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INTRODUCCION 

Se considera que la recreación literaria 7 como eje 
temático del programa vigente de la asignatura de españols 
en su versión específica de redacci5n de cuentos realizados 
por los niños para favorecer la adquisición de la lengua 
escrita, es relevante para realizar propuestas pedagógicas, 
ya que se mantiene vigente la necesidad de que se presenten 
a los docentes de educación primaria, diversas alternativas 
para concretar con mayor eficacia, los contenidos escolares 
en las situaciones de clase.. De esta manera, se presentan 
propuestas prácticas que operacionalizan el enfoque 
comunicativo de la lengua escrita. 

Existen dos líneas de reflexión para abordar la 
literatura infantil desde el ámbito de la enseñanza. Una 
es aquella literatura infantil que se elabora por los niños 
Y la otra, es la que elaboran los propios niños. Es desde 
esta segunda línea de reflexión que se elaboró esta propuesta 
pedagógica. 

La recreación literaria, desde el ámbito de la .educación, 
se ha utilizado como actividad de "relleno" o de entreteni
miento, para que los maestros puedan realizar otro tipo de 
acciones, tales como: comisiones o juntas de trabajo con 



los otros maestros. Por otro lado, no se vincula con el 
aprendizaje de la lengua escrita, porque no se utiliza la 
redacción de cuentos como un recurso que pueda posibilitar 
este aprendizaje. 

Es muy común escuchar a los maestros decirles a sus 
alumnos " escriban un cuento mientras voy a una reunión 
con los demis compafterosn. Aparentemente~ redactar cuentos 
es una actividad fácil y nada relevante como para elaborar 
una propuesta pedagógica, sin embargo, en la práctica, 
generalmente a los maestros se les dificulta redactar con 
sus alumnos, principalmente con los niños del primer ciclo 
-primero y segundo grado- y la dificultad aumenta cuando 
la elaboración de cuentos se vincula con el aprendizaje de 
la lengua escrita. 

Esta propuesta presenta en primer lugar el problema 
que tienen los niños para redactar un cuento y cómo este 
recurso puede mejorar su capacidad de comunicación con la 
lengua escrita. Por otro lado, tambi§n se presenta como punto 
de reflexión el hecho de que los maestros consideran la 
redacción de cuentos como una actividad irrelevante y no 
la utilizan como recurso para la enseñanza de la lengua 
escrita. 

La importancia de rescatar la literatura como recurso 
de a :poyo para la enseñanza de la lengua escrita, es que los 
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alumnos al redactar sus propios cuentos y valorarlos despu§s, 
desarrollan habilidades para trabajar la escritura, así como 
incrementan su conocimiento sobre normas gramaticales, orto
grafía y mejoran la expresión de sus id~as de manera coherente. 

Estas ventajas, asi como otras que se presentan en esta 
actividad. son recursos necesarios para lograr una eficaz 

comunicación de las ideas. 

La finalidad central de esta propuesta fue recuperar 

un interés esencial de los niños -los textos literarios-
y retomar sus saberes en relación a ellos para lograr la 

redacción de cuentos y favorecer con esto un aprendizaje 
de la lengua escrita de mayor calidad y significatividad 

para los niños. 

En esta propuesta se conceptualiza el cuento como recurso 

para re-crear la realidad y favorecer el aprendizaje de la 

lengua escrita. La imaginación se presenta como un elemento 

que supera el trabajo memorístico y que sitúa al niño como 
un sujeto eminentemente crea·ti vo. Asimismo, se retoman los 
recursos estilísticos como detonadores de la imaginación 
de los niños y que son básicos para favorecer la creación 
de estos escritos. 

Se hace referencia también a las condiciones del contexto 

institucional y social. El primero desde la perspectiva curri

cular de educación primaria y que se concretiza en el enfoque 
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teórico y metodológico del programa de español vigente. 

Desde el ámbito de lo social se conceptualizó la 
recreación literaria, específicamente la redacción de cuentos, 
a partir del uso con textual que se le da a los cuentos, así 
como también, se recuperan los comentarios y opiniones de 
los padres de familia respecto a esta actividad literaria 
en el aula. 

Finalmente se presenta la propuesta metodológica didác
tica que consiste en crear un taller denominado 11 Club de 
letras", en el que se desarrollen cinco momentos metodológicos 
didácticos -apertura, activación, producción, puesta en común 
(lectura, comentarios y evaluación) y cierre- que propone 
Graciela Guariglia. Además, se incluye un registro de la 
aplicación de la propuesta con producciones de los niños9 
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DEFINICION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Cuando se trabaja en una situación de clase la "redacción 
y lectura de poemas y cuentos", perteneciente al eje temático-
''Recreación literaria" del programa vigente de la asignatura de 
español para la educación primaria 1 a los niños se les encuen--
tran serias dificultades para la composición de un cuento o un 
poema. 

Desde mi punto de vista personal y a partir de mi experie~ 
cia como docente, he observado que se obvia este tipo de activi 
dades escolares y nos dedicamos más a la enseñanza de la lectu-
ra y la escritura, porque consideramos que la composición de --
cuentos y poemas no tiene tanta importancia o no se relaciona -
con el aprendizaje de la lengua escrita. 

No se comprende, como señala Aline Romeas, que las composl 
cienes literarias realizadas por los niños generan el placer o 
el gusto emocional por parte de los niños para el aprendizaje 
de la lengua escritar a tal grado que subestimamos la composi-
ción literaria como recurso de aprendizaje 2 

( 1) SEP, Plan y programas de estudio. Educación básica. Prilrntia. Ed. -Fernández, México, 1993. P. 35 
(2) Aline Rareas, "La literatura esp:ID.ola en la escuela" i en: UPN .. I:esan:ollo linguistica y currículum escolar .. Antología, LEP y LEP r Plan 1985. Ed. Zaleo, México, 1988. P. 165 170 



Los maestros que atienden grupos de segundo grado se que-
jan constantemente de que los niños no aprendieron a leer en el 
primer grado y esto conduce a que el maestro se dedique a la a-
firmación del aprendizaje de la lengua escrita. Por otro lado, 
el método más generalizado que se util~za es el silábico de mar 
cha sintética y bajo este criterio se combina con aquellos eje~ 
cicios que traen los libros de español que utilizan los niños.
Es decir, el maestro selecciona aquellas actividades que apoyen 
el aprendizaje de la lengua escrita y las de composición litera 
ría las conceptualiza como complementarias, dejándolas como ta
reas que realicen los niños en su casa. Esto con la finalidad -
de cumplir con el requisito normativo y exigencia de los padres 
de familia de resolver todos los ejercicios del libro de texto 
gratuito durante el ciclo escolar. 

Cuando se trabajan las actividades que se relacionan con -
el cuento y poemas, lo único que se hace es que el niño distin
ga la estructura de un texto a partir del reconocimiento de la 
prosa y el verso. El criterio del maestro es que no es ~~ario 
que el niño redacte sus propios cuentos y poemas, porque lo im
portante es que aprendan qué texto está conformado por versos y 
qué texto está redactado por medio de la prosa. 

Esto nos lleva a pensar que la composición literaria hecha 
por los propios niños es una pérdida de tiempo para trabajar el 
aprendizaje de la lengua escrita. Celestin Freinet señala que -
esta forma de entender la enseñanza se da porgue se separa la -
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vida de la educación y define este tipo de conocimiento como "li 
bresca" y se opone radicalmente, de tal manera que dice que es -
un conocimiento estéril, denominando a la pedagogía que engloba 

3 a estas prácticas como superflua 

En la misma dirección que gira el pensar de los maestros, -
en cuanto a las composiciones literarias, se presenta el sentir 
de los niños con respecto a ellas, porque a ellos les agrada más 
hacer planas o copias de textos que redactar una composición, 
puesto que esta última actividad implica un mayor esfuerzo men-
tal. 

En la escuela primaria no se fomentan las composiciones li-
terarias como recurso de aprendizaje de la lengua escrita y se 
realiza sólo cuando el maestro por algún asunto que tenga que a-
tender deja el grupo o cuando el supervisor pide una composición 
literaria para que se exponga en algún evento de la zona esco-
lar. 

Por mi parte, he intentado redactar cuentos y poemas con 
mis alumnos de segundo grado (niños de 7 a 8 años de edad) y la 
dificultad principal es que se desconocen las estrategias didác-
ticas necesarias para elaborar cuentos y poemas. 

Conociendo ahora la dimensión que tiene la prActica de la 
( 3) Vid. Celestin Freinet, "La pedag::;¡gia de la explicación supe......rf.lua" , en: Técnicas Freinet de la escuela rroderna. M§xl.co, Ed. SigJ..o XXI, 1989. -P. 20 -26 
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expresión escrita en la formación de los escolares, me he intere 
sado por diseñar estrategias para lograr en mis alumnos la espo~ 
taneidad para escribir lo que pueden expresar en fo~4 oral. Es 
obvio que la oralidad es el antecedente de la exp=esión escrita 
y, por lo mismo, de manera paralela debe insistirse en el aula 
con las practicas orales y escritas. 
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JUSTIPICACION 

Propiciar el desarrollo de composiciones literarias a par-
tír de la narrativa, nos invita a los maes~ros a realizar una se 
rie de reflexiones acerca de cómo hemos realizado nuestra práct! 
ca docente en relación a la enseñanza y el aprendizaje de la len 
gua escrita con los alumnos. 

Buscando en el pasado podemos señalar que en nuestro país 
abundan los textos narrativos, solo hay que observar los códices 
aztecas o mayas donde se narran las historias de esos pueblos 
con fantásticas imágenes poéticas. como ejemplo del desarrollo -
de esa capacidad tenemos los libros del Popal Vuh y el Chilam Ba 
lam. Estos ejemplos nos invitan a pensar en retomar este recurso 
para desarrollarlo en nuestra práctica docente. 

Las creaciones literarias pueden ser un instrumento que nos 
permita reflexionar sobre nuestra práctica docente. La redacción 
de cuentos puede ser una buena idea para pensar sobre la docen
cia y sus implicaciones sociales, culturales y linguisticas. Por 
medio de la elaboración de cuentos podemos comunicarnos afectiv~ 
mente con nuestros alumnos e incluso, con otros maestros. 

A partir de esta posibilidad, la comprensión sobre la doce~ 
cia se hace posible de la misma manera que sirve como instrumen-
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to para interactuar afectivamente con los niños, funcionando co
mo elemento organizador de las ideas y de las practicas educati
vas. La composición l~teraria no sólo es instrumento del niño, -
sino también lo es para nosotros los maestros y puede aparecer 
como una constante relacional, maestros-lengua escrita-alumno. 

Dentro del marco escolar, la redacción de cuentos, como una 
forma de lenguaje comunicativo, cosntituye para el niño un ins
trumento de vital importancia porque le permite adquirir el pe~ 
samiento creativo y dimensionar el lenguaje escrito. 

En la redacción de cuentos el niño pone en juego su imagin~ 
ción, sus fantasías, su afectividad y con estos tres procesos 
psicológicos interpreta la realidad; además, demuestra sus habi
lidades para transmitir sus ideas mediante símbolos visuales e 
imágenes poéticas. 

Si la enseñanza de la redacción de cuentos es la apropiada 
(tiene un inicio, un nudo y un desenlace), entonces logra opera
ciones mentales como ordenar secuencias, establecer relaciones y 
propicia la búsqueda en el vocabulario personal de los niños, 
las palabras indicadas para describir una realidad o una crea
ción fantasiosa. 

Pese a que en los programas de español, tanto en los ante-
rieres como en el actual, la redacción de cuentos se ha present~ 
do como recurso de aprendizaje de la lengua escrita, los niños 
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aún desvinculan la relación entre la composición literaria, el 
proceso de lectura y el aprendizaje de la escritura; 

porque nuestra enseñanza refleja esta separación. 

esto es, 

La redacción de cuentos, al igual que otras modalidades del 
lenguaje involucra la utilización de saberes literarios que el 
niño ya tiene pero que ."no se han dimensionado en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Es común observar que los niños en sus 
momentos de recreación y juegos, narren entre ellos algunos cue~ 
tos o leyendas. También cuando describen una situación o viven
cia, dimensionan lo real a lo fantástico e imaginario, utilizan
do imágenes surreales o poéticas. 

Desde lo anterior, la escuela debe ser un medio que genere 
situaciones que provoquen la expresión li~eraria a partir del 
cuento y no obstaculizar aquellas propuestas metodológicas que 
sostienen este propósito; por el contrario, su punto de partida 
y acción debe girar en torno del rescate de la expresión litera
ria infantil y utilizarlo corno una opción didáctica para mejorar 
el aprendizaje de la lengua escrita. 

La escuela debe resolver ese conflicto que se le presenta 
cuando el niño se enfrenta con una escuela que no valora el ·cúmu 
lo de saberes literarios que él ya usa y conoce en sus situacio-
nes propias de comunicación. Es en este sentido, que la escuela 
debe ofrecer ambientes que favorezcan la narrativa infantil y 
que la perfeccionen. 



Esta tarea de la escuela sólo se puede c~~plir, si dentro 
de sus proyectos escolares se configuran propuestas que tengan 
como propósito mejorar la expresión literaria. Desde este punto 
de reflexión, se sostiene la importancia de esta propuesta para 
la institución escolar. 

La importancia que justifica esta propuesta pedagógica, de~ 
de el arnbito de los procesos de aprendizaje de los niños y su d~ 
sarrollo, es mejorar su expresión literaria, a partir de la na-
rración de cuentos, es facilitar y asegurar, posteriormente, el 
dominio de un discurso, un proceso de lectura y escritura, que -
le permita al niño manifestar con mayor precisión, coherencia y 
eficacia sus propias ideas. 

Narrar y escribir un cuento, de tal manera que lo que es-
críbió el niño es comprendido, es lograr que se favorezca su com 
petencia comunicativa; es decir, su capacidad de poner en juego 
sus diversos conocimientos linguístícos e imaginativos en situa
ciones co'ncretas 4 • 

En relación al cuento, se sostiene que es muy dificil que 
el niño escriba un cuento con belleza literaria, sin embargo, no 
es imposible. Este supuesto denota la gran importancia que tiene 
una propuesta pedagógica que quiera dar cuenta de este quehacer 
educativo. 

(4) Ana Maria Kau.frran y 1'13ria Elena Rodríguez, "Caracte...r:i..zación linguistica de los textos escogidos", en: UPN. Alternativas para el aprendizaje de la lengua escrita en el aula. Antologia. L.E., Plan '94. MéXico,-1996. P. 99 
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El niño por su propia naturaleza es creativo e imaginativo, 
es desde este punto de vista que hay que encarar la elaboración 
del cuento infantil¡ y más importante aún es vincularlo corno re-
curso al aprendizaje de la lengua escrita. Como señala Jaime Gar 
cía Padrino, el niño "es creativo y su visión del arte difiere -
de la que podemos tener los adultos (y añade) ( •.. )para el niño 
el arte es, de modo primordial, un medio de expresión y un len
guaje del pensarniento" 5 En lo que señala el autor son dos las -
categorías centrales que presenta expresión y lenguaje del pens~ 
miento. El cuento es uno de. los recursos que el nifio usa consta_g 
temente como medio de expresión y lenguaje de pensamiento. 

Es común recordar, siendo ya adulto, que en la niñez era 
una gran alegria contarse entre los amigos de la infancia, cuen-
tos de miedo e, incluso, inventarlos o imaginar otros sucesos a 
partir de la lectura de los cuentos clásicos. 

Es en este sentido que cobra una significativa relevancia 
retomar al cuento como recurso literario -incluso inherente al 
pensamiento infantil-, porque favorece el aprendizaje de la len-
gua escrita de una forma amena e interesante para los niños. 

(5) Ja..irre G3rcia Padrino, "La literatura infantil y la fm:mación humanisti ca", en: UPN. El aprerilizaje de la lengua en la escuela. Antología. L~ E., Plan '94. México, 1995. P. 278 
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OBJETIVOS 

Con esta propuesta pedagógica se pretende lograr los si
guientes objetivos: 

- Retomar los saberes previos de los niños para favorecer la re
dacción de cuentos en el segundo grado de educación primaria. 

- Modificar conceptual y prácticamente la actividad del docente 
en relación a la enseñanza de la lengua escrita a partir del -
cuento como recurso interesante para los niños. 



REFERENCIAS TEORICAS 

Para precisar el objeto de estudio es necesario recurrir 
primeramente a señalar que el concepto de literatura infantil 
puede retomarse desde dos perspectivas: una es la literatura pa
ra los niños y, la otra, es la literatura de los niños. La segu~ 
da es la que se plantea en esta propuesta. 

Arturo Medina señala que la literatura infantil es una acti 
vídad linguistica sujeta a un proceso normal de desarrollo y per 
feccionarniento 6 . Es en este sentido que se considera que la re-
dacción y lectura de cuentos propician el aprendizaje significa
tivo del, lenguaje y se convierten en más que simplemente activi
dades colaterales a las de lengua escrita y, como actividades 
linguisticas, pueden retomarse para el diseño de situaciones co 
municativas que propicien el aprendizaje y reforzamiento de la 
lengua escrita. Este autor sugiere trabajar con la espontaneidad 
y modelos imitativos para favorecer y potenciar la creatividad -
literaria de los niños. 

Para favorecer la espontaneidad se debe proporcionar un cli 
ma de libre expresión y la atención del docente, debe ser a par
tir de estímulos permanentes para que el niño escriba. Finalmen
te, se deben buscar los medios y las vías posibles para publicar 

(6) Ibid. P. 279 



los trabajos literarios de los niños. Este autor propone retomar 
los planteamientos de la redacción del texto libre y su publica
ción, de Celestin freinet y la invención de historias de Rodari. 

Desde la propuesta de Celestin Freinet sobre la elaboración 
del texto libre, se sugiere que el niño escriba libremente y el 
tema en el que se inspire sea una elección personal. Consecuente 
con este planteamiento hay que crear en el niño el deseo y la n~ 
cesidad de expresarse, en un clima de libre expresión. En cuanto 
a la publicidad de los trabajos literarios, éstos deben ser im
primidos por algún medio gráfico y promover los intercambios con 
otras escuelas de estos trabajos literarios. 

Para esto, la escuela puede uromover certámenes y convocato 
rías corno recursos idóneos y viables para controlar el desarro
llo linguistica de sus propios alumnos y animar las dimensiones 
creativas linguisticas de los niños, impulsando sus posibilida
des de expresión. 

El otro recurso que propone Arturo Medina son los modelos -
imitativos, los cuales pueden ofrecer técnicas sencillas de ex
presión y favorecer el cultivo de una expresión linguistica más 
cuidada por parte de los niños. 

Dentro de las orientaciones metodológicas del programa vi-
gente de la asignatura de español, se sugiere la utilización de 
las situaciones comunicativas marcadas al final de los conteni 
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dos de aprendizaje, como opciones o recursos didácticos para op~ 
rativizar estos contenidos. Para la redacción de cuentos el pro
grama sugiere las siguientes situaciones cornunicativas

7
: 

- Creación 

Redacción individual y colectiva de cuentos, ilustrándolos 
con dibujos o recortes. 

Con referencia a este planteamiento didáctico, Ana Teberos-
ky señala que dentro de la narración se debe retomar la polifo-
nía como actividad discursiva que favorece la composición de te~ 
tos, ya que ésta " •.. expresa el modo de composición de los tex-
tos cuando el escritor no es necesariamente una individualidad ú 

nica. En ocasión de situaciones de inte=acción con frecuencia se 
favorece la composición compartida de los textos" 8 • 

La idea central de la polifonia como actividad discursiva 
es que se debe aprovechar la interacción entre los niños, que 
tienen diferentes competencias comunicativas y que pueden desem-

bocar en la composición compartida de textos literarios; en este 
caso, la narración de cuentos. 

Otra actividad discursiva muy propia de la narración que 
propone Teberosky es la imitación o parodia de los adultos; la 

(7) SEP, Plan y programas de estudio. qp. cit. P. 35 
( 8) Ana Teberosky, "Leer para enseñar a escribir", en: UPN-PARE. Propues-tas didácticas J:)Clra la asignatura de español. Unidad II del rródulo Pro puestas didácticas para la educación pri-naria. MéXico, 1996. P. 23 (Di_ plom3.do: Análisis curricular de la educación prirM:ria) 
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cual profundiza y le da más claridad a la propuesta de Arturo M~ 
dina de los modelos imitativos que se mencionaron anteriormente. 

En cuanto a los modelos imitativos, Teberosky señala ~ue 
pueden ser de personas o textos. A esta otra actividad discursi-
va de la narración la denomina, la repetición y la re-escritura 
de textos, porque se utilizan modelos para así dar lugar a la a
propiación de formas, a la memorización de ternas y de motivos 9 • 
Con los textos modelos, el niño puede aprender a redactar los i-
nicios y finales de un cuento o también a identificar y escribir 
sus cuentos con los recursos estilísticos que señala Dora Pasto-
riza (diminutivo, comparación, repetición, cifra y las partes --
del cuento). 

De acuerdo a Dora pasteriza u ••• el cuento ( ... ) es la na-
rración de lo sucedido o de lo que se supone sucedldo (por lo -
tanto) ( .•. )seria la narraclón de algo acontecido o imaginado: 
la narración expuesta oralmente o por escri~o, en verso o en pr~ 
sau

10
• El punto central de acuerdo a esta definición es la narra 

ción y esta es inherente al nino. 

Es fácil observar que los niños permanentemente narran lo -
que les pasa en su vida cotidiana; como por ejemplo, en sus jue-
gos, en sus actividades escolares o familiares, etc. 

( 9) Ibid. P. 24 
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Esta autora precisa algunas condiciones para que la narra--

ción oral o escrita, sea considerada como cuento. Una primera 

condición es que el cuento debe adecuarse a la edad del niño; en 

el caso de esta propuesta pedagógica es, que el propio niño es-

criba el cuento de manera individual o colectiva¡ incluso ilus

trándolo con dibujos o recortes 11 . Por lo tanto, adecuar el cue~ 
to, seria considerar el grado que se está trabajando y su edad. 

La segunda condición que propone esta autora es el manejo 

de la lengua, quien señaia que se deben considerar desde dos -

perspectivas: palabras según su significado y palabras como re

curso estilistico12 . Las palabras según su significado son ague-

llas que habla el propio niño de acuerdo a su contexto y las pa-

labras como recurso estilístico son aquellas que provocan en él 

respuestas emocionales y afectivas. 

A partir de la segunda condición la autora presenta los si-

guientes recursos estilísticos: la comparación, el empleo del di 

minutivo, la repetición y la cifra. 

La comparación, en el cuento, es el uso de las palabras que 

provocan en el alma infantil el ensueño, lo mégico, como por e-

jemplo, las comparaciones con seres o cosas de la naturaleza; en 

este caso, don buho, era el maestro regañan. 

( ll) Ibid. P. 35 
(12) Ibid. P. 31 
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El empleo del dlminutivo es el uso de palabras que despier
ten vivencias afectivas y fantásticas, como por ejemplo, el sen
timiento de ternura o también de burla; palabras como: gallito, 
piedrita o ¿cómo me vas a ganar?, ¿con esas alitas?. 

La repetición se refiere al uso constante, repetitivo y de
liberado de palabras (articulo, gerundio), frases (a veces rima
das) para provocar resonancias de indo le psicológica o didáptica; 
por ejemplo: ¡ja, ja, ja!, vine a verte y me fui porque llegué y 
no te vi o corriendo, corriendo, corriendo llegué temprano a la 
casita de mi abuelita. 

La cifra es un recurso literario muy especial. Esta contri
buye a crear el suspenso en las partes que el relato lo requiere 
y provoca además conocimientos aritméticos. Para que adquiera 
significado tiene que escribirse con letras. Un ejemplo de este 
recurso es cuando se dice: se escucharon dos toquidos a la puer
ta o cuatro piedritas rodaron por el techo. 

Finalmente tenemos la propiedad del argumento, el cual debe 
ser sencillo y breve y debe referirse al mundo conocido por los 
niños. El argumento consta de tres partes: la exposición, la tr~ 
ma o nudo y el desenlace. La primera, es la parte que presenta -
el inicio del cuento; donde se contextualiza el lugar de acción 
de los personajes describiendo los objetos, personajes y utensi
lios escenográficos a utilizar, además debe ser breve, claro y
sencillo. La segunda parte constituye el elemento principal del 
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cuento en el que se desarrollan las tramas, las problemáticas y 

acciones de los personajes vinculados a los sentimientos de tris 

teza, alegría, humorismo, etc. La trama debe estar abierta para 
las creaciones espontáneas de los niños. Y, por último, el dese~ 
lace, que es la parte final del cuento y en la literatura infan-

til debe ser siempre un final feliz. En ésta se resuelven los --
problemas y se debe buscar siempre que el final permita que los 

niños, con sus fantasías, puedan cambiar ese final. 

El cuento es una creación que permite el desarrollo de la 

lengua literaria y la posibilidad de recrear la realidad con una 
dosis de imaginación y de esta manera ser más sensible, ante si-
tuaciones del aprendizaje de la lengua. La imaginación es en es-

te sentido, un elemento insustituible para lograr la recrea-

ción literaria a partir del cuento. Con referencia a la importa~ 
cia de la imaginación Jean Lacroix señala que " ••• todo el deba-

te pedagógico contemporáneo se polariza entre la imaginación y 

la memoria" 13 . Mientras los niños imaginan una serie de situacio 
nes a partir de una palabra o un hecho que se está presentando 

en su aula, los maestros requieren de una atención fija para me-
marizar con detalle la información que se les presenta. 

Lo anterior explica que entre una escuela que basa su apre~ 

dizaje en la memoria y otra que quiere ser más creativa hay gra~ 
des contradicciones porque para que los niños memoricen la infor 

(13) G3:briel Janer ~. "Los caminos de la irmginación ¡:erdida", en: -UPN. El aprendizaje de la lengua en la escuela. Antologia. L.E., Plan 1994. México, 1995. P. 224 - 225 
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mación requieren de toda su atención, por el contrario, si se --
pretende favorecer la creatividad el planteamiento de las activ! 
dades debe ser más flexible, incluso utilizando recursos que pr~ 
picien la manifestación de las ideas de los nifios y desarrollen 
su imaginación, porque no puede haber creatividad sin imagina-
ción. Además, no hay alguien más imaginativo que un nifio. 

Para Vygotski, la imaginación es la capacidad de realizar ~ 
na función combinatoria entre los datos de la realidad presente 
y las experiencias pasadas para producir nuevas imágenes funda-
mentalmente creativas14 . En este sentido se puede señalar, por~ 
jemplo, cómo en un cuento se ·puede describir un pegaso o un án-
gel. Es decir, un caballo y un hombre pero con alas. La imagina-
ción funciona como el fundamento de la actividad creadora y fan-
tástica del ser humano. 

Vincular la imaginación a la palabra escrita, por medio del 
cuento, es el quehacer que se ofrece en esta propuesta pedagógi
ca. Para tal motivo, se presentan conceptos teóricos como: la -
imaginación, la creatividad, la afectividad y la emoción que son 
elementos sustanciales e inherentes a la psicología del ser huma 
no. 

Todos los elementos anteriores entran en juego cuando un ig 
dividuo redacta un cuento, pensemos por ejemplo, cómo se compor-

(14) Ibid. P. 225 

22 



tó el autor del cuento de la caperucita roja, en el momento de 
escribirlo. 

Vygotski plantea diversas vinculaciones de la imaginación -
con la realidad15 . En una primera vinculación se relaciona la i-
maginación con las experiencias y, según el autor, la imagina--
cíón es el resultado de la re-elaboración de la experiencia que 
cada sujeto realiza de manera intrinseca16 . 

Son los datos de la experie~cia la base de la imaginación y 
está subordinada a la riqueza y variedad de la experiencia. Es a 
partir de estos saberes que se reelabora y reinterpreta el cono-
cimiento que se tenga de la realidad. 

La segunda vinculación es la de la imaginación con la real! 
dad, que se da a partir de la creación o re-creación ~aginaria 

de experiencias históricas y geográficas alejadas en el tiempo y 
en el espacio. Es decir, de mundos imaginarios, un ejemplo puede 
ser, toda la creación de Julio Verne, el visionero del futuro. -
Se dice en epistemolOgía que el conocimiento es el reflejo de la 
realidad en nuestro pensamiento, desde este supuesto se puede 
describir lo que se ve: sin embargo, con la creación imaginativa 
se pueden crear mundos tanto pasados corno futuros. 

La tercera vinculación de la imaginación con la ·realidad, -
(15) Ibid. P. 226 
(16) Id. 
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es por medio de la afectividad; los factores emocionales pueden 
colaborar en la combinación imaginaria, por ejemplo, un estado -

anímico de tristeza por algún motivo personal, puede iniluir en 

la creación literaria de un cuento y, en otro caso, lo mismo pu~ 
de suceder en un estado anímico de alegria. 

La última relación que señala Vygotski es la vinculación -

realidad-fantasía a partir de los productos de la imaginación. -

Continuando con el ejemplo de Julio Verne o de Miguel Bonarotti 
que muchos de sus inventos en sus narraciones y cuentos, en la -

actualidad, son una realidad; " ... cuando la cosa imaginada em-

pieza a existir, su acción y su influencia empiezan también a ha 
cerse presente en la realidad17 La imaginación es la respuesta 

a la ansiedad de crear cosas nuevas de todo ser humano. 

Las irnagenes simbólicas son la metáfora de la realidad. To-

do cuento es una metáfora, no hace más que recrear y reinterpre-

tar fantásticamente la realidad. Es en este sentido, ~Je se debe 

rescatar la pedagogía de la imaginación en la recreación litera
ria. 

Existe la tendencia de considerar que los niños solo imagi

nan cuando dibujan o juegan y no se vislumbra la imaginación en 

una creación literaria. Sin embargo, la lengua conforma la imag! 

nación, en la medida en que es el medio por el cual se le da for 

(17) Ibid. P. 227 
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ma a cualquier creación imaginada. Si no fuera por la lengua es-
crita no tuviéramos los interesantes cuentos griegos, hebreos y 
romanos o los famosos y variados cuentos i~fantiles. Desde esta_ 
pers9ectiva, cuando los maestros hablamos de la enseñanza de la 
lenqua y partimos del aspecto linguistica para que el alumno a--
prenda normas gramaticales, estamos reduciendo el lenguaje a la 
memorización y se obvia la capacidad imaginativa y creativa del 
ser humano. 

La literatura como objeto de enseñanza y aprendizaje de la 
·len~Ja escrita en la escuela primaria es en la actualidad algo -
nuevo, es por esto que muchos compañeros maestros seguimos sepa-
randa la literatura del aprendizaje de la lengua escrita, aün no 
se comprende que no hay mejor situación comunicativa que el cue~ 
to para. el aprendizaje de la lectura y la escritura del idioma -
español. La literatura le da goce y placer a este aprendizaje. 
Es común observar que los maestros de primaria retomen el cuento 
como un recurso de "relleno" para poder realizar otras activida-
des. 

La estructura psíquica del niño, permite vincular el cuen-
to, con sus imágenes poéticas, al aprendizaje de la lengua escri 

18 p . 1 ta • or e]emp_o, los héroes valientes y bondadosos con las don 
cellas hermosas, donde se opta por el bien~ atacando el mal, don 
de la inteligencia y la sabiduría se opone a la estupidez o a lo 

( 18) Ibi.d. p. 228-. 



falso. 

Los cuentos también se vinculan con la formación moral del 
niño, aunque ésta todavía sea incipiente. Nociones como bOndad,-
justicia, amor, belleza, etc., que se manejan en los cuentos, se 
reflejan e incorporan a la psicología infantil. Es fácil recor-
dar que desde niño estas nociones poco a poco se van elaborando 
y que después, en la vida adulta, colaboran en la 

19 como principios éticos y morales- . 

cotidianeidad 

Aunque es necesario que el niño conozca los diversos géne--
ros literarios (novela, cuento, fábula) se sostiene que en un 
primer momento y, sobre todo, en niños de primer ciclo de educa-
ción primaria, se elaboren creaciones literarias en las que se -
priorice el cuento, con redacciones sencillas donde se describan 
con fantasía y con elementos sorpresa, situaciones de la vida co 
tidiana. 

En este punto es necesario precisar que tanto la lengua co-
mo la literatura tienen como materia común la creación de textos 
tanto orales como escritos. En este sentido, en cuanto a la ense 
ñanza, se debe partir del discurso literario al componente lin--
guístico, es decir, de los productos fónicos y significativos a 
la doctrina sistemática del lenguaje (gramática). 

La literatura organiza los signos linguísticos de valor sim 
(19) Garcia Padrino, op. cit. P. 266- 267 
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bólico y los convierte en textos literarios y la gramática analí 
za la estructura y trata a la lengua como objeto de análisis. An 
te esto, la literatura creada por los niños debe cuidar los as-
pectos literarios y convertirse en una situación comunicativa --
que permita el análisis gramatical y no a la inversa. En este -
sentido, la recreación literaria debe deleitar, disponer e in-
quietar a los niños hacia el aprendizaje de la palabra escrita. 

Agueda Saavedra 20 señala que los cuentos utilizan mucho los 
diminutivos y las comparaciones como recursos estilísticos para 
provocar reacciones afectivas y emocionales en el niño~ Sugirie~ 
do que desde este ejemplo, se pueden abordar cuestiones linguis-
ticas como los morfemas del diminutivo. Desde esta perspectiva,-
el punto de partida es la recreación literaria avanzando gradual 
mente hacia el aprendizaje de nociones de linguistica. 

(20) Agueda Saavedra. Rodríguez_, "¿Cáro aprü"i19'""...har la literatura infa11til y juvenil para abordar el estudio de las nociones de linguistica? n, ~n: UPN. La literatura infantil y juvenil. México, 1985. P. 36 (Co1ecc~ón CUadernos de CUltura Pedagógica, serie: seminarios !'b. 1) 
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REFERENCIAS CONTEXTUALES 

En este apartado se hace referencia a las condiciones del- -
contexto institucional y del contexto social en el que se desa 
rrolla el proceso de ensenanza-aprendizaje de la lengua escrita 
y su relación con la recreación literaria como objeto de estudio 
de esta propuesta. 

Desde el ámbito institucional, se comprende que una línea -
de reflexión y análisis es la perspectiva curricular que se pro-
pone actualmente para la educación primaria. Esta se concretiza 
en el enfoque teórico que sustenta el programa vigente de la a 
signatura de español denominado comunicativo. 

La categoría "comunicativo" se desprende de las actuales 
teorías que tratan de interpretar el hecho linguistica y su rel~ 
ción con los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este caso, 
se debe hacer referencia al concepto de competencia comunicati-
va, entendiendo ésta como el conjusto de procesos y conocimien-
tos de diversos tipos que el sujeto pone en juego para producir 
o comprender discursos adecuados al contexto de comunicación y 
situación en el que está inmerso21 

(21) Qrrlos L:Jrras, Andres Osara y AntEra Tusón, "Ciencias del lenguaje, -corrpetencia comunicattva y enseñanza de la lengua n T en: UPN.. El apr<=>...n dizaje de la lengua en la escuela. Antologia .. L.E., Plan'94 .. M§x:ico,-1995. P. 31 



Tanto el contenido de estudio y aprendizaje como la situa
ción comunicativa u opción didáctica se relacionan con el propó
sito central del enfoque de la asignatura de español, así como -
con algunos propósitos especificas: 

El propósito central del programa de espanol vigente señala 
que se debe propiciar el desarrollo de las capacidades de comuni 
cación de los niños en los distintos usos de la lengua hablada y 
escrita22 • 

Para alcanzar esta finalidad es necesario que los niños: 

- Aprendan a aplicar estrategias adecuadas para la redacción de 
textos de diversa naturaleza y que persiguen diversos propósi-
tos. 

- Aprendan a reconocer las diferencias entre distintos tipos de 
texto y a construir estrategias apropiadas para su lectura. 

- Adquieran el hábito de la lectura y se formen como lectores 
que reflexionen sobre el significado de lo que leen y puedan 
valorarlo y criticarlo, que disfruten de la lectura y formen 
sus propios criterios de preferencia y de gusto estético. 
Desarrollen las habilidades para la revisión y corrección de 
sus propios textos. 

- Desarrollen su capacidad para expresarse oralmente con clari-
dad, coherencia y sencillez. 

(22) SEP, op. cit. P. 23 
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Como se puede observar, se ha citado el contenido de estu-
dio, la situación comunicativa para operativizarlo y los propósi 
tos del programa con los que se relaciona. El programa sugiere 
que se parta de la situación comunicativa al contenido de apren
dizaje para lograr el propósito. Sin embargo, los maestros he
mos interpretado que el camino para lograr el aprendizaje de la 
lengua escrita es partiendo del contenido de aprendizaje. Esta -
es una equivocación que se puede coriegir. 

Esta propuesta retoma el cuento como una situación comuni 
cativa que seria el punto de partida para lograr el aprendizaje 
de la lengua escrita. Este es el camino correcto. 

Aparentemente, esta inversión metódica no trae consecuen-
cias; sin embargo, el tener como punto de partida el contenido -
de aprendizaje y no la situación comunicativa hace que la ense--
ñanza de la lengua escrita sea formal, rígida y aburrida. Muy -
por el contrario, partir de situaciones comunicativas, se le 
otorga vida y riqueza al aprendizaje de la lengua escrita. 

También desde el ámbito institucional se pueden señalar, có 
mo el libro de ejercicios de español de segundo grado conceptua
liza y propone estrategias diddcticas para trabajar la redacción 
de cuentos~ para favorecer el aprendizaje de la lengua escrita. 
A continuación se presenta un esquema para ilustrar de qué mane
ra se presenta el trabajo con los cuentos en este libro. 
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3LOQUE 1 

- Leer e ilustrar cuentos (páginas 18, 19, 30 y 31) 

3LOQUE 2 

- Leer y comentar el cuento: se trabajan las silabas pa, pe, pi, 
y diálogos con personajes. se trabajan los signos de interrog~ 
ción y la representación teatral {página 35). 

- Leer y responder preguntas de comprensión del texto de acuerdo 
al cuento (página 51) 

3LOQUE 3 

- Lectura y posterior cambio del final del cuento: se trabaja la 
comprensión del texto y en gramática la complementación de ora 
cienes (página 63) 

Lectura del cuento y responder preguntas de comprensión del 
texto: práctica de escritura con significado (página 81) 

- Lectura del cuento, comprensión del texto, descripción, orto-
grafía y puntuación asi como, el ejercicio de la discusión (p~ 
gina 85) 

3LOQUE 4 

Lectura del cuento: práctica de escritura, práctica de discu-
sión y comprensión del texto (página 131) 



BLOQUE 5 

- Lectura de cuento: comentarios, preguntas de comprensión de 

texto y prácticas de escritura (página 184) 

- Lectura e invención de un cuento: análisis de palabras y párr~ 

fes. Escribir un cuento creativo e ilustrarlo con dibujos (pá-

gina 188) 

La estrategia metodológica-didáctica que se presenta al fi-

nal de esta propuesta pedagógica está elaborada para operaciona-

lizar en sesiones de clase. Tanto el contenido de estudio del 
programa de la asignatura de espafiol como todas las actividades 

que se han mencionado en el anterior esquema pertenecen a los 

bloques de trabajo del libro de ejercicio de segundo grado de e-

ducación primaria que pretenden operativizar los contenidos de a 

prendizaje del eje temático denominado recreación literaria, que 

d . . 23 el programa presenta e la s~gu~ente manera 

- Audición de textos 

- Participación en lecturas realizadas por el maestro 

* - Redacción y lectura de poemas y cuentos 

- Cuidado en el manejo de los libros 

- comprensión del significado de refranes y coplas tradicionales 

- Discusión sobre eL sentido de refranes tradicionales 

(*) Este es el contenido de aprendizaje del programa de español que es tra tado en esta propuesta r:edagógica. 
(23) Ibid. P. 34 - 35 
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La redacció~ de cuentos no es una actividad tan simple como 
en un primer momento se pudiera apreciar porque para cualquier -
maestro de educación primaria representa una gran dificultad el 
redactar cuentos con alumnos de segundo grado. El nivel de com--
plejidad aumenta si este se utilizá como recurso de aprendizaje 
de la lengua escrita. 

Para operacionalizar el contenido de apre~dizaje denominado 
"redacción y lectura de poemas y cuentos", se retoma la situa--
ción comunicativa que sugiere el mismo eje y presenta como: ere~ 
ción. En este se propone la redacción individual y colectiva de 
cuentos, ilustrándolos con dibujos y recortes, además de la crea 

24 ción de rimas a partir de palabras dadas --

se puede observar, a partir de lo anterior, que el enfoque 
comunicativo es funcional y pragmático porque prioriza el uso o 
utilidad de los contenidos de estudio y su aprendizaje es por me 
dio de la práctica. Es decir, aprender a redactar cuentos escri-
biéndolos. El punto de partida en este caso son los saberes de -
los niños, los elementos de su contexto y el uso que hace de és-
tos saberes al utilizarlos como formas de comunicación de sus i-
deas, vivencias y conocimientos. 

Con la precisión anterior se comprende mejor el propósito -
central de los programas de la asignatura de español, el cual --
consiste en R ••• propiciar el desarrollo de las capacidades de-

(24) Ibid. P. 35 
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comunicación de los niños en los distintos usos de la lengua ha-
bl . "25 ada y escrlta Bajo el supuesto de que el desarrollo de las 
capacidades de comunicación o competencia comunicativa, se deben 
adquirir escribiendo; hablando y leyendo. Entonces, el punto de 
partida de la lengua escrita es el uso y el ejercicio del lengu~ 
je en contextos concretos y cotidianos de comunicación. Es en es 
te sentido que la recreación literaria puede ser una opción di-
dactica para crear y diseñar contextos y situaciones de comunica 
ción. 

Desde el ámbito de lo institucional también se puede hacer 
referencia a la práctica docente de los maestros que trabajan en 
la misma escuela, en relación con el eje de recreación literaria 
y específicamente con la redacción de cuentos. 

Los compañeros que atienden los primeros y segundos grados 
aseguran trabajar este contenido de la redacción de cuentos y --
poemas infantiles sin embargo, eliminan el tema y se centran más 
en la enseñanza de la lectura y escritura con actividades como: 
el descifrado de palabras por fonémas o silabas, por planas, con 
repeticiones, incluso algunos leen cuentos y solicitan a los ni-
ñ6s que los reconstruyan, pero no los relacionan con el aprendi-
zaje de la lengua escrita, simplemente solicitan al alumno memo-
rice la definición de la palabra cuento y las partes en que se -
constituye. En el segundo y tercer ciclo los retoman corno activi 

(25) Ibid. P. 23 



dad de relajación o "relleno". 

Al comentar esta problemática con el director de la escuela 
me señaló lo siguiente: es importante trabajar la redacción de -
cuentos porque ayudará a los niños a formar su personalidad y a 
ampliar sus conocimientos. También opina que es una manera de a
brirse paso a un nivel cultural más amplio y rico. Si el alumno 
es bien "inducido" se interesará por el género l:.terario, tomará 
la vida con otro sentido, con más respeto hacia él, a sus compa
ñeros y a la vida misma. Esta posición del director de la escue
la posibilitó que la propuesta pedagógica se pusiera en práctica 
y justificó su elaboración. 

Desde el ámbito de lo social se trató de contextualizar el 
objeto de estudio a partir del comentario y la opinión de los p~ 
dres de familia. 

A la mayoría de los padres de familia les interesa que sus 
hijos aprendan a leer, a escribir y a resolver operaciones mate
máticas, ellos señalan que una vez logrado este propósito se les 
puede enseñar la redacción de cuentos infantiles ya que ésto es 
una pérdida de tiempo. Como se puede observar, no ven La rela
ción entre el cuento y el aprendizaje de la lengua escrita. Fue
ron muy pocos los padres de familia que opinaron que sí tienen -
interés en que sus hijos aprendan a redactar poemas y cuentos in 
fantiles porque piensan que podrían tener un poeta en la familia 
y esta idea les llama la atención. 



Al inicio de la propuesta pedagógica se precisó que la es-
cuela cuenta con un maestro de educación artística, pero su tra
bajo ha consistido en preparar bailables, poesi.as y obras de tea 
tro para la celebración de los dias cívicos, culturales y otros 
festivales de la escuela. En ningún momento se ha relacionado t~ 
do este trabajo con el aprendizaje de la lengua escrita. Al pla
ticar con él le pareció que la propuesta le "suena" muy importa~ 
te y aseguró que le gustaría leerla y ponerla en práctica en la 
escuela. 



ESTRATEGIA METODOLOGICA-DIDACTICA 

La estrategia metodológica-didáctica consiste en la canfor-
mación de un "Club de letras". Este club se debe realizar a par-
tir de cinco momentos metodológicos·didácticos denominados momen 
tos de producción26 

- Apertura 

- Activación 

- Producción 

- Puesta en común: lectura, comentarios y evaluación 

- Cierre 

MOMENTOS DE LA PRODUCCION 

Los momentos de la producción son una secuencia temporal, 
con etapas claramente diferenciadas por las características de -
la tarea que abarcan desde el comienzo de cada actividad hasta 
su finalización. 

Los momentos de la producción se pueden distribuir en un --
tiempo de 80 a 90 minutos de trabajo. A continuación se presenta 
una sugerencia para la distribución de tiempos de tra~ajo: 

(26) Graciela Guariglia, "El club de las letras. El recreo de las p3la-bras", en: UPN-PARE. Propuestas didácticas para la asigrla:tu_ra de espg,_ ñol. Unidad II del rródulo Propuestas didácticas para la educación pri 
maria. México, 1996. P. 220 



-Momento de apertura (10 minutos) 

- Momento de activación (de 15 a 20 minutos) 

-Momento de producción (de 15 a 20 minutos) 

- Momento de la puesta en común (20 minutos aproximadamente, ya 
que depende de la cantidad de alumnos) 

-Momento de cierre (10 minutos) 

Apertura 

Para realizar la apertura de una sesión de clases que tiene 
como propósito lograr la afirmación y mejoramiento del aprendiza 
je de la lengua escrita mediante la recreación literaria, utili
zando la redacción de cuentos con ninos de segundo grado de edu
cación primaria, se necesita iniciar con actividades que minimi
cen las posibles distracciones o preocupaciones que el niño trae 
de su casa. Recuérdese que se debe concretar un clima favorable 
para posibilitar un mejor aprendizaje. 

Por lo tanto, propongo el uso de ejercicios sencillos corp~ 
rales que facilitan la relajación y el ablandamiento de todo el 
cuerpo. Los ejercicios de expresión corporal favorecen 1a caneen 
tración y la atención del mismo modo que se puede mejorar la re
lajación entre los niños. 

Para trabajar con estos ejercicios sencillos de expresión 
corporal se debe recurrir a algunos manuales, folletos o libros 
que indiquen qué ejercicios son convenientes. En este caso pue-
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den ser muy útiles las rondas infantiles. 

Activación 

En las referencias teóricas se precisó que la imaginación -
es un elemento fundamental para lograr la creatividad y que con 
una buena dosis de imaginación se es más sensible ante situacio
nes del aprendizaje de la lengua. Sin embargo, nadie puede meteE 
se en el imaginario de golpe, en cualquier momento y porque otro 
se lo pida. Por eso es necesario activar la imaginación mediante 
formas variadas de expresión que pueden ir desde la narración de 
los cuentos que conocen de manera oral hasta los cambios de ini
cios, finales, personajes o temas en otros lenguajes que pueden 
ser los gestuales, escritos o pictóricos. Es decir, pasar del 
lenguaje herramienta al lenguaje creador~ 

Para lograr la producción de un texto se necesita activar 
creativarnente los dos planos de la escritura: el significado y 
el significante. En la práctica real estos dos planos se van ac
tivando simultáneamente, aunque a veces predomine el uno sobre 
el otro. Para lograr el equilibrio se necesitan actividades fle
xibles tales como: los pequeños juegos y ensayos~ para estimular 
la fantasia. 

Para lograr la redacción y creación de cuentos se debe de 
retomar la realidad y recrearla fantástica e imaginariamente. 
Los movimientos, las sensaciones, las ilusiones, las asociacio-
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nes, los sentimientos, los estados de dnimo, las imágenes visua-
les y no visuales, los dibujos, la música, los ruidos, las can--
ciones, los olores, los gustos, los animales, los elementos natu 
rales en fin, todos aquellos que le rodean pueden servir para e-
laborar creativamente un cuento, pueden sugerir personajes, his-
torias y vivencias. Lo importante es darle orden y coherencia --
con una buena dosis de imaginación. 

También para activar la creación y redacción de cuentos con 
ninos muy pequeños (en este caso son alumnos de segundo grado), 
se puede utilizar la imitación de lo que hacen los adustos; in-
cluso, elaborar ante los alumnos un cuento breve, para que los -
niños comprendan las formas estilísticas y de redacción. En este 
momento se favorece la participación, la col~boración, la ayuda 
mutua, la integración, la interacción y la intercomunicación. --
Buscando permanentemente el estimulo hacia la creatividad y el -
pensamiento divergente; para que posteriormente se logre la re-
dacción y la elaboración de cuentos 27. 

En este momento de la activación se trata de poner en ac 
ción a la imaginación y el lenguaje, mediante estímulos que des~ 
tan procesos creadores. No se trata de motivar al alumno, sino 
de sensibilizarlo y estimularlo hasta lograr que se concreticen 
las habilidades crea·tivas, como por ejemplo, 

puestas mur poco previsibles 28 . 

(27) Ibid. P. 75 - 77 
(28) Ibid. P. 86 - 89 

la riqueza de res-
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El proceso de activación es el punto de arranque para lo-
grar un proceso creativo con la lengua escrita, es por eso que 
la activación debe de ser rica y variada, trabajándola en dife-
rentes direcciones hasta lograr una plena felicidad y placer pa-
ra la redacción de cuentos. Recuérdese el uso del espacio, el 
tiempo y el tono de voz y la reducción a lo necesario de las exi 

. f l 29 genclaS arma es • Este proceso debe realizarse siempre con 
grupo total y posteriormente trabajar con pequeños grupos, pare-
jas o integrantes independientes, según sea el trabajo que se es 
té realizando. 

Producción 

En el momento de la producción es cuando se va a concretar 
el propósito de que los niños redacten y-lean cuentos. Es el mo-
mento en que lo imaginario, lo sensibler lo vivencial y lo lin--
guísticor desatado por la activación debe ser ordenador sistema-
tizado, elaborado, mediante la palabra creativa. Es el momento 
en que el grupo-alumno se dispone a elaborar y redactar los cuen 
tos o sus cuentos. 

El clima debe ser de libre expresión y eso no quiere decirr 
que no deben coordinarse los trabajos y las actividades, es de-
cir, se habla de libertad cónciente y ordenada y no de libertad 
sin control. De lo contrario se puede conformar un clima arbitra-
rio a la libertad del niño. 

----¡29¡ Id. 
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Puesta en común 

En este momento se debe recoger los trabajos para ponerse 
de acuerdo en la forma en que deben ser expuestos y leidos (se 
debe retomar la imaginación, la creatividad y la propuesta de 
los certámenes y la convocatoria citados en las referencias teó
ricas). Independientemente de que pueden existir otras alternati 
vas se presenta la siguiente como opcional: 

- Primer paso: lectura del cuento realizado 

- Segundo paso~ comentario de los compañeros del grupo 
- Tercer paso: comentarios y evaluación 

Este momento de puesta en común pretende conectarse con el 
enfoque comunicativo del programa de la asignatura de español, 
porque posibilita: 

- El restablecimiento activo de la función comunicativa del len
guaje. 

Resignifica la lectura en voz alta, como una auténtica posibi
lidad de expresión. 

- Estimula la participación activa y crítica del que escucha. 
- Entran en función diversas habilidades reflexivas del receptor 
- Enriquece los sistemas estéticos y literarios. 

- Con la evaluación se torna conciencia de lOs logros y dificulta 
tades de cada uno y del grupo. 



Primer paso: lectura del cuento realizado 

La lectura del cuento realizado debe ser en voz alta y uti
lizar gestos de expresión {asombro, duda, tristeza, alegria, en~ 
jo, etc.), pero también puede escenificarse o hacer una lec~ura 
comentada. Lo importante es que el niño se exprese a través de 
su propia voz de tal manera que logre sentir satisfacción por la 
elaboración de su propio trabajo. 

Segundo paso: comentario de los compañeros 

Los niños, al comentar y compartir los cuentos realizados 
entran en proceso de reflexión critica y reflexiva, de respeto 
mutuo (recuérdese la polifonía). Poco a poco se va logrando una 
mayor integración y colaboración en el grupo; además se desarro
lla la competencia comunicativa en relación al aprendizaje de la 
lengua escrita. 

Tercer paso: comentarios y evaluación 

Los comentarios que haré apuntarán hacia el reforzarniento 
de conductas y habilidades, por lo tanto, los errores deben ser 
tomados como pasos necesarios para avanzar hacia los logros. En 
este sentido, se propiciará que el grupo se enfoque hacia los lo 
gros del trabajo realizado y no hacia la persona en particular. 

Por otro lado 1 se evaluardn los aspectos linguisticos, como 
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el uso de puntos, comas, mayúsculas, entre otros. En cuanto a la 
redacción de un cuento asi como en las formas literarias, entre 
las que se destacan los recursos estilísticos (mencionados en el 
apartado de las referencias teóricas), también son valoradas. La 
evaluación debe ser integral, es decir, se tomarán en cuenta los 
aspectos anteriores y además se incluirán la creatividad, la dis 
posición al trabajo, el apoyo a sus compañeros, entre otros. 

En cuanto a las producciones que los niños realizan, los 
cuentos no deben ser grandes obras porque estamos trabajando 
con alumnos de segundo grado. Muchas veces una oración o un pá
rrafo presenta una imagen creadora y ~~e, incluso, puede tener 
un inicio, un nudo y un.desenlace. Por ejemplo, érase una vez un 
"chucho" que se cortó la pata y murió. 

Todo lo explicitado anteriormente, marca un panorama gene
ral de lo que es un "club de letras", que cada uno de los compa
ñeros maestros que deseen poner en práctica lo que aquí se prop~ 
ne, puede adecuar creativarnente a sus circunstancias concretas. 

Cierre 

El momento del cierre es más que una evaluación de la pro
ducción del cuento. En este momento se valora al alumno y al gr~ 
po. Lo que se puede valorar en este cierre final es el grado de 
satisfacción con las actividades, de compromiso con el trabajo 
realizado y de valoración de las creaciones literarias. 
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Se puede preguntar a los niños, ¿cómo se sintieron?, ¿qué 
les gustó más?, ¿qué les costó más?, etc. 

Una vez terminada la reunión se pueden registrar los si~ 
guientes aspectos para poder procesar y evaluar la información: 
la adecuación y oportunidad de la propuesta, el desarrollo de 
los distintos momentos, el nivel de producción, la actitud y gr~ 
do de participación individual y grupal, así como la participa
ción personal. 

El evaluar a partir de estos aspectos permitirá obtener da~ 
tos para diseñar las próximas reuniones o sesiones de clase. 

INTERVENCION DEL DOCENTE O ROL DEL MAESTRO 

Para asegurar el éxito de nuestra tarea es necesario preci
sar algunas orientaciones que permitan concretar en la práctica, 
con mayor facilidad esta propuesta metodológica~didáctica. 

En primer lugar, los que trabajemos con esta propuesta deb~ 
rnos ser orientadores de tareas y coordinadores del grupo. se de~ 
be tener una gran plasticidad, intervenciones rápidas y cortas, 
pero oportunas señalando aciertos, rescatando aportes originales 
y profundizando los estímulos que aparecen corno más fructíferos 
ese dia con el grupo. Las consignas de trabajo deben ser claras, 
concretas y juguetonas. Se debe orientar el trabajo, dar pautas 
y permisos. La escritura de estas deben ser con humor, creativi-



dad y sin lenguaje técnico. Asimismo, la coordinación puede ser 
oral o escrita, cuidando el tiempo, el espacio y el tono de voz. 

CON RESPECTO A LOS ALUMNOS 

Se orientará el proceso creador y el desarrollo de la escri 
tura, armando un buen grupo de trabajo, creando el clima y las 
mejores condiciones para la creación y la producción. 

CON RESPECTO A LOS CONTENIDOS 

Se elegirán los contenidos o aspectos que se pretenden des~ 
rrollar, seleccionando las situaciones comunicativas adecuadas 
y, a partir de éstos, diseñar las situaciones de clase y activi
dades. 

CON RESPECTO A CADA REUNION 

Primeramente se preparan las consignas y la activación, asi 
como el material necesario para ambos momentos. A continuación 
conectar al grupo dando las consignas, orientando a los partici
pantes y a las tareas. Posteriormente se procesa la información 
de la reunión y, por último, se evalúa al grupo, a los distintos 
momentos, a las producciones, la adecuación entre lo propuesto y 
los resultados. También nuestra propia participación debe eva-
luarse para irla modificando cualitativamente todo el proceso de 
aplicación. 
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Nos debemos constituir como observadores participantes y 
permanentes ante todo lo que ocurra en el grupo, en sus partici-
paciones y en la tarea. Las intervenciones deben ser oportunas, 
concretas y cortas. La actitud debe ser abierta y flexible para 
ordenar creativamente lo inusitado disfrutando entusiastarnente 
el trabajo. 
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APENDICE 



REGISTRO DE LA APLICACION DE LA PROPUESTA 

El presente ejemplo es un registro que describe las activ~ 

dades, los recursos de enseñanza, la intervención como maestro 

coordinador de actividades y las prácticas de los alumnos, cuan

do se conformó un "club de letras" a partir de una serie de se

siones de clase que pusieron en práctica, de manera integral los 

cinco momentos de producción (apertura, activación, producción, 

puesta en común y cierre) para lograr la creación y redacción de 

cuentos. Los trabajos fueron elaborados por el grupo de niños de 

segundo grado de la escuela primaria "Niño artillero" ubicada en 

Motozintla, Chiapas. 

PRIMERA SESION DE CLASE 

Se inicia la actividad en el salón de clases con la interro 

gante ¿les gustan los cuentos?, la respuesta es afirmativa. les 

hice otra pregunta, ¿qué cuentos conocen?, ellos contestaron "ca 

perucita roja", "pulgarcito", "El soldadito de plomo", "Blanca -

Nieves", "La espada en la piedra", "Alicia en el pais de las ma

ravillas", etc. La rnayoria de los alwnnos queria contar un cuen

to. Se eligió el de la caperucita roja, después de escucharlo se 

comentó. Todo el grupo se mostró interesado en contar y en escu

char los cuentos, pero cuando les pregunté, ¿les gustaría inven

tar sus propios cuentos?, se mostraron temerosos e indecisos, p~ 
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sado un rato se escuchó un ¡siii! pero no podemos. 

Les propuse que todos fueramos socios de un club de letras 
donde nos íbamos a divertir y además ibamos a aprender a redac-
tar cuentos. Los niños se quedaron intrigados y entusiasmados -
porgue al siguiente día íbamos a iniciar las actividades en el -
club. 

SEGUNDA SESION 

Para desarrollar las actividades de esta sesión salimos con 
los niños a la sombra de un framboyán que se encuentra en el pa
tio de la escuela. mientras nos dirigíamos a él les recordé lo -
que habíamos conversado el día anterior. Al llegar a la sombra 
del árbol les dije -Ahora socios, ¡vamos a redactar un cuento!-. 

Previamente había preparado un juego como recurso para mot! 
var a los niños a inventar un cuento, este juego fue "la lotería 
mexicana". Despúes de que jugamos un rato con los niños, les pe
di que se fijaran en las figuras que presentaban sus "tablas" y 
las "cartas" sueltas del juego. Todos los niños fueron mencionan 
do los nombres de las figuras y posteriormente les pedí que pu
sieran atención a lo que les iba a preguntar. Los niños estaban 
atentos y cuando les pregunté ¿quién se acuerda:· como empiezan 
los cuentos?, algunos contestaron que no se acordaban y sólo dos 
o tres dijeron -Había una vez ••• , en un lugar muy lejano ••• Les 
indiqué que así empiezan algunos y que otros inician también di-
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ciendo, "El otro dia ... ", "Hace muchísimo tiempo ... ", entre o-

tras. A continuación les dije: -les voy a contar un cuento y pa-

ra hacerlo voy a utilizar una de las "tablas" de la loteria. 

Los niños no creían que con una tabla de figuras se podía -

inventar un cuento y por ello escogí una tarjeta con las siguie~ 
tes figuras: el gallo, la muerte, el catrín, el negrito y la cam 

pana: 

- El cuento fué el siguiente: 

EL GALLITO VALIENTE 
(Se utiliza el diminutivo) 

Erase una vez un galli~o valiente, tan valiente, tan valien 
te (se utiliza la repetición) que no le tenía miedo a la muerte. 
Su mejor amiguito era el negrito bailarín y su peor enemigo era 
el catrin. Una vez se escucho tocar la campana y que de repente 
se le aparece la muerte y le dice, gallito valiente hoy te vas 
a pelear con el catrin, él te va a matar y te vas a morir-, en-
tonces el gallito se rió tres veces -ja, ja, ja- (se utiliza la 
cifra) y le contestó, -fíjate que no, eso si que no, porque des-
de hace mucho tiempo, somos amigos el catrin y yo-. Al oir esto 
la muerteO se fué muy triste y el gallito muy feliz se fué pen--
sando -he engañado a la muerte-. En eso se dá cuenta ~~e el ca-

trín venia a lo lejos caminando y al recordar lo que le dijo a -
la muerte, salió huyendo de ese lugar y nunca jamás regresó. Des 
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de entonces el gallito dejó de llamarse el gallito valiente. 

Al regresar al salón de clases anoté el cuento en el piza
rrón y les fui enseñando a los niños que se puede hablar en dim! 
nutivo, repitiendo varias veces algunas palabras y utilizando nQ 
meros o cantidades (cifras). Además les indiqué que todos los 
cuentos tienen tres partes: la primera es el inicio, en el que 
se presenta el cuento con "Había una vez ... ", o las otras formas 
ya señaladas con anterioridad, la segunda es el nudo donde se de 
sarrolla la historia y, la tercera es el desenlace donde finali
za el cuento. 

Los niños fueron localizando las tres partes mencionadas en 
el cuento y les pregunté cómo le pondriamos al cuento. Surgieron 
propuestas como: "El gallito y el catrín"~ "El gallito y la muer 
te"~ hasta que alguno dijo, "El gallito valiente" y este titulo 
le gustó a la mayoría. Después de esta actividad les comenté que 
el titulo de los cuentos se escribe al finalizar el cuento. El 
darles la oportunidad de inventar el titulo y la historia en ge
neral despertó la fantasía en los niños también generó sentimien 
tos y emociones. 

TERCERA SESION 

Para abordar esta sesión preparé láminas con dibujos, los 
personajes eran: un chango~ un gallo, una palomita, un lobo, un 
niño y su papá. Otros recursos utilizados fueron el diálogo y la 
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exposición de ideas por par~e de los alumnos y también mía. Asi 
mismo, ejecutamos la ronda "Acitrón" y el juego de "El treneci-
to". 

Con ayuda de los alumnos hi_peractivos del grupo~ se preparó 
el escenario para realizar el juego de "El trenecito". Los niños 
dibujaron las vías del ferrocarril, posteriormente organicé al -
grupo en dos equipos, uno de mujeres y uno de hombres. Cada equi 
po se colocó sobre las vias y empezaron a entonar la canción del 
"Acitrón", aJ. mismo tiempo que realizaban movimientos y sonidos 
del tren. 

Una vez que el grupo se relajó y se mostró interesado, les 
expliqué que el cuento es una de las tantas formas que el hombre 
utiliza para expresar sus ideas y sentimientos y que hay formas 
que se pueden utilizar para hacer más interesante y "bonita" la 
historia (recursos estilísticos). Estas formas son: la compara-
ción, el empleo de diminutivos, la repetición y la cifra, que -
propone Dora Pasteriza. 

Los alumnos se mostraron interesados en la actividad, sin 
más preámbulo iniciaron la creación de sus cuentos. Cuando les 
enseñé las láminas con los dibujos del changuita, el gallito, la 
palomita, el lobo, el niño y el papá, todos participaron aporta~ 
do ideas y hechando a volar su imaginación. Los niños reflexiona 
ban sobre lo que proponían sus compañeros y en varias ocasiones 
corrigieron hasta que le dieron forma a su producto. Fui tomando 
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nota de las propuestas que escuché para no perder detalle, ya 
que los juegos los realizamos en el patio de la escuela y asi 
concluyó la sesión quedando interesados los niños para el otro 
di a. 

CUARTA SESION 

Inicié la actividad de esta sesión preguntándoles si se a 
cardaban del cuento que se había inventado, la mayoría fué dando 
detalles de lo que se dijo. Inmediatamente me solicitaron que es 
cribiera el cuento en el pizarrón. 

Los alumnos me dictaron los enunciados que darían cuerpo a 
su texto, al leerlos algunos no les gustó y cambiaron algunas 
partes. De esta manera se redactó el cuento y al finalizar le ti 
tularon "Los cuatro amiguitos en la selva" (este cuento y otros 
se presentarán en la parte final de este apartado). 

Una vez que se terminó de redactar el cuento en el pizarrón 
y de colocarle su titulo, los ninos lo copiaron en sus cuadernos 
y al leerlo localizaron las tres partes que constituyen un cuen
to y además, que si contaba con los recursos estilísticos previ~ 
mente señalados. 

QUINTA SESION 

Desde que empezamos esta sesión se constató el entusiasmo -

----~---~-··---- -- -··---·-------·-·-----



de los niños por lo que se logró en la sesión anterior y estaban 

deseosos de poner en práctica sus conocimientos y habilidades. 

Hay comentarios en el grupo sobre que ellos ya son capaces de in 

ventar sus propios cuentos. 

Al ver la disposición de mis al~~nos inmediatamente retomé 
el tema de los cuentos y les conté uno. Los niños se sentaron a 

mi alrededor, todos querían estar lo más cerca posible e incluso 

querían sentarse en mis piernas o abrazarme, para escuchar más 
cómodamente la narración del cuento. Algunos niños iban haciendo 

comentarios, anticipaciones o preguntas y, la mayoría, se moles

taba por las interrupciones y les llamaron la atención a sus com 

pañeros invitándoles a guardar silencio. Decían, -dejen que el -

maestro termine, ¡shhhh! y la narración continuó. 

Sentados en el piso con los niños, formamos un circulo y 

les indiqué que íbamos a imaginar que estdbamos en un campo la

brado, preparado para depositar las semillas en la tierra y que 

ellos eran una de esas semillas. Todos escogieron el tipo de se

millita que querian ser, se preguntaban unos a otros, ¿qué otras 
semillitas hay?, algunos contestaron -mangos, fríjol, sandía, me 

lón, aguacate, ciruela, maíz, trigo, etc. 

Se les invitó a imaginar cómo nace y se desarrolla una pla~ 

tita. Se levantaron poco a poco y se estiraron lo más que pudie

ron; las semillitas de sandía y de melón se tiraron en el piso 
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del patio y así realizaron sus movimientos. Una vez que termina
mos la actividad de nacimiento y desarrollo de la plantita, los 
alumnos se prepararon para inventar y redactar un cuento. Des
pués de redactar su cuento surgió la siguiente interrogante: -¿~ 
ye, maestro, podernos dibujar para que nuestros cuentos se vean -
más bonitos?. Respondí -desde luego, pensé que jamás lo dirian. 

Al checar el reloj me di cuenta de que ya era la hora del -
receso, asi que les dije -¿saben qué?, desafortunadamente el -
tiempo se nos ha terminado, ¿qué les parece si los dibujos me-
los traen hechos para la próxima sesión?. Los niños Contestaron 
-¡siii!, porque ya vamos a salir al recreo. 

Al sonar la campana, algunos niños suspendieron su activi
dad, otros continuaron hasta terminarla sin importarles que ya ~ 
ra la hora del recreo. 

A continuación se presentan las producciones de los niños, 
como evidencias de los cuentos inventados y redactados por ellos 
durante la puesta en práctica de la estrategia metodológica-d~ 
dáctica que se presentó en el apartado anterior. 

Cabe hacer la precisión, que estos cuentos se presentan tal 
como los hicieron los niños, algunos tienen problemas de ortogr~ 
fia, puntuación, segmentación, entre otros; sólo que no se tornó 
muy en cuenta en ese momento porque el objetivo era que escribie 
ran cuentos. 
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Yeleni M3rgarita Roblero HeJ:re:ra 
2o. grado, ~ •s• 
7 años de edad 
13 de nayo de 1997 
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~ A1an A. Bias artiz Metida 
2o. grado. 9l'U>X' "B" 
7 años de edad 
13 de na:yo de 1997 
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Cno.. 1 v po 

Uno.. ve 5 u M l1l .;a es la .Va º" t/1'\4 diALa/'a. 
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Freddy FJ:ancisco Gó:rez Nl.je:rn 
2o. grado, gru¡:o "B• 
7 anos de edad 
19 de nayo de 1997 
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odas Juárez Victor Hugo R nB,. 
2o~ grado, grupo 
7 años de e~dl997 21 de mayo e 
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Freddy p . ranClSCO Gó 2o. grado mez Nájera 
7 años de, grupo •B• 

03 
. edad 

de Julio de 1997 
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Yeleni M3rg3rtta Roblero 1Jen::eJ::a 
2o. grado, grupJ •s" 
7 años de -d 
03 de julio de 1997 
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Lo. ce mí/fa. 
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Jti'o 4 

Yuny Yared Sáncbez l'Pn:ron 1 
2o. grado. grup:> "B" 
9 años de edad 
03 de julio de 1997 



J¡. un.o S a..l)¡ ¡¡a.. Y'\ 1-Ua. hache 
Yvo /ryu Cho y Vo..ctlerr.v¡,f.,.Yo rq 

a...Jfo.. EF rita,. Sefa.7c;J "'í1 PQ._;<:t~tf-o 
Y $ ct 1/ e; vi) a Jt,J;11)1a.. , 

Cnrc¡utra_ 
. - . 

Rodas Juárez Victor Hu!;O "B" 
20. greda,_~ 
9 años de~ 
03 de julio de 1997 
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Alan l\dso Bias O!:tiz Mrr:i.da 
2o. grado, g::LUp:l "J3• 
7 años de edad 
03 de julio de 1997 
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LOS CUATRO AMIGUITOS EN LA SELVA 

Hace muchísimo tiempo en UP-a selva grandícima, grandícima -
vivia un changuita peludito, peludito, muy chistosito y jugue-
ton. 

Un día se encontró con el gallito y éste le dijo: ~¿qué ha-
ces en esta selva? y el changuita contestó -yo vivo aquí desde -
hace tiempo. En eso llega la palomita que andaba en busca de co-
mida y en vez de comida encontró a unos amiguitos. Que hablaban 
del lobo que los hace sufrir mucho porque se los quiere comer; -
cuando el lobo sale a cazar todos corren a esconderse. 

Un niño llegó a la selva en busca de frutas y en eso se en-
centró con el changuita, con el gallito y con la palomita. Ellos 
le contaron que tenían graves problemas. Entonces el niño deci--
dió ayudarlos, fué a llamar a su papá. El papá vino con su esco-
peta y de cinco disparos mató al lobo. 

Desde entonces el changuito, el gallito, la palomita y el -
niño vivieron felices en la selva. 

E1abcn:ado de nanera grupal p:xr alumos 
del 2o. grnao, grup:> "B" el 7 de nayo 
de 1997. 


