tr" eJ. 

La fantasía permite &l niño alejarse ae la 

realidad por un estímulo externo, encontrar soluciones. 
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En 3fnt1:sis 11 nul!stro niño", 11'! t~rccn infar.<..::..'i {):!) se r.a 

(fo!lorrollado desde el pensómicnto sensodomotriz hasta el operacional, 

de ln 1Jt.a?t> pre:verbal a la 1 ingúistica, del lenguaje egocéntrico 

d socl;i1iz11do; desde la incons..:iencia hasta la conciencia de s( 

y de.l otra; del a~alamicnto a la interacción afectiva¡ de la 

lnestabi.lidad a la estabilidad. 

Por lo tanto el niilo de 8/9. años de edad, .maneja operaciones 

16glca'3, conw> la con~ervac16n, claaifit":aci6n, seriación, número 

e Lnfra16gicas, cnmo t:1Sp<1cic, tiempo y velocidad: su lenguaje ya 

tiene la función soct.alizante, se ha iñiciado en la vida colectiva, 

es i:ooperatlvo, capaz de la justicia 'J la solidaridad; es aún muy 

influenciable por el mundo de los adulto:1s y sus respuestas to4avía 

est4.n bastante tamizadas por StlS prophs percepciones de la realidad. 

As( hemos podido constatar que hay una gran relación entrt: niños 

y 9och:dad, entonces entre niños y literatura, es decir, la liter.atl!r&. 

como p:irte de la cultura, r.nmo p11rte de la socit?dad que es, influirá 

en el nii'l.0 1 pues va más allá del puro "entretenimiento", porque 

puede contribuir a su recreación estética, 1\ su gratificación emocional. 

en síntesis 11 la co~strucclón de su mundo infantil. 

Esto no es nina;una novedad, ya herr.os visto que las diversas etapas 

hist6riccsoci11les de la ht.imanfdad 1 de ac1Jcrdo con su nóc.i6n de infancia 

hiln podido contribuir a su dt:sarrollo, sólo que ahor1:1. no nos pr~ponemos 

ni morali7.arle, ni instruirle 1 ni utilizar a l~ 11 teratura para 

otrc.s fines que no se:iit buscar que el niño encuentre en ella recreación 

y gratificación, a. sabiendas también de que la infancia es una etapa 

del ciclo vital hum:mo con caracterfstkas distintivas, específicas, 
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que como cualquiera otra necesita consideraciones, litertad y r';:?SJJeto 

para lograr su pleni tu':i. 

Por lo tanto para que el nii1:o goce la li terai:ura ésta. ha de ser 

de cierta manera, ha de contemplar ciertas carac-:erfsticas, ha de 

ser literatura para niños, motivo del si¡uiente capí:'.ulo. 



rl01'AS Y RE~EREliCIAS 

{l; Erizo P!:t .... it1L F.sturJio '.ic l;;i lit•.:r;i:::ur:¡ \u•1•.·nll. Edir.lones Rialp. 
S . .1 .•• :.r:J.::rid, 1'.:if33, p. 7ú. 

{2) Gio·1nnni Cdñ ~n Enzn Pctrini f!E.· f!1.:_ p.p. 7-8 

(3) Antonio Aka.l&i y Hu}fit.t.:rtn Bntis. Ln. 1:01.iunic"lción hum;:;,na y la 
lit.1 .. r:'lt1Jr~. ANUIES. México, 1.972, p. 24. 

(d) Antonlorroblcs, El maestro y el r.uen'to infantil. Publicaciont:s 
r.ul-:urnl, S.A. la Habana, Cuba, s/f, p.4 

(5) Enza Petrini ~p. 8. 

(e) Alg~ Mnrin"l Elizag~ray. Ei poder de la lit~raturii para niños 
'I j6vencs. Editorb.l ~tras CubR.nas, La H:lbana, 1979, p. 8 

(7) Mnrlsa Bortolussl. Análisis teórico del cuento intantil. Editorial 
Alharnbra. Colección Estudios Nª. 28, Espai\a, 1985, p. 128. 

(8) Carmen Bravo Villasante dtada por Marisa 9ortolussi Op.Cit. 
P• 28 

(9) Alga M:.r.rina Eliza¡¡aray. Nlños, autores ... y libros. EOl'C 1.1ente 
tlucva. La Habana, 1901, p.p. 31-32 

(lO) Mnrloa Bortolussl Op.Clt. p. 32 

(ll) Al¡a Marina Elizagaray Op.Cit. 1981. p. 61 

{12) IBBV es la' Uni6n Internacional de. Libros para la Infancia, creada 
en 1953 por Jella Lepman, periodista alemana nacionalizada 
norteamcricamt.. Desde 1956 entreg11 la presea cada dos años. 

(lJ) Al¡a M•rina Elizagaray. Op.Clt, 1981. p. 68 

(lA} Cabe hacer refer1.:n~ia a que Dnn Jo::é \'aar.cncelos can la obra 
que mandó editar "Lectur;is •.:14.sh;as pa:-,1. r;!f¡-:;!'; I v II, en 1924 
popularizó esta "forma" do lii;era.~i..::·'\ p~ra niños, en México: 
incluso dicha obra ha sido reeditada f1.u.:s'iml 1armente, en 1971 
y 1979. 

(lSj Henry W. ~r!i~r. Trl!s tcortas st1bre el de$arrollo dsl niño: Eriks.,n, 
Piagct '/ 5ears, An:orrortu Editores. Buenos A~res, 1970 1 p. 
35. La cita es de Maler pero se refiere a la n0ci6n que maneja 
Erikson. 

,16) M:irio Carretero "La concepción del desarrollo", en Revista 
Cu;idcrnos Pcdnaóglcos. N°. 141. Octubre de 1986, Barcelona, 
P•P• 12-15. 

( 17) "el aprendizaje escolar. orientn y estimula los procesos tntP.rnos 
dt! dcs.'lrrollo, ( ••• ) el prcceso de desarrollo no coincice con 



41 

el de aprendizaje, el proceso de desarrolle sigue al de aprendi~;.ije 
que crea el área de desarrollo potencLal"1 Vygotski citado por 
Pablo del Río en •:una sinfonía inacabada'' en Revista Cu::irl.f~rnos . 
de Pedagosía Nº· .. ~141. Oci;u~ro de 1986. Barcell.lna, p. 8 ----

18) Yolanda L6pez Uúñez y Alejandro 'Abugabcr Lag .. mas. "Juan Piag.,;:t 
abre· una nueva ruta ::i la educaci6n 11 en Revist;¡ Educi:i;r: i.ón SE:?. 
Consejo Nacional recnico de la Educación. Vol. VI~, <la. 
época. Octubre-Noviembre-Diciembre de 1980. México, p. 45 · 

(19) JF?an Piaget citado por Yolanda L6pez Núñez y Alcjandre .'.bu,qa.~er. 
Op.Cit,p. 46. 

(20) Yolanda L6pez y Alejandro.Abu¡¡aber. Op.Cit. p. 53 

(21) Adela GLlerrero "La psicología educativa de Piaget11 en RP.Vistn 
Educt!ci6n. ~EP. Consejo Nacional Técnico de la EtiucaciSn. Vol. 
~29 4a. época. Julio-Agosto-Septiembre de 197.9. Mtxic.e, 
p. 91 

(22) Yolanda L6pez y Alejandro Abugaber. Op.Cit p. 47 

(23) Jean Piagct citado por Adt!la Guerrero Op. Cit. p. 92 

(24) El niño tr.insforma la realidad en sua representaciones, ad:ipta 
según sus .deseos la realidad 1 lo que le A.yuda a cemprer.d~r '! 
a conocer su mundo, a experimentar, todo está imJ1re¡na'10 de 
c~ga at·ecti va. 

(25) Jean Piaget. La formación del símbolo en el niño. Fondo lie Cultura 
Económica. Biblioteca de Psicolo¡!a y Psicoanálisis. México, 
1961 t p •. 391. 
Cuando hay pre'ponderancia de la asimilación el pensar.;iento ea 
intuitivo, cuando hay más acomoJación hny mayor refl~xión. P1.1r 
eso en esta etapa el juego y la imitación se intearan a la 
intellgencia, al final de la etapa ya no habr.á.· J'Je¡o slmbólicc.. 
ni tampoco imita..:i6n, sino reflexión. · 

(26) Henry Wall6n citado por Lydia P; de icisch y otras. El l~rd!n 

de los ~.r\fantes de hov. Librería del Coleaio. luenos Aires, 
1969, p.p • .93-94~ 

(27) Lev Semiono~i tch Vygotsk.i. El dl?sarrollo de los pr•cesos psiroléfziea;; 
superiores. Grupo Editoz·ial Grijalbo. México, 1908, p. •7 

(28) Emile Benveniste citado por Marisa 8ortoluss1 ~p.Cit. p. i4 

(29) Recordemos que. el. niño que cursa el tercer grado rle Educación 
Primaria, en nuestro país, tiene entrE: e '! ~ años de edad, ee 
decir está en los inicios de la etapa. 

{30) Karl Herbert en Marisa BoI"tolussi Op.Cit. p.p. lOi y 109 



42 

(31) Lev S. Vygotski citado por Marisa Bortolussi. Op.Cit. p.p. 114-
117. 

(32) Arthur A.pplcbce citado por Ma'risa Bortolussi·. Qp~ 114-
117. 

(33) Marisa Bortolussi. ~!l· p • .1.17. 

(34) Erik ~· Erikson citado por Henry w. Maier. 2.E.:_f.1,.!:_p. 27. 

(35) Henry w. Naier. Op. Cit. p. 24 

(36) Erik H. Erikson citado por Henry W. Maier Op. Cit. p. til. 

(37) Erik H. Erikaon El ciclo \."!tal complementado. Edit. Peid¿s, 
Colecci6n .-fe Psicol~g!a Paidós Studio N'1 • 51. Buenos Aires. 
1985, p. 97. 

(38) Jean .Piaget Op. Cit. p. 3~6. 

(39} Como dijimos al principio es el que ce encuentra entr~ loe- 6-
7 y 10-12 años de edad, sin ~mbargo la indicación de la edad 
es siempre aproximada, as! coincide con la etapa de las opt!raciones 
concretas que Piaget la localizo entre 7-8 y 10-12Y n la "edad 
escc.l::tr11 a la que se refiere Erikson; lo import~nte para nosotros 
-es que 11 nuestro niño", el de 8/9 aíloS fácilmente lo pcdemos 
incluir- en esos inter"lalo$. 

·~-· 



CAPI'lllLO 2 

LlftRA'IURA PARA lliiios 



nJ.i\oe, de esas ~ic:nes que debe reunir una obra lit:eraria' para 

que el nlllo Pueda acceder a ella, para ~ pueda ~r captada y sentida 

oor eUOa, para loer-r reeret1ei6n, para qu6 le resulte arati:ficante, 

es decir para co.ad7uv..r a que en.cucmtro sent:ido a su vida, .camo 

dice Bruno 86ttelheia {l) _.ta &ata e-z::J.uai~ y prioritaria del 

aer huMno. 

Una de lAS carw:: ter!aUcu pt'ine1pales Que toda obra para niños 

debo tener ea lfU coflerenc.la con el nivel de su deearrollo. pues 

lo ..:!t'Cunda, esto n a loe objeto.. • la aoct6n: piensa y. re~ 

a pertir de la experiencia: 8IWI operacionea intelectuales aún 9QQ 

concretas y de1lde lueF J11 clia"'-'9 entre lo real 7 lo que "° l.o 

es. 

tl-::i r:> J v idt:eos tampoco que el nlilo de esta etapa es m1. rüi\o "WOlcado · 

haci.& el ~xter1cr, de ahí su vivo in~a 7 posibilidad de c191ptac:ióe1 

por todo cumto le rodea; le. interesa la acct6n; el hicer 1 el cámo 

ele las ·coaas y sucesos. Su lenauaje ya es SOf:iali.zado y su juego 

cada vez menos siflb611co .. 

En cuanto a sus relaciones con los diellás, ya ha adquirido un 

slste.a de valores aás ·.; 9el109 estable 7 le preocupa llSUCbo na .ir • 

·en r.ontra de lo establecido, as! ce.o la aorobaci6n de los adultos .. 
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Por -esas -características se aspera que el niiio de esta etapa 

se "C01ltp0r'!:e" de una manera más o menos . determinada. sin embargo 

recordemos que VygoÜki piensa que la estimulaci6n apropiada y la 

ayuda que se le proporcione al niño hará que logre un mayor desarrollo, 

aprendizaje; a pesar de sus deter:ninaciones biogenéticas. 

Dicho esto, vale· la pena mencionar también que las características 

De la literatura. para niños están determinadas tanto por. el nivel 

de desarrollo del. niño, col!IO por la noción que de literatura para 

ellos impere en el 11Caent;O histórico social que crea y /o cualifica 

.la obra. 

Si una de las características principales de las obras para niños 

es su "'empa1Je!' con el nivel de desarrollo, otra por demás indispensable 

.lo es su calidad de literacura, es decir la belleza de su palabra. 

Dicha premisa es apoyada por todos los expertos que hemos consultado, 

-1 Dara Pastoriza o Goethe nos dicen que no tenemos que buscar 

-en l.a ll teratura 1o que educa y menos aún explici társelo a los niños; 

Henni.nio Al.aendros, José llartí, Antoniorrobles y Manuel M. de la 

~ concretizan y se prommcian en contra de las moralejas¡ asimismo 

Emi.J.io .carba.llido, por ejemplo nos dice que si la literatura que 

·se ·dedica a los niños es racionalista y didáctica demuestra: 

aabzcpoteoci.6n enf'enli.a. que es in&nonncia 7 olvido de lo 

- -- al aillo ( ••• ) el - teatro para niños no 

- mlej- ( ••• 1<2 > 

Ocinciden en que la li ter-atura para niños no es la que pretende 

educar., si.""lo aquella que llega a la sensibilidad del niño eon belleza. 

Bruno Bettelheim agrega que además la literntura debe per uno 
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su into:lt.:1:tl'J y :i 1;lnr1fi1;ar fl1JS P.r"rl'l•:ioncs, !;;u¿;~r~:-~· sniu~icr.·~!': 

<l lCJ~ prnbl~m.:ts 'lUf: le inquict"ln( 11 , En t:>':'"1 misma l!n~a Marisa 

burtolussl anota que "Puede 7 debe contr1buir a la expan•16n Wl 

7a'". (4) 

Pndf..'mos dc•:ir ;isf que l.a bellcz'l, rccreaclón, grRitificnción en 

1 i t•.:rntur:J debe ser sin Mr~u.i<lS· mornlizan-::es o didácticas, ·pues 

6sas n( t:dur.;in, ni toc.:,r:. i.·J ;ifcctividad de.! niño y ::idcm~s ni les 

intcrcs::in. Esto, recordemos, es un.:i enseñnnza que nos d~jó la historia 

r.unndo el romantlcism.:> del siglo XIX rc.-:h1::1,::a el ·excesivo d1da<:tismo 

y mor.'lllsmo de los siglo3 antericrc~, l?n la literatura para niños. 

En seguida dcflcribircma:l las dcl'\-i':l car.:icter{stican ~e la liter::itura 

para nii\os, por g•foeros liter11riuz. 

Aceren de lo quC' dtsigna "género litcrario 11 aún los especialistas 

no ::>e ponen dr: acuerdo del todo, sin cll"b<irs,o entendemos como ·guia 

la noción de Tzvct..:111 Todorov: 

el g6nero f-epreserta prccisaincnte una eatnlctura, una 

configuración de propiedades 1 i tcrarins, un inventario de 

posibles (S) 

Tomarcmoc 1;k l;;i i::i:"isifi•:"11,;il•n cU.sica: épica, lírica y dran.á'Cic:::l 

la gui.:i, cnnsid~:rl'lnd0 QUt:! la primera o~iginr ln O:).:-r:iti•1a y la tercera 

'-=~~ el tc.'ltrn, por h> t'lnto: 

Género::; 
lilcrnrios 

)l :::::iva 
Lírica 

{

relato 

... cuento 

l. cor.it:!dia. 
a rama 



d7 

.o::n r:uenta. yn que pnr:t noso!:rrJs ne debe hnb~r dtdac'tisr..e e:-: 0b:·ns ::.-1:·,, 

niñcs: por lr.t quf! resµec~;i al "·::Hd.-ktico"y ;>or lo qui~ ;;e r'!f~'!:-~ 

al segundo que lncluyen, porqut! tiene otros c,qra:tcrZzitic."'f'·que ~Y.ceden a lo 

proptar.umte li tP.rnrio. · 

!.a -;.lnsifh:tir.ión ~xpue:sta e:s sólo con mi!'as. a guiar lH exposir:ión. 

ya que est;nrnos e laros de qoe !.<>s g~neros no se dar: par?~ "la ~Ja 

no está au:aente del relato en prosa ni cm teatro ( ••• ); 61 

NARRATIVA 

La •11sión rtel mundn QUl ... prednrni~n en ln nnrrnt:i.va'acontece en torno ~ l:? 

objetividad de los sucesos, los fenómenos( ••• )~ 9 i 

Sin embnrgo no qu1::re¡.¡os decir que sea una t:r:)nscripción exn:.ta de 

la realidad, ¡a qu_e: 

el texto literario no anntienc una raferencia con el mundo( ••• )::\6lo 

es representativo de sí mismo( ••• )el poeta(, •• )depende, no de 

la VP.rdad descriptiva, sino de la confor:aidad con sus postu.t?.tlo~ 

hipotétiCo~ª l.a htcrntura en un lenguaje, y un lengna¿c en 

sí mismo no representa. ninguna verdad, aunque pu .. de quminlstr:1r 

el medio para expresar un equis número limitado de verdades 

~l :ni t:o y .!.a epCíJ1?.va, 



CUENTO 

P-'l:>li de:finir al cuento ;ilgunos autores "lpP.lan 'A su exi:~r.sidr., .1sI 

Rocr;rt St.anton dice que debe tener un máximo de quincir:- ·mil pal<abr-a~: l l} 

Edgar Alan Pee que sea la ~uficicnte que permit;i q:ie se le cornpr~nd.a 

y se l.e puP.da 1.eer de un solo tirón (~}: y entre otros más Ander":ion 

Imbt:rt comenta que ;:;e le pueda leer de •..:na sola 1'::ier:teida" .. {!.¿) 

Otros, como Dora Pastori::a, para definirlo alude (tJ} a la . ...-ehc16n 

q:ie hay entre contar y hablar, así nos comeni::a que ha.blE>r se deri\li".I 

de: fabular, fablar, hablar, es decir que i:::omo en tif:mpos remotos 

cuento ~ra todo to que se narraba, pt:ro que como no todo era verriaclcro 

::le fabulliba. 

Y ot:ros m:is como Juan Vt:Jre la nos indicar:., que en general, r.:J<::-, ';;,:-. 

"es la narración de lo sucedido o de lo que ae supone sucedido"~ ( 14
) 

En i;onr.:lusión cuen~o es una obra de ficción ·nf.lrrativa .f con 

. estructura .p:-opla •. 

S,:;: ha encontrado que ~l cuento está relacionadu con los Orígenes 

de los pueblos y que nace a partir de la necesidad de explrnarse 

esos inicios, así es prcducto y reflejo de una cultura y antiqu!si::m, 

lo quie resultR paradÓJico, pues nos dice Goy:in~s(lS) qu~ el ct..:&nto 

como género !i terario es i? l m;!is antiguo en su forma oral y el rñá5 

moderno en cuanto a obra escrita. 

Al. respecto Eleatri~ Capizzar.o nos ment:iona(1
6

)que es 'lpenas en 

el siglo pasado cu:indo a iniciativa de Cecilia B~)hl de Faber se 

incluye en las letras españolaG til cuento como género li l:crarie>. 

HD.y diversas teor!as que se han,-,formulado para e;<plicar !.:l or!g<?n 



prnlongaciÓf\ y dcsprendiaiento de pri•i ti vas leyendas, originadas 

en la necesidad de explicar los f"enóatenos naturales 

b} 3l!'!lbé1J.ca: 

relaciona los cUc!llto& a prácticas iniciatoriaa, signiCicadoa 

esotéricos o 
1
procedl•ientos elípticos para forWJlar preocupaciones 

cl~ntalea: la vida, la atuerte, ciclos qrarios, etc. 

e) P!:icc16gi~a: 

1ntr-rp"'ta la anécdot.a fabulosa CCW!K> una irnipción de elementos 

subyacent.e11 bajo el ntvel cousciente cuya c~f.iguración 

i.aginarla está encWllinada ª· expresar b1pulsos prof"Undos, 

deseos repri•idos e inarticuladas an~tias. 

ch) Genético-p3icológica, '!sta teoría interpreta ~l origen del. 

c'.lento 

como una Uberaci6n de con!Uctoe internos y sociales, enunc1.•do& 

•!n un 'lenguaje ~ico ,iluainado 7 af"cctivo. 

á) Antropológica o evolucionista: 

el'Ulat'ca los relat.Os t.radicionales COlllO una supervivencia 

de pr-á.cticas o cre:~ncias pri•ltivas, que han· perdurado. lUC'!O 

de perder su sentido religioso. 

e) füst:árica:. supone que cada CUP"lt,') es un todo absoluto originado 

en un lugar y ti~frl!JV espP.c ifico. 

aspira a reconciliar las hipóteai~ precedentea y a reunirlas 

en un conjunto de p;iutar, comp:itibles y armónicas entre si .•. 
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•Jt:rilcañr) a ios niños, ~ólo que pnr la estr11•.=tur'I. del cuento popular 

de.: rnor:il ing~nua 

esa tendencia a transformar la realidad según lRB exigencias 

dyl deseo ingenuo ( lB) lt.'s cuentes populares con el paso del 

ticmp . ., se déd1car1m a loa nrnos. 

E!l precisamente. el '!lcmento mar3villoso de los cuentl)S •10 qa.a 

euacita Wl8 nteepc16n activa a nivel inconaciente"(lg}por parte del 

niño, es lo que le pr.rmite enr;ontrar soluciones y ~sp~ranzas. 

Aquí, entonces, cabe .Ocuparnos cit.: la. fnnr.asía y la imaginación, 

la prim~ra uníl ~aracterísti.cri y cao l una condici6n de la literatura 

para niños y la segunda muy ligad:i a. ésta, también, como Vi?remos. 

Vate 111 pen:i ser explícitos, al rt:specto de esos términos, ya 

que mucha~ veces, _cuando se le!l liga a ·11teratura para niños resultan 

confuscs. 

Tanto la fantas.(:J como la im3ginación se .nutren de la .realidad_, 

pt.:ro la segunda está n:iáo;; cerca a lo afectivo de cada persona; la 

primera voluntaria, ligada r.i&s al intelecto y ·la eegunda sellada 

pnr- la cmoc iéin. 

La Can tasia CD ficcJ 6n y ae finge simulando a voluntad, sabiendo 

quto sr. finge o se falsea ••• {20)Cuando tiene un carácter reparador, 

el mundo externo puede ser modificado en provecho de la, 

humanidad (
2
l). es el 1;aso del que crea, por ejemplo, el artista. 
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ta iriagint.ci!Sn =:usca 

i..aágenes con que interpretar lo des~onocido ( ••• ) ( 22 ), es 

evocar imágenes con las que se construyen y cre:m la 16gica 

J la fantasía (~ p. 126) 

La imaginación es una apt:i t~d, la fan'tasíe. es una pos1::i¡ ~-:!:id 

de cambio; la imaginación está en el niño, ln fantasía en los ~u.entos, 

por eso dir.e Ribot ( 23 ), que la manifestaci·)n de la fanbsi;i :::or· 

los juegos, las fábulas y los cuentos, 

La 1maginaci6n evoluciona en el ser humano, desde que nad::i. tiene 

que ver con la realidad, pasando por una etapa ·en que ha.Y antagcr.ü::mo 

entre la primitiva :imaginación y i.a ohjetividad de).. per.samiento 

{adolescencia.), hasta que fiu;Jlmente es somctid::1 por la re•ilitlad 

As! pues, es claro que la creencia de que el nHl.o es "muy" imag1"1.ac!.v" 

es falsa, ya que le que pasa es que 

no p"uede tener _en cuenta las leyea de la rcalidnd objetiva. 

que desconoc~ pOr lo general, por lo que violenta 'fácilmente 

la realidad de la vida • (24 l. 

Entonces. la aparentl! abundR.ncia de 1'naginación es en r~alido.d dP.bilidad 

de su pensamiento crítir:o, . dicho . de otra mllnera, el niño carer:e 

de fuerZ"l. organizativa y coordinadora, por lo que no plll.!c!e asir.nlnr 

la realidad de su munao 1 en~onces lo estructura al mar~en de cl!n. 

Dicho esto, nos quedará ·claro el por qué Antonio:-robles nas dice ( 2ój 

que el niño puede imaginar que un palo de escoba es un -:nbal!o, 

pero qu>! es crr6ne; pensar en que puede i.maginar que es wl peg:iso, 

esto es producto r.iá.s bir.n de la fantasía de w1 adulto. 
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:..~~-¡;.,.,,, ; ---· · ••rir-.pr•:r: :· 

nU'lo tiene ner.esidad de lo imar,inari"" . -:: 1, J., ·.;Je .:-- :'.·.·'-':: 1 d-ir 

d 1 '>ti n"l,'Jt: ·~ntr') fnnt:'ll:í [a :¡ reali.::!.~d. lo que así t:urrobor.1 Emil10 

r.:irb:-,11itltJ( 2?), nr?v':n tic que rccumiimda la (:xistcnl.!ia de la fantasía, 

•.•n •:•;pr:1;i.1l. en ~l tc.::itro pnr-:i niños,. 'iin em:::nri;::<:l el incl•Jir o nn 

1•1 !'l:ir;-i·tl!loso, lo fÍl.nt.1.stico •m tcnn de 1;ontro'lcrsi11, vcnmos. 

L••S 1!xp1...•rtr.~ •;or1su1t.1dos q11c no 1-'l rt:.:.:or.iicndan, d~ entr'3 otros 

•J•l•h:r;11-; m1_.r,1: i <mm• ., ll•:rminio Al.nm1drus ~ 28 i que pi~noa que no eG 

11•.'t:":>:'lri:i, porque ~l hombrt! es el que "ahor:l" tiene la ''varita mágica" 

·•l h.Jber podido dt.-s<:•Jbrir r, ir.veritar. t:antrJ, hecho que se explica 

nos ubir:amn:; ~n el lu~::ir, ori•m:;:ici.Sn poHtica y época en que 

·1tvl/i¡ 1898-1974¡ ~1.f!i.:ilisi:10 •:ubanrJ, Acimismo Marfa Montesori tampoco 

1:. rccomitmdi'I, },o <lUe •.:timpr• . .msible, ya que inic1a sus 

r.í pu•.:d'! r:rr.dir::wlf!S c:{mfusiún nl m:mcjar ln fantasfa. 

Er: r:nmbio ln rn:Jyf)rL1 d1.• loB úsper:ialista.s •.:onsideran que la fantasía 

clt:h•! t:st::ir prcsr.n-:c en ln::; obr:Js pn.ra niños, pn:- cjer.iplo, Beatriz 

C:irtnllldo, 8r1Jno Bct'.t!lhci:n, Mririsa 

O·,rt·11~.Jst, •:o;r:,, pc•rq.n nduc.t:n q'J'~ 11..! rcs\.lltn al niñc gr:->tifir.~r.te, 

r.· .. r"T•.:11;.~,tr,¡•1 n, cte. 

fncill tn un:i cxplor,:¡r.ián y una conccptunl lzaci6n hipotética 

l. 
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y J?~rimetal del mundo <29 > 

Es decir le ea útil al niño, tiene en literatura -nos dic:e · 

·\pplf:bee- {ao} la función de representar un'!' extensión de lo 

posible. 

Al niño de la tercera infancia le sir•1e para Jlejarse del mundú 

real y encontrar en ella un mundo a su gusto, le sirve para experimentnr 

y para aprender. 

En síntesis, la fantasía es ú.til al niño, tanto como ·necesaria 

y ::tgradable. 

En "nuestro niño" conviven sin contradicción lo fan.tástico y 

lo real {3l) 1 por lo mlsm•.J Dora Pasteriza se refiere a él como q1Je 

es un bi.nnmio de fantasía y rerilidad. (32 > 

'la hemos &notado que el niño de la ter~era in:fc.ncia necesita. 

y goza la fanto::;ia pero tarnbi én le interesa la realidad, riecord~mos 

que en est;::i etapa qe vuelca .:iil exterior, aunque aún no comparta 

por entero _<>u logi~idad, le interesa todo lo que .le· rodea: cGmo 

se' hace la luz, cómo se niice, ~ómo son otros lu~ares, cte., y así 

pt1co a poco Se acercará r:ada vez más .a ~:t objetividaj. 

Como pre1:isamcnte los nii:os ?..Ún pueden ser objetivos es rnuy 

fácil que caj.g110 ~n las menÚras de· algunoS adultos, que con e! 

pr!!tex"to de enseiiarles, e::ntretcnerlos o convencerlos de lo qua a 

ellos les intercsa 1 les. ma!1ipulan 1 los enajenan, leS mienten, en 

fin que muchas ve'!cs toman de pretexto qu~ es literatura para niños 

y usan textos q:ie diccp "'Yerdade. que aienten•( 3.3 ) ,con lo que ·qui.~~en 

conseguir 

educar a un pequef'io esclavo ( ••• ) preparado para. aceptar la 
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prcpot1mcia, el sufrimiento, la injui;;tlcia y a declararse 

aatinf"1:cho de ello (:.1'1) 

r:on lo :intf!r1.ur r.u q1J1..:rr~:r.1 .. :i d•.:r:ir ¡•;•# la lit•..:ratura para niños deba 

·:~tr.tr ·•~n:••..:n.d:i" de todo rast.ro .~1~ irl<:l'ls o de •1f:rC1:1deras realidades, 

por s•1pue!,; to que no, le que debe contener son intenciones de 

mnnLpul:tt:ión, pero s! es nei:cs'lri~ que F:l niño r.onozca la realidad, 

t.,¡ 1:u:1l es, aunque sn tr'lt.e del doior, !a muerte, la soledad, la 

inJu:Jtir:1;i; s11.:111prc 'J cu.ar.do no haya exa<:".?rva.ct6n, morbo: dice al 

rcur.ecto Hcrmini.o Almendros: 

una sem1t.bilidad rcClejo del 'medio social·, menos c~dula 7 

más perspicaz, le lleve a vibrar al par de su mundo y a captar 

laa ideas de !JU ,;poc11 (JS). 

T:1mbién Druno B<.:tt~lhcirr. opino que es necesario que los niños se 

den cucnt'n de que •ta lucha contra las llft"i.a8 dlticultadea da la 

vida es tnewitableL36 )onra. qull et niño cor.ip:-cnd.::1 que se las ·debe 

cnfrnntor y no rehuir. 

Después qe 1.::Jt:i digresión, que nos paí'er.ié importante hacer, 

vu l vamos al r.ucri to. 

Aboquémonos ~1 cum•.:r:tnr Los bcnf.:flclos que el cuento trae a los 

niñus, Bruno Bett:.clhciin opina que 

a nivel aanifiesto, los cuentos de hadas enseñan bien poco 

sobro las condicionen específicas de la vida en la .eodema 

sociedad d~ tn.'lSan( ••• )pcrc_, n nivtü profundo le da oportunidad 

de comprcndorse a sí mismos ;i extraer un sentido coherente 

del tumulto de sun &entimiento:i le transmite sutilmente, las 

vcntnjas de una conducta moral ( ••• ) hablan a su pequeño yo 
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en f"oraaci6n y esti•ulan su desarrollo ( ••• )\ iberan al preconscief\te 

y al incor.sci.ente de· sus pulsiones( ••• )ofrecen eje111ploo de 

soluciones, te11pc:n~~es y peraanentes, le enseñan que con encon~rRr 

el MOr adulto no ti-me necesid'ld de buscar la vida eterna que 

logrRndo una verdadera relaci6n interpersonal se escapR a la 

angustia de la sepu"8Ci6n {~ p.p. 12 1 13 y l'J~, en fin que 

los cuentos fllrlt;!isticos Ayudan al niño a comprender lo que 

le sucede. a través de la fantasía y fantAseando. 

Enzo Petrini, por su lado nos dice que el· Cuento representn pa.ra 

el nii'\o 

el estI.Uo hacia el mundo externo 7 un ejercicio espontáneo 

&, laa actividades interiores (J?) 

V por último vamos a comentar s6lo una opinión más, que rcfuerz;a 

l;i noción un<'iniml? de que los cuent:os son para tos niñ_os obrRs de 

recreación y griltificación, ver'l:nos pues, lo que opi:'Hl Mai-.ls:i BortC1luesi: 

el cuento ofrece i-espueataa .al niño al •i.890 tiMIPQ que le ofrece 

protec;cilJn, aeaurt<hd1 es decir, el cuento tiene una ruiici/Jn 

experi..,..tadora (JB) 

Cabe reccirdar aquí que ln ednd d~ . los cue.ntos fantAstico'l ea r:tlis 

propiamente la segunda infancia; sin· emb1tr&o a los niños de l& tercera 

también le~ son recreativos 1 s61~ que requieren y. de¡u!ltan mejor 

obras con personajes más ·complicados, con determinación de tjempo 

y espacio, en general cop ~ayer complejidlld. 

A con-cinuaci6n describiremos, seaún la estructurn del cuento pnra 

niños, sus cnrncteristicns: 



l!:s·ruvc11JH/I. o~:t. cm:rrro 

Co;wf..'r.tr.;ciún ~.1xi ~1 '1i:.- cl•..:"l>:·r.~rJS 

1:s'.:.r•r;t11r:ile:3 (nar:--nr:i6n, <Jr:on:e-
1;it~·lt:n':c ... ,:, pt'rsun:"Jjf-:3 :¡ mdrc:o).. 

t,.J:; nr:r•n ':t.·Cilillcnto!'i 5Ur,?t?n de 'Jnc.. 
•J '::IJ5 i'.?Ot i '/O~ 

Í' 1~1";'.;l.ln:\J'!5 l)l:mos y ~in C•Jrr.plica
r•iOr'..C:S csi1;11l6J;i.!.c;is. 

E-.r1•:n~río r;r¡~i 3fcrt1prc (;:1 mlsm<J y 
t il:m¡:1; intio:ifiniduf. 

Expri~.:icl-Ón ·~Lara y d1;flni1i:"l. 
Di~gf,mJ :i<;c c!artJ y feliz. 
• ~;i c.uento poace una unt dad tan 
e:enc1lla y pU.otfC'a que le pef"ll'li
tc adoptaree a cualquier medio 
físico y humano y reaiste ol paso 
d:! ti~mpo, logrando una actuali
dad pcramnente" ( 39} 

Ci\ftACrF.IHSTIC:tJ !;E LA 
LITERATURA PA::A 11rílos. 

H•Ü.'!:.'1!" le. ·:::.::i1:i:i~ l ~,)s 
sl.gnt fir:o'.i";o. 

F.t nrnc de la ter~e:rn infancia 
ya puede r.onprerider más compli
cn<:ione::i, sjn emba:--go es impcr
t:;inte t.1 sencillez:. 

?~rsoriaj'Js definidos, polaridad. 
Figur::is ~ípicas no únicas. 

?ued:) definfrseles t:-1 tierr.po y 
~;. ~so:i~io, por ~u nivel de 
desarrollo. 

"UR poco de inquietud y o1 -
triwt:f'o d• la alear• temura al 
final 11.( .!O ) 

ºSuavidad r.ompatible con el· 
máxiMO .aviaiento de la tra.a" 
{td·~~ il· 02; 
"El escuerzo coronado por el 
úito1~l41) 
La cornple.iid=l.d 1el arg'Jmento 
aumc~ta:·á ~e6ún la edad, \4¿) 

En cu:mtu 11 los rccuruc.s estilfoticos· d'Jl lenaulije se reccmiendil 

r-.ud10 diálogo, lo que permite el movillliento, la Rir.c1ón, la emoción¡ 

d·~s-·~r!p<.:i1Jr.~s precisas y breves; mucha!l ir.iác,ir;-nes ;¡ rir.ns, le dará 

11:/Tll nos idnd, brlll-i.ntcz !. c:ulor ldu: 

( ••• )en cada una do esas estampas debiera aucedcrse con un 

hilo de relación que los enhebre en ruta hacia el flnal, un 

pcqucñu detallo do il.mOI' a la literatura,. una imagen literaria 

( ••• )(43) 



acudo naudizadamcnte .:onj•Jrnd-o po!'" la emoción, por el afecto 

y por la. •1aJ.oraci.::in del oojet:J, 3Q.UÍ convergen la intcrpretaci.6n 

del diminutivo originario con una individua.117.aclón interesnda. 

del objeto y en la que ve el eig'tO de un n.fecto. (44 } 

Me táf'lras sene il la.s, co:::par:ic i!m~s, a.iiteración, onor.mtopeya ¡ fr'lses 

rirr.ad<1s que conlle"lan a la mi=morizi:t.ción, lo que al nLñ1J le gust.a, 

rept: tic ión que 

provooa rt!sonnncias de .índole pnicol6gica ( ••• ) toda repetición 

es iwr s( misma una pérdida de tiempo. aatiz que tranelnda 

a un plano psíquico, co!llpOrta un d~rarse, un ca1tpás de espera 

y de suspenso que pP.rati te -especial-.ente ill niño-, posasionaro:e 

de lo qi.1e lee y, más nún de lo que escucha r ••• ) la msicalidad 

de su monotonía. (45 > 

En general ~l lenguaje emplC:iado debe ser sencillo, sin emba.rgo esto 

no quiere d~cir que sea simple, sino que debe ser claro, accesible 

li la comprensión del niño, en cuanto al empleo de las palabras, 

según su significado y coMblna..:ión. 

El lenguaje debe apoyarse en el buen gusta y la sob!'iCdnd, a 

favor de rec•lrsos lingüísticos e:nriquecedorea, por su sonoridad 

y plasticidad. En función de una escritura equilibradu, a!"r.6nlca 1 

sin altibnjos o arn::me:-an•i•.:ntos for::ados, según nos die~ ;.'í;:i, L:Ji<;;n 

Crasta (J
6

). De vigorosa expresión, con· vocabulario rico y \'<l!"i::lda 

y sobre todo con una construcci6n elegante y bella. 

A "nuestro niño" ya l'! interes'ln nu')vas palabrao y g1ros, sin 

embargo a•.1n debe tenerst; cuidiido cor. me':úfor'lS r.ompl icadn~, cen 

l:). lr~mra, refr::?nes y lisonjas idiomáticas, recordemos ';\u·: ~.'.:lr::i;. 
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el ~arrollo del pensamiento, co~ el del lengcaje están muy 

lisado• y aún no tenaina dicho desarrollo. 

ll cuento para · niftos debe &e&Uir ofreci6ndoles resp.ues'tas, 

cont'ianu y esperanza. 

cl9 lua la traM 7 el periodo, sorprendmlte el color, de latidoe, 

de Nilloe, de ..- y ,,....1.,..<47 1 ·-el ~ - ll1- - -- *-1JW>l(4S)_ 

PILA'rO 

Si es dif'ícil establecer f't"Onteraa entre los ~neros 11 terarios 

lo ea llÚ entre loa •ub¡6neros, por lo rn.ismo Luis Adolfo Oollínguez 

d!~e que: 

na ~ eatM>lecene wm dtrerencia ndical entre - relato 

~ otrM f'ormm8 de narraci6n, ccmo novela, el cuento e incluso 

cierto Upo de -la .-d6t:ica; todaa ellaa """ relato 

en 61U.. Instancia ••• <49 l 

Sin i:imbargo a continuación trataremo~ de exponer los matices que 

carncteriz.an &1 relato. 

El relato implica el ñarrar un h"echo, un suceso, transmitir 

un acontecimiento. 

SU estrut:tura consta de inicio, desarrollo, clímax y desenlace, 

lo-"que compa?-te con toda la narrativa, esto es, no tiene una estructura 

pec1..!liar, como por ejemplo la del cuento infantil o la del cuento 

adulto: 



ClllllmJ IllFAllTIL 
Vladiair ~ (SO) 

Oisminu~l.On o daiio causado a alguien. 
Partida del protagonista. 
Encuentro con un donant:e. 
Duelo con el adversario. 
Rea,reso y persecuei6n. 
Mrtri1110nio (Final feliz) 

Planteamiento de un ,......._ 
eniilOAtico ~ de si¡pdfica 
ei6n" (51) -

Con solución final o sin ella. 

Otra diferencia más con. el cuento. inito y leyenda,. por ejemplo., 

lo constituye la gran riqueza simb6Uca de estas .formas ria..'"'rativas .. 

Y. otra particularidad d~l relato es t¡ue puede formar parte del 

cuento. la ne>vela, etc., es decir. de otras !"armas narrativas ... 

?.or su est:ruct.ura, el relato implica un pensamiento o un 

planteamiento completo y por su a.parent;e sencillez de el'aboraci6n 

se utiliza mucho para ciirigirse a los niños. 

Pero debemos tener mucho cuidado l!!n su creación y/o selecci.Sn, 

en cuanto a .que de verdad ten¡a calidad li ter.at'ia y no ae quede 

en una mera descripci6r . .'.i:;, ningún t.talor .. 

Asimismo vigilar que no tenga intenci6n didActica. pues esta 

'forma ae le ha usado mucho para tal fin .. 

t.a leyenda· busca conservar y trasmitir hechos históricos, tradiciones 

y costumbres, sin embargo los sucesos con el tiempo se van mezclando 

con elementos imaginarios, mi tos. etc. 

Se da el predo:ninio de lo fantástico y sobrenatural mezclando 

hechos .presumiblemente reales. Su ambiente físico y . temporal es 

limítado. Hay conciencia animiata. divinización de personajes. 

f'ascinaci6n de seres, pensamíenttJ máaico y tiene carácter popular. 



.1=.irepi.ado que 11..13 niños tas r.1,~·.•_1z 1 :•1;-. porque ~on "un 911lutinnnta 

culturaJ•h2 ); Ani:.on!-;r:-obles :.rn~it;r<:: ( 53 
j 'lu:~ s·~lr1 p~cde !'lostr:írsda::; 

<>i G1? 1;1:; ::dap-::~1 es dl.:!'c!- que r.ol"lu f1Jcror o san dirlgid11s ~· los 

;viu:t;.1¡~. ncccsitrin adcr;u:lr;i.ún p;¡r:i ~:i i:"",f'ancia. 

:tcsotrc,s cro:':C'rnos qt1e si las leycnd..is •.:ontiencn un argurr.ento y 

·m l1;n.15u:¡j~ i:ii:c<.!~iblc :il niño, es l!!!port:.mtc que. Lis disf:-uten, 

pnrgue Sl"!O parte de su t!ul tur::i, :iunque quj zii 5.·rn ncccsnrio ar;omp'lñioirlas 

dr: t.twm:i f.!Xplic.1ci6n 1 a r;au~a de :::;tis 1:onter.idos de "'lerdF.itl" qu-: 

t.:!Jnt•.npJ.:in. 

F.l ~ cicnc unn intcnr::iún edifi~ant&, cre:l lr.iilgenes simbólicas 

-;u'? i11tf..)f'Pr•..)ta.n ::Jl mundo y ri la •1id:i. 

La cmnp•-''H"l dcrlv:i del mll;°C\ 1 •!S 16gic:i., p~simlst:1 por la luchi! 

1;c.in:-r;i el destino, en contrt!ril! -n.l -cuente:, puc9 i:ste ~s nptimista 

J lib1!rn al hombre dt: su dcstinCl. 

L'i mismn r•.•flcxi6n q'.Je hii;tr.os p!:!r"l lri lc_'(c1:dn, vale para mito 

y ':'.'1nP'-'J'·l, e5tn e-;;, lns r.iñcs pueden di~fz·utnr.i.as sio::r:ip:-e y cui:ndo 

i1:• C:J'.-":¡:;rontfan t'licn. 

en nucntr.-i Anér'ica tnnbién h;iy marnvilJ~s cor.to en Asia y Europa: 

t1:1riu:i.!cr; 1 dion·~:.; cf?l•~:;t.~s y subterr.1nr.or., :mir.in!cs pa~l:intcs, 

11a·~~t.ro:. ¡ hruji f.o:.>, (!l-4) 
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'tEA't'RO 

El.. tc"!tro ~s liter3tur;;i er. trt;:s lllO'l·::nsi0ncs, es la poes!a que se 

reprcsent,l hum;miza. ~s l'l ·.¡crdad, las raicc~ y el rostro de 

un pueblo(SS). Es diálogo y ..:s ru.::ciGn. 

t:l !-.or.ib!"e y el dr:ima son inhP.ri;mt~:;, el niño juega {SS), actua y al 

hacerlo proyecta. sus sentimientos y sus propias percepciones, igual 

que los poet:as que nos muestran se vislGn particular de lo que piensan 

y sl~nten, de lo imae¡in."!do y dt;: lo "real". 

Dramatizar es Jugar y jug::ir es crear sin .f'ines utllitarios, 

niños y poetas tienen en común el privilegio de poder jugar, 

nada e&s que con la bclleza(S?) 

El teatro como la narr.1tiv'l o la liri-..:Q p~rmit(; al niño su recreación 

y gratific@ciñn es decir, ~c:ltl..sf'ar:e ~us necesidades es"tétir..as y 

l)mocion'ilP.s {Sa). Pnro ::tdem.1.s el teatro le da al niño otras 

posibilldadet; que la narrativa o la l!rica no le dan, el de ser 

espectador y acto ... (sg), lo qun t2mbién l~ permitirá explorar, 

experimentar y gozar. 

En el te:irro, como fund,'Jr:i~n:::il::-.ente hay acción, podemos manej11r 

1;on el niño un lenguaje y r.::onten1dos mé!s ricos y complejos que en 

1-:t narra ti va. 

El i:c~tro p;ira niño'3 -ieb•::? t".!ner absoluta lo.gicid-'3.d y rapidez 

•.>lentitud, según Gf:!"l el ca::;c.i, P''1N1 qi..:~ pueda ser comprendido. 

11 conf'ieren magia lrracional a las palabras"(SO) a::>irnismo cont.<?.ne.r-

::1 misrr.o "lUtor, por ci-sr:o d~ obras de teatro p.1ra niñoa, ;;o 



nt,:.J h;:i .... e riot-1r · ~d·:rl) qt:t.; r~s r.1!: ".tif(ci.l :::'...I r;r'!tlt:iúr.. p·lrque c.: 

ntño y i:l adul:o :J<>IJ~t:!n •le mn .. •.:cr. dí.a':i.nt;.: 1'1 rcalitlad.~ó;;.:.) 

L"l r:c.:~-:>di;;j ''5 :a qu~ :-:1ás s~ Cifre·~e "l. los niño~. pero t."l'"::ién 

Of:"~zr::ir:'lSlr.? r.iclodr:Jma, rec<.:r•Jf;!!l!.':0 -..t•·'- no ~ay ra76n para "proteg~r'' 

'1•! la rt:!"lJ..:.dad nl 1nf:in:c. ::w;;;·!~ luego la t.r;:igt=dia no so;; hizo para 

·r:i~bién, ~i.J<Jl r,u•? :\ 11...:·¡ rJdult·.s, -i "nuestro niño" le gusta el 

::.c·1tro rJt: r.í-;· -·.::;, :nar!· r.•.:'..as, sorror::is; in1;luso la ;:ian:cimjma; todc 

•l,:pcr·J•: de t.:; c'llidad é<.: 1~.: obra y su "compatibilidad" con el 

;..s[ .-r;-mc\ ~:i ;_~ teatro par'l adllll.vs, para los niños debe ser un 

:;:.Jdo: :ex to 

ru::tu:v;ión, air•.:c.:ciór1, e~ccr.ilr in, tJS<.enugrafí::i. vestuario, música, 

•!':; ., .~ d•.,.:ir, d'.:!b'~ .Jf.1 u:i."l puC3'1:a cri ~<:cena inteligente y sencilla, 

lns: :; .. :"lmo:J •Jn:::. ve;_: m.is, ::umc L .. n !':Í, ¡.r?ro r,{, in-:;ul.sa o infantiloide. 

Si nur~stra ::it•.m.hfa es 14C el niñu deguste el teatro no le demos 

1.vr .• :. ·1;ir.::as, "m.:.'!$ .. ro nifiu" j'"'l t-;:, un temible críf'.ico, percibe el 

:·i<Jft:· ~fl, pert· sno .... _. todo .. cr;ordt!rr.os, que es •:apaz de captar la 

"dl(·'! :163 l, c.frc~1::'imvs~ia. 

¡Qué retocen .1qui :.;nn el tc•ttro cuantos niños se p1:J.cdal (S4) 

Lln!CA 

En la l.írir;J lo que predor.1in::i e::: l.·1 visión subjetiva del ::1•Jtor, 

ese l irisr.:r. ~s jl:>ivntivo cfo la pCitJSÍ<l, t::ar..bién cst1 presi?nte 

:n poesi.:1 es ~d·~ f:kil ... ~sc.::-·::1:- es1\ vinculación entre niño 
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poeta: ju'.:::g?, espontan~idad, v!.si6n sincrética, prevalecir.lie:ito 

de la emoción, tradur:ción 'Jirect.;:i de sus emocione3; el poeta y el 

niño, uno al crear· y c.t:-o .:J.l jugar nombran de diferente m.;inera 

lns cosas. 

Particularrnent~ la poes!a es de difícil acceso, aún para los 

adultos, s1n embargo, no~ d!.ce J11an Ramón Jimér.ez: 

nada importa que el niño no lo entienda todo, n.-:> lo comprenda 

todo.. Basta que se tome del sentia.iento prof\mdo, que se contagie 

del act!llto, C(9J se llena de frescura del agua corriente, del 

calor del sol y la Craeancia de los árboles; árboleo, sol, 

agua qu~ ni el niño ni el tl<lllbre, nl el poeta •18*> entienden 

en ollti.9> té,..ino todo lo que ai¡plifica(651 

Lo important:e, entonces es que el niño capte el sentimiento, aunque 

del significado no lo cor..prenda todo. La forma es lo prim~."O que 

le impacta, y además como el mensaje poéticC' puede perdurar más 

~n la mente del lector hay oportunidad a una ulterior comprer..s16n. 

La ,Poesía es, ~egún algunc.s de nuestros expertos, comu B~at:-1z 

Capizzano, José Martí, entre e.tras, la que mejor llega a la ser..s.:.bilidad 

del niño. Veiil'los si no, Liliana San Tirso en su artículo de la P.ev!.sta 

del CONACYT nos refiere que una vez Inquirió a un niño acerca dE: 

lo que es poe.s!a y éste le contestó "p3].abraa que cantan"(SS} 

Curiosamente esta misma relación entre literatura y mú~ir.a la hizo -

José Martí: 

ya quise escribir así para que los niños .e entcndiemm y el 

juego tuviera sentido y música(S?) 

Por lo que se refiere al le:lguaJt:, a sus recu:-scs estiJ.fa';ico.:;;, 



pN·r~ ro c.nig::u:ios en e:l error de s:icri fi-:;:ir el cc.nt~nido por la forma, 

:J.ír.:fol'.!5 :.onntlnas pci:idlzas u obras huecas. 

E~ lrnport:mte h.:ic".!r nat;ir que a "nuo.!S.too r.iño" le gust:m !os 

trah:tl~ngua~, juegos y :::ir~rtijos, pues disfrutn; de su sonoridad 

y ".Ji n.:::ult.."Jd 1
', que son reo.11:'11'.!ntc pequeñas muestras de sabiduría 

~npul::ar. 

Y por último t.emos de refcrlrnvs a la fábula, piez~ literaria 

donde predomina la lección, :1 ln cual ~iempre hemos yeuido rechazando 

en l.l.tcr:.ttu:-a parn niños, pero que aún hoy se sigue divulgando. 

QulzP.. la único Véilioso que tenga hoy es el animismo y la 

hurn:~niz,,•:!.6n de los ;inlmales-pcraon::ijes que intervienen, pue~ su 

~0r.::lcJa ni interesa ni gusta a los niños. 

flcr;ordcmoa · que hay muc.:has qtr;.,,s for-mas lírkas y/o literarias 

p::lrri la recrcaci6i1 y gratific.:&ción dt.: "nuestr•J niño". 

parí:l: cerrar cl prc>scnte acáplte v::J.yan las siguientes· citas, 

q111.: r;1; rcflcr1:n .<;sp1::ndido::i1mtc ::i las de~:: r.;r¡,;·ar;'tcristk'\S: fund::.mentalea 

d-:: J:J lilcratur<l p;ir:J niños¡ bcllcz'l. y ad~cu:iciPn al niv~l del 

( ••• ) el libro para niños( ••• ) debe :'.JCr oustanciclmente obra 

de :Jrtc, r.n cu"lflto que eatá confiado genio o a un talento 

( .... ) .:iunc¡uc { ••• ) rcspondoJ o debe rccpondcr a particulares 

1'":':c:;irlo11h~r-. u inl<!r!i::;;~;. del Jlr:i:1 infantil ( 6B) 

{ .•• )en vcrcfad qllC no se pueda ser un m.1Lor cop;:iz de ofrpcer 
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algo bello, interesante, vivo y !3HStancioeo pnro. el alrna i.nían"t!l 

si no se es cupaz de ccroprendcr a fondo, de penetrar con feliz 

acierto, por experiencia y por intuición sus posturas, sus 

gustos, sus intereses, sus nece:üdadcs y aspiracioneu 

características (~i 

E:!:: :1-;?Cesa:-i.c que l.~ li':G:"~t.1J:"'~; p;')r<: nlr.os responda a la validez 

creatJ"Ja y poética de la palabra escrita cuando es usada con 

inspiraci6n artística (691 



bl IL ARTlt 11!: llAlllWI 

:el narrar, '°!Se- viejo arte olviciac:!o. es muy imµort.a."lte para iniciar 

al n.!.í::> '!'rl la liter:itura, ya que c<M:O lo h.:lcen notar Beatriz. S"apizzano('iQ) 

y Dora Pl!l:stori~ \7l) origina que se estableu.a entre narrador y escucha 

un v!nculo eir.oc!cna.l, personal :¡ aágico, tan ne~esario :; :ítil parn 

la COQUnicac16n. 

Esa.. r-eiacJón se da a.L mismo nivel, así el niño y el adulUJ se 

convierten en c6QP11c.ea en la aventura, la fantasía, las travesuras: 

los acerca en comprensión • las dos a¡eneraciones. 

La narnc16n tran.s~ Cuera del tiefl'PO real, sólo importa lo 

~uaerick>, el sent_iaJento.., la evocación de la imagen acústica, visual, 

•La ..,.i-. .,..... 1-111 ~ cumdo loe ojoe no ven•( 72 ) 

la nar:-ac16n es 1\Jente de aoce, de descubrimientos de todo orden, 

de iJDa&inaci6n1 

( ••• )1-inar' ea--. ea 1a1zarse hacia una vida rweva]73 l 

imagíriar es construir la lógica y la·rantasi.3. .. 

:.S narración consigue "la -16n ~ral de la incredulidad~74 l 

produce un éfecto catártico, encauza la imagiriación creadora, no 

sólo del niftn, sino del adulto bn:.bién .. 

Fespecto a la f"orma de narrar hay puntos de vista distintos, 

por ejemplo A.l¡a Marina Ellzagaray opina <75
) que no se deben utilizar 

Uustracíones cuando se. narra, porque interfieren, por- otro lado 

Beatriz CapJ zzano sugiere C
75> que cuando un. 'texto tume '1utor al 

narMr .d~be leerse, para que la obra no pierda fidelidad• ambos 

pl.U'ltos de vista son válidos, sin embargo lo que más determinará 

la forma de narrar es tanto la obra ntisma, como el oyente y por 

.tf'..:puesto el r.arrador. 
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Narrar no es tarea fácil, pues está relacionao.o las 

caracter.ís ticas personales del narrador, por un lado y por otro 

i!!lplica habilidad y preparación en el uso de diversas técnicas. 

Es realmente todo arte, Dora Pastor iza de Etcheoarne dedica: todo 

Wl libro: El oficio ol·;idado. -El arte de narrar- a este asunto. 

habla de que se rlebe cuidar el tono, el volumen de Voz; el gesto, 

aderrún, hasta la vestill'enta del narrador; de que implica estudio, 

ensayo, concentración, espíritu de servicio, recreación de la obra; 

conocer la obra, al público; ir de la palabra a la ima~en; de l;:;. 

frase al relato¡ que se logre transformar la palabra en movimiem:o, 

los gestos en ruido, en voces, conseguir el conjuro de. la imagen, 

en fin ser todo un artista. 

Por su parte Alga Marina Ali:zagaray también nos ofrece C77 ) algunas 

sugerencias, por ejemplo, que el narrar no debe con!'undirse con 

actuar o declamar; que es muy importante respetar el estilo y contenido 

de la obra y ser sugerentes y respetuosos del oyem:e. 

El narrador a los niños les comunicará 

el deseo de buscar en el libro loe placeres que la narr-.tei6n 

onü les brind6 (~p. 61) 

Es este punto precisamente muy relevante para nosotros, pues "nuestro 

niño", el de la tercera infancia ya sabe leer. 

La narración no sólo es importante antes de que el niño aprenda 

a leer, sino también después, la palabra oral sigue teniendo encanto, 

poder sobre la infancia y aún sobre muchos adultos. 

La narraci6n obrará el milagro de sacarnoo del tiempo cronol6gico 

para sumergirnos en el tieapo afectivo, donde el ayer y el 
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. hoy no erlotcn ( ••• ) C7BJ 

niño ni) st.n recr1Jadas por él, sJno por la tele~isi6n. el cine, revistas 

etc., la ,:iurrac!.6n puede ser un~ f'orr.ia atracti•1a de incentivar al 

r.lño para q>Je se ac5rque :i:l libro, para que ejercite llbrerr.ente 

cu fmagfnaci6n, au libertad y su crcat1vinad, ¡:>ar.:i darle· arrno.s en 

contr11 de la inv.:rnión cul tt.:ra.l. 

Además la narraci~n es en s! misma un placer, orrozc&nosla a 

los r,ii'los. 

Padreo, maestree y &du! tos en general tienen en 1.a narraci6n 

un recu,..su fabulrJ~o para atraer a los n1.ños a la· literat~ra, parn 

que iuego é!los p~1r sí 'mismoo puedan r~a.lizar ese -acto de comuntcaci6n 

dt: amor y de !'econoclmiento- quti es el leer literatura, como nos ' 

di~e Julieta Car.ipa~/79 > 



e) l.~ lúlAP'l'AClüll ZN LA LITERAnmA E'ARA HIÑOS 

:.•.na cuestió~ :J•Jrgt· ;:¡ part:ir d•.•i hc..-cho de que no todnc Las obrn~ 

scin .1ccesibles a los niñas, 

La adaptnción implica al terncion~s. a l<l obra originnl 1 lo ':llle 

crea con'trovcrsias ent:r'e !os. expertos, porq•Je para :llg·.mos . esa 

alteracion conllevP.. !R. pérdida· de la es.encía de la obra y para otrus 

la creen factible s{llo p;ira lnn óbras anúnkaS,. por- el mismo hecho 

y' aún hay otros que opina11 que si. P.Sa adapta~i6n es de c;:illd11d s.e 

debe aceptar. Antes de concluir nosotros, revisemos algunas .de 

esas op inion~s. 

Herminio Almendr.oa dlc~(SO)que adaptar ep falsificar, _sili embargo 

tnmbién reconOcc que h::ty adaptaciones 
0

mejore6 que. la obra original. 

Dar~ Pastor-iza rechaza la adnptaci6n y sugJere {Sl) que l.ugar 

de ella el adulto guíe al niño PH:ra que pueda acceder al texto original 

o que· SI! espe.re pará •in mejor momento. 

Asimismo Beatriz C;ipizzano \eatá en contra de la adaptación, aun 

. tratándose· de .obras populares. y dice que: 

el quebrar esa sabia c09binaci6n 1 Quitando, agregando, ca.binando,· 

perturba la resultante f'inal que ya no. tendrá la autonoaía 

ccinrerida por el autor ori¡¡inal (B2) 

Por el contr~rio Antonio~rob.les opina CB3 ) que la adaptación en las 

ob,•as pi;ipulares sí es válidFJ., pucatO que nadie conoce ol origlnal 

y que aderná~ a veces resulta necesario porque algunos contenidos 

no son adecuf:ldos para los niOos, .eh est~ punto coincide con WJlhelm 

Stekel, · qui en dice que: 

no es necesario de ningur.a manera que el ogro ~e coma a ous 

hijos, que un hombre degilelle a s_us -..jeres ••• (84) 



~on lo r¡t.:~ de:duci::;os q\..oe St:ekel es;-arfo 1 fa'lor de- lu adaptaciO:i paro 

~vitar qu~ llegu~r. al niño t::sos contenidos. 

ConsJder1u1>os no::otro& ::¡ue si la otr.n no e~ accesible al niño 

de tletenninado nivel do desarrollo, podemos postergarla para un 

inejcr :nomentn, pero si es una ad:1pta~i6n inteligente y valiosa, 

rcnlizaCa, ·o bien por un artista o por una· peraona muy enterada, 

tanto de literatur11 como d~ niñl1s, es váli~a. 

H;iy tres procedimientos básicos par~ la ~dnp1:a.ci6n: omisión, 

n.iipliación y al teraui6n en cuanto al cambio de orden; todo lo ·cual 

con La intenci6n de simplirtcar el lenguaje, .igtl.::.zar la•· acción, 

darl~ eetllo direct'l 1 • evitar grnndes descripciones, etc. :=ncluso 

a veces bastará con ilustrar algo y ya. :io hab~á necesidad de alterar 

11.J.dP.. al texto. Debamos tener 'prcaente er. toda acción de adaptación 

que en realJCad ésta i°mpl!c~ un trabajo ·de gran calidad, un trabaJO 

de proJuc..:ión y recreación literaria. 

El problema de •la adaptación ~o enContramos tanto en lírica. 

r.omo en narrativa i tCatrci; en pÓesía, t.::reemfls, que lo único· viable 

e'l en primer • término una. f'inísima selección, evitar hasta donde 

sea posible la adaptación, es mejflr, incluso, 'ilostrar sólo fragmentos 

y QUL.zá, nada m¡!l;s alterar títu~os. 

En cuanto a narr'ltiva. o teatro es un poco má~ f;i.;tible, siempre 

y cunndo l& oora de arte no deje de .ser:lo. 

El asunto de. ln adapta~i6n ha causado más revuClo con respecto 

n los cuentos tr11dicior.:ilcs, que realmente la f.ld::!pt.adón de ellos 

h;;. dndo r:on el tit.•"lpo, ya hasta nosotros muchos de ellos. nan 

llcgodo decantados,. ·la Caperuci ta yo la s;Jcan riel vientre del lobo; 



i,ora ni la Se~:a :'•t.::-r.ier.t~ n¡_ su esposo son :=as':igados, et::., 

:¡ sigu.l!n &iendo recree.ti.vtJs pa!"a nuestros :iiños. 

Al respecto de estos c1Jent:os, la !J.oluci.ón será que los cuen':"cs 

de Perraul t, . Grimm y algunos ae Ande:-sen· se les c1.1enten a niños 
. . 

mayores de cinco. años, ccr.io lo sugiere la Asoé:inción M.oexicana ·para 

él FOmento del libro lnf'antil y Juvenil, Sección MP.>cicana de IBBY, 

aunque. lo verdaderamente i~ortante es elegir la obra, el ltl'Ctnento 

y al lector acertadamente, 

Así, por ejemplo . tene'.f!OS que aunque "El pati t"o f'eo" nos n'!ga 

sentir tanta tristeza, tien'; gran "poesía y el f'inal :feliz l_ogra 

comunicar gsperanza; o "?inocno" que es "el n=1unro del senti.Jliento 

sobre la ras6n" ~SS) el que por cierto i:íteresa hasta a niños muy 

pequeños etc,. Aunque también es imp9rtante comentar que. por nuestra 

parte desecharíamos algunos cuentos por su excesiva violend.a, · 

como 11 Claus chico y Claus grandeº, para qué mas engaño y muerte, 

si Y.a tienen bastante nuestros niñets con la tt:levisión y sus caricaturas 

o con los programas ''para niños". 

En síntesis la adaptación puede hacerse siempri; y cuando estemos 

seguros- de que se necesita y que sea de probada calidad. 



chi LA ILUSTRACION 1::11 LA LITKRATURA PARA NIÑOS 

f'n ~r:neral 1os 3.utor11~ c1"J11sult~dos, como Alga Marina F:lizagara:;, 

Enz'l Pctrlnl, etc., están de acuerdo con que el libro para niños 

sts lh:strc, sob .. P. .t:odo aquel que está destinado a los más pequeños. 

El ~-1 de la l 1"8traci6n ea el de abrir ca.J.no ·al. libro, 

dar un c.oa trap090 de iafgen9 objetivas a la narraci6n oral~ 86 ) 

l.ít ll•is::rac16n dia.ninu¡rá hasta desaparecer. según el nivel de desarrollo 

d~l inrant~ y cu interés por la lectura. 

El Bani;o del Libro de Venezuela consid~ra que la obra pa:a niños 

ddi!: contener Ut.mtriiciones, pueq afirma que: 

Loa 11broe de lectura recreativa son loa que co.ibinan el lenguaje 

11t.er31"4o ~ la ima,gen vieual para tratar con riqueza i11&&inativa 

)' creado,.. WUI ....., vnriedad de temaa(B7) 

tau r!os más importantes características que debe tener la i!ustracilin 

es QU'l no supla al texto nl lo ancle, es decir que el niño no pueda 

"lr..-=rº con súlo mirR.r la ilustración y que tampoco se limite la 

posibilidad t!e QUl:l el nHlo pueda ~vocar otras imágenes, a partir 

del texto, 

Entonce!.l las ilustraciones deben ser :;ugerentes, por ejemplo 

de 1:ccci6n, movimiento¡ deben ser atractivas por su colorido y por 

su si¡nificac.ión; ·tener uQict.1ci6n :J tamruio adecuadoS; relaci-Sn con 

la obra, eti:. Sobre todo debe ten_erse en cuenta que la ilustración 

es sólo un complemento de la obra, pero no indisoensable 111 esencial. 

La ilust:-ación deben haceda aquellas personas que son aptas 

para ello, esto es, artistas. 

La importancia que ~ara la obra tiene la ilustración se ha subrayado 

;Jrl!mi;'indola, por ~jemplo, a nivel internacional, se otorga al mejor 
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il•J~ trad~r de ur. 1 ib!"'o cit: 1 i terc.1 tur:i pttra niños la medalla Hans 

Christian AndeÍ'so?n que ent .. cg·.i la .Internc..tion&l Botird Oí" BooKs for

'loung Peoplc {IBBY). Varios países lo hacen ta.r.ibién a nivel nacional, 

como ya lo comentar'IOS en el Capítulo ·i. 

Por último q:.ieremos .,_acer énf'asis r;:n lo impc.rtante que es el 

que no se rompa. ese .. ·quilibrio y coordinaci6:i ·1ue debe existir entre 

literatura e ilustraci6n, pues hemos observado que en P.l comi::rcio 

se encuentran, abundan las que abu:aan de \r. ill':..tr'1clr1n, h~chc que 

indica ·un n;:il uso, pero que es un recursu !-'ara vend'.!r rna~; pues 

desafortunadamente, graciaci a los "ccm1cs 11 y a lii televisión nuestros 

niños de hoy y;'! no let':!n, s<-· 1 o ·1en. YA. no se r.s fucrz • .m; i;on lo que 

se restan los lectores, 'l lo que nosor.ros o:reemos qu.c !-:: litcratu:-a 

para niños debe responder con una gran producción de mucha calidad 

y así poder interesar nl niño. 



d) l.ITEllATURA DE NIÑOS 

Co:T'<; ya hcr.it•!i mcnr:ion.·hJO la literatura infantil -1b•.irca, t3.nto -

:iqu•;lln q•JC h:i aido ~scrita para niños, corno la creada por éllos, 

"'\s!.:iis1;10 hr.mos ~•ja.do asentado que en este trabajo sólo ncs .ocuparemos 

Je la prke_ra, sin err.ba:-go no queremos con esto negar su existencia, 

nl c.err:irr.os a la posibilidad de su desarrollo, para bien de los 

nJílos. 

t.a literatura escrita por niñas sería la cristalización del derecho 

'J '1.cl d~her que t!cner. de exp.,.es1'rse, sería la muestra P.alpable 

de ::¡ue nuestra sociedad forma en y para le. l_ibertad, pero para que 

est1J fuera posible haría falta -dicen Robert Gloton y Claude Cl6rot-

cultivar en el individuo la creatividad, la iniciativa, la 

C~tm.tilda:t iaaginativo., la reClex16n critica, todo cuanto podría 

::ontribuir a la revisión de los valores tradicionales, fUndamento 

de. seguridad y estab111dad(8B) 

Estn por un lado, pero también haría- falta 11 ennoblecer11 a la literatura 

infnntil est<'bleciendo -dice Pierre Massart- firmemente otras "bUeft 

de produccl6n literaria y..,.. nueYll prictica.cultural inno-(Sg) 

Pero amt:r; cosas son muy dlf.tciles de lograr, porque en nuestra 

actual sociedad el niñL> pertenece a la clase dominada, donde los 

n'1lil l:os eligen y escriben ln que 11 cvnvicne 11 a los nii'ios parn perpetuar 

GU poder, d"nde nos encontramos qu~: 

· lm1 libro3 de lt!c'tura dicen( ••• ) 111Cntirag, educan al niño en 

unn falsa realidad, le l!e:;nan la cabeza ( ••• ) dP. lugares comunes, 

de actitudes cobarde~ y acdticus (90) 

Además el acto mismo de leer literatura está mitificado, entonces 

el níiio no leerá y menos aún producirá. 
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Sin em.bargo la preocupric.!6n porque tos niñns h:igan su lit~ratur::i 

es antigua y actual tambi.:.n, por ejertplo la cncontrR.mos en José 

Martí: 

Los nii\os saben llás de lo que parece, y si se les dr.jara que 

escribiesen lo que soben, .u.y buenas cosas que escribirían~~l) 

Hermin!o Almendros, t:spañol exiliado en CuOn. cscri tor "J crítico 

de literatura para niños, vio en la product:l6n inf"l.ntil ;..n h.::cho 

posible y beneficioso para todos, incluso nos c;.1ment . .< 92 ) que ;·~)!i sería 

útil ha'sta para conocer mejor a Jos niños; ;.,gp~gn que le• rr.i!"rnn que 

los niños que saben escrtbir puedr.n hacer liter:'ltur:i los que aón 

no han aprendido, ¡Jorque la infanria es censible, <:spoPt•lr.cn, sin 

prejuicios. Que serviría, adct'lás, pnr:i que la r.om1mlc:::,ci6n entre 

sus iguales fuerB mejor y tendrin "•ás claridad 1 vie,or que todos 

los f'orcejeoe literarios de los hoebres" (~ p. 229) 

Y Herminio Almendros al igual que Gloton, Clérot y Mil~snrt npunta 

que ·es la escuela, la sociedaa, la que no permite R. los niños 

expresarse, que eventualm~nte hay algunas 

escuelas que han exaltado el gozo y el valor de la lengua viva, 

del habla sin amaños, por enci11a del estilo gramatical -y agrega-

s6lo esas escuelas pueden descubrir y ofrecer la pMJeba definitiva 

de una auténtica li tcratura de niños ( Idcm) 

Como ejemplo de es'ls escuelas Almendros menr:iona la de Celcstine 

Freinet y nosotros recordamos inmediatamente a la dt: Jesualdo, escritor 

y profesor, que hizo de sus alumnos poetas< 93 l 

Jesualdo, que enseñó por medio de la libre expresión, puso su 

método en práctica en una escuelita rural, en su tierra.natal, el 

ESTA TES,IS 
SALIR DE LA 

NO DEBE 
BiBLIOTEG. 



~- •• ) cwmdo abandon~1b:l::'lon algun;1 fábrJi::a o trabajo cm dende 

obrt:ros y obreras de vidas te111eraria:J dcjabrut coda dfa ped;¡zos 

de ntJ cuervo y allla se rcvelab;'J/'I en los apuntes de los cuadernos 

de !os niñoH (.,.) í!:i4 ) 

Todos los J"'CJGtros páUdos y silenciosos frente 11 las enonr-e-s 

máquina.a y frente a sus verd:tderas tumban. Todos con Wla iliarca 

iJP.borrnhle. Algunon en '11 alma, otros en el cuerpo,pero todos 

siempre cargarán cun la nu>r"'Ca <fe la fábric1J. 

(Elna Lea ~ha.uvic, 13 ai'io:J) (~) 

J11s1Jaldo logr6 .;r.to porque pudo: 

nuper:u- lo enteco, artiricioso, fraudulento y siempre hip6crita, 

qu,c generalmente recibe el niño en lllS escuelas ( ••• ) (~) 

Y ffrültncnlu ccrrn:-on ~u escu~la, porqt..c olí"l a: 

o.mor huU\<ltl0 1 comprcnol6n, respeto por ln personalidad del niño, 

por tratar de reivindicar su~ intereses, derechos y npctencias 

(~p. 74) 

Como podr.ruos observar es C'">ntundcnte l;;i; opinión de que los adultos 

ur,,..,ni:; qulcnc~; n~ pcrr:rJtir.trJs 1-1 libre expresión del niño y mientras 

esto oiga sucediendo, creo, que tenemos Q•Jc seguir hablando sólo 

dl! litcratur-.1 par:i niños; nin cnbnrgo es también ?.Jra <le nuestr-as 

prcoi.;upa<!ior.cs el cxponc-r ln necesidad 1nsoslny;ibl<? ~ il"lnpl'izat:le 

porque !;C pcrmi t';i .11 nir.o ser l ib:-c, prim•..!ro en l:i r.rftica a cualquier 

obr:1 qu~ liJ prc~l;!ntcm0s y lu~go ~n rcspct:ir y cstinu!nr sus formrts 

de expresión, de crc'l:tivid<Jd y desmitificar ante ~l el acto mismo 

de leer y al mismo ;¡rtc U tcrario. 
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!::; neces'lrio que la pr~du 1~·ción inf,Jr.ti l tan l mportan te o :ráJ 

en todos sentidos, que la que sr crea p!'lrai ·cllon. 
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CAl'l'IVLO 3 

11. L1Ul'I 11& LIC'IURA PARA TlllCKll GRADO 

111 SU ClllTllX1'l llJUCATIVO 



a) ORIGEN Y DESARROLLO DEt. Ll .:!·:11 DE 'i.'l!XTO 

GRATUITO EH llEXICO 

Ln primera acciOn que hnc~ el Estado Mexicano para propc>rcion;.1r 

libros de textC'I gratuito a lo~ alumn•JS de edu~ación prirr·ria ~s 

la propuestn que; de éllo ha-::u Don V::ilent!n Gómt:z Far!a!;; en el "Reglair.ento 

general parn sicteinatizar la instrucción públka en el Uistrito 

Fr.dcral", cl.2 de ~~tJJ i.o de l.3'34: 

( ••• ) libros elementales d~ er..scñanza proporcionando ejemplares 

de ellos por todos loH medios que eotime conducenLe!l~l) 

Mf..s tardP. nos er.ccntrnmus ::on una de tantas acciones que Don José 

V:lS-:oncelos emprendi6 por la educación del pueblo mf:xicnno. 

Vo~concelos en su prir.icr11 gestión como Secretario de Educación 

l'úblic&. ( l~ de nclubre de 1921 al 2 de julio de 1924), se propone 

dar al pueblo librcis, creyendo así que harta de los mexicanos hombres 

cult11s, hecho que nos ."".!flere Don Alvaro Matute: 

La utopÍJ\ de un ho1.;bre cu"..to, de un buen lector, es ~ue en 

toda.3 las casas de los ciudadanos hubiera libros y, 

pn.rticularntente, aquello~ cuyo mensaje y contenido f"ueran 

unlvcra~les( 2 ) 

A.1í, el 3ecretaric en cuesti6n se propone editar 100 obras de cultura 

uHi,1.;rs:il 1 odc1 ./h." 1.1.bros t'écnic'"Js porn que sirvieran de auxilia?""es 

docrntcs y como clcmentUs de 'lUtoapr,mt'izAje. 

También edita lA revista El ~,.1cst:-o y 1ecturas clásic.7.S para 

rnujcr~s, ·5st.il con la colabo1•ncl6n de G:tb?""iel;,¡, Mistral y 

ótro ljbro vcrdadcr.'\11\cnt.e ohra maestra en su género ( •• :) 

una antoloeín: t.ecturas cl.:foic~s para nlño:i (~ p. 180} 

Dj,oh;i obra {3)c.:s una nn:;ología de fragmentos de lítera":~rd universal, 
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está. ilustrada ·· entr~ "Jtr0s ;::ersc-nnjeis colaboraron en su ~l.;ooraci6n 

Gabriela Mistral, Palma Guillén, Xavier Villaurrutia, Sr.ilvador ~hivo, 

José Gorostiza, Jaime Torres Bodet, etc. 

Aunque Vasconc~los no alcanzó a editar 

lao 100 obras que se proponía, sí logró inundar al pafo con 

libros, bibliotecas públicas y privadas, así como a los lt?ctorc~ 

a entregarse a loe clásicos y, en general a lns obras publicadas 

entonces por la SE.P.C 4 ) 

Durante la gestión de E:zequiel Padilla· Peiialoza ( 1928-1930), Cl'mn 

Secretario de Edu~ación ?ública t:e edita t:n 1929 un texto gratuito 

pdra la enscñ<.tnza de la lectura El seribrador, Libro primf!ro d · Lectcrn 

para las escuelas rurales. Eri su primeri:i pArte con el cuc:ito '1t.ici tof'. 

de ero" se clesa.."rolla eJ métl)do de lectura y en la sce,undo p>:?rtt.: 

hay textos para su ejerci taci6n 1 tales c.or.io "Fl himno n.1cio1wl.,, 

"¡Pobre mamá! 0
, "Juárez el Bencméri to", 11 ¡Oh mártir de la ;?•°ltria 1 '', 

etc. 

Más tarde durante el sexenio de Láznro Cfrdenns :; de lns ~~stil~r.cs 

del Lle. Ignacio García Téllez, durant;e ~ei:i meses y dd Lic. Go"'\znlo 

Vázqucz Vela por cinco años y medio sucesivamente al frent<.- de 1·1 

SEP 1 s.e editaron libros de lectura para los niños 1 con o:-icnt.t1':.l-:.n 

sociaiista. 

Los libros los edi t6 la Comisión Editor& Popul::n de .!iJ ~E? .r 

s.e distribuían gratuitamente, tanto para · E;ScuelP"l rur~le!> com0 t'":..r:n<>f: 

y de trabajadores. 

Por ejemplo 1 uno dt! ello1;, pa:-h cuarto grljdn, edit.!dr· en l~·:=.C" 

contiene entre otras lect\Jras: "~úrez" • "!..o biblioter.n'', •·D~·-:&loe:c •· 
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(nntialcon6llco1, "El conejillo Pr.aco", ºLos derechos de la mujer 

trabajadol"'a", Fábula de ::sc.po, eti:. 

Otro para cuarto grado, edit..ado er1: 1939 p'lra lectura o:-:il, contJene 

una sede de lectura9 donde "Ped.:-!n 11 particip::i y cucii.ta: '"El P·3;>elero", 

"Antecedent~s dt.!l a¡rarismo", "El trabajo se divide", etc. 

En el libro de lecturas par::i tercer9 y cuarto grados de las est..:u~las 

nncturnac para trabnj¡idore~-:, editados en 19'10, aparece el acuerdo 

por el cual el Gral. Lázaro .Cárdenas los :::..prueba como libros de 

texto. 

Vale t;i pena transcribir algunas líneas de ese libro para ilustrar 

la noci6n did;:,,ctizante oue sohre litern.tura para niños sustentaba: 

Jllo era slilo la capacidad pedagógica la requerida para elabora:-

lvs toxtos, oino además la posesi6n de cierto ent:renaaiento 

·11torario para presentar las lecturas en Cor.a amena, t"ácil 

e inat.nJ.ctiva u;ri;¡ida al sector proletario a cuya enseflanza 

ae dedlc~ eatn obra! 51 

Otra acr.ión m..is, referente a propl:rcionar libros de. texto gratuito 

::i los níi'ios, la enccntramc.s durante ti:i. primer::- gestión del Lic. 

JA.irr1'3 TorrE>!.; Borf¡:i; al frente de la SEP (23 de diciembre de 1943 

al '.J<) de nuviemt'lre de 1!:>46) • 

El ltbro, p.·oc'ucto de e::ia acción, no ::ie rega!abA. sin.J se prestaba 

n los 1üumnos de educación primariu.: Mi nuevo amigo para pr'imer 

grudo, era una antología literaria con lecturas ilustradas y -:on 

lntenciér moralist:n. y didáctic<.i.. 

Así llcgarr.'Js al sexcnic. del Lic. AdOlfo L6pez Mateas (1958-1964) 

y n la segunda g~st:i6n d~l Lic. T')rres Bodet en la SEP, época en 
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que crls~liza la .:tcción de proporcionar libros de texto 5ratui to 

a todos los niños que cursen la educación primaria. 

Esta acci6n sucede a raíz del 11Plan para el mejoramier: :o y ld 

expansión de la educación primaria en r.Céxico", nrlls conoc,;do ccmo 

"Plan de once años"(S) 

Dicho plan se pone en marcha e.:. t 0 • de enero de 1960, pnra ... ~Qr 

a todos los nHios educación primaria. con lo que se hace r·ec.esar: u 

proy9ctar · la construcción de más escuelas, rehabilitar l:is y:.J 

existentes, preparar a los maeutros9 profesionalizar a los que ejerc!an 

sin título; nivelar sueldos de l.t)S maestros; dotar a las escuc:as 

de centros deportivos, teatros, auditorios, bibliotecas y por supuesto 

la revisión y refoNna de planes y programas de estudio; a11:i.li2nr 

los medios y métodos de evaluaci6n y coordinar los servicios eUuc::ithus 

entre la federación, los estados y tos particulares. 

Encontramos el surgimiento dt:l libro de texto gratl.nto QUt1 

fundamentalmente se basa en la idea de gratuidad de la f:'tiucac1ón 

primaria, es decir, si por mandato constitucional la educación de':le 

ser gratuita, esto será ccmple'f:ado con teYtos igualmente gi a:u; tos, 

asimismo se garantiza la calidad y equidad de l.1J educa.e ién porta 

todos los niños mexicanos. 

Su elaboración fue encargada a une institución quP fue crE:;id;.i, 

el 12 de febrero de 1958: la Comisión Nacional de los Libro,; de 

Texto Gratuitos, que se encargaría de: 

( ••• ) cuidar que los libroS, cuyn edici6n se les •:01¡~rnba, 

tendiera a desarrollar are6nica.ente las f"acul tac.es de lot:; 

educandos piara prepararlos para la vida práctica, a •fomentar 
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• elloe la conciencia ~e solidarhfad hulllillla y a orient..lrlos 

hach las virtudes cívicas y llUY principalmente, a inculcarles 

el _,r a la Patria, allir.cntado con el conocimiento cabal de 

los grandes hechos hiat6ricos qua han dado CUndamento a la 

evoluci6n dcaocr6tiCQ de nuestro pata(?) 

Ap:Jrte du lo ,ntcrior loe libros debían apoyar e.t. desarrollo de 

los nue•ms programn::;1, cuya elaboración se encargó al Consejo Nacional 

Técnico de la Educación. a partir del 29 de julio de 1959. 

La Comisión que elaboró los libros la integraron Mart.tn I.11is 

Guzr.i:in, como pre~idente; Juan Hernández Luna, como secretario genoral; 

Arturo Arnaiz -¡ Frcg, A¡ustín Arroyo Ch., Alberto Barajas, José 

Goro~ti~a, Grcgorio L(p'°"z y FuentP.s y Agustín Váñez, como vocaleR¡ 

R;,m6r. dct:ctn, Rodrl30 del Llano, José Gr.a:-cía Valseca, Dolores Valdez 

de Lnnz Duret. y Mario Sant11elln, como r~presentantes de la op!ni6n 

pública. y Soledad Anay:, Sol6rznno, iUta Lóocz Llergo, Luz Vera, 

Oioriisln Zn:nora Pal!·wes, Rcné Avilés, Federico Berrueto Ramón, 

Arquímedes Ca:..inllcro, Ram6n Carc!n. Ruiz, l.uis Tijerina, Celerino 

Cnno, Isid!"'O C::1stlllo y Jesús ¡.f. Tsais, co .. 10 colaboradores pedagógicos. 

Pur"' la edlci6i. de los libro-; se procedió a convocar a escritores 

y p .... dagu¡¡os mexicanos para que presentaran a concurso, libros, cuadernos 

d\! trabajo o instrumento:;:. para el maes:ro. 

Después de cuatro concursos, ocurridos entre 1959 y 1963, se 

obtuvieron 78 ob.-a~ en total \28 pnr·1 el primer grado, 11 para el 

2º., 4 p:1ra_el 3°., 3 para.el 4°., a para el 5°. y 24 para el 6°). 

Sin embargo nn t1Jdos rc!'Jult11ron aprobados por la Comisión, por ló 

que tuvo que cncarg11rs:c su .elabo:-;:;.ci6n a maestros de competencia 
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reconocida. 

La portada de los. libros se ilustró con una obra de .Jor¡e ·:;on7.ález 

Camarena que: 

es la reproducción de un cuadro que representa a la nacién 

•xicana avanzando al i.Jlpulao de su historia y con el triple 

eapuje •cultural, qrícola, induatrifü.- que le da. el pueblo 

(Idem p. 7) 

Los primeros libros se distribuyeron en 1960 y St! editaren en di versos 

talleres de diferentes rotativos, como los de El trnivers::il, No'.ledades, 

etc., hasta que la Comisión tuvo sus propios talleres, en 1964. 

Los tex-+:os en cuestión, que aparecieron entre 1960 y 1965 estuvieron 

vigentes hasta 1972-1974. 

El libro dt! texto gratuito causó gran impacto en todos los sec;toi:-"'°s 

sociales, que se manifestó desde la total aceptación hasta el 

definitivo rechazo, pues sustentaba la libertad, el ne~io~oli:;;mo 1 

la democracia, etc. La inconfonnidad la enarbol6 un grupo de 

regiomontanos, sin embargo la defensa fUe aplastante, ya que sus 

detractores t:arecían de raz6n en todos ic.J órdenes, tantu en el 

técnic0-peda¡¡6gico, como en el legal y en el moral. 

Notables personajes, de la época, los defendieron, como por eJempli:• 

jesús ·silva Herzog, Jaime Torres Bodet, Julio Torrl, t.rtemio · d~l 

Valle Ari zpe, etc. 

Diferentes diarios, co1.l0 El Nacional, también ·dcfer:dieron 11 .t.oo 

libros de texto, por ejemplo una de sus perio~istas es~ribió: 

· En principio, la t..plantaci6n de u., texto único no ;irecupon~ 

ninguna actitud totalitaria r.QllO a1'1.rsan sus detrac.:t?res, es 
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aencill.a.ent.e una Boluc16n a nuestra Jtignnteocn. y dolorosa 

PDbreza(B) 

Otrn.i opinlor.es tendiente~ oresentar frenre los ataque¡¡ 

re¡laeontanos ~uvicron public.icloner; exprofP.so, ~or ejemplo un folli=to 

que fiMfta e! pet"iodlsta Josl! Pércz Nuño, q.ue data di? 1962, el: cual 

dlr:e: 

pue<l9 - j.,.ta la proteeta por cuanto a tratar de ena&l&r 

• l•poner. a 91!4J.o ello etlCOlar', en foraa violenta, apreaur9da 

1 •ltl e.plic.c!Ol\en, nuevus alote.as educativoe; pero cart.-ce 

de l'IVI -to al pretender atacftl" por reacciones pu..-nte 

~!analea lom nuevae libr'O• de texto( ••• ) Luego pues, a al 

jW.cio, la protttst.a de lJS regi<*>lltanoa, a6lo tue una e:cploei6n 

-t. .,.,tiva .. w .., peli¡r;m 1-inario. <9 > 

Los planes y programas a quienes complem~ntan loe libros, como ya 

comenumo11, loa elaboró el Consejo Nacional T~cnico de la Educación, 

?ar& cuyl) efecto Don Jaime Torres B?det les sugirió que esas nuevas 

¡uíu deho1·ían lo¡!"ar que el nif,., conocit:ra mejor su rnedio fisico, 

económico y social; que cobrara mayor confianza en el trabajo por 

él minr:,o rcaliznd.:- y que ndqulriern maycr sentido de responsabilidad 

soc:al. ll"'llc · . .::lmo su¡iri6 que no se toMra a.l OistritO Federal como 

rn4ero pt.ra 111. educación d~ todo el prt1s y que lila expe!""iencias 

de ::tprenciizaje suai::ituyeran a lo mernor!sth.o. 

At11 pues. los. nuevos pro¡,ralflas S'! t!laboraron a partir de las 

caracter!stii:as de los educandos y tratando de relacionar las 

experienc.lac de oprendiznje y la vida. 'JOclal. (lO) 

Cl)n base e11 lo anterior se aliandon6 la enseílanza por asignaturas, 
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agrupándr.se el conocimiento por área!:I, tales como: ''La protección 

de la salw;i y el mejor.3.micnto del vigor fisico", "La. invest1gación 

del medio y el aprovechamio!nto de los recursos nat1Jrales", "La 

comprensión y mejoramiento de la vida social", "L.:?s acc.!.·1idades 

creador:is·•, "Las actividades pri&cticas 11 • '/ "La adq•Jisiclón de los 

instrumentos de la cultura" (lenguaje y cálculo). 

Los nuevos programas entran en vigor a partir del año ~seo:. ·u· 

1960, proponiéndose acentuar lo formativo por encima del exce~rJ 

de informaCión. (Idem p. 402). 

Los libros de Lengua Nacion::il presentaba.'1 tanto obras y frrJgrocnt:os 

literarios, como 11 lecturns" destinadas a los niños, por ejc:r.r.!.o 

en el libro de 6º. grado, en la edición de 1968 1 apareco:-n "Hoy he 

nacido" de Amado nervo, ºEl faro de Alejandría" de José E .. rique 

Rodó, "El mar"do Aaustín Y6.ñez, "La montañu y la artlilla" de Jet.U 

Mart!, "El gigante egoista11 de Osear W'ilde, "El avaro que pertii6 

su tesoro" de La Fontaine, etc. y otras lectura3 corr,o "L:J infnn~in. 

~ Eiristein", 11La infancia de Francisco Javier Mina". "La madre 

mexicanaº, "Bethoven", "Lealtad", 11 El trabajo", etc. Tiene ilust:-acio1ics 

en blanco y negro, no contempla ejercicios u otras sug:!:-enc1as 

didl.icticas, pero en general obedece a Wla orientación didactizante. 

En el periodo presidencial ·siguiente 1964-1970 el del LJ :.. Gu::; tnvo 

D!az Ordaz y de A¡ustín Yáñez al frent<? de la SEP no !'le p1·es1.mr.ar. 

cambios en los libros de texto, sino que se caracterizó por conoiderar 

nuevos m6todos pedagógicos para la ~d'.Jc!lci6n prima.ria: "apr~r.ner 

haciendo", por ejemplo; y. se editaron manuales para la ~ricnt·J,:lón 

didáctica. 
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En cn.~bilJ en el sexenio que ~igui6, el del Lic. Luis Ei:hev~rría 

y del Secret3rio de Educac16n Fliblica V!ctor Brnvo hnujn (1970-1976), 

hubo un.:i nuev& reforma educati.vn, de la cual cus principios fueron: 

Forsaci&t de una conciencia crttica; popu.l.arizaci6n. del 

conocJJoionto e igualdad de oporturudades; Clexibilizncitln 7 

..,tuallucitln pe.-.ente del sistema educativo. ( ll) 

t:o que l!lc propuso fue reformar planee y prograr.ias, actualizar loa 

libros de texto, renovar l1>s métodos de ensei\anza, mejorar y act:,.ualizar 

lo!i medios y métodos de evaluación, mejorar pedag6¡ica y 

científicamente al magisterio de educación primaria y coordinar 

~ervicioa erlucativo11 entrt! la federacJ.6n, los estadas .Y loa 

p~rticul;i.res. 

LoR criterios aue sustcnt6 E:sea reforma educativa son: carácter 

permilne,,te r!e la· educación, actitud científ'ica, rel~tividad· de las 

ver·Jade~ cient!f'icAa, conciencia :~iE>etírica 1 a.dnptabilidad, estructura 

int~rdiocipliri.1ria, continuidad, gri:1duac t6n, verticalidad y 

horizontal i darJ: educación arm6nka y ca~acidad creadora, pensamiento 

ohjetlvo, educaci611 derr.ocrática, preservación de los val':'res nacionales 

solldarida.d i11lerna.cional, énfasis en el aprendizaje y preparaci6n 

pll"'B el cambio. (lé:?) 

Las áreas programáticas en que se a¡rup6 el conocimiento fUeron: 

Lcn~u::1jc, Mntem.íti.cas 1 CienC' ius thturales, Ciencias Sociales, 

Actividodrs Tecno¡ógicos, Actividades Art!Rticas y Educaci6n Física. 

Loa progr.,mas se org;mizaron cíclicamente y se integr6 

~nt.erdisciplin"lrlamente ¡ se 1?structur6 er. unidades de aprendizaje,. 
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objetivos y actividades. Sus postualdos didácticos fueron: f'ormaci6n 

integrlll del educando, aprendizaje activo, ~decuación, objstivac16r., 

mot1v0ción didáctica, interacción afectiva alumno-maestro, vivencia 

de éxito y ejercitación. 

En particular, respecto a loe, libros de texto =1Ue apoyaban el 

árda de español se propusieron: 

elaborar libroe de lecturn que u-m en cuenta los intereses 

7 vocabulario .inCantil 7 diversas "carecteríaticas de la& disl.:.intns 

regiGnetl del pa!B ( ••• ) (l3) 

El libro de lecturas q'.Je por primera vez se edita 

contiene una relaci6n cuidadoea de nuestros mejo.rea autores 

aando. llo 111610 contiene literatura en lengua cultu, sino 

-1"1 ( ••• ) de -upreei6n popular. (1·0 

El comentario anterior data de 1972 y los pl'imeros librt""J de t9t;O, 

así que los libros de lecturas se editaran doce años dP.spués, dos 

generaciones de nHlos aproximadamente después, deeafortunadfimente 

nO sabemos exactamente a que s"! debi6 éste retraso, sin emb:irgo 

prof'esOree que en aquella ~p04:a se encargaron de dar a conocer los 

nuevos libros. nos comentaron que se había notado que en los textos 

se sentía la carencia de la obra lit.eraria para la educaci6:i literüria 

del educando y así, como que desarticuladamcnte nacieron. 

Durante el sexenio de! Lic •. Josa López ?artillo (19713-1982) y 

como titulares sucesivos al frente de la SEP Porfiri? Mu:loz Ledo 

y fer,,ando Solana, en 1977 el Consejo Nacicnal Técnico de lt.1 E·Jucac!6r:, 

a pnrtir de la política educativa de renovación y ach:li.izacién 
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pertAa1Wn'"O de p.lanea y ~rogramas de estuclio :¡ de .! .i.oros de ~~xtc, 

presonta los primeros incluyoem:lo siete áreas progr·~·:á':k:?~: C:<::par.c~, 

M.item4ticos, CienciJJ.a Naturales, Ciencias 3oc.:iales, Educación Artística 

E®caci6n Física y Educn.::!6n Tecnológica.. Dichas áreas estructuradas 

1;n ocho i..tidades de tr11bajo y programadas pe:- objetivos. 

El pro¡ra.na del órea de e:.pañol, el cual incluye la iniciación 

11-..eraria l!lc p.1.aneG para: 

enriquect!l'" en los alumtos los inst.nmentoe básicos de la 

c:amintcacl6n: expreal6n ' COllPren&i6n (lS) 

Su contenido ~e or,¡aniz6 en aspectos: exprP-sión oral, expresi6n 

escrita, lectura, nociones d'.? lingUtstica e iniciación a la literatura. 

En 1978 se eren el Consejo Naclonnl de Contenidos y Métodos 

Educativos, a car¡o de quien qu::Jaría, entre otras actividades, 

el dlaci'lo de los. libros ,¡lj 1...ix.:.u, <S~l .. 1.i.::.11 • .., ':'.1 1:300 se crea la Comisi6n 

Na::ional do llbros de texto gratuitos como organismo público 

deecentrallzarla, a quier. corres¡>onJei-á editar e imprimir los librot:1. 

mencionados. 

011.;huc oraani"1~os, coordi;iadamenta realizan una reforrnu en 

la uduce.ci6n primaria, eapec!fic:uT1ente en los programas de ¡a. y 

::!º. grados, res~ecto a !a organización de lae árel'ls: inl:egrn.ción (l5 ) • 

aparte de es tu los programas y libros de texto "se apegan a lam 

antt-riorea"tl?) 

El sexenio del Lic. Miguel óe l.'.l. M'aC:.rid (1962-1988) • ser:5. tratado 

en el ac6.pite sig.!iente, y:i que es en el régimen p<J1-iti~oadm.inistrativo 

en que se e~i tan lo::; pl11nes, pro gramos y t~xtos, que a la fecha 

son loa vigentes ·~n edJca<:lón p!'imaria. 



b) PLAN, PROGRAJIAS Y LlBROS DE TElml 

GRA'llJITOS VlGENTES EN EDUCACION PRillAlUA 

Corr.o •1imos en el acápite anterior 12 intención de proporcionnr libro~ 

de texto gratuitos a los ..!d'..lC'l.ndoc de educación primaria data de 

los años inmedia'tamente posteriores a la consumación ~e nuestra 

independencia, es decir nuestros gobiernos siempre demostrarc,n iat·e1'~3 

por la cultura de nuestro pueblo, hasta que a partir de P60 su 

edición ·ya no se interrumpe hasta la fecha. Hemos Vi!JtO tambi6n 

que casi siempre se contempl6 un libro de lecturas, aunque con l;:i 

inten-:i6n tJ de enseiiar a leer y escribir o de moralizar, hasta que 

en 1972, se edita uno con características de antología literaria 

con el prop6si to de educar en dicho arte al niño. 

Toca ahora referirnos al marco de política educativa y objeti·1n: 

de los planes, programas y libros de texto vigentes l•nra ubic41" 

cada vez mejor al Libro de lecturas, objeto de nuestro tra!:..ljo. 

Dicho libro se editó durante el sexenio del Lic. Miguel de la 

Madrid (1982-1988) y al frente de la SE.P estuvieron dos secrt:t::i.rios 

sucesivamente: Lic. Jesús Reyes H~roles que muere en 1984 y lo sustituye 

y termina el sexenio el Dr. Miguel González Avelar. 

En la época dei primer secretario se perfila lo que había d~ 

ser la política educati v::t del sexenio: l&. "revolución ~dui::u::ü·a':. 

que principalmente se propone s&tisfncer la C3da vez mayor crecicn1':t 

demanda de los servicios educativos y mejorar su calidad. 

Revolucionar la educación -sustentó neyes Heroles-: 

entraña defender y al'irwar nuestros valores f'undataentalcs ( ••. J 

prescindir de lo obsoleto ( ••• )' 11ejorar la calidad de ln cducai:ión. 

combatir el anali"abetiBlk> y dem>erat.izar la cnseñam'!a para 
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lleP,nr a sustent.a.r en ~lla, en b~1·ma merlidn, la rcnovn.ción 

murril de la sociedad. (\S) 

en 116.tco cab.uloo e111plcando la expreaión re"·•Jl1•ciñn edt:c~ti·1a 

p11ra indicar la rreccsldad de combatir desigualdades regionales 

( ••• )y da hacer qti.-? la eaucaci6n e.· .. )sea el 11edio capaz de 

supr.:111r o reducir desigualdades de ori~cn. {~p. s.2> 

El Poder Ej!.CUtivo Federal realizó un plan nacional de desarrollo 

par;i 1983-1985, qi.1e incluyó el "Programa de educación, cultura, 

recrear.Ión y depo:-te", el cual se tra::ó como propós.l tos: promover 

el <lesarrollCJ inte¡ral del individuo y d~ la socied.id mcxicanrt (se 

anota csp~~ial interés por la enseffanza de ln historia y lo. formación 

d~ l<i sensibilidad en el educando}, amplinr el acceso d~ todos los 

rr'.·xicu.¡oS a las oportunidades educ,;;tti•1as, •culturales, deportivas 

y de rccrcaci6n, y mejorar la prest:ici..Jn de lo:i aerv.:..cios et1ucrit1vo~~9 ) 

Para cumpllr el prir:icr ubjct.i"u, .i...a~ E .• 1ta!:i "t=uurales de acci6n 

sor entre otras: dcs1:1rrnllo de la cultura nacional, fortalecimiento 

de ln ca.Ud:lrl ac;1t:lémico. (for1nnci6r. 1 superación y actu11lizo.ci6n del 

111a~i!Herio y rco1•g:miza~i6n de ln ec;lu.-n.ci6n normal), revisión de 

pl:mec; "J procromn<'::. de t:studio en educnción básica, impulso al deporte 

y. JJ la rccrea.cióo, etc. 

P.csp1.;cto al .legundo obj~tLvo se conside:-a la forr.1dt;:i6n integ:-al 

del educando n:..iarcar.do la formación cie:itíflca, tecnol6gica, Cívica, 

pol (+-ica, cullu:--11, nrtínticn, de educación físici::1 1 la formación 

dcpc.rtJstn y lu recrcaci.jn, 

Lns cr.~ntenidas c:ontvnpl.'lJl el segu..:..r creando c.:mr.icnda de igualdad 

ent.rt: el hombre- y la. mujer, ha-:.J'.!ndo énfasis en "la educeaci6n en 
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la poblaci6n" (educación sexual, familiar,· social, en demo¡rafia 

y en ecoloi,ia) { !dem p. 230} 

Asimismo se propuso que :a educación básica esb1viera estructurada 

por diez grados, uno de preescolar, seis de primaria 'i tres de 

secunda.""ia 1 plan que no se llevó a cabo. 

Y para lograr el último objetivo mencionado se :-ecorricnd6 la 

·descentralización administr.:.tiva de los serviC'ios educativo:.. en 

el país. 

El plan, los proaramas y los libros de texto vigentes fueron 

elaborados en 1982, por la Dirección General Adjunta de Contenidos 

y M6todos Educativos, que a partir! 1387 es la Dirección de Contenidos 

y Métodos F.ducativos de la Dirección General ::!e Evaluación Educativa 

de la SEP. f\espués de esta primera edición se re~lizó una. segunc!a 

en 1984 y a partir de entonces sólo se han hecho rein:presione'l. 

El plan y programas están desarrollados con base en loa siguientes 

principios (20).: 

- La educación es abierta y din&mica. 

- La educación influye en la sociedad y viceversa. 

- La· educación tra'lsmi te los valores nac;ionales, 

- La educación puede convertirse e:n factor de cambio social. 

- Lll formación del individuo requiere que sea integral.. 

- La educación prJmaria por su carácter de !>áeica debe tenc.i~r 

más a lo formativo que a lo informativo. 

- El aprender a aprender posiU!lita que la educación sea pe:-mnnentc. 

De acuerdo con las f'inalidndes establecidas por ln educac16n 

que imparte el Estado las necm1~dades del nifio y las condicionen 



eoc!.r.económicas y pol (tic:m dt:l p:t..i'·;, se hrm elaborarlo paro 

ln i::!ur:·1ci6n r:r.Lt:'li.trin los siguientea objP.t1vos: (!-::·!'- p.p.15 ;¡ 15.~ 

Conocerse y tener con.ff on~ en sí 11.lsiRO, r'lr" aprt:w~ch.ir 

adecw;~l~ 9WI capacidade:i ea.> ser huaauu. 

Lacrar un dllaarr-ollo tísico, intelectual y afectivo sano. 

De-.rroJJar el penauiento ren::xivu y La conciencia crítica. 

Tener criterio personal y participar ac.tiva y racional.mente 

en la U- dlll de::iaionea individua.las y aociales. 

Participar en Cana. orpni.zada y cooperativa en grupos de 

·-.i,¡o. 

lnteararae a la f'-Uia, la eecuela ~ la sociedad. 

ldmntlftcar, p!.antear ~ recolver probleua. 

Asi•ilar, anriquecer y transmi t.ir su cultura rea¡)etando 

a la vea, otr.. aan.it'eetacionea culturales. 

Adquirir l ~tener l:i prt:ctica y eJ. gwn:o por la lectura. 

eo.blltir la l ¡piorancia 1 todo tipo de injusticia, ~tiSllO 

1 pr411uicir.. 

eo.prcnder - laa poeibilidadeJ de aprendizaje 1 creaci6n 

no 41atln 1.:ondicionadas p'lr el hecho de ser hombre o llUjer. 

Conlli<lerar iauat-nte valioso el trabajo t'!aico e intelectual. 

Contribuir activamente al Mntenia.íento del equilibrio 

ecológico. 

Conocer ld.. si tuaci6n actual de Jlléxico como rosul tado de 

Jos. ·diver808 procesos nacionales e internacionales que le 

han dndo urigen. 

Conocer y apreciar loa vt1lor-es nacionales y afirmar su amor 
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a la Patria. 

Desarrollar un aentimient.o de solidaridad nacional 

internacional basado en la · Í.gualdad de derechos de todos 

los seres lumanoe, de todas l::m naciones • 

. Integrar y relacionar los conocimientos adquiridos en todns 

las Areas del aprendiza..ie. 

Aprender por si aiurDO 7 de manera conUnua 1 para conve1 tirse 

~n acent.e de su propio detlenvolviaiento. 

Las áreas de aprendizaje ~onsideradélli en el plan de estudios sen 

Español, Matemáticas, Ciencias NRturales, Ciencias Sociales, Educnción 

Tecnol6gica, Educación Artística, Educación para la salud y Educación 

Física. 

Lo~ pro¡_u~as de estudio están estructurados, ~os de 1°. y ~ 0 • 

grados de mmlera integrada y de 3°. a 6°. grados e11 áreas de 

aprendizaje. 

Cada programa consta de ocho unidades de aprendizaje. Cn.da unidad 

está estructurada por objetivos y éstos conte .. 1plan diversa3 actividades. 

los objetivos de área se elaborun a pnrtir de loR de nivel p&:"a 

cada unidad. 

Los postulados didácticos en que se elaboraron los prugrnmes 

son: adaptabilidad (al niño y a la comunidad naciOnnl) 1 estructu:-:-J~i6n 

interdisciplinaria, continuidad (programcítica en refOrznrr.ie1.co. 

profundización y afinamiento de las estri...cturas y pl~ocesos científj:;...;sj 

secuencia, graduación (distrioución -:!e los contP.ntdos, ::;egún lo~ 

niveleR de desarrollo del niño), verticalidad (secuencia di'? cont;~r.i"do~' 

y hor!.zontalidad (secuencia en prcf!.l_nóiri;:;.d d~ los cnntcnido;;;]. ' 21 ) 
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Loa progrnr.H1:; de el:i t..Jd w, sugcr:;n•:; :'?.' f:: ! i; :i.::,;"', e·; ·'::'/:J.:· 3ci6n 

y enfoq"es de .i..,R i1r(.;<l.B de nprenaizaje se incluye;. ~n el tcx.:o que 

so edita parn us':> del pr•,;fe~or, titulado Libro ;-:~r;¡ ~.:. -:a!'!"ltr"{'. 

Los libros pa .. ~n el alumno son para apoy;ir fol desarrollo de las 

óreas de BRJ:U:lñol, ciencl.1a naturwles, cienc'ias sociales y matemáticas: 

:.>c'l uno de ejercicios y otro de lectura..: para españo~ y uno solo 

para las ot .. ·as áreaa enu11ci;:ic!as. El desarrollo de algunos de los 

objetivos que precv•n las áreas restantes que incluye el plan de 

estudios se apoya en alguno de los textoei ya menciom1:dca, por ejemplo 

el .1rea de educación artística a veces utiliza el libro de ejercicios 

de español. 

Tanto el libro para ul prof'esor como el libro para el alumno 

c~tñn debida.'llente relacionadoo, en el primero ~e indican 111s ¡Jáginas 

Jet segundo para reall2ar laa :ict.i..vidFJdes que ce. sugieren en los 

programas. CiJ.be hü.cer nt.tar GUil ~::¡::o n~ suct1de con el ~ 

~' es más ni siquiera et' menciona su existenc.ia, fl!enos aún 

se consigna ,..lgun:i orientación paro su utilización en el libro para 

iel profesor. Esto es tra~ccndente p<Jr·, nuestro trabajo, quede por 

ahor" sulqmcnte erunc!ado. 

Ld orientación pcdag6gl.ca que, tienen el plan, programas y libros 

le text..i ha dcj~do de 11'.ldo en gran mer!ida la programación por objetivos 

que sustenta 1.1 Tecnología Educativa; en la cual estuvieron enmarcados 

su~ antcccsor1..s, '!.os de 1972 1 asimis:no y;'! no manejan la noción de 

apr:mdi;:aje condL'C tist:1: ar.;bos enfoques ocasionaron atomización 

del contenido e ~nterfcrcnclas pa!'a la .intcgroción del conocimiento .• 

Hoy oc habla dP. didáctica critica y teoría piagetlana •. <22 > 
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:hn emba!"'go 'todav!:i quedan resGuicios de las anteriores orientaciones, 

por ejemplo permiten al ;iaestro sólo incidir' en las actividades 

que ·los programas marcar., no as! en los objetivos; por lo "!lle están 

entendiendo al profesor como en la época anterior, como a ur. técnico, 

como a 1.11 elemento sólo capaz de repetir y no de intPrw=·nir cabalmente 

en el proceso enseñanza-aprendi:!:aj~. 

En· general los programas están mejor a~tJ.ct.lttdos, c.riP.nlado!l 

por objetivos comunes, como la educación integral, en pot..!.aci6n, 

ecol6gicr:, etc.; tratan más. de equilibrar sus contenidos científ'ico~ 

!'!on los de arte y deporte¡ se insiste !!".la democracia, por ejemplo 

presentan a la mujer participando, produ~iendo. Se pror.ura que 

el niño sea el sujeto de su porpio aprendizaje, que sea ur. elemento 

participante en su sociedad. Para nosotros resulta pertkul.:irmer.t-e 

interesante que en educación primaria en este sexenio se hj zo e~pccial 

énfasis en la 11 recreaci6n" 1 aunque no es muy eXplícito si se r~fiere 

a g~zo, deleite, divertimiento o sólamente a distracción o. 

entretenlmiento, pero de todas formas es un buen preceden te y por . 

su mi ama 1nóefin1ci6n permite su soluc.t611 con la primera opción 

que enunciamos. 

Es importante coa¡entar también que estos programas al igual qt.:~ 

todos sus antecesores presentan muchísimos contenidos, lo q11~ :.;e 

debe a que como en cualquier pa! s del "tercer mundo" sGlo. p1u~r.::·: 

garantizarse la educación primaria y por elló se inc.luycn le::. 

"contenidos m!nilT'.os" para una preparación "suficiente": este realmente 

repe.rcute en la calidad de la educación y es un<. de 111s principnlc~ 

cnuRas que aducen los profesores ¡:.,ara posponer la forma e i6n ..arcc"ti •:a, 

emocional, social del educando. 



e) El. ARE.A CE !SPAÑOL Y SU3 TEXTO~ DF. APO'.'O 

nl acr una J~ las árc.ls inutrumentah·'.• y qua por tradiclóf'l, más 

4ue pur veraadera i·:1z6n de ser, C3 w1a de las. ~reos a las que más 

r.c le detiica tie:npo e importancia en r.uestr" eJu·-:ilci6n básico. 

Se incluy~ en dicho plan de cstudiou, ya que, según en éste M 

mc.,clona u.uu '!~ lenguaje ec: 

factor'. Indispensablu para el fUnclonamicnto de laa sociedades, 

7 que U>do progra&J. ~ducacional debe ·c?nsldcrar. <23J 

Lus prog:-air.as del área se basan en l::ts siguientes consideracione& 

(J~ p.p. 17 " 19). 

- ru "lenltlJSJe re•ponde a la necesidad de comunJcaai&t". 

- Por rr.edio del lenguaje se pueden rnanif"est~r hechos, sentimientos, 

emocJones y "cwp:mdaar y ditsarrollar nuestro pensamiento". 

- .,.octsa las lenguas poseen una estructura". 

- Se to;na .!O cuenta liJ. "realidad soeial y lingU!stic'l dlt Max.tco 

., lOll rr.queri•ientos de aprendizaje del niflo 'ftex.icano". 

- Dt..UJdo a lc:.'J divers:is 1'110dal.idad<.::1 lingUI~ticaa" que: hay en 

Mi:;xtco 1e cr.1sidern la posibilidad del uso distintivo de 16xico, 

pron·mc!;:ici.5n, s1ntaxls y visión del l?"Ulldo. 

- A ~'-.!s11r de las diferencias enunciadas "el eapaflol 'ee un f'undamento 

de la unidad nacional"· 

El niñn en ln ~dur::aci6n prlmari.:>: debe a~rentl~r 

idcn::1 cnn csPontrJncid11cl 1 ch1rldad y cohert;r.c.ia. 

expresar sus 

- "La. Uterc1:tur=> debe s~ .. una t:.:xpericncia grata y toru.1tiva". 
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1. D"!sarrollar su c=.ip&cidad de comunicMi6n oral. 

?· Adquirir y desarrollar la capacidad para leer 7 escribir. 

3. Conocer de WUl aant!ra básica lan fUnciooea y ~tnJcturc.. 

de la lengua. 

4. Q:imprender el valor intrím:eca de todas las lengua..-;. 1 llUS 

variantes. 

5. Desarrollar la sensibilidad, e1 gusto por la 1-;?CtÚra e 

iniciarse en el estudió de loe textos llter~ios .. e~! p.~ 20) 

Por "razones didácticas" se divide la enseñanza del español en cuatro 

aspectos: Comunicación oral, comunicación escrita, nociones de 

lingüística e iniciación a la literatura. 

Los dos P.;-imeros buscan que ei niño se comunique efic:izmente 

esté en po~ibilidade~ de expresarse. 

El aspecto de nociones de lingUistica busca que el hiño en la 

práctica comprenda · su lengua, sus características; el pr0ccz..u de 

comunicaci6n, que hay otras len¡uaa en México y en el mllndo¡ _q,Ue 

conozca las aportaciones al español de las lenguas indígenas, etc. 

El aspecto de lni.ciaci6n a la literatlJ.I·a se refiera a iniciar 

al niño en el conocimiento de la obt"a literaria para que aprenc? i 

y disfrute. 

El conoci.a.iento oral de las obras literarias eGcrit-:w st? vincula 

con el pt'OCeso de aprendizaje 1 afi..nnaci6n de la lectoe.acritura. 

La obra literaria dt!be ser Wt aedio pac'a formar y de sarro llar 

la sensibilidad artfutica y, al •i.sao tiel!lpO 1 un 111nd lo para 

obtener conociaientos y despertar el interés del a..:.W1U10 por 

el JnJndo que le rodea. 
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·C. ....,orla de las lecturaa ( ••• ) ;JpoytUl tt~iaát.icamentc lns 

-·,,. áreaa. 

La literatura della uer una experiencia grata y t'un:.iat.:va. t~p.19) 

Ln literatura contribuye como eleiaento f'onnativo . al desarrollo· 

dool conoc!Jolento, la sensibilidad 1 la i.rectividad. 

b un tuer .. .e apoyo para que el alwano profundice en la cOll'lprensión 

de la lectlJN y desarroll~ algunos proco&OB 11entnJ.es. ca.> 

el anAll11is 7 la síntesis. 

rnflu1e ta.bién en la adquisición del Juicio crítico h11Cia 

la obra literaria ( ••• ) 

Se toma en cuenta la iaportancia de la e.cperiencia placentero. 

S.· tc:mrnta la creatividad y se esti.Ua al nifto a escrlbir 

tu•• propiOR ~xto. literarios. 

Se f'avo:-ece la COllW'licaciún escrita 7 la espreai6n personal. 

(l.'!!>'!! r. 20)' 

Cm:-,.l vemos et:te cit'lr tan ex.tenso corroboro lo que en principio 

apuntnmas rebpecto al aspecto de !niciación a la literatura, esto 

eu. se tr;lt:a, de que el niño aprPnda y d.:.srru te 1 dicho de otra manera, 

está presente 13 remini!'lcenciil del didactismo en la literatura para 

niit'ls, pero lo importante y positivo os que también está presente 

Lri idea del goce, e!"' decir so nbre lü posihilidad de que la literatura 

pnra los niños sCh fuente de recreación y gratificación, nnda más 

pe .. CJ nada menos. 

'{a rc•1ü·aMos . el área de español en el nivel biicicc en general 

'lhora nos refcrirumos en part.icu!ar al tercer grado. 

Los objcti11os del área de espnñol, cm el tercer. grado son: 
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C0111Unicane oralmente mediante el diálogo, la descripción, 

la narración y la manifestaci6n de expe:-iencias y opiniones 

personales. 

Expresarse en ful'90 escrita a partir de la expresi·jn oral, 

y mediante la reconstnJ.cc16n 7 la creaci6n de textos sencillos 

7 de algunos doc,_ntoa. 

~ con el "'!'lumen de voz. conveniente, eutcnaci6n y fluidez, 

7 haciendo las pausas correapaaaient;es a la puntunciórt, sin 

•noscabo de J.a ~rena~6n del. texto. 

Aplicar las estructuras básicas de la lengua en la comunieüci6n 

oral 7 escr'i.t.a:. sujeto 7 predicado, con algunos .odificadorea 

de BUD mlcleos respectivos. 

Interpretar sencillo& poeaas, t'Qftdaa l canciones regionales. <24 ) 

Loe obj~tivos de unidad, respecto al aspecto de iniciRci6n a la 

literatu1·a, son los ·siguientes: 

Unidad 1. t.eer textos en prosa 7 verso. 

Unidad 2. Reconocer el personaje principal. del cuento. 

Unidad 3. Dietfnauir el ritmo de roridas y caraciooes mediante 

juegoe. 

Unidad •· Interpretar poe11as breves en coro. 

Unidad s. Distinguir la prosa del verso a través de t.extos. 

Se&.lar algunas características de la fábula. 

Unidad 6. Señalar ~ caract.erísticas de 18 leyenda. 

Unidad 7. Representar cuentos. 

Unidad B. Interpretar coplas y cancione1J regionales.{!r.ic':!. p.p,¿g_ 

55) 
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teórica Je la literatura se "logran" cor. las di v~c:J•lS o.c.:;:i ·1.: ·h .. dc!o 

que se enuncfr:n en el Libro r~ra ~l milestro y con l=1s "lecr:urns" 

y ejerciciCJs que uglutina el Libro de e je:--:icios para el alumno, 

nsí se van dejando de lado, todos egos objetivos que para el área 

de espnifol, en }Jurti:::ular par:i el aspecto de 1niciaci6n a la literatura, 

se haCfnn enuncf:ido p:.ira el nivel ric prl:itl!"ia, para cada. grado, 

que verm1r"n sobre pretender el desarrollo de la sensibilidad estética, 

d_e ln afectividad, de .ln creatividad . y aquello d.<.! procurar la 

e>'periencia grata para· el n.iño¡ pod:?mos ver, cuando menos en este 

grndo, sucede que sólo se persigue iniciar al alumno en el conocimient:o 

formal de la obra. 

Para lc.frar lo que & la letra se proponía el plan y pro.gramas 

har!nn falta otras oricntn~iones, ctra1:1 nociones,· otras acciones -----que no .u ri¡,ieran · 11 lr.:;rar por e,lemplo el rescate del libro de lecturas 

p:irn la N!crenci6n Ue lrs niño·;, es decir hnce falta i~luir al 

libro de lecturmi, pues nl parecer se les 11olvid6º hasta mencionar 

RU ex!~tencia en el plan de ei:.tudios. Sin emb3rgo esos objetivos 

n\) 1:f.lsarrollados, C'!le "olvido" ) la calidad 1 i terarin de la antología 

que tieri~ el 1,ibro r::le lecturn~ es lo que ·par:l nosotros permite la 

p<.sibilidad de que este i·1tira sea. ur.a fuente de pl~cer para la 

inf:Jn.zin. 

Eu un princiclo (1972) se ~ditó ¡'.llJr sepa1~ado libro ::le cj~rcicios 

Y 111.>ro C~ :ecturas -sólo r.os referiremos UGl.IÍ a los textos de tercer 

grado, del ái·e~ de c::>püi1('1l- 1 p::i;r;. 1980 la edición -::onjuntó en un 

solo volumen m..:nque separndos PL'r su prop lo índice al llbro de 
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-;ojer.;lcios y a! libro de lecturRs la edición de 1982, que es el 

... oje~o de nuest:-o trnbnjo vuel·1e a sep;irnr lod Ll.bros cnunctado~. 

C.:abe hacer notnr que F:.l primer equ lpo de colaborndt1res es t(;tnlmente 

distinto del que elaboró ln edicitln que nas i.nit~resn. Asimlsm' d~bemns 

mencionar que tnrnbién los equipos que elaboraron el LlbM p:irn t:l 

~ es distinto al que elnt.ort''i el Libro de ejercici.C\S y di.stir.to 

nl que reAlizó el Libro de lecturas. Lo~ equipos que p .. up"'l.raron 

lR edición de 1982 difieren por algunas personas de mR.s c. de ;,1enos 1 

tanto en al de ejercicios cpmo en el de lecturas, y el del b.i2!.2 

parn el mnest:-o s( es totalmente distinto. 

La selc-:ci6n U teraria de lA edición de 1972 y la de 1980 es 

la misma, en cambio la de 1982 es diferente, s;.lvo en tr(.s obrns., 

adem;\s tambi<J11 en au oresentnción es distinta, en lan· dos pr imerris 

~diciones que m~ncionamos se explicita cuándo es adaptaci".>r. y quié~ 

lR hizo, además consigna al final la respuesta a las ~di,,in~nzas, 

estas tres caractertsticns no las incluye ln edición de 1982, que 

por cierto debería incluirlas. 

Quizá el que no se haya tomRdo en cuér.ta al Libro de lectt1r1-1s 

para ll'evar n efecto, para logrA.r que el niño experimente n. ln li teratu,..n 

como una exper.lencin placenterri, se debA a esta div~rsid;1d en· ltn 

equipos· de colaboración, pues s{ :ie nota ln f11lta de ;.ir.A verd~·li:r;"i 

coherencia y estruct11ración; por ejemplo en el ·libro de CJtr~icios, 

de la edición vigente, t~mbién se incluyen obrñis lii:.~rarlAs, i;:(lnv1 

"LA plapla" de María Elena \llnlsh, un cuento mije, P.t.:. y poi~ supu~sto 

ejercicic1s, pnrR desnrrollar el progr;ima en s1;s cuntro aspci::r.u~·. 

Ccn una vcrdndc-rn estructurndón y r:oherenc iA nn r.1 ~;.inf~jr. de 

los textos de apoyo del !irc:i dP. espttñol, pue".l.e encontr;¡rsL, •.rci.'tGe 

un esp:v;io pnra los niños y li:t literntura. 



ch) • IllICIACim " LA l.Ift!IA'IURA .. UNA !XPKR!BJICIA 

l!SCllUTIV& Y GllATIFICM'l'I! 

COmo ya coaent.uK.111 el plan y proaNtmHs del ni'lel prll:'l:lrin pretender. 

!ni.ciar el niM en la. literl'lturtt con basP. l'!O que éatR. debe ser farmativa 

y ¡rata, aar en ese ordtm. 

f".JMMtiVll en cuanto a que se vincula al proceso de 3prendl:r.aje, 

cr>ma !!.!!!2 para obtener conodmlentos, informaciones; para afirmar 

105 mecanl,.mo• de la lectoescriturA, para coadyuvar a la co111prenai6n 

dt• 111. lei:tura: para deearrollBr algunos procesos mentales, un juicio 

cr[ticn Mela '111 obra; en fln en todo ello está la noción de util!zaci6n 

d.~ la literatul"'l como vehículo o medlo para enseñAr y aprender. 

Aslrnfsmo ae consiana que la literaturB debe ser una experiencia 

pln~entera, grata y que debe coadyuvar al desarrollo de la. senslbilidad, 

nf•;ctivirlnd y cre11ttvldad lnfa.ntlles, aunque no se especifique cómo. 

Con estas dos metas que se asientan para lograr en la educación 

prim:1rln, ee marca, aunque sea a la letra, es decir, no plenamente, 

sin embargo ya es un grAn avance, en cuanto al rescate del lado 

µlaccntern de la literatura para nii'los. 

Y:t her.iou fT!<'.mcionado la lmportencln que el plan y los programR:s 

d~.:~, t.•mto A que lB educación debe ser integral, como hacen énfasis 

eri ,~~ :H¡~1!Crt' n:creütlvo y deportivo. Sin embargo esto es sólo en 

el pnp 1•¡. pues se sigue dando. más importancia a lR.s áreas, conocimientos 

o .rn.-itc:-ins "i::i~ntíficas", que a las socia.les, al arte y/o al deporte: 

con lo q1Jc "le VJl en contra de dos principios fundamentales que pare 

este nivel s~ han marcFJdo, esto tls, no se logra una educación integral 

y nde111(is ae P.:>tá informando r.u!ís que· formando. 

Con base en que se "tiene" que dividir el conocimiento para 
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organizarle;, es que resulta que .:U fin s0 "divide'" también a la 

personalidad, todo por "razones" didácticas; bien p<e?"O 111 mayorfa. 

de :as veces ya no se sintetiza. ya no se inte¡¡ra, y se "olvidnn 

po:- ahi un área de la personalidad. 

ReF.tlmente hay áreas o :naterias mi tificadae y dicho S~ll de paso 

el espaftol, la que albergo al aspecto de iniciaci6n a !11 literatura, 

es una de esRis árens, sin embargo cuando se llegn a lo propiamente 

literario se "olvidan'~ de la expresión, del sentimiento 1 de que 

es la vis16n subjet:iva de alguien, de que se necesita sensibilidad 

p;'.ira hacerla nuestra, etc. y s6lo se quedñ en alao intelectual!.z::i;do: 

iniciación a la teorf:a literaria. 

Aquí encontramos varios puntos a destac~r, o varios problemns 

que tendrían que resolverse, uno es que nuestr& educ131ción realmen'te 

es integr:ll. p:::1ra. lo cual debe haber concientiz:tc:ión y conocimiento 

de ésto por parte de la comunidad educativa, y como no es ningún 

descubrimiento, es ~lP'C'I así como un -nal necesari~. yn que somos 

un paÍs tercermundista .Y nueatra Población cuando menos debe "cursar" 

la educaci6n primaria. en lR que se medio Lnf"orme y tal v~z un poco 

La misma importancia que se da a alaunas áre11s del ct•~lncimient:.i 

ocasiona que las clases sean tediosas, aburridas y alejadas de ln 

realidad. eso 
0
propicia la autocracia del maestro: ¿cómo? o ¿ai qué 

hora? a poder propiciar la democraci;;i., la libre expresión, si 

tiene tantas y tan "importantes" cosas que enseñar a sus alumnos. 

sólo que se han olvidado que el niño así tratado llegn a "olvii:!arse" 

también que puede pensnr por DÍ sólo y sentir y expresarse. :¡ st. 



veces jam.l!J se entern qu~ puede crP.'lr, porque m .. ni:~ se le ó~o !:=31 

oportunld:td. 

Otro problema que ver.tos nosotros es la falta C.•. lnforrnJc io.ln )'/o 

de conciencia por parte de profesor'!s :; alumnos de la importancia 

del ñrte o más nún de .:;entir, exprt:sarsc y erear. 

otrc problelllll más es la inclusión •ie1. aspecto de inicincién 

a la literatur;) en un ;\rea i:~n "importante", eon lo que se le dio 

la 3:1lida inte:ectualizada: teortn !itera.ria. r.11 vez debiera estar 

r.n el árefl de edui:Rclún nrtCstica que at.;Jrca las disciplinas de 

nrtes pllieticns, música, danzn y tentrO, que este últimc. nl fin 

y Rl c111bo también es literatur11. 

J tal >1ez lo que suci:dA. es que no ft<! tomó a la literatura propiamente 

cono n··tc, sino como ln exprcsVín m~s elevada de una lengua· y por 

e.::> e~ la incluyó en el área de esp~ñ1l: y no de ed•Jcaclón artística. 

Scll su lug11r .lst~ o <.aq . .;t';! .... ~t>;.:'.!ri~': .. :--;¡ JI.c:::prc es expresión, 

scnt:lmlento, bellezn: bnc;tnda p1-1ra i.ni.:i;ir al niño en élln, poner 

en prñcti..:a lo que el plan y pro:¡rr.a,as dicen; que sea una experiencia 

grntri, plm.:entern, que desarrolle la a~cctivi.dad, la sensibilidad 

------...z_ln--(rr.ntividad¡ ;10nque no t-"lnto que la des;irrolle, si.no más bten 

culJ b prCJplcle, que sen el punto rle p;irtida y ur.a cosa más, bustarín 

c"n encc:'ltrar un ~ par;i todo ~stu, auPque es ta!ribién igualmente 

todu un re tu. 

En la escu,...l;, hriy nbsto\culos pnra reconoco;-r que l;i literatur<J 

pnrn lct' niños flcbe s~r fu~nte di? pln::;Jr, n'ld•i n~s ni nmh menos. 

Pero .1d1Jmfis nc;s cncnnt1""Jr:;os que fuer:i de ln csc•;.~1.n, ln soc iedod., 

tnmblé;n h;"ly difii:uJ tntlc3, por ¿ji;:r.iolo, tanto el nrte -:orno los nrtistns 
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son un mito, lejos P.St.~n de nosotros, de la sociedad misma. 

y· así los demás seres comunes y corrientes que nos "olvidamos" 

que todos podemos y debemos expresarnos, de que todos tenemos algo 

que decir, que todos podemos crcRr, sobre todo si se les- permite 

y estimula a las generaciones j6venes: 

Expresarse es( ••• } emplear las palabras en un encuentro consigo 

ala.o( .•. ) es confieurarse por dentro 1 poder contc11Plar lo que 

contenISIOOS una ;,.,,. que se ha concretado por .,dio del lenguaje~ 25 i 

El arte no sólo es para . los 11 lniciados 11 , todos pndemos ser.tlrlo, 

eso es lo primario y más impo~tRnte, mlis tarde, cuando :iayamon obter.id0 

ciertos conocimient~s, entonceli ya ¡:adremos lntelectunltzRrlo. 

Parad6j Lea.mente existe también la idea de que los momentos oportunos 

para disfrutn.r el arte sori los ratos de ocio, cuando s~ qulcre 

divertimento y distracción o evasión. 

Las·rantaaass de la verdadera recreaci6n ( ••• ) 'lon el divertimento, 

co.> entretenl•iento, evasivoe del pensa11iento, o la co'l!petencu1 

en estiSrilea concursos de habilidad o expresi6n, A.Spcctoo de 

la evolución que ae deben desarrollnr nun::a conf'rontar- ( 26 ) 

El arte es un espacio q1.1e rr.edinnte la palai:>rn, en nuE"'stro ::~!lo, 

rec:-ea simb6licnmente nuestra vi.da, buscando c~mprensi6n, r~prO(JUCCifin, 

y/o crun~io de la misma( 2?)¡ es asimismo un proceso soci.!l, ci11rr1a:·.· 

el cual se expresn, se cuestiona., la posición p~rsonr.: r':spcc':u 

uno mismo o a la sociedad, (2S) 

El arte es tnmbién uri ejercicio de lib<'rt.,d, así el r.if.:, .:¡u.: 

se inicia en él no es parl'l que se;1 pintor, ~scritQr o r. . .í:::·i.,_;"• sir.o 



'12 

~ "°" -1•• 7 evitan las abatraocionc11 7 la ,,_.¡ad 

.. la ,_ -- que - - por rep.-t8ci- 1-
-.... clicm apmrt_,a. < 29 J 

p,_.r lo 11ia1110 eo necesario, porque no podemos P.ntral" en contacto 

directo con lna co98.S ni con nosotros mismos. 

CA obra e• e1DOCl6n 1 e1J un planteamiento completemente subjetivo. 

•11 ri¡ído 11 otr1ts subjetividades, por eso tiene que "en'trar11 al niño 

por la oinoci6n, por la sujetividad y no intelectualiz!ndolo, te~rizando .. 

Para lniclnr al nHlo en la literatura, tal vez sí pudiéramos 

h<'!ti!ar de educación art!etica, '""''"'~"'ión como el proceeo que satisface 

l::J necee i d:Jd de aprer.der y expresar, no aquella que impone ·1alorea, 

maniputn o inhibe, sino la que reapeta la individualidad en cuanto 

;.'\ . clpre-ciar y expres11.r, la que educ"lr4 en el arte, a través de él 

y por ~l. nopnra cI arte;aquella que se- ocupa del.desarrollo de la 

scns1t-flidad. 

~: ~··r o;;~n~1~ble e9 estar en condiciones de explorar, reflexionar. 

dhant:.i r. ~xprei:.:ir, trascender, estar vivo, ser libre, seguro de 

si y capnz dr. trr...sfoM!lar. 

El de:Jarrollo de la sensibilidad auarda paralelismo con el de 

l:\ inteUg1mcLa, que va de lo subjetivo a lo objetivo. La maduración 

de "lmbos se logrn. hacia el final de la adolescencia pero no termina 

el pr~eso de lo "percepci6n e interioriuc16n de la apree16n"! 30 J 

La erpreai6n artística es, sin duda, una f"orwa. de entrar en 



contacto con los propios sentillient:aa. di9 Cll'mlr la prrofliia 

identidm. el ali.M:ntar el autor-respeto y aprecio por loa ...-(Jl) 

?cr i::so es tan i.mpori:ante permitir al niño que: se exprese por su 

cucnui.. a hacer las cosas a interpretar los hechos a su ml'lnerA. 

como ;¡a lo menciona.'nos, ;:¡; .'lpreciar a ~xpresar según él mismo lo 

enti~nda y lo sien'ta, l.:i literatura se lo pernite, esto es, el mundo 

externo la exi¡e que sea obJetívo, el aún no puede serlo, P.n t:runbiu 

el arte le pennite dar rtenria suelta :i su :nundc., ;¡ ver las cusas 

a su manera, ;1; rccreeentarse -:!l mmdo ~xter1or según su deswJ, 

lntencionalmente o no, a través de: 

1-itacicaes dif'eridas, Jue.- 11imb61.icoe, dtbuJ•, imlaenes 

-.talee, recuerdoa-1.aá&enea o lanauaje, que penüt.I. la eYm:aeión 

repre:Jent:ativa {~ p. 326) ain •ree.tricclonea de tieepo y 

etlOAQia, 

El que el niño vea :il ·mundo según sus deseos con &yuda de la li teraturF? 

no es, problema, de todas formas, insistimos, el niño todavía no 

puede ser objetivo. 

El ai:-te es el terreno del niño, pues '#lh{ nn "manda" la 16gi.c;i. 

en cnmbio s! la ::;ubjetividad, los sentimientos, la emoción; es ~~.:. 

terr~no de . la espontnneídild. hay_ juego, sueño, fant;;tsítt., ri trnc, 

magia, color, sorpresa, posibilidaddes de indagrlr:-, de experiment;ir, 

se r-ompe con la barrera de lo int!electual. 

El niño a través del arte. de ln Uteraturl!, sentirá que existe 

l#l belleza, la posibilidad de manifestarse, de compartir lo esencial 

ae la propia existencia y "de mpropJ.,._ ........ fll¡ la realidad, 

pudi- ..,_,. eollre 6lla" !!!!:'.!:!p. 330¡. 
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"wi."" actlvimtd placent.er-a en &{ mla:r.a porque ejercita 1- propín 

Y >il cjerci'::1r lns propi.:13 c.1rncid11des oc <Jstr. en aptitud y nctítud 

de n .... plrnr :i !;•:r• ~o plenitud, '11.! creilr. 

La cr1.mtiv!.C:\d tnmbién se hn mlti.f1cado '/ se pi'!nsn que es un 

d"n de un1Ja cu;:i;ntüs, lo que rn.1 es Vf!rd.;d 1 pU(!S todos pcdemos crear 

según , ;ictítud 1 exp•.!ri•!M{!Ín, :1plicaciGn de nuestros conocimientos 

y ~1 t:ontcx':o en qui! 11l·nmos: 

J;j producción creat.iva se 11\<'lnifiesta en ln •cdida en que el 

JndlViduo ee lnterena cfcctivnmc~te en lil actlvidnd que realizrt 

y por el lag.ro ae np1-cr.dtz.:ij::::: :::~~! r¡ •.. ,,ti ... 1:m quA lo coni~rotneten 

y le pennltcn, 3 trnvés de su expcrlenc1a, exprcsnrse por medio 

do la actfvidnd que realiz.n y IJ'1r la eatioulnci6n que el ruobi'cnte 

natural y socinl propurclon:i. (32 > 

e)-; ·:r. proceso wc p11h•nci;¡l:-:vrntc todo hombri? tieoe. partlertdo tle 

c'.·.!r':;i:l h,,bi l id:dc~ y nct.i.tudcs. lns quu put!dcn -convtJrtirse en 

in3-...:-umcnt:f..l!1 qL; dnn nl !ndi'!iduu unn pcrspc:;:ctiva di fcr~nte p;i,ra 

E·1:)s f:;1bilidf\dt.>s ~on específlcn::: :i p<'rt.ir del~ exp1:rienci:"t p1:'rsonal¡ 

tudu ello pcrmjtc la flr·:dbjlJ<l:1d, imkp(;nd•mcia, criti.::,1 y n~tocr!tir:a 
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en el .1ctuar (~ p.p. 337-341) 

Y :iunqu.; el r.iñu no hAy:i 11,,..g:ido ;¡ su mndurez intelect·Jal no 

qui~rr. .decir que sen incnpriz de ejert"itnr ln creAti\'\dnd, p•IC'de 

serlo de ncucrdo A su nivel de desnrrnllo. 

¿Y qué entonces "debe" pretenderse al rcSPecto de in i e inr nl 

niño en la l i ternturn? 

Pnra nosotros, primero que nada aceptnr que ln 1 i ~crraurn .,.•::.; 

unrt .fuente de re::reación y gratificAcl6n parn el niño, r.~ dct'ir, 

sólo pretender ésto, sin emb1!rgo hnce falta tFlfllbién infurm::.rsr.:. 

ser conscientes de qué P.s el ~rte y qué el artista, d"smftif'icnrlc•sj 

comprender cuál es la verdndera educación art!sticn¡ estar muy clM;lS 

de que el niño en tanto crítico, en tanto se trnte de su expresll•n 

y creatividad necesi t11 y detiP.: ser libl-e. Asimismo el inf>:i.lr nl 

niño en la lf te:rntura implfr..n que se interne en un nundo de nm.ic iút11.•:,,, 

sentimieni:os, afectos, visiones; donde ·obtengn ~ gr;:itf ficnci•~n; d1,11d•: 

encuentre recreaci6n, expresión, juego, creativfdnd¡ donde ...:xp·"".'rir:iPnte 

una nctividnd placentera en sí misma, donde puedn .;,jcrc1 ti"lr s11s 

propias cnpncidndes, donde puedn interntP""Se .en l;; •dimensión creat;ivl'!, 

e.otiwa .7 esencial (33
)c1e la lengua'', 

Sin embnrgo i:iún hay que Rgregrtr mlis, pues es inncgnLle q.;r; ¡'lr"!r~i 

que se pueda goznr de la literatura f!S neces.irin snbcr- lí~~:-- .. '3:1b•·•·i.·· 

hRcer muy bien. 

Los profesores. se qUejnn frecuentemente de que s:.s 'l14n.t~•):~ n1• 

s;iben le~r, lo ·que s~ debe A que no csthn í1C(•~twr.b1·r1doa h;11'('/'/1,.1, 

o que como ":¡prendieron" en textos vncíus el "trr1hnjo'' di' h• .. ~· nn 

les grntificn y luego a VP.ces rcs~iltn que maestro y pndr•.>:; lL· dr.r, 

mós importnnclfl a desci frnr que :¡ C.'l111prcnrier. Y ler.!r P.s: 
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un arte o:~ico, ~uecept.ible de conferir un gran po<ler. 
'. 3.l¡ 

Con 1'J q\le ncs ..:ice i::-W"".o tiettelt:~im ¡Juede incent:.·.::.:-se al ni?io 

a lt>~r. p11e!! ~l ya tiene el desea de saber, de inte1.~-::tr l\ls sec!"etos 

.Jel r::undo qu~ lo rode~, entonces sólo 3e necesita hacerle sa!>er 

al ni~o f1Ue leer, efccti'lamente i:npl!ca un trabajo_, pero que ese 

traba.Jo est:l. comp~n.'lado con lo que podrli descubrir, sentir, explorar, 

pens<.it', goz.'.lr; ccin lo que le podrá mostrar el mundo fascinante de 

la pt'lnbra escrit :i. 

Ade~ se le debe hace¡· caber al nif'l.o que es igualmente importante 

lo QU'! comprende de lac obras como lo que le hacen ~· sobre 

todo hacer énfasis en esto últi1T10, lo que no será tan dificil, pues 

rece. demos que "nuestro niño'' aún es más a.fectividad que razonamiento 

objetivo, al resp~cto noa Jice Bruno Bettelheim: 

para que la .literatura noa afer.to aú allA de lo que pueda 

expresarse J'6c;:ilaente c~r. pal~bre:~, n, .... etrst r"f"l'8pue&ta a Ella 

debe se¡uir con~liendo b-asas . de loe senttmJ.entoe 7 de laa 

ideaa racionales que pro;feCt.ol908 sobre tanta. de nuestro 

mrperienciaa infantiles ( ••• ) ai el nifto no ve cierta 1111gia 

en lo que hace( ••• ) eoatJ'a.rA poco interés. (Idem) 

Eti nece9ario, como ya comentan:os antes, desmitificar el acto 

. ~-
____..J.--l•ut.--,=--l libr'> mismo, deb_emos convencer al niño, y quizá a muchos 

adultos también q•.11'? podemos -como dice Antoniorrobles ( 35 ) - acariciarnos 

con las lectw·..:is. 

Es importante cor.1tmtnr 'también que ademas para poder iniciar 

verdaderamente en la li .. ert-tura al nH'io, es necoesario bu3car, hacer. 

un e~pacio, en la cocidianeida.:i de la e:lcuela o del hogar, establecerlo 
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;mr intert!s 1~ ":'.odas, i!l!J~rins. P!'')fesores y/o padres. 

Alg~ Marina Eli::'1gnr:iy, dice que "!S~ ~!::p;:icio es p:ira luch;\!' 

·par la realizacirín. progresiva del niño como lector, Por su 

inici;iici6n en esa f'Ucnte de cultura. y V!~ª que es la 1 iteratura 

C090 arte con sus ...:iltiples . posibilidades de rescnte de loR 

valores humanos .. (JS) 

Por otro lado Heldi. Pereña que se refiere il la lit~r1:1turn en ~cgt.r.d:1 

enseñanza. dice: 

el ideal de una clase. de literatura en lo contempla t1 vo (no 

pasivo), deberíA parecerse a una sesión de canto f?n lo que 

es anci6n: práctica de ca.posición 7 estilo estarían muy cerca 

de la clase de pintura.: 371 

Antoniorrobl'1~ def"ensor del "cuento d1ario 11
, uos propnnP. cu'1 1;>llo 

el cr~ar un espacio en la escuela parn lA: literatura, aL•:.;;nndo por 

él dice que el cuento igual~ a todos·. al r.>ismo tiempo qL&~ P'=",.:nl te 

que cada uno a su propio r_i tmo "afine aa sensibilidad *: ..w manera 

.,..-ttcular 7 pert10nal. • ! 38 ) . 

ParFJ obtener éxito una vez logrado el •pspnciu. e:i _impo:-::arití::;1m;i 

la se!ecci6n de las obras, aquí ese tr;:ibajo cst~ hect.o con el ~..::! 

de lecturas, para tnl efecto desde luege> se debe cont:'li' r..on qui!, 

tñnto· ·profesores como alumnos e::;tén con'lencidos. q1•"! su ri.1 • • • n::::· 

sea totalmente de aceptación; la literaturP. acerca :i la 'Ji-:i:i "e:: 

U\ puo de 1• eacuel• a la calle ( ... )y viceversa" (~p. :i.15}. 

Incluso Bruno Bettelheim y Knr~n ZeI;m en su ubr:i ,\r.r~r.d~l"" 

~ nos coment.=in que es determinnnte lo ~:¡¡n~ fir.r.i~ivo qt.e E:n-.::uer:':rt 

el niño en las lecturas, qu~ lfu:lusv debt!ria aprender " ler:r- ~n 
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tt>:tos literarios :t nu pensar que en las primeras l.ectu!'"'B.s lo 

"ünpor":ante" es la dif'icult~d par1t d~sc;ifrar. 

Si contrunos c:Jn la ac~ptñ.ci6n de los profesorea ent:onces podemos 

es~~rar qu~ puedan propiciar- la particip'1ci6n, la expresión, la 

creatividad, la crític:i, la autocritica, la fantasía. ac<;ividndes 

para encontrar soluciones, la sugestión estética que lAs obras puednn 

~jercer sobre los niños, etc. 

Lograr que entre niño y obra no haya un enf'rent:arüento, sino 

una confrontación, un:=1 -::o"'Plementaci6n. 

Asir!iismo lo.grar que el niño no tenga miedo del libro, sino que 

lo vea ·como un objeto de placer, que se sient,1 ~n libertad p¡:¡ra 

leer lo que él decidar que pueda aceptarlo, rechaz;1rla. criticarlo, 

etc. 

Estit:1ularlos A que expresen sobre todo lo que r;.ini:ieron al lee:-, 

nuestrl'l soc!ed'1d no propicia la expr~sión de nue~t:-oll sentin:ienl:oll, 

más aún los reprime y va dejando al individuo sin esa riqueza per.sonal. 

Que los expr"!se, ve::-brtlmente, pe - eocrito, a t!"':3vés del dibujo, 

etc., a .su as:iigo, n su comp.;;iñerQ preferido, rtl gr...1.po, al profesar, 

etc. 

Las actii:i,da':!e!l i::?n ese espeicio pueden y deben ser muy variadas, 

según el texto, ~l mol":ento o lns caractcrfstir:as d"! los lectores: 

lectura, lectura en silencio, en voz al ta 1 en pequ_eños grupos, narración, 

Hemos mnrc.::ido aquí -1lgunns puntos problema pRra logrnr que el 

niño se ini:ie en la lit~.:-::itu::-:'f, verdadcra~ente, y algunas posibles 

solucion<?s, sin perder nunca d~ ;-¡~ta que la litr:ratura _.;ebe ser 
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Pllf'8 1011 nif\09 une .,xpertencta recr"eni:iva y grB;tlfi:ante, porque 

ea senti•lento, belleza, emoci.6n, ·corez6n: 

Mea, la rez.ln: t6 llientae. 

Y - el caru6n: 

Quien ld92te ares t6,· r.z:ón, 

""8 dices lo qua no sienteo. 

1.a..-:J...m~ 

""~· Clll'UÓn. 

llc:araz.6a:lo-• 

.Anta1:ll> -(39) 
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CAPITIJID 4 

UNA OBRA ¡;¡ LITERATURA 

PARA lllb 



a) CARACTt:illSTICAS EXTf.l!lit.:; 

¡:1. libro di.: lit:ernturn par;i niñtJs, nl -:. .a! nos ref~r i.mos, es por 

supue~to (: m1iltic1"":;1du Libro de lc-:t•Jrns pRr;i teri:er ¡;rndo de Edur;;,ción 

PrlnmrlA, texto grntuitv, ~dit"1rJ~ por :a Ser.:reta.-.::a d~ Cdt::ac1~n 

Es una nntolog[11 li l(;raria que presentn: 60 "lecturas" de lns 

cun~P.a 3f? !lon obrns de autores nmedc:ino3 y e,Jropeüs¡ 22 spn de orige1l 

p<Jpul:ir y l&s d<:1s restr1nte5 fuert•n escritas por niñas. 

Ar.,luttnn todos los ;;t~neros literarios "de los niños••, está la 

n."l.rrntl·11.1. con cuentos. relatos, rr.itos¡ ln lírica con poer.::ls, c~ciones, 

rnmances, hasta ndivinanzas y el teatro con una obra para marionetas. 

Lc!l nrt•Jlogadore::- reaponaables fuarun Raúl Aviln, connotado maestro 

•miw:rsitariu 'J Arnlln t.6pez, invc!'ltig11dora en El Colegio de México 

y i~s cnL11boradores ~n la selecciún de obr-ns: Antonio Alatorre, Esther 

Jn::vb, respon5able ademáa d~ lrnportantcs plJblicaci~nes para niños¡ 

Rusnrio '1,arn, Elsa. Pnlnv!cini, Tatuma Val.;..:z y Armida de ln Vara, 

~se.· i torn. Y periodista destacada. 

L.1 supervis:ón técnica y peda¡6g.Lr.a eotuvo a cargo de la Dire~ci6n 

G~nernl Atljunta de Con ten idus y . Métezdr .i Educativos, perteneciente 

:i ln 1Hrecci6n Ge.-1erBl de Plane~ci6n, responsable de la coordintlci6n 

&Cn1.ornl. 

P.1.ra la clnbur:i.::Jón de .ln antología tnmbién se tom6 en cuer.ta, 

se¡ún se explicitn eri su pñglna 4 "las aportaciones y ~im 

de •t:dloll mestrua". 

La publirnclú~ de ln citada nntolog{a r.ontó con un re3ponsablc 

di! c::iiclún, o•-r-o de fvt''brafín, con un dlrectc.r artístico y eón un 

e~·~¡ 0 ,1 d·~ i l·n'::-'"ldor~s, c;i !;:re los cunles podemos mcnclon;:?r ':i Caz· los 
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P:.ille j ro cr~ndnr- de la portad:J.. 

~egún las daos consignndoc en la página 4, se trata de la segunda 

ediclón, realizada en 1984 (lft primera data de 198:?:), y segunda 

reimpresión del año de 1985¡ perc el .:olof6n presenta otro:; datos: 

quinta edición, 1986. En realidad. 

en 1984 y la tercern reimpresión correspondiente a 1986. 

Los autores incluidos son de diversas naciones: 

lll!:xico: 

José Jonquín Fernández de Liznrdi (1776-1827), Artl)nio Méd1z Bulio 

(1884-1967), Ermilo Abrcu G6mez ( 1894-1971), José Gorostiz::i { 1901-

1973), Octavio Paz (1914), Efraín Huerta (1914), Armida de la \'ara 

(1927), Rosario Castellnn1Js (1925-1974), Jf\ime Sabines (1925; y Gilda 

Rincón { 1934). 

Cuba: 

José Martr (1856-1906), Nicolás Gulllén ( 19Q2:..19a9), Dor:t Alonso 

(1910), Onelio Jorge Cardoso (1914) e Ivette Vian l.ltarriba. ~l) 

Argentina: 

Fryda ·Schultz de Mantovani (1912), Ma. E~(.na Walsh (1930), Beett'ÍZ 

Ferro(,?), Javier Vlllafañe {1910J y iHcnrao E. Pose{?). 

Guatemala: 

Matil~e. Montoya (?) 

Ktjnduras: 

RAfael Heliodoro Valle ( 1908-1959) (2 ) 

Puerto Rico.: 

Eugenio Ma. de Hoscos ( 1839-1903). 



Br"<tSil: 

1lccnta Gu. ~,- 1<:.! (71 

Estados Unidos: 

ToPy Johr..>ton ('?) 

lspaña.: 

;:-.?¡ ':• t.opii de IJt:>~11 Cnrp10 0562-1635), Ant. nio Machndo (l875-t93•:H. 

Ju:in Rnmñn J lm•~n~z (1881-1':1581. t.e6n Fe;. i pe UBaA.-1969}, Federico 

Gnrch LQrcn {16!t8-1936J y P.niacl AlbertL {1<;03). 

J11-:qucs Préver': (1900, 

Suecia: 

A'1trld Lindgren (1907) 

Italia: 

F<:rJrn (1~ n.C. 'J SO d.C nproxlma.dnrnentol {J) 

rfihU:""·tl, de ln época prehispfi.nicn; otras tres de los grupos ind[genas 

nuestros: 1nr1z~1h ms, ynquls y ~cris y 16 que son adivinanzas, refrnnes, 

trnbnlenRUn7, cnnclanes, coptns y cnl;l'/f':-ns r:¡ue tarr:bién pertenecen 

n ln tratllctón mex:•;nn11. Sólo h•·Y unn obrr. populnr que no es-de origen 

~xi.;nno: "Ln historia dtt é:cu", que ¡:crtenet::e a la mitología griega. 

Como obscrvnrnos t;i g1·an .mi1:yor{a da:: l:is '1oras in~Iuidns son o de 

nutores o de L1 t:-ndir.lón mextc:\na, lo que representa un verdR.dero 

n~ier:o, yn quu ~b:-ns, riutores y nifü;-: r.·;rp;ir~en unn mismn cultura, 

es 1..:ec~r h:w ·JO. ncerr:Fi:':!\~nt.o m/1s ~splc.ntfinea, r.~tu:-o.L. ?or lo que 

S+! !"Cfi~rd ;i ti!S obrns q .. c se ifl-:lu:¡·~n dP. la cul t:urr¡ r.ñhuatl y Qe 

los grupf)ti ind(gcnns que :1,~n hl'in codido Si.1pervivir P.n nuestro pR.Ís, 
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er:~~-;:::-.:i· ~ s~r ac:. ''m;.;ndo" de "n•Jest:-o niño", pues es:ts culturffs 

!n la misma l!ne:i crect'los que ~~tá la de presentnr r:umerosos nutorl?s 

latino1meri::-an"."ls y esp.-iñole-z. 

Tambl~n podemos ver fñcilrnente que casi la t'ot:-.1lid;:id de l;:i.s obras 

son de nuestro siglo, con' lo que se denot:i aún más la iden dt: los 

antologadores por mostrar creaciones lo más cerctinas 21 mur.do C".l 

niño. 

Aunque nos encont:ramos obras, como .las racu..Lus, que por cierto 

es comprensible que tanto FedrÓ como Li.zard!. las hayan escrita, pues 

recordemos quP. hast:i finales del Rigla XIX aún prevale"ce la id:'>a 

de mor.:llizar y enseñar al niño a trn.vés de la literatura, incluso 

podríornos decir que Lope pudo hab"rlns escrito, por la é~.or:.a en 

que vivi6. Con est11 anotación queremos hacer resaltar que esta forn .. :> 

literaria· por su moraleja, por la visión que-; ·hoy tenemc.is de la 

literatura para niños, está lejana a t:llos, ha caído en desuse. 

A los autores mexicanos los 
0

c11racterizaremos suscintnmcnte de la 

siguiei::i:te manera: Lizard¡ primer novelista mexicano, autor de lo 

célebre novelo. El periquillo s;irn1er.to y !'Amaso periodista ":a'Tlbié.1; 

.JU produ:::ci6n es de tendencia moi"alizante y docente. Médi::. !lolio 

poeta, dramaturgo, re'Jolucionario, diplomático y Of'!adérnicri de 1:1 

lengua. Abreu Cómez col;:tbora en la r~vista "Los Contempur6ri.:u:" 

Gorostiza es de esta genernción; el prilf'.ero maestro y 1 i ternto y el 

se~undo sobre todo Poeta, es el autOr de la mar"'lvillosa obra "Y.1H11•tc 

sin fin". Paz y Huerta de la gcne~ació'n que se formó en dc:'"'r :_o:for 

de !R. revista ~· 1:7.bLs pc.,.?tn!':.. :ilstell:uios y Snbi!1c.; po1!'i:;1.;: 

también, la primera igualmcn.te C!=iCríb.ió ensayo, fue catcc.:·+t.~c;1 de 
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lon eser f. torP,S ;¡nt"S :r:cn.-.: ivn:u!o~ h:in produr; !.do ,. ~"'1•3'C t.1::-'mi tP. pnr.i 

niñuJ¡ l:i prir•-:!ra, inc!uJCJ •!S co::1r.or:-ict·1:--;i <;"n lr; 'l•!lt!t:.:..iún de las 

obrns Q•JI! reune l::t "lntol.,gí:i di'! 11uf.:strl') t"sturJ!~ J l:-1 se,;unda ;"J.p."lrte 

.Je vnrlns obrns ticn11 disco!J prtra nif'io5 1 pnr <?jP.mplo "El sembradr>r", 

int~rpretndo por Amp;iro Ocho1 y r.:nordi"ll. un programa rndiofónico 

"S1 rinc0n d·-:! lnrt n:ñu:'.; 11
• 

r.os autor1~9 cub:inos qt;1: se selccc1on."1ron p:ir~ la ;1ntología escriben 

prefcrt?ntemcr _o parn ni.ñas, desde Jnsé ~nrt[ con su Eri;-¡d de Oro; 

Dorn Alonso, Premio Cnsa de las Am.!ricns, hastn Ivette Vinn AltarriOa, 

.. mn jnvr.n P.scrltorr., p,·emio "Cuento" otorgndo por lR Universid:id 

Igu11l Que los ·c•Jbnnus, los escritores argentinos incluídos se 

carRCtP.riznn por esc .. ibir p"lrA niños, Fryrt~ SchuJtz y Beatriz Ferro 

t:imbi11n so hnn dcatncacio en la inves.tigai:i6n. y divulgación de QStn 

lli-er . .,tur.:¡ par;J ln 1rifanciu, cita. C:li?nn Wnlsh agregn R. su proJuccióri 

llter:1ri.1 la grab;ict6n -ie discns con su obra y Javier Villafañe es 

un r1.:r:11nocido 1 iUritero, nn Ven~::uela dirige .;s"! taller en una 

un1· ..... ·rsldnd. 

'·l••t.lldc Montoy"l por su única nbr;:i q~e conr;cemos~ Estudio sobre 

el ~niln -le l~ c.;nguistn notnmos su interés y conocimiento de las 

C"Jltur11s prciiisp.inlcas y se comprenrte: que a pnrtir de éllas h.'lyn 

crP.ado ln l~yend:1 h~.·mos:l que s~ Jncluyt? en ln antologfa, dedknc;:ln 

a lo:J, niñus. 

R~far.l Helioanrc. V:illc 1 aunque hondureifo, como yn se anotó su 
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r..:on:4~rencis?n y "l.pn.rt.:c~ frcc:iente:ncn'te ~n rtntolog(as de li o:eratura 

pnra niños, por ejemplo en Mi libr·n ~nc:-intndol 4 i Tomo 3, r..:or. "C}1n .... iún 

de ccn'fl". 

Eugenio MR;. de Hostes fuP. filósofo mnrnlistn, sociólogo, r.ritiCf' 

literario, novelistn; pero sobre todo se destacó pur su Cl'!Pf'-Íll~ er-

CC1nseguir la unión latinoanerii::nna. 

De Vicente Gu!rr.nraes, del cual no tenemos bucnn tnf"ormnci/10 1 s1·110 

podernos 11not;;r que su obrn o parte de ella 1:-i d<. i ! ca a los .'1 iiiu~, 

según podrf~mos constntnrlo en el hecho de que se inclu:,.e en 11ntologt11z 

liternrias pnra niñeis, pt.:r ~jemplo e.1 Mi libro encnnt·1do. 

Investigando a Tony Johnston hemos averiguado que su obrii también 

ln dedica a loa niños. pues encont;r."lmos varias de ::Jus put-1ir-ne1fJn"s, 

en México, d~1..licndas a l.a infanci::i, por t!jemplo J?n la enc1clop~d1n 

Colibri Cl973) y en Colibrí primero¿::¡ CUPntos (1987). 

De !os espnñoles podemos decir que Lope es uno de los e>rmn::ntcs 

más destacados del Siglo de Oro¡ Machndo, Jiménez, y León Fr.:l i ¡:>~) 

de la "Generación del 98", poetas qui~ cE.ntnr~.l cor ~l dolor dr Esp:if::t. 

'{ torca. y Alberti de la "Gt.?ne~·:ición del 27"'. Son para mí junt.;:. ·.::nn 

Mi.8\"el lh~rnÁndez le;s poetas miis eYtrnordinarios de Esp~ñ:::i, p<'r l·' 

mismo es. realmente un ncierto esta selección, Rmén de que snn t':<•...:el<-ri':"~s 

representantes de épocas trascendentes y adcmñs r!c etn¡:A:.; difercl": ... · 0 , 

así como de que Larca y Alberti sí de'.iicAron ;:ilgun;;,-; ae su!" ~.r- ,,. 

a los niñrJs. 

Del francés Pr~vert s~ dice que es 

el bardo de loo anima.lec, de lo:; niños( ••• )gracian n la bcmH'ica 

si11plif'icaci6n de su lengunje (S) 
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Y de lu :J1Jt:ca AstrLd Lindgr"]n oast.1 ·"!Ul':,,mc:1r qut! f..:S ~·-:mio ''Hano 

Chrhtian Anders~n" 19SO. 

Cetr"" h'!m..:>9 nutnde; en la m:ayori.'.l de los :.tutores h11,1 l;\ intención 

d" escribir- para niños y en las obr:'!s que no existió ese objetivo 

el trA.bajo de A:ddptnci6n, <:Rsi en todas, logró convertirlas para 

los. niiloa, pur eje.mplo a la de Manuel Milchado se le puso título y 

~ 111 de Lopr. ª" le c11mb!6. 

L• proced"ncia de las obr1u1 incluidas, es como sia;ue, aunque no 

5ere1D0'3 exh;suativos, ya que no es dete:ininante pnr-a su inclusión 

nn •Jnn .llbr111 parR nii1os. 

t.<19 d•JB po'!mHs dll Par. loa localic6 en Libertad bajo palabra(G), "Niño 

y trompo" proced~ do Piedras sueltas (1955) y el segundo "Cantan 

lr1s µlijArus", que PAZ tltul6 "Retórica" es de Condición de nube ( 1944). 

Otrn pt1ema, el de Gorosti:t:t pertenece a Canelones pnrA cantar en 

~ y Ae tl tula orl¡inalmente "Pnu3RS I", en la nntología · aparece 

cotr.l'l "El mar". 

Hay \:.1rio11 fragmentos, por ejemplo el titulado "Un conejito", 

proccdP. de ~: otro es el de J1?s6 Martf titulado "Las ruinas indino", 

Ct.Oyu tC.'<r:o co111pleto lo escribió pArR Ln: Edad de Oro. Otro fragmento 

es el de •Jnn c.b:-st de Mn.chado, el que los antolog"tdores titularon 

''La pluz·i", proced~ de Un CA_nclonero apócrifo. Abel Martín. Consejos, 

copla~. npuntr.R, 9. 

Vale 1.1 p~na con~fgn11r el hecho de que la obra de Juan Ramón Jiménez 

r1p11rece en NnrrmJ:. dulce, lim6n pn.rtidü, edi tndo por el Colegio de 

'if~:<ico como anónirn:i, (7 )loa poema,:; !;Ur: i.rt~riticos, a excepción de un!' 

.Es singul::irmente importante 1 yo que ef'la 
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piP.2.~ Uternrin ha panado a fu!"mar parte de la cultura. de un pueblo, 

':!'l ';"'.UCS'Cro. 

Es Lnteresante tnrnbién mencionar que varias de las rJbras qu~ se· 

lncluyen en el Libro de lecturas proceden de otras antologías para 

niños, como si el hecho de su procedencia las acreditara para pertenecer 

a otra antología y/o ser consideradas obrao parA niños, es decir parece 

ser que a los antologadorea eso lea .bastó para incluirlas (que 

aparecieran) en otra obra para nliios, por ejemplo ln. de Fr,Yd::. Schultz, 

Vicente Guimaraes y la de Lepe de Vega aparecen en Mi. libro encantado. 

La de Beatriz Ferro, "Cristobal Col6n11 y lB de Nicolás Guillén "Un 

son para niños antillanos" están en El guillet de los nii'5as (B)en 

donde se publican otras piezas literarias, diferentes A los tncluid:is 

en el Libro de lecturas, de Ricardo E. Pose 1 Nicolás Guillén y Rafael 

Heliodoro Vnlle. Y otra <?bra es la encicloped lA ~ ( 9 ) donde BC 

localizan dos cuentos "Dedos de luna" de Tony Johnston y "francisca 

y la muerte" de Onclic Jc:-gc Cardoso. 

Lo mtsmo pasa con la procedencia de las adivinanzas. la . mayoría 

apare~en en Naranja dulce, lim6n partido, Y_ las que no fueron town.das 

de esta. obra para niños son de la tradición náhuatl, pues todas. inician 

11¿Qué cosa y qué cosa ••• " 

Otro. elemento externo a .r..a. antoloaía que queremos hacer- notar 

es la 'falta de datos complementarios para la obra, que podrían consistir 

en bibliografíB consultada y complementaria, alosario, alaunas notas 

como lá nacionalidad del autor, etc. Si se consignaran por lo menos 

estos datos contribuirínn en pr-im"!r lugAr a entreg11.r al. nUio un trabajo 

más comp.leto y más serio, el niiio lo merece. Esta carencia ¿esta.rñ 
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denotando ~IJC' !leguimo!f cr.,yendo que la infru1c1.1 no es ots...:f"1 ... iente~nte" 

Lnta11~...-nte o qu1: no "neceei ta" más informaci6r.? 

Otr>ta antoloafas .p:ir.J niifos consignan datoa comp!.ementarios, por 

ejtt91pln NRrnnJR dulce, Um6n partiJo, tiene ~lo3R?"io, .bibliografía, 

notas, a.dv"rtencia y prólogo; Mi libro ~ncantado informa de la 

nncionalldtid del autor, la dnciclopedia ~ di•.:e el nombre,. si 

e:i el c.11ao, d4' ln persona que adapt:6; en fi:i que los datos auxiliarían 

11.1. niilo a comprender el contexto real ··de la obra, a éstos o a otros 

ntftos mayores o adultos, a interesarse, ¡::ar ejemplo, en consu1tar 

otr11s obrita. de los autnres inclufdoa, a leer la obra c0111pleta, etc. 

'l si al lector r.iiio le hace falta infonnaci6n anexa ¿qué podettos 

decir del lector adulto, padre . o profesor? Del profesor que 

ner;~!lariamentc está involucrado con la antoloaía pode110s deciZ. que 

neccttt ti,' esa y muchA. llás 1nf"onftaci6n al respecto, pues no t!B nin¡¡ún 

cspec1.1llsta en 111 iuteria (lO) y en nlauna oportcnidad en qÚe heinos 

platicado con nl¡uno9 maestros de )Jrimaria no están muy ciertos, 

dt: que por ajemplo, haya di~erencia ·entre literatura para nii'los y 

!.iterat.ur1t infdntJl, diferencia. entre recreaci6n y entretenimiento, 

rr...:.r·~·1ción y repl'esentact6n, o de la rnant>rl'! de "usar" ~r libro de 

lq•.:tur::is, r:-ue::; .:...:i más recuente es que lo utilicen pr1ra reafinna.r 

lectur'fl, rJcupttr a los niños 9n nlgo, etc. Así pues reéomendar alguna 

bibltogrnffo. m(ni:na,· serta muy necesario y útil, sugerir por ejemplo, 

las obras de Alqa Marin11 Elizagaray, Fr7dn Schul tz, Mar isa Bortolussl; 

Enzo Petrini, por inencfonar aólo n1gun11s. 

Además st sf: men~iona en el Libro o:ira el ml'lestro que entre otras 

mr;t;as 14 literatura p41ra los niños debe ser un~ experiencia grata, 
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en't~ . .mces en ese documento o en l.:1 .:intolo¡,ta debieran darse algunas 

sug~rencias, principies, orientaciones, algo que lograra hacer que 

en ln prácticA se realizara la literatura ccmo r-ecreativa, o:omo 

gratificante. Recordemos que ninguno de loa dos doc:umentos t'ienen 

bibliografta, de ningún tipo, aunque tampoco, siquiera se alááe!J. 

dicho sea de paso en la edición dti 1980 sí había en el Libro para 

el maestro un apartado en el que se referta al Libro de lectur;¡_s. 

Estas Ollisiones son curiosas por dos puntos, el primero se refiere 

a ·que "sabe11e>a" que el nifto es "curioso por naturaieza", es decir 

está ávido de conociaientos, y se le niep. infonaaci6n.. El seaundo 

punto se refiere a que "sabe90s" que el aaestro de primaria no tiene 

una preparación 11suficiente" y tampoco le proporcionamos infoMftaci6n 

en un •dio ·que pode..s es.~ seauroe que llep casi al 1ocnc. dt!l 

.a¡isb~rfn. Ei:.ta ¿se deber& a que sepi908 pensando que el profesor 

es sólo un tll!cnico y no puede participar propia.ente en el hecho 

educativo, es decir ocuparse taabién del "•Are• afectiva .. ? 

Si quere90~ que el Libro de lectur:e!s resulte una experiencia ¡rat."1, 

prilftt!ro se debe conseguir que deje d'.~ ser un .vehículo de conociaientos, 

de entretenim:iento, donde ~a participación el90Cional y creath·Ri 

del nHlo queden f'uera, es nec~sario proporcionar al . prof'esor lA 

orientación míniaa: para loarar su apoyo en esta ardua labor .. 

Por lo que respecta al trabajo editorial que i11Plic6 la &ntologfa 

es un buen trabajo, ya que el pn.pel, la letr:a. l'?s dibujos .. el colorido, 

el tamaño, es :tdecuado al destinatario. Quizá s6lo haría falta que 

las pastas fUeran de un mat'!rial más r"l'!Sistente. sin ellbar¡o ento 

no es nin¡ún problema, pues está el recurso del "Corro• y el r.osido 
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• -.o. 
Y par 6.ltU.O q'.leretMJs re!"erirnoa a una caracteriatica de la antología 

que upllcftatente no. hnt0• coaentado, el hecho de que es gratuita. 

!:ate acierto, necesario por lu caracter!aticaa de nuestro país, 

po11bil1ta que todo9 los nlftoa mexicanoa puedan iniciarse verdadera.iente 

en el a;oce lit«'lrario, desde lue¡o hace falta inaiatir una vez tú• 

que esa antoloa,ía para que de verdad sea ¡azada se la rescate como 

el objeto de placer que ea t no ae la uae, ni para moralizar ni. 

para enaellar 1 ad-61 encontrar un espacio para ell•. 



b) C4RACTl!RlSTICAS -

Inic.iaN!mos por comentar. el pr6log_o de la antoloara. .$USCrito por 

Raúl Avtla,. donde hay varios. pun.tos a destacar, el. primero es el 

que se refiere a la idea gener;ilizada y errónea de que la ir.saain.aci6n 

del nii'lo "nunca se acabaº ( l l.), pero ya hemos COllentado que a.í se 

acaba, que su límite es la experiencia: 

l-1- .,,_ reeul-, - decir - l• ~i"" .., el. 

fruto de ..,. bulma _.....,i6n 7 apre'-16n de lo - -· ll

dd -riar(l2) 

Así, lo que se debería c~nai¡nar ea que c~o producto de la lectura, 

que en el transcurso de ella, la ima¡inttcic5n puede acrecentarse, 

enriquece.rae; que el libro dará- oportunidad al nii'lo a 1-ainar más 

y mejor,. etc .. 

cttro pünto que ee destaca, q¡e ea para nosotros un acierto,. es 

el ''iauaJ.ar" a niños y autores, esto loa acerca, puede si¡niticar 

el principio de aceptaci6n dt!l libro, de laa óbr.aa y/o de concebir 

coma reales a los literatos. 

E:l incent.tvar al niño a leer, diciEndole que encontrar' re111nwstas 1 

es también Positivo, porque está acorde cen la curiosidad inf:lntil. 

y su necesidad de saber. Aunque quid aqu! haría tal tá cOMntnrle 

a loa ni~os .que para que encuentcen esas respuestas deberán realizar 

un trab'.ajo, esto es leer; no debe1110s en¡aitnrlo, soslayando este asunto; 

muchos nifios no saben leer, lo que es causa del pri•r 'recha&o a 

. la literatura. HB.brá que decirles que erectivEWente realiurán un 

trabajo. el cual poco a poco le si¡nificar4 menor e11t\ler•%0 1 por la 

priicti.ci:t:, pero' sobre todo por la aratiflca.ei6n que obtendrán al hacer: 

suya la literatura, por medio de iese trabajo de lectura. Yu hemos 
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üicho cr.ie es ne-::c:iartQ -lut>mitificar t!l :ici:o ·:nsmo r.c .e·~!'. podrfomo<i 

c~n:ar por Aprender hten. con lecturas que vr1lgnn ln p'!na ~HH" le!rias. 

·11· nii'lo, no J6lo p1Jdrá 1:ncontra:- reepudetas a ::.ns pregun~a2 ahí 

sugerir!Ba, sino " niuCh.'l!J otrns, que :) lu mejv:- ni ~ i.quiera es consciente 

de. ullAs, pero tarnbt6n es necesario det;irle ;¡l niño que no a todas 

sus t:luda11 encontrará rP.spuesta, es primordial siempre diri¡irse a. 

él ccn la ve.r·d11d. 

Es importa.nt!eimo también hacerle notar que la lectura de las 

obrBfJ le harán experimentar diversos 3entimlentos, emociones· y que 

;,.:Jt!rle 11deji1rse llevarº por- ello: asimismo que le hflrá pensar y 

renexlonar y que 1todo, todo ello! podrá hacerlo ¡libremente!, pues 

n:.. "s el mundo de la rtiBlidad factual, de la ciencia, del deber ser, 

sl1,r, del arte, donde hay verde.;..:!. ;;,.-;r,tlra, belleza, fealdad, maldad, 

bondnd, se¡ün el escritor ;¡/o ol mismo niao lo deseen n lo sientan. 

Permitir eRtB libertnd, tanto para captar o recibir la obra, como 

pnr:i que le enjuicie, es de primordinl importancia para lograr que · 

. •m vertl:id ln 1 i teratura puedn ser ¡azada por la infancia y además 

•:s u~ pri.rner requisito para fomentar la creatlvicE.d. Recordel!tOS que 

.:.os 11 lñ• :; se.~ ~w1:Jlbles al arte y todos ;>ucden ser creativos si se 

Ea net:C!Jarto también que en el pr6lo¡zo se haga .notar al niño que 

~i. ~~ es ante todo ur. obj11to ~e placer, :il que puede 

criticárst!!..e, nmtiri:;elc, rechez5rsele, libremente. 

Paro seguir con nu~stro ani.í!t;;¡;: ·•~c~sarlo destacar l:i "noci6n 

de lnfanc1a11 que maneja ln nntologfo., rc.;ordemiJs que" eso e3 .uno de 

los elementc-11 QUI! ha determinado a través de la hist:orla la litern~ra 
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p.:tri; niños. r~ra tal efecto t1~atrunos de auxiliarnos del Libro para 

ol mn••tro(l'.l), el cuol ap"nta que el niño de tercer grado de educación 

orimaria •ntA en pl8110 proceso de intep-aree al aundo social" (~ 

p. 11) a quien le son ca.ract:eristicos la velocidad, expnr.sividad 

y afán valorativo: 

Es notable su avance en. e1 orden 16aico, el desarrollo de su 

conciencia moral 'I el inter&i con que anata conocer los motivoc 

de actuaci6n de laB personas que le rodean, particulaniente 

loa adul toa. ( I dem ). 

Agrega que el'niño necesita la guía de loa adultos, así ·como que lo 

incentiven; que la personalidad es un todo, pcr lo cual no debe 

descuidarse ninguna de sus áreas (cognoscitiva, socioafectivA y 

psicomotora); que es producto de su medio socioecon6mico y .que debe 

respetarse su individualidad. (~p.p. 11-14). 

El equipo elabor::i.dor del LiBro para el maestro muestra a la .infancia 

como una. etapa del desarrollo del ser humano, con sue propias 

características, sin embargo sentimos que aunque a la letra se diga 

que debe conferírsele rl'!speto, no podemos deducir que se pueda dar 

en la práctica, ya que mercAn, conducen, demasiado de cerca tod3s 

y cada una de las acti vtdades y si no se anota que es muy importan te 

permitir su libertad, para que como elloS mencionan también participe, 

critique, tenga confianza en si mismo, etc., entonces la noción di? 

infancia que manejan no es aún la que implica un reconocimiento por 

pa!"te de los adultos como aui:6noma y digna de nuestro respeto y 

confianza. Es decir sigue la"adultocracia". 

Quisimos comentar la noción de niño que se- maneja en E"l ~ 



da lect:urm1. n•Jn cuandn n(t fueron elnborados por i: ... mJsrno -?quipo 

de pcrsoniJri, sin er.1bargo sen ::ipoyo5 de un :-:ismo plan y prc~gr<inn!" .. 

?"lr°'i:e no dtf(•rlr -mucho ~!J:l nocl6n, pueH .:u::io se muestran algunas 

lecc1onr:s mu!'"Alt" ja::;, c:-~emos que los :mtologAdores al:n piensan 

ouc el niilo necesita que en todo momento se le diga c6rno, que, por 

tióridc 1 d'!sda lue¡¡o d~be;nos reconoc~r qu~ no eo muy acentuado; podríamos 

de<:ir que au noción de infancia ee <icerca r:iás a considerarla como 

autónoma y diana de rce~eto que en el propio programa y ~ 

fQr otro lado trunbián queremos decir a favor de la antolo¡ía que 

col!lo st: deja en completn libertad al prof"esor para manejar ese libro, 

le ~>ermite todns las posibllidlldes, según él lo decida, sei'ún su 

prep.1.r'lc16n, según 3U criterio. Esto es tan valioso como peligroso, 

porrt:..1.;: :ü~nos profesores ni se ocupan de tal antología, o la 14 usan" 

paJ·,1 entretener a sus niños., etc. Valio90 porque podemos rescatarla 

p:tr~ que so.o:t p,11ra ln recreoci6n del niño, como lo hemos· venido comentando, 

''l'.'rrJ p1r"l t:tl efecto aentimoa necesario dar algunos puntos de vista, 

vn•:-."::.1r!cn~s. etc., al profesor, sin at:entar contr11 la libertad 

o el r~:.>pc+:•1. qwt! oe merecen, tanto niños como profesol'4!e. 

Po~ lu qi.:e se refiere a· la idea de educación que subyace en la 

·:!,t.Jlogfn, rlír-::mos que expl(citaml!nte es la de iniciar al niño en 

la litP.t•aturn, con:o parte de una educación integral- Ya hemos 

!:\Cm:ion11do que el aspecto de "iniciación a la literatura" se "logra" 

con realizar las actividades sugeridas por el programa, auxillándose 

,;cr el Libro de ejercicios, y que además se trata de una iniciación 
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en -~:L co::ucimiento de la teorfo literaria¡ así entonces. el ~ 

de l~cturns." podría quedar fuer;:i de la meta de la 1niciaci6n literaria, 

pero en realídrid es el que verdaderamente puede logri"l.r que· el niño 

se inicie en el arte 11 terario y que "diat'rute de lM obraa lite.rarl.M• 

(~p. 26). 

La noción de literatura parn niños que maneja la antología debiera 

ser única y exclusivamente aquella que se refiere a lograr la rec1:eación 

y ¡ratificación del niño¡ sin embargo, como veremos, loe "mens&.jes", 

las mor;:ilejas y la información no están ausentes. 

Según lo han manifestado lo.s antolo¡adores, lo que_ se WD'lu en 

cuenta para la selección de la.s obras es el nivel de desarrollo y 

los intereses del nii"io y como ésta es una de las condiciones primarias 

en la literatura para niños, es uno de sus mayores aciertos, ya que 

en gencr<ü, t.anto la forma .como el contenido están acordes a "nuestro 

niño"~ Por el tar sólo un ejemplo, la obra que se lncl.uye de Juan 

Ramón Jiménez, se titula originalmente "Abril", coroo ya lo aiencionnntos, 

sln embargo en la antología se la ti tul6 1'Juego11 , así guían al nlurnno 

a notar el juego poético que el escritor .. hace, es. decir gufon su 

comprensibilidad. 

Con lo anterior nos damos cuenta que el trabajo. de adaptact6n 

que se ·realizó rue muy cuidado y logrado, por ejemplo en !a pieza 

de ·Gorostiza, ést~ la tituló 11 Pausas I", lo que no dirí8. r.ada al 

niño 1 en cambio "El mar". lo ce~tra, lo ayuda. Lo mismo pasa con las 

obras(l4 )de Lope, Machf\do y otros. 

t:ste mismo trabajo lo podemos apreclar en la determinación de 

fragmentos, por ejemplo, "Las ruinas indiae"(lS) de Martí, parte de 
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un texto con el aiseo titulo "cr!to para La Edad de Oro; ot:ro 

trapanto " ltl titulado por loe antolo¡adores "Un ccr:.ejito", parte 

de ~· hi•toria y leyenda de un h6rae maya, de Abreu G&nez. 

Otro tipo de adaptacicln, oparte de la de cambiar t1tul08 o 

a•lecciQl'\Ar' frapentoe conaist16 en suprimir alaún elnento, par 

ejemplo en "Criat6bal Col6n", que •• un era.amento de un texto que 

eucrib16 Beatriz Ferro, el ori¡:inal dice: "11 8llP9 del ....., mundo, 

o llllP--4i" (lS) y en la antolo.¡í• ae ·omtte "mapamundi11 , m6a adelante 

aa caite por CQlrPleto un p6rrat"o, que por cierto valdría la pena 

r~conai.derar MI reinaerclón: 

CoUn - ltall_,; • -18 - 7 -1a .., blJo. Yiri.6 

... ti- .. Plol'tulllll ., ....U..s al- via.J•· ta in

- loa u- ele Cleollrd1•. loa - ., - lo - aivi-

- ...,. can el -· lacribta ..- a ... r- -~ 
ltalimK> • ._ Ta9cma111; PoCO • poco,· Criat6bal Co16n 

tua -- - -1ai•-· (Idell) 

'f otra forma de adaptación conai•ti6 en cambioa mb prof'Undoa, 

alteración. cierto callbto en el •entido, por ejemplo en el canto 

n.:ir,i.;·1r:1, titulado en la antolo¡1a coeso "El cantor11 , que pertenece 

a ''{Ji;iJo~o de la poesía: Flor y Canto" (es el d.14.loao de Tlapalteuccitzi). 

·ral obra cst;\ traducida y eatudiada por Miguel León Port.Ílla. 

Antología "U -

'""Yo quién soy? 
Volando me vivo. 
Cantor de flcres. 
c0119pOngo can tares. 
maripo11aa de canto: 
J broten de mi alma. 
gócelo• mi corazón 1 

-tipci&. de l.acln Portilla Cl7 ) 

Descripci6n de 
sí 1damo; "cantor 
de flores" 

¿Yo quién eoy? 
Volando me vivo, 
compongo un himno. 
canto las f'lores: 
mariposas de canto. 
Surjan de mi interior, 
aaboréelas mi corazón .... 
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Como ·vemos hay cambio en cuatro versos:, sin emoargo la pieza dt. 

la antología no pierde belleza y no se pfesta a ninguna confusión, 

pues en Portilla en los últimos tres versos el sujeto no e~ fácilmente 

identificable. 

El trabajo de adaptación sí cumple con lo consignado en la pñgina 

7 de la propia antología, pues ·dice· que se realizó para ~..-acuitar 

la WI J16n .. loe~ .. tercer.,.-•. 
Los temas que se encuentran en las obras incluidas en la antolagfa 

son variados y de interés para el nivel intelectual" y socioafectivc 

de 11 nuestro niño". Por ejemplo el amor filial lo encontramos en "OedQs 

de luna11
, un extraordinario cuentO. un abuelo muy querido que muere;. 

hay tristeza, pero también la esperanza al final, pues Taño, el nieto 

podrá seauir haciendo máscaras como las que le enseñó a hacer su 

abuelo. En P.ste cuento hay un 110mento que puede ser de mar1:willosa 

recreaci6n y gratificación para el niño; cuando Toño Sl\be que su 

abuelo' murió rompe .ia::> máscaras, es decir expresa sus sentimientos 

libremente, el a.bandono, la ira, aunque esto no sea "lo que debn 

ser11 , sino el sentimiento auténtico de ese momento, lo que niños 

y adultos lleaan a sentir ante la pérdida de un ser querido. El 

presentar este .hecho, el niño ?ue haya experimentado una pérdidn 

parecida puede, al identificarse con Taño, darse cuenta que no es 

el único con esos sentimientos y que no es reprobable y que además 

a pesar de la muerte hay esperanza, Taño recoge los ped11zos de l¡¡ 

máscara y con "dedos de luna" hará otras como su abuelo, he ahí ln 

sublimnci6n.· 

~ tristeza, la realidad, en este cuento nos reafirma que el incluir 
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c1brAs iU!IÍ t:n una antolog!:.s pllNI niiios es poa.Ltivo. y:: :;.:~ nn qm~~mo:. 

alejH.l'los 1iJl mundo en que v!ven, no se pretende una literatura "aseada" 

;uarn ellos, rc.:ordemos a Bruno Buttelheim. Antoni•Jrrobles, Ms.risa 

ao~tolu0Bi 0 qu~ aai opinan, sobre todo ésta últimri que dice que además 

lri literrttunt pnn loe nlilos dJ:?be posibilit<tr la e>epansión ·del yo 

tnfMtil~!B) 

Vera de lao obraa que puede aratiflcar a los niitos es "El maíz 

del tío Conejo", U.'1 conejito que se burla de todos y en "Chúrrpe-ce. 

Chá.tnpeta11
• un burlador b~rlado. Aqu.i hay posibilidad de ~ublimar 

grc::;i6n y de \•aluar n distancia actos oorRlea. 

Una obra en la que podemosi qprec!ar claramente cómo el nHlo puede 

11 ·1e:- 11 al mundo como él quiera, recordemoe que en "nuestro nii'io" per· .. 1ven 

;;¡fn problema realidad y fantasía, se trata del cuento "Pita descubre 

una nueva palabra", Pita inventa una palabra, en el cuento este hecho 

del invento no se explicita y nos lleva, con tal interés a buscar 

en el diccionario: "pali t~he", pero ¡qué desilusión! no existe, 

nin -:mhar¡o en el cuento sí y es lo importante y mar-avilloso, al 

f~n:!l podemoc constatar que "palitroche" es un pequei'io animalito. 

E!. fi:,ll r~ltz. se µrcsenta·, a sabiendas de que es rantasía, un juego 

i:-r-.n real it.!nd y frmtasía. 

El jul!go. -.?s precisameute, otro el~mento que está presente en 

la ;intologí~. F.l juego (lg}que aún es importa."lte para "nuestro niño11 • 

Hny juegas clarlsim'>a, por ejemplo "" 11 Un conejito", incluso se alude 

:i que se puede hacer un juguete: un conejito de pañuelo, qué niño 

no ha tenido un conejo de pañuelo. Hay juego en todl!s las adivinanza§, 

Jueg<J de imaginación; en los trabnlenguas de palabras¡ en especial 
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~: juego con las .,..ji',·in:mz!lS y los trabRlenguas le si.rve al. niílo 

par~ probar su competencia, reco:-demos a Erikson. Hay juego tm:ibién 

en ''La matr:ica traca". un canto a un juguete. También con el eco 

se disfrutn en "La historia de Eco". 

Las 'la.lores universales están presentea, por ejemplo l;"J amistad 

en "Un amiao•• y en "Oailnn Klfki .. , en el primero se le susurra n.l 

sí que es importante y no las lecciones de morlll o conocimient:(lS 1 

pues los niños y muchos adultos creen que si se equivocan yn. no c1•! 

les va a querer, lo que les presiona a "portarse bien" por esto :i 

no por convicción, por ejemplo; pero si se en ti.ende , que ln amist:ld 

es apoyo, camnraderfa, crítica y autocrítica, etc.. puede hnoe:- m1:; 

autenticidad en esa relación; en fin, no es el caso de ahondar 

tal s1mum.Lt;nco, sino de res:tltar el acierto del planteanu.ento .. 

En 11 Dailan Kifki" se roealiza un sueño infantil, tener un nriu~Q 

animalito. un animalito de amigo, y además que la famil.i.R lo 3CP.pt<J, 

aunque sea el caso de qui.! 13 mnecotn ne;i un elefanti to. 

Como ya lo hemos enunciado, •m la antología encontnmos ur.~ i:iuc 

otra 11 leccioncillR", ncerca dP. lo "bueno" que es ser "trn.bnjnCr:·-:-'', 

como P.n la . "Tortuga y la hormign:", 
~Arr,.. 

-- que podría omitirse pe.:-

varias razones, una la moraleja ni interesa ni ¡ust:-i a los niños 

de hoy, la anécdota es muy conocida y tercera si 111 fábuln y.""i. no 

deja nada n 111 imagianación junto con la ilustración menos. 

El vivir en libertad e5 una necesidad, un derecho, de ésto t!"':ita 

la fAbula de Fedro "El lobo y el perro••, pero con la monlejn '3ucec!c 

lo mismo que con la fábula anterior, no podemos ni debemos ne2ar 



lo verdadero.del "mensaje", per-o lo qu" sucedE;t es qui? no es un tratado 

de civismo o .:l_ral _ t1l.no una Mtolo¡¡!a lltervia .la que las contiene, 

wü.drt• la ;tona •.>11ltl.r eota ta111bién, en ''El ccC"rido del ag!"arista", 

tambii!n se 1'1.lude a la Uberti1d, de una manern más concreta en relación 

cori los hW11vu1a. ain e~argo esta. pieu ·nl'la parece f'uetra del contexto 

del ni.tlo, no porque tenga .at"alej11. como la9 fábulas, pues no la tiene, 

Al.no porqu«t lus datos que ae mencionan responden a otra época de 

nue:: tr• hlatort.a. que :\un no se revisa. 

?Al vea taa flibuln.a podr!an lntenuiar a "nuestro niño" por la 

:·u1iniscencia 11nl..i1ata que Aun le que&li, perO nada mú. 

F.n '1Ea conveniente, ea bu111no", pieza- de la literatura náhuatl 

los coneejoil so~ expltcl tos y curiosamente esta obra ¡iusta a los 

niñee, a.unquft en realidad no por los consejos, sino al decir de· algunos 

niños, a los · cualos pregunté, se debe a que imaainan cómo nuestros 

a.ntep•1sados enseñaban a su hijos y porque a lo mejor, como dice Mirtn 

Aguirre "bq ,.._ ... no - ~ .. _.,11' ........... ,(2l) 

Ouizft el menoaje que contiene uc.a j irefA. inconforme" está mejor 

loi;trr1r!.o, se refiere o ia felicidad· que conlleva el aceptarse a uno 

rr.isr·· t#•l cunl es. La mora.leja no es explícita, el personaje es un 

;inLr.ial y •:l final es feliz; sin embara,o, con esta pieza, estrunos 

corrl.en.io t.:l riesgo de aludir ·B la conformidad. 

"ª nnturnlwz.a. elemento muy del interés del infante está en muchas 

obras, tanto en la!J de prosa, conio en las de verso: por ejemplo en 

"El gir0Rol11 , que ea un relato hermoso de esa flor¡ "El agua 11
1 Rgua. 

mar y chopo charlando; "El mar", 11 ¡Hola, que me lleva la ol.-il", eh 

ambos -el m.'lr; en 11TlA.loc11 la lluvia¡ el viento en el poema. seri¡ 



l:i luna que se duerme y ·qu.iz:i s~ caiga, en "Canción", etc. 

Los animales, 'Can del mundo de los niños. los hay por toi:Jn 1'l. 

antolog!=i, un3 jirafa inconft'Jrnie, una hormiga tra.bajadarn, un perrt• 

preso, un tejoncito maya, unas palomitas del r:lonte, un esc1ünt~c 

de barro ¿o de carne y huesb?; un conejito; una gunc:im~y.-1 pintn y 

otra eolorada; una iguana mordelonA. y muchos otros, unos de "verdad" 

y otros de "mentirri", como :t "nuestro niño'' l~ bUSt.'l, de est:i ,mpl i:1 

gama puede elegir •l suyo. 

La fantasía, requisito y cnr:icter!sti.cf'l., casi. indispensable ~:i 

literatura para. niños, la encontr<1mos en muchas obr.'ls de l:i :mtolog\:1, 

s6lo por citar algunos ejemples mencionaremos n un nmigo dr.l futuru 

"Mi amigo Muk Kum"; hay un barco de pnpel en "Canción del niño r.iari.ne!"c" 

y en "Un son para niños antillanos", ademtis aqut locnlÍznmos un c:iñón 

de ch .... ..:01.,-l:.:; ¿r. "Francisca y la muerte" encontr:Jmos que ln mucr:c 

no mata; "El cornzón de Tláloc", "Los primeros dioses" y 

historia de Eco" también hay fantasía parR los niños de hoy, que 

fueron para los de ayer verdades. 

La fantasía sigue gustando a "nuestro. niño", lo corrcbornn lns 

infantes mismos, han dicho que les gustaría que en su antología :igreg:1ran 

cuentos de hadas tratlicionn.les, como 11 Ln bella durmiente", "L.• 

caperucita roja.", etc. Lo piden porque snben que no es lo r.iismo o;:

que leer un ::\lento y si antes les gratificaron aún obtendri!n go::.r:i 

con ellos. 

La realidad no podía f;il tnr, l<t encontramos en 't.os oficios". 

11 Los seris", "Un grnn invento" (se refie!'e a la imprenta); "Cristóbnl 

Colón", "Dedos de luna", etc. 



Detlde lueao el interlocut:or, el deatinatario. ·~l. ni~o ha sido 

.:on•ldn11do en cul todaa las obra.e ¡:iar:i que esté ¡:iresente, sugerido, 

rererido, dibUjado¡ ~ niños marine:-oa¡ niños de nombre conocido 

coJnO Pita, Tofto, Fablol•; otroit no per-sonificados "ronda de" niños11 (
22 ); 

otros deacritao cOfttO Muk Kuin "ua llUkt CGD cara ~ 7 ~ 

..w...- (!.!!!.! P• 100~ hay hasta dos nlilu escrJ.toras. 

T1l!:!bi6n se consianan caractertetic~t1 de nuestra cultura popular 

como con Ll.• . 11C&lavara11
1 "NarMjas y limas",. "La guacameyatt, ºLa 

lguano.1•, loa reftoanes y lais adivin4n249 ~ dpeu.lea di ~o 

'I aa111c111r1 • ...-•S231 

De los aéneroa literuioa para los niiloa se incluyen de narrativa 

a rclntoa, 8 cuentos, 2 •itoe 1 una leyencl.a literaria. En .lírica 

hay coplas, un corrido~ 12 canciones, 2. fábulas, 13 adivinanza.a, 

tres trebalenawur y 14 refranes. Y de teatro se presenta una obra 

p1u·n marionetas. 

l.os cuentos( 241 están bien seleccionados, pues tienen estructura 

"J lenguaje )Jencilloa, tema.e y peNSonajea del mundo del niño, son 

acordr's ., 'truestro ntil\011 , _ puee par ejemplo. los personajes aunque 

núll no dcfin:do~ psicol6giC!ll!Mmte ya. son menos típicos y comienzan 

:1 st!r l1r.i::os; en la estructura ya se inicia con el nian~jo del tiempo, 

por ejemplo en 11 Mi ami&o Mu.k Kum" se hace referencia al pasado, esto 

es al año 100, al 1492, etc., aht mismo se ·aiude a diversos lugares, 

C"OeO a l:t Tierra, n Venus, etc. 

El final faliz está c<;msiderado, hay fantasía y realidad, hay 

:.i.cc16n y de~crtpci6n1 hay equilibrio. 

En cunm:o n recursos estilísticos del lenguaje son abundantes, 



v::i.~.:.1.dos: hay di.'ilog~ .. :; muchas, mucnas imágenes.- diminutivos, repetición, 

onomatopeyas, rimas, etc. 

Aaua, ¿a d6nde .,..1 

Riendo voy Poi" el río ••• (2S) 

la Mt:noca tnoca 
que se des ternilla, 
de risa se Mta, 
que ue desencuaderna, 
que se deabu-ota ••• (~ p. 24) 

nada sucede 
sino la lluvia 

lluvia 
lluvia 
Uuvi4. (~ p. 17) 

Se ....-ron laa Htntllas 
La lW18 due.-( ••• 1 
para que no M Cllip, (~ P• 33) 

¿Es poes(a tener ojos en la cm ...... ? 
Usted tiene raalin, eso ea poesía .. (~ p. 32 J 

El lenguaje coloquial, Que acerca, también lo encontramos, por cierto 

que él.lo gusta mucho :i los niños, es como si descubrieran nlgo no 

fonnal, algo de ellos, les provoca pequeñas sonrisas, gr8!1des carcajnd:J.s 

o comentarios de complacencia o ":;omplicencia" con el autor y/o con 

el libro: Así hallamos: 

Esta.Ja frit.oe. lidem p. 97) 

¡lllin! (.!.\!!!!!p. EO) 

....,._ tmtilD (~ P• 58) 

¡Oh lllmunul (~ p. 102) 

palitroc:lle (~ p.p. 84-88) 

Con estos y oti-ns expresiones adultos y niños se convierten en cómplices. 

Todos los relatos( 261 incluidos en la antología son del mundo dt!l. 
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niño, 11 excepción de "Criat6bal Colón"• sin .err.bnrao coir:o la celebración 

del deKubrlaieneo de Ae6r1ca 3e tu.ce extensiva.mente, quizá loe niños 

de 8 1 9 ano. tenaan Ya las Mferenciu necesarias. 

De 111itoloa1• hq- doe piezas una de la rnitoloa!a ¡rle&a Y- otra 

de l:\ prtJcor.tealan.. 'f adellás una preclusa leyenda "!l coraz6n de 

TUl<>e" de ICatllde llontoya. 

En 11rica, l:t. 1.U1tolo11ia tubi•n ee muy rica, h~y poetlUbl aaravilloaoa, 

coplM, corr1do11, cancionee, haata tAbulaa, adivinanzas y refranes. 

Vhnto Npiclll, dento al._, 
tli - - Altar •1 -; 
- - u .... i... - del -
- nd - be tendido eolai271 

Vas a - m plUna 

""" .. ll'llD --· _.. - ~ J.Dot polloe 
con "'-"'t• 1 P""tal6n. (ldem p. 19) 

v_.. a cmtar: 
tanrl, tat6. 
11 vieJ lto cojo 
- - ., ... eolo ojo.(~ p. 35) 

- a1 .... - .....,. tr.bllja, 
la _.-ia lo ........ (~p. 31) 

Cht"1ito, -· berrilito ain rondo. (~ P• 63) 

Al M1 ti_, - .,.....(~ p. 62) 

En &ener.tl todas las ·.pi'ezas .de ·1trica son comprensible& para el niño, 

sin embargo lll de León Fe~ipe "¿Y ·1a luna1' 28 Jno, ya que el autor 

ha.ce referencia a la decadencia de- los románticos·, a causa o por 

la razón de que. 61 pu·ticip6 de otra corriente literaria (modernista 

para unos y otros opinan que es máa bien de la uc;eneraci6n del 90" J .. 

t\in embargo co importante recordar que sobre todo en lírica no es 



d"'finitivo que se l; :ompr~ncn t.orla, sino que bast::i que se ~on-:.ag1~ 

~el sentimiento, como nos decia Juan Rrunón Jiménr.z. 

'/:'lle l:ti pena hacer notar q1.ie l:i pr<lducción Uri::a incluida rcpresent,°\ 

un poco más del ~ de lns nOras de la nntologi:1• lo qu~ nns p:ir'?'ce 

ex.cel~nte, yA. que nos demucs't.r:l que los ~tntolog::idores no p."lrtiCLO..-tn 

del prejuicio ~cerca de. su intelegibi.li.dad, ·'lOem:ls sólo la l~:-:cn 

i ".'Q l 

- - ci. ~ • 1- - di! ..- - - inacc .. iblee" · --

V pnra completar 1:-t antología unA. obr:1 Clf? te<ttro: ''Ch1mp~<:-=:, 

Ch~m~ata. reallzada por un titiri.r.ero famoso, .-!ntre :lutures de l.itcr·i- .~::a 

par~ niños, J:ivier Villi:t.f11ñe. Aún cuando yn hnbinmos :::omt.>nt:inl, • ... ~, .. 

sobre ln obrn. como lo es la posibilidad de qnt'! el niño se n~::re~ 

con el burlador but"lndn (Niirigón por Galerit.:'l), ~s pert1nen::.·~ ~gr~g~.r 

algo más. Estn. obrn gusta mucho ."l. los niños del tercer gr:-tdo pe;r 

el juego de palabrn!l "ch{mpete, chámpRtn". porque los pe:-sunaJ•!S 

son actuados por maricnetns y en especial por lo festivo de L• oor·1, 

esto es por lo que nhi se juega, lo que pennite Al niño P.xperi.ment:tr 

gozar". 

Sin e.mbargo vnldría omitir ln partP. donde dice el An1mc1t10Dr Hgl 

pfcmo ..i. _.lado"< 3o>, mnti.za de lección n l:i nbrR, :::idem!1s 

esto la obra no pierde nnda, la lección sobra. pues '!S un<t p:._.,.~~1 

QUe mnntiene el interés, hny mucha acción y el niña no debe perd~r::;1~ 

nada par:i P.ntendeI" el final. 

'Iodas y cada una de las obras que la antología incluye están 

ilustradns adecuadamente, esi:o es ninguna nncla, sino que por ~l 

contrario amplían, complement:an, gufo.n al lector. Por ~jemplo ~n 

la obra de teatro la ilustración completA la idea del l""'ctnr, ~l 



que es nctul\d:i por marione:<\:;, si anf r.o lo i.ndi.ea:-':" . 1 :1~~n:rn.c!.ór. 

!le hubiera necositado una notn, otro ejeíl!DlO de la bui;;-:.'1 d'J.$t:raciór, 

eotá "'" la di! "El maí:: del tío Co:-:ejo''• pues si. ~l niño quister3 

~teraret~ de eat<t. obra con e6lo .,¡f":r las Uust!"'aciones no podría 

ccnae¡¡u1rlo, la llu•trac16n 110 su:Jle al· texto, sino que lo sugiere 

sólllmento. IJt:ro ejeflJplo está en "El escuintle", donde se habla de 

uno de ~arne y huesO y la Uustr:u:ién representa a uno de barro, 

~st~ está hnciendo refcren::::ia tanto ;il ser v1110 1 .::on:io al quo: tuvo 

una aignificn.ci~n ospc::i11l Para los "mtiauoe ~C91Da"· (~ p.34) 

:n "L:l tortugl'I y ln honnigl'I" para hac~r ::\ayor énf'asis en la moraleja 

-;~l. texto s~ ilustr!l con un rr.onumento a la hormiga y hasta con un 

letrero q1Je dice "trabajo", l.i ilustración está cumpliendo su función, 

!!Bt<i apoyando al texto, ampliándolo; aunque ya hernos comentado que 

cst:? f!io1Jla padr[a omitirse~ 

l.'1 ilu:!tractón tar.'lbtén es buena, por que es variada, es decir 

!tilY ftJtograf!a, dibujo, c:tricatura, pinturn naturalista, impresionista, 

A'Jlr:1 i St:"O encontrarnos acert;ido la ilustración porque denota 

-:rit•r-1·'"''''-1 ún con loa nntolo,q,ndore!i. 

i""::~r···· ... -!~ •:..:::•., br'l.!'Je r~·:iei6n del Lib:-o de lecturad podemos decir 

qc•.? en nw:"\tros nntolog3dores. ya casi no ex.i.st.e la idea de reoralizar 

y iinsf.'~nr al niño por medio de la literatura, pues apenas hay una 

qu~ ot:-::1 "leccioncilln". 

Lo que ~i ~s claro que no est!i.n a favor de los cuentos de hadas 

tradicionales, C!"'.!O que valarfo. l.J pena agregar alguno de la inmens~ 

:-iqt.tP.:::!.'l rle :~1!Jos los tiempos. 



!.51 

nificd· adecu::id.a :ll ntvel ~e 1t?sar:-ollo del niño ae a y 9 :1ños~ con 

ra!"'~S ex::epeiones; pero -es ~r.roor"':ant.e cn;:!len-::~r ::¡_ue .'tunqut'! es~ obra 

i\.::era per~ect?- su ~xi'::: ::;::ir. lvs niñas depende :nuchu ta111bien de cómo 

se :.a tT.tlneJO:: con ~!.los. 

para que goce aut4nt.ic<1:;.enr;e na de dej~rseh: "!!! !.lbert:id. 11utt!ntic~nte 

t;u::.bié:t. 

hace ra.tta libertad ain la cual. ln f\mci6n de Laaginaci6n no 

'!le puede ejercer plenamente .. \ 31 1 

A un siglo de que degcubr.i.mos i'!l ruao ::!.Ún no lo r"esw:ttamos verdnderament.1!' 

'J agreguel'flós ¡=¡ o!stc 0,ue nuestra sociedo.d i.nvet1tó el entretenimientc~ 

la distt~cción~ la evasitln inst!.tucion:tlizadH por- la televisión :i 

otros ,;i~ui. ... .:;;, ~Jdemás !.os 'idultos ya no narral:'!os a nuestros niños; 

en f!n .:.uesta mucho ~1 pr'!tCnder iniciar a "nuestra niña" en l<'l 

litera'tUra, pero la antología est~ nhi, es muy valiosn y puede ser 

rescae:ida paro el plncer del r.iño. 

El i"lrl:e, l.;i .!.1t:?r'1tur~ ~st..S nnL y puede sP.r <.Jt: e.odas los niños, 

1:anto corr.o n1fias y adultos nos propongamo'l, si no t"ecordemos la obni 

de JuR.n Rar.Gn. Jl:ni;nez que y::t. ftJe recogida. como ar.6nimri. 

Can la. Uter::Jl:Ura, con la <'lntolog{'l, el nl~o &entirti, goz.~rti, 

'.f a. él le gusta y si loa adult:os lo permitimos disfrutará el sentir, 

:; luego el expresarlo. 

De la ~r1ln produc::ión li ~er::irta que ofrece el mundo, la mnyor 

pnr~e no est:l. dirigida a los niños, Que hay más literftturn parn 

los ad.ulr.os oorque l:i comunic.'.ición -ehtre los adultos es más espon'tánea. 
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con posibilidades de profundidad, etc. Pero en este México nuestro 

h'l)" filie n lños y Jóvenes que adul toa, y la cu.1 tura de lon adultos 

no es de ;ilto nivel .. Necesitamos mucha producción literaria, 

laarar- que al niño le "guste" la lit~raturn. 

Son tan poeaa las bibliotecns para niños y curioerunente en -una, la 

ºMóiclco", su acervo no incluye la antologf;¡. 

La literatura no es erudición; ni· Iibrlsmo; sino arte, belleza, 

lhmtimlento¡ no eon estilos, escuelas, nor.m_ae¡ ea identificación, 

subli1Mci6n; no es Mt6rica, ni reflejos. vivenciales; es vida, es 

~r1t.tif1eaci6n. 

El n.lffo siente y l!le expresa espontáneamente, dejémoele así, es 

~1 mejor principio para la iniciacl6n literaria, no le guiemos su 

apreclnc16n eat6tlc1t, eu recepc16n; no coartemos su expresión, porque 

inhibiremos ou creatividad personal. 

Confiemos en "nuestro niño", es capaz de la sensibilidad estética, 

tiene unn moral básica, le interesa aprender, no estar en conflicto 

oon loa ad1Jltoa, lucha por ser comp~tente, es industriC&l, inteligente, 

c;¡;::,,z ri1! reflexionar de acuerdo a su experiencia; permitámosle disf"rutar. 

recrtmr.,;e, gr·nti flcarse en la literatura; en libertad, para que pueda 

ser crit.1:0 y creativo y pue~a expresarse intelectual y -emoci.omümente. 

En la medidn. en que el niño sea libre, cuestionará, se expreal'Jrá, 

cre'1l'B, estará en condiciones de resistir los embates de otras culturas 

que se inf"iltran a través del entretenimiento, que le evitan pensar 

y sentir. 

Lo importante es que esta antología mil vccP.s citada s( contiene 

lit;f:raturn, que ha accedido al ·niño, donde podrá recrearse .... y 
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gratiflci:irse¡ tiene belleza, forma y cante.nido; le hace pnrt(clpe,. 

có1nplice de la culminación de cada expresión autora!, del ejercicio 

de la libertad de cada escritor y de la manifestación de 111 creatividad 

de cada artista. 



(l} Ho conoce'IDOs la fecha de n3Citn!>!nto de esta escr1tc:-n, s~n er.ibarg~ 
por lo no-ta que noa hace llegar Alga lt!arina Sli:Z.2.gar'l1 en su 
libro Hiños, :lu':oree z libros, dice que p~C"r.ene~e !vette n una 
11 homnn.d::i ae escri.tores nóveles y ou!':ores J6venes 11

• el date 
corresponde al ai\o de 1981. 

(2) Heliodoro Valle Bonque naclá en Honduras su formaci6n y obra 
la reitU.z6 en lif6:dco. 

(3) Fedro nace en Macedcnia pero se forma y proQuce en Roma. 

\4} M:i. llbro enc:mtBd("1, Edit. Cumbre. 12. tomos. México, 1982. 

(5) Julio s. Grande "Prevert Jacques", en Parnaso Diccionario Sopena 
de Literatura.. Edit. Ram6n sopena. tomo III {M-Z). Barcelona, 
1972, p. 224. 

'.61 [.lbe:-tad bBJo 011l11bra ee el t:{tulo de uno de los libros de Paz 
y con este mismo el Fondo de Cultura .Econ6mica editó una antología 
para la colecc16n "Lecturas Mexicanas" Nº. 4 México, 1983,. P•P.· 
141 y 147. 

(7) Naranja dulce, limón partido. Antología de la lírica infantil 
mexit.cana. El Cole¡io da México. Méxjco, 1979, p. 28. 

(8') f.l guillet de l1Js niños. Edi t. Cumbre. 8 tomos. México, 1975. 

(9) Enciclopedla Colibrí. SEP-Salvat-CONAFE. 6 tomos. México, 1979. 
Se loen! i znn en el tomo 1. 

(lo) El profesor de educnción primaria cursó en la Escuela Normal 
sólo dO!J semestres de •Literatura infantil", según el plan de 
1?:Jt11dtos vigente. 

t l1) (.i.bru de lecturas. Español. Tercer ¡redo. Secretaría de Educación 
PlJbJ. i-:1. ~a. '..'d. México, 1986 1 p .. 7. 

íl2) Ar.ge! Campos. &~el Hernández. UNAM. MAterial de lec'ture. N°. 
95. México, 198:::!, p. 3. 

ft3} Libro pnrn. o;l maestro. Tercer grado. Secretaría de E.ducaci6n 
?ública. Sa. reimpreei'Ón. México, 1985. 

( 14} La obra de Lope originnlmente se tt tula "La olaº y en la antología: 
11¡ Holn, que me lleva la ola! 11 , lo que le da movimiento y m:iyor 
interés pAra el niito. La obra de Machado que originalmente no 
esth titulada porque pertenece a un 11 Cancionero11 los antologadoreS 
I.n titulan "Ln plaza" con lo que orientan y la vuelven significativa 
para el niii.o. 

(15) Como se trata de un fragmento en el cual no se comenta nada de 
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:-uinas, ,hien •1'1:.::r~~ la pen:i darle otro t{tulo que s:ugirier3 
~l contenido, és':o para el niño puede ser un incentivo y 
significa"Civo, por ejemplo "¡Qué hermosa era Tenochtítlan!". 

(15) El quillet de los niñcs ~Tomo p.88. 

(17) Miguel t.edn ?artilla. Los ant:iguos mexicanos. Fondo de Cultura 
Económica. SEP. Cultura. L.ecru:-::is Mexicanas Nº. J. México, 1983, 
o.p. 134-135. 

(18} !ot:arisa Bortolussi. Ar:álisis r.eórt::o del cuento inf."!ntil. Edit. 
Alhambra. Estudios Nº. 25. Espaiia, 1985. p. 127. 

{19) Recordemos que "nuestro niño" aún participa del "juego simbólico". 
ya está por salir de ~s~ etnp;=i pera todnvín no pierde es:1 
característica por completo y ya está iniciándose en el Juegu 
de reglas, el juego socializado. Es decir oart!cipa de .-11:-crs. 
así puede gustarle una mat=rnca, el eco, o las ndivinanzas y lc.s 
trabalenguas, por ejemplo. 

{20) Libro de lecturas. ~ p. 40. 

(21) Mirta Aguirrc citada por Alga Marina Elizagaray Niños. Autores 
y libros. Edlt. Gente Nueva. La Habana, 1981, ¡:::. 143. 

(22) LiU1·u úc lecniras. ~ 11 El tejoncito mnyn.'' de Rosario 
Cas't~llanos, p. 16. 

(23) Heriberto Garcín R:vns. Histor1a de ln literatura mexicana. 7extos 
universitarios. Tomo I. México, 1971, p. 131. 

{24) "Francisca y la muerte", "t.a jirafa inconforme", "El maíz del 
tío Conejo", "Dedos de lunn", ''?itn descubre una palabra nuev~1'', 
"Dailun Kifki" y "Mi amigo Muk-Ki.:m'". 

(25) Libro de lecturas .. Op. Cit. p. 28. 

(26) "Un conejito", 11 El girasol", 11 t.as ruinas indias", "El escuintle", 
"Un anigo"', "Cristóbal Colón", "Los seris", "Un gran invento11 • 

{27} Libro de lec:ura~.Op. Cit. p. 79. 

(28) "¿Y la luna?" procede de "º"-º-"-''º=-r'-'s'-'o"'s'-'---="-'-r'-'nc,,_1:..:·º"'""'º"'s-=d=.e-.::c;.:;•m"'i:.:.n::,:a:.:n=te. 
New York, 1929. 

{29) Eduard Petiska, escritor checo, citado por AlgA Marina Elizagar:i.y 
~p.167. 

{30) Libro de lectur:1s. Op. Cit. p. 104. 

{31) Jaume Cent:elles. "El cuarto de hora del cuento" en Cuadernos 
de Pedagogía. Nº. 142/Noviembre, 1986. Barcelona, p. 94. 



CllllCLIJSIOllES 

El libro de lecturas paro. t~rcer zrJidu lt! -:dt.:caciú11 Jr.:..n.ci;.1, teX:..) 

aratuito, ea. unA obra de literatura para niños y por lo mismo se 

le puede reacatar para lo recreación y gratificación de ..i.a in:fanci.3., 

porque: 

A¡lutina obras que hnn sido escritas, eelecc!onadas y/o adaptadas 

para lo• nHtos, las que en su inruesa mayoría sólo buscan 

exclusivamente su ¡oce est&tico y no como en loa sialos anteriores 

<*raa para enaeñar y /o moralizar. 

La antolo¡ía accede al mundo del niifo, es coherente ~con su 

nivel de desarrollo, así la aran literatura eacrita pr lee allllDs se 

diriae a un mundo diCerente, el de loe niilos. 

TOIM en cuenta que el niilo de la tercera infancia, 

particularmente el de 8 y 9 aftas de edad, su pensamiento 

(operecional), aún eatA muy ligado a la realidad, piensa y 

reflexiona a partir de la experiencia. Es subjeti•Jo y conviven 

en él la ffllltaaía y la realidad aunque las diferencie. Está 

inic!ándoae re11.l11ente en la vida colectiva, se ha volcado al 

exterior, sus parea y las ineti tuciones cobran importancia, 

ct•;rpartc la solidaridad y la Justicia, emocionalmt:nte ea más 

ttst.,ble, es cadn vez más consciente de sí y de los demás y su 

lenguaje es socializado·. Le interesa la acción, el cómo de las 

cosns, es industrioso y busca ser compet~nte. 

La cnsi trJtalid11d de les obras toman en cuenta fas 

cn.racteríettcae de la literatura para niños y por lo mismo son 

piezas de gran calidad literaria; en su mayoría no pcrsigi.1e·n 

ni morRUznr ni instruir; en su forma son claras, sencillas, ricas, 
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::ompr~nsibles y er. .3!1 contenido tienen el mundo del .. niifo ( fant:tsía, 

realidad, natur'.l.!.ez;.. acción, juego y niños). 

E'n especial la narrativa es muy abundante y cumple con las 

requisitos: fantasía, realidad, cierta complicación en los 

personajes, determinaci6n. de tiempo y espacio, etc. Abunda r.iás 

el cuento y relato, la que agrada a "nuestro niño". 

La lírica que incluye también· es muy rica y posibilita el 

sen-cimiento, 3.unque no la comprenda toda. 

Casi cualquiera de las obras se presta a la narración, lo 

que coadyuvará al gusto por la literatura, a la compli..:~ciún 

de niños y adultos y al disf'rute del hecho mismo de narrar y 

escuchnr. 

Las adaptaciones que presentan cumplen con lus ·r.equisi tos 

de calidad y son pertinentes. Fueron realizad:is por personas 

conocecJJr:as, tanto de la literátura, como de los niños. 

Las i_lcct:"::i:! ~--::::: ~umplen su función: ampliar los textos, 

aumentar su colorido y acci6n, no se convierten en esenciales 

ni lndispensable-s. Fueron realizadas por .expertos. 

Coadyuva al ennoblecimiento tanto de la literatura para niños. 

como a la eser! ta por niños. Todos los niños tienen el debe:-

y el derecho a expresarse y a crear también, a que .se les otorgue 

su justo l.ugar y a que lo que se les dedique :Jea de ln mejor 

calidad. 

Es la materializ11ci6n de un esfuerzo del aobierno mexicano 

(que data de 1972), por logrnr que todos nuestros niños se inicien 

en la literatura, dentro de las polític&s y orientaciones legales 



!'So 

.t pedo~6git.:n•1 .;ue .•igcn .,;J t!dU::!Jc!O:.. ;):- ~ ·· · 

ta lnt~nción de una educi:achin integral. 

.J{_'J; 

Aunque L& antol1Jg!a. no nació en el campo propiwnent~ literartc. 

ei comparte con ~ate su esencia y por lo :;,ismo ae explica que 

cO'!MJ texto de apoyo que es, pretenda t~bién, aparte de la 

recreac16n del ni¡,,o, •u información, hecho que no oc justifica 

porqu~ ocasiomt que salp del cnmpo literario. 

Aunquo se pnttctndft la inicii:tci6n literaria e6lo estudian 

su teor[a y basta para esto con pro¡rarnas y l lbrus de ejercicios. 

la existPncia de la aritolog!a poaibil.tta la apertura de un aspacio 

p&rA que ~1 nlifo se inicie verdaderamente en la recreación 

li terRria, lo que no contempla ni planes ni programas. 

Aunque se nota desarticulación enr;re programas y tex~os de 

.1poyo y/o programadcree y . antologadores no desmerece la calidad 

rie la antología. 

La antología, por su calldad, puede convertirse en tribuna 

que luche por errndicnr tantos .mi tos que se han elaborado en 

derredor de la l1 ter3tura para niños y que la obstaculizan (leer, 

l. ~hrt:...9, arte, artistas. 11 tcra.turn, c:-cot', creación). Asimismo 

pu.!de ~r:r.::C'¡'.Z'Ui!"' que p:irtiendo de un bu'3n manejo, que implique 

u:;cr'tnd, respeto,. sensibilidad y conocimiento, ge consiga que 

el ni i'!:o dcguate la li tcraeura por toda su vida. 

Es la expresión de la cultura del ·niño, de nucatra cultur1'1:, 

pul?s contiene más obras mexicnnas y las otras que 110 :;on 

directm:i.entc nuestraM son o latinoamericanas o de reíces similares. 

Laa obr3s de extrfUljeros propiamente son del mundo de "nuestro 



-:li\c.1". ~l de a y g. ::;..r~us. 

Sus· cora.n s:in cercani'lB al niño, pues la casi tot..a.Udnd de 

ellas f\Jeron creadas en nuestro sialo y las que. no, han .pasado. 

ser intemporales, excepción de las fábul39 y otras 

"leccioncillns" que han perdido su vigencia en el. cont&xto · de 

la actual literatura. par::i niños. 

A pe9a.r de que . quedan en las obras de !:; 11.n.tolog!a 

reminiscencias de la intención moralizante· y didáceica, .sobresale 

la noción d!! la recreación (goce) y gratificación (recompensa) 

para los niños. 

Aquí la gl""at'I literatura ha accedido al niito, le comunica 

belleza, sentimientos, ideas; le hace par-cícipe, cómplice . de 

la culminación de la expresión, del ejercicio de la libl!rt:a.d 

V de la manifestación de la creatividad, tanto de literatos 

como de antologadorea. 

El arte ep el t,:; .. ·,·,. .. ..;. del niño y la palabra como no se ve crece 

hacia adentro, procurémosle su e"spacio para gozar y compensarse; 

recibir, interpretar y criticar y expresarse ·Y crear libremente. 

ya los p:rogreMas y el libro de ejercicios se ocuparán del 11d!!be ser". 
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