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INTR.ODUCCION 

El origen de la. literatura infantil ha sido ubicado por muchos invesiigadores en los 
orígenes de la literatura en general. Esto se debe a que existe una inexactitud histórica .. 
pues quienes pensaron así segura.xnente se referían a las raices históricas del cuen'to de 
hadas que tuvo gran auge en el siglo X--V-U. y precisatncntc por presentar restos de mitos y 
ritos lo consideran así y ahí nace la confusión. La razón de que est:.os cuentos tengan 
elementos de la literatura primi'tiva y oral no sign.ifica que esas narraciones tOrmen. en su 
origen. literatura int""antil. 

La literatura infantiL entendida como obra destinada al niño. es de nacimiento más 
reciente v surg_e cu.ando los cuentos de hadas se convienen en literatura infantil. Esto no 
se da si~o ha;t.a el siglo XIX. lo cu...:il no significa que =intes no se hubiera escrito nada 
para los niños. pero precisamente lo que se les dio no era material literario. sino material 
didáctico moralizador. y esto se les proporcionó por n1ucho tiempo. Y es nuevamente en 
el siglo XIX cuan.do se presencia un cambio entre la literatura didácl::.ica y la verdadera 
liter:.n-ura int3.nt.iL Este cambio se debe a la concepción que .se 'tiene ya del niño corno tal. 
y a los principios pedagógicos que van surgiendo en las disc.intas épocas. 

En el siglo X..X~ psicólogos. sociólogos y pedagogos. contribuyen al descubrimiento de las 
necesidades del nifio. Tal vez la aportación más importante de este siglo a la literatura 
infantil parte del terreno de la psicología. y se debe a la toma de conciencia de las etapas 
de desarrollo de la vida dt::l niño. Hay un concx::imiento más intenso de sus intereses. lo 
que se refleja en la producción de este siglo. y en especio.l. en las últimas décad..a.s. 

Es el siglo XX el que nos muestra dos rasgos muy sign.ificat.ivos en la literatura infantil: 
primero. que el emisor toma en cuenta a su receptor. y segundo.,. que exista una 
diversidad de géneros literarios destinados al nirlo: hay poesía .. teatro .. novela y cuento. 
Aunque sabemos que éste últixno es el n'l=is abu.nd..::i..nte en este terreno. 

Situándonos en la concepción actual de literatura int""ant:il~ est:e trabajo pretende mostrar 
la existencia de una literan .. 1.ra para niil.os y jóvenes que se empieza a desarrollar en 
México a partir de la década de los ochenta. 

El primer capítulo introduce una serie de caracteristica.s del texto iní3.ntil y su fi.1.nción 
como promotor de lectura. También se presentan las diferentes etapas lectoras a las que 
va dirigido el 'texto .. así como t...'l.mbién se expon.e la polémica que durante rnucho tiempo 



se ha desarrollado a f'avor o en contra de la cuen'tist.ica t.radicional... en especial a los 
cuentos de hadas .. por encontrarse est.e acervo como rnateriai ar.-"lpli~mcnt~ ditt.~1d1do p.::::.r::i 
la segun.da f'ase evolut.iva del niño. que seria la et.a.pa de los cuentos f'ant.ást.icos. 

En el segundo capit:.ulo hablarnos de la producción literaria infantiL que surge en nuestro 
país a partir del Segundo Congreso Inrernacional de Lircrarura en E.••:pañol para ~"'v~iños. 
celebrado en el año de 1979. 

Mostramos la producción de cuatro editoriales privadas junto con la producción del 
programa "'"Rincones de lectura·· ... auspiciado por la Secreta.ría de Educación Pública. El 
despertar de esta literatura no solamente se da en la pr-oducción del texto. sino que ... 
paralelamente, durante la década mencionada se inicia l.ma serie de proyectos que tienen 
..::omo fi . .n.alid;id la pron1oción de la lectura.. y cuyo contenido en este capítulo ~xponcmos. 

Aunque nuestro propósito es presentar lo realizado de 198 l a 199 l. concluimos este 
capit.ulo con la mención de la producción que ha .aparecido en los últimos siete años 
como u.na muestra de un trabajo que se inició ler\..-·ienternente y que. por f"ortuna. a través 
de dit'"erentes caminos ha continuado hast.a la publicación de colecciones en los primeros 
meses del presente =u-lo. 

La cuent.ís-rica a que hacemos rcfCrencia se trata en los tres siguientes capít:ulos ... donde de 
manera general. primero, en una muestra de veinticinco cuentos -...·emos rasgos generales 
de personajes y temática. y después. de una manera mas detallad.a anali7~os dos cuentos 
que corrc=sponden a dos diferentes etapas lectoras. dentro de esta producción infantil en 
!\-léxico. Con estos análisis modestamente pretendemos contribuir a la critica literaria. del 
text.o infantil~ tan escasa ... en este terreno .. en nuestro país. 
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CAPITULO I 

LITERATURA INFANTIL 

l. PANORAMA GENERAL 

Durante siglos. la literatura infantil se refugió en la intimidad de Jos hogares. 

Llegaba al niño por medio de la tradición oral. a través de los labios de la madre. de la 
abuela, de la nodriza, quienes con una cnonne carga de carillo y una sutil intuición, 
causaron un enorme im.pacto en los nit"\os. Esta literatura poco a poco au.rncntó su caudal 
a lo largo de las centurias. pero no es sino hasta el siglo XIX. en d Ronrnnticisrno, con 
el descubrimiento del nilio. cuando cncontran1os propiamente el nacimiento de una 
literatura infantil en la que la preocupación imaginativa. estética y recreativa. se impone 
a la ética y pedagógica del siglo anterior. 

Son los til!rnpos de la fantasi::i. Por fin el cuento de hadas se transforma en verdadero 
material de literatura infantil. en w1 cm:uc:-ntro cntn: emisor y destinatario. Muestra de 
ello es la :2;1. edición de la publicación Kinclcr-wui llau.siircllL'n. de los hermanos Grimrn. 
que aparece en 1814 destinada al público infantil. En ella los Grirnm suprimieron los 
pasajes no adecuados al nitl.o. Surge Hans Christian Andc:rscn. que publica en 1835 sus 
primeros cuentos de had.as en una colección titulada Ev. .. •ntyr fOr ta/te for Born. Cobró 
vida tambiC-n y recorrió el ntundo AliL~ia en el Pais de las .\.faravtilas de Lcwis Carroll, 
que se publica en 1865. y en 188:! surge el tan conocido Pinocho de Collodi. en Italia. 
Con la obra de Lc..,~,.is C3rrol se inicia en Inglaterra una clase particular de fantasía 
literaria. 

Los autores. aunque con cierta cautela. empezaron a ver la literatura infantil con otros 
ojos. Casi sin darse cuenta dejó de ser un género menor . Tocó las puertas del poeta. del 
psicólogo. del dibujante. del ilustrador y del editor. Actualmente esta literatura 
presenta una problemática compleja y controvertida. Lo primero que se cuestiona es la 
existencia de una literatura llamada ir~fil1U1/. 

Para algunos constituye una cuestión que debe c111narcarsc d~ntro <le la pl;!dagogía. 
Según ellos. a los niños hay que educarlos. por lo que 1::1 litc;:ratura c:s concebida corno 
un medio de fom1ación. De acuerdo a dicho criterio. todas las lecturas~ mm las 
nl.cramente didácticas. si educan. se: consideran literaturn infantil. 



Otros la subordinan a la psicologia. En sus teoría:; ,,obr.: ..:! nii'io. ar.aliza :c:n.:i~ con-1.-u ci 
habla. el intert!s. el juego. las fases de maduración etc .• por lo tanto. para esta corriente. 
la literatura infantil es un problema de psicología. 

Hay quienes la enfocan desde la perspectiva social. Sugieren libros que reflejen la 
realidad en la que est:i inmerso el niño. Y una nueva orientación. acorde con los avances 
tecnológicos. da primacía a las modernas tw1cioncs literarias· qut= se proyectan en la 
in1agen. 

Lo 1nencionado no significa un rechazo de la psicología, ni a la pcdngogia. ni a los 
medios de comunicaciOn masiva ni a <.:ualquier otrn disciplina que :.;e vincule con la 
literatura infantil. 1\-lás bien tcndr.=rcmos siempre a verlas como un apoyo hacia la 
literatura infantil. pues no es gratuito el que la literatura para la infancia haya adquirido 
su autonon1ia e irnportancia cuando se tonl.ó conciencia de los derechos del individuo y 
se dio un desarrollo ascendente de la psicologia . Alga !\1arina Elizagaray refiere que 
··para este logro fueron ncce:sarios dos siglos de tanteos y luchas. Finalmente el niño, 
como lector. ha obtenido el rc:conocimiemo de sus necesidades - totalmente diferentes a 
las del adulto- y con ello la litcraturn para nifios ha comenzado a ocupar el sitio 
correspondiente a su importancia dentro dt= la literatura gcneral". 1 

Dentro de este carácter interdisciplinario. cmpcccmos por scfialar el problema que se 
presenta desde la t..:nninologia misma. Sabemos que existe una dificultad para definir 
este especial sector narrativo y que a su alrcdt:dor se da un debate estCtico, literario y 
psicopedagógico. l lay una serie de términos que se cn1plca.n para designar t:sta literatura 
dirigida al sujeto en fonnación: Literatura para la infancia, literatura infantil y juvenil. 
literatura para la juventud. literatura de los niños o de la infancia. literatura para la 
infancia y juventud, y literatura para la infancia y adolescencia. Desde el punto de vista 
de Ja psicología. la exprl!sión mñs precisa sería "'Literatura para la infancia y 
adolcscencin", que corresponde a los tl.!nninos l.ittcraturc enfvr:tinc l!t jcunessc en 
francCs, Kinder-unlz .lugend literarur en alemán, y Childrcn 's and joung pcop!l! 
/iurarure en inglCs. 

Cuando se menciona la expresión ··Literatura para la infancia .. ve1nos que la mención 
parece reductiva. pues manejando el periodo de la infancia .. que corresponderia hasta el 
sexto grado. se distinguen tres momentos: primera infancia. hasta los tres a.t"\os; segunda 
infancia. de los 4 a los 6 aüos. y tercera infancia o niñez, de los siete a los docé. El 
término. n1anejado así. corno literatura para la infancia, implicaría reconocer a la 
infancia un ümbito cronológico mucho m.o:is amplio. Mejor sería. de una buena vez, 
recurrir a una expresión más adecuada: .. Literatura para la infancia, la niñez y la 
adolescencia.·· 

1 Alga1\.forin:i EliLig::rruy. El pode.- de la literatura pura niños y jóvenes. Letras cubanas. La Habana. 
1979. p.9 
= Je:in Piagct y B~irbcl lnhdder. Psicolo1;ía del niño. t 2• ed. EJ.icionl!s Mora!a, :'\.1adrid, 1984. 



La adjetivación ju\,;enil qut:: cornp1enJe tainbién la literatura dirigida a ur. sujeto ~n 
fonnación no presenta objeción: así se le ha denominado a las pocas cátedras de 
enseñanza universitaria de esta materia y corresponde a las denominaciones en las 
principales lcngll.'.ls europeas: Lctterature de Jcunessc en francés. Juvenile literature en 
inglés. y Jugend Letc:ratur en alemán. 

En verdad. el adjetivo juvenil compr.:ndc todas aquellas obras de las que la in.fancia se 
aduei\ó. aunque éstas no estuvieran dirigidas a ellos cxpresan1ente. Estas obr-as 
prescnt:ib.::u1 e!t:mentos de estilo y contenido que rcs.pondi:in al gu!.to de Jos jóvenes y 
que a(m ahora. fonnan un n:pertori:o de lecturas habitual y agradable. Podemos decir 
entonces. que si se considera a la literatura infantil como todo aquello que ha sido 
pensado expresatnt!ntc p3ra la intü.nci~t. t!ste seria un criterio reducido que se ve 
disminuido por b aceptación de que Ja literatura para nifios no es sólo lo que los 
escritores escriben para ellos, sino t.:unbién lo que los ni11os aceptan y hacen propio. 

Asi, la crítica actual tiende a cnrnarcar. en el concepto de literatura juvenil. todo lo que 
se ha escrito para este periodo, así con10 las obras de l.J.s que los niños se han apropiado, 
sin eliminar los mensajes n3rrativos ofrecidos por los nuc:vos medios de con1unicación. 
El critico italiano Angel o Nobilc 3

• sobre una serie de reflexiones teóricas en la que 
intervienen interesantes aponacioncs interdisciplinarias, apunta la necesidad de uua 
ampliación conceptual que abarque los nuevos tncnsajes audiovisuales. y 5.Cñala que la 
literatura infantil es todo ::iquello que ha sido oido y leído por los nülos y jóvcnc:s como 
rc-c.:ptores activos. 

El panorama así sc11alado vislumbra. desde luego. las aportaciones de la psicología y de 
Ja pedagogia. y d arribo de las nucv=is ticnica::> audiovisuales. pero desde luego estamos 
en la idea de tratar el tema de la literatura con un criterio 1n<is particular, de tal modo 
que e!sta no quede subordinada a otras disciplinas. al grado de quitarle su carácter 
específico. 

Siempre se ha transitado en Jos senderos de quit!'nes proponen la existencia de una 
literatura infantil como un género diferente a la literatura en general, y de quienes 
desconocen tal división y hablan de literatur.J. simple y plenamente. Rocío Vélez de 
Picdrahita en la cita que hace de Ma. Luisa Cn:sta refiriéndose a Bcnedetto Croce y a 
Jorge Luis Dorges, dice que ambos·· consideran que calificar de 'infantil' a ta literatura 
dirigida a la infhncia produce d efecto de una limitación. que conlleva la idea de una 
pa.rcialización o seg.rego.ción. La literatura ·cs. o no es'. sin distinción de edades ni 
condiciones prcv;as para quienes va dirigida .. ~. 

En la misn1a línea se expresa Pedro Enrique Rey en su tesis sobre El cuento üifantil en 
,\Iéxico, donde arduamente sosti~nc que no se puc.:de calificar de literatura infantil , que 
no se le puede dar la asignación ·· de un género o tendencia dentro de la literatura ... a 
panir de elementos tales como la edad del lector o del escritor. sus gu.stos. sus deseos ni 

'Angelo Nobile. La literatura Infantil y juvenil. 11.forara. !\fad.rid, 199:!. p. --17 
"Rocío v¿lez de Picdr.ihit.a. Guía de Lferratura infantil. Norma. Colombia. 1988. P. I 3 



intenciones". Considera que estos pWltos son elementos exten1us de la obra y que habría 
que caracterizar a la literatura infantil desde los elementos internos de la obra misma. 
En Wlll de sus conclusiones expresa: ·• quienes plantean la existencia de la literatura 
infantil no logran ofrecer una definición que de cuenta de sus rasgos particulares. a 
partir del objeto mismo. desde el punto de vista de la literatura. 13 teoria y crítica 
literaria ... 5 

• y así acepta que no se avanza en la ubicación y conocin1iento de las 
características especiales de esta li:ernturu. 

En la posición contraria de aceptación <le la literatura infantil r.:ncontran1os un a1nplio 
repertorio de opiniones. que si bien con base en muchos estudios y acercamientos del 
tema , -donde pueden incluirse los aspectos del c1nisor y de su receptor con sus 
características específicas, del mensaje. del Icngu3jc. del rctCrcnte y puntos más
ubican a la literatura infantil en un sitio p1·opio y serlalan sus cantcterísticas y límites. 

Por Jos estudios de estos investigadores • que se han interesado en el texto infantil a Jo 
largo de los m1os. y porque no podemos negar que desde hace cuatro dCcadas y hasta el 
n1omcnto actuaJ el fenómeno constituye toda una producción de textos escritos con una 
nueva intención. la de dirigirse a un sector cspccial. al joven. ~ll niJ1o actual. es que 
considcran1os que si existe una literatura a la que se le puede 1J3mar particularn1cnte 
literatura infantil . 

Este panorama no se reduce simplemente a la creación de textos de literatura infantil 
sino que implica toda una serie de actividades alrededor del producto como tal. Se 
trabaja intensamente en su produc..:ión, iJustrac.:ión. y muy enf:..íticamcnte. en la atención 
que se da a la pron1oción de la lectura. 

Desde luego . estamos claros que muchos estudiosos de la literatura infantil han partido 
de todo este aspecto de vinculación con otras ciencias. En tma revisión de estos estudios 
I'Vlarisa Bortolussi. en su libro Análisis teórico del cuento infGntil tt n1cnciona que a 
escala mundial hay muchos especialistas que se han abocado al tema. y se han creado 
asociaciones. celebrado congresos, simposios, exposiciones y fcrí=.ts alrededor del libro 
infantil. Indica que los temas de las ponencias en estos eventos abarcan dos vertientes: 
Las pragmáticas. que estudian los problemas concretos relacionados a la producción. 
promoción y difusión de la literatura infantil, la creación de premios y concursos. los 
hábitos de lectura del niño y Ja cstirnulación del interes por los libros. y las teóricas, que 
cubren temas como ¿Qué es la literatura infantil? (El tema siempre se seguini 
dehatiendo) ¿A qu¿. necesidades infantiles debe responder? así como la relación del 
texto y la ilustración. la literatura infantil en el mundo de la comunicación de masas, el 
realismo en la literatura infantil. la im.ponancia de los cuentos de hadas cte. 

Sin embargo. a pesar de todo esto. un aspecto que todavía esta por desarrollarse es el de 
la critica literaria , y dentro de él. más directamente. el análisis del texto infantil, pues 

'J\.-1ariu Enrique Rey. El curnlo lníuntil mexkuno, Te:..is de macstria c:n Liter:uur:i JbcroaJneril.:ana. 
UNAM. 1996. P. :!O 
<> !\.farisa Bonolussi. Análisis teórico del curnto infanttl. Alh.1mbra. EspaJ1a. 1985, P. fl9 



planteando los problemas de la litt:ratura infantil en general, resalta la cuestión ¿Cómo 
evaluar los libros infantiles que se producen? Se conocen ya muchos libros y revistas 
criticas de literatura infantil donde se han dado los pasos iniciales y se dejan ver dos 
vertientes. las propian1ente teóricas, que tratan el tema de la literatura infantil sin entrar 
en el análisis dd texto, y las de crítica liternria, que se ocupan de las obras mismas. 

Dentro de las primeras existe una división en subclases, seglm el cuadro que se presenta 
a continuación: 

BlbliogrúOcus: consisten en cat..1logos de fichas con \.kscnpciones y evaluaciones de los libros. y con 
divisiones que suelen ser 1cma1ica. 
Erudila!I: se ocupan de escl:.tn .. -cer problemas que :.e relacionan con b publicacion de In obra~ datos 
concretos. bibliográficos etc. 
Filológicas: tr..1zan la migración de temas. afinidades lin¡;llisticas, etc .• 
Hilltorh:istas: se di .. ·iden • .:i su vez. en diacrónicas y sincronü.:..1s. y 1raz,.;u1 la evolución de la liter:ltura 
infantil. o su estado en una dctcrnünada t!poca; 
Pedagógicas: aquellas que ..-en en las obras escrit.as para nii1os \<alares Jid.:ictico'>. o que se proponen 
esboz.ar las funciones de la literatura infantil desde el punio de vista de la pedagogía. 
Pragmáticas: se ocupan de las cuestiones Je la política de las publicacionc!> del libro infantil y de 
cuestiones rclativ;:is a la producción. distribución y promoción del libro infon!iL 
P!!licológlcas: son de indole experimental y tienen ti"ecuentemcntc en cuenta la cuestión de la rec1..t'ción. 
Pskoanalídca'!l: se dividen en dos grupos lfrcudi:trtas y ju:igianas). 
Socioló~ica!';: estudian las obr..1s literarias para den1ostrar alguna ley o principio de orden sociológico. 

Obras criticas: se trata de aquc11Js aproxirnacioncs que son propiarncnte métodos de 
acercamiento analitico al texto literario. Dentro de esta clase hay varias divisiones: 

:\létodos imprc-siooistas: no constituyen propiamente un mt!todo, !;ino una .::iprox.im;:idon intuitiva y 
personal al texto. 
:\tétodo temático: como indica el titulo, dcscnbc los temas dd texto. 
;\létodo hermenéutico; si: dedica a interpretar el ::.cntido o signific.::ición de una obra; la interpreución 
suele derivar <le un an~lbis in1prcsioni::.ta. 
i\létodo estructural: cstudi:J la obra a partir de las nuevas teorías e"itrucnir:ilistas que predominan en la 
crítica literaria modem:i. 
l\létodo liogüistico: analiz.a las obras. como \.'eremos a partir de teor-fas lingüísticas. 

Respecto a este último método :\.1arisa Bortolussi señala que existen dos ejemplos: 
Gérard Princc hace un análisis que parte de la gramática generativa: ••Analyse 
structurale de Chapuchon Rouge··. en A Gramm of Stories. E Use Adriana Luraschi, 
estudia ·•La literatura iníantil de Maria Elena 'Valsh··~ ella se basa en parte en las teorías 
lingilísticas de Benveniste sobre la relación entre el lenguaje y la sociedad y en parte en 
la teoría de Piaget sobre la adquisición de leng\Uljc y la evolución lingüística del ni1'\o. 
(Esta última todavía sin publicar) .. 7 

1 fbid. pp. 70·8 l 
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Siendo con~cicutcs Jd estado en que ;.:>e encuentra i.a situacmn d·.: 1o:sn1dio dt!i lt..4 :-.to 
infantil, vamos a mencionar las características de esta producción que como una 
constante inquietud se ha manifestado en los cstudioS de muchos críticos. 
probablemente desde un punto de vista impresionista y con una correlación entre la 
psicología. la pedagogía y la literatura infantil. Ellos han hablado de la pertinencia de l..i 
obra para o de los niños. dd autor del texto infantil. de su lenguaje, de tos personajes:, de 
su temática. y de la inclusión de la fantasía y de la realidad en los textos y de los 
intereses y necesidades dd nii\o receptor. Tatnbién, corno una inquietud a esta falta de 
crítica, este trabajo pretende acercarse a wt análisis dd texto, y se realizan al final del 
mismo. dos estudios sobre cuentos de la literatura infantil mexic:..ina ;,ictual. 

Los estudiosos del terna . que la han ubicado con10 propiamente un arte literario (con 
las (!Xigencias de su destinatario). muestran básicamente su defensa hacia la creación 
anística. separándola dt! la función didáctica. que en demasiados momentos St! le ha 
atribuido. 

Juan Carlos l\krlo~. al referirse a la problen1ática de t!Sta literatura. menciona las dos 
vertientes de la literatura infantil n1oderna -aspectos que ya se han sc1l.alado 
anteriormente- : la fOrn1ada por obras escritas para los niños y que Cstos aceptan en su 
mundo. y la constituida por obras literarias para adultos y que a pesar de educadores y 
padres los nii\os se apropiaron. Indica que en a1nbos casos la literatura infantil tiene sus 
caracteristicas propias. ya sea en el aspecto de la creación 1nisma como en el 
acogimiento que los niños le dan. Insiste en que debe quedar claro que la literatura 
infantil es una creación literaria para que la lean y la disfruten los nitl.os. Subraya 
enfáticamente el ··para .. setialando a su destinatario. y no como uso de la obra lit.o:raria. 
No significa este '"para .. que tales obras deban de servir para instruir. educar o moralizar. 
ni tampoco que deben funcionar para mejorar el aprendiZ3je de la lecto-escritura. 
sencillamente el ""para .. set1.ala al destinatario. al nifio. a su lector típico. 

Merlo. en el empleo que da a la preposición .. para". denota. como ya señalamos. a su 
destinatario corno el tCrrnino a quien se encan1ina la producción literaria. En este 
sentido, otro estudioso del tema. el poeta Eliseo Diego. tan dedicado al trabajo de la 
literatura infantil en Cuba, al rcfürírse a la ubicación de estas ·producciones. menciona 
que la esencia misma del problema seria un simple cambio de preposición: .. la literatura 
para niños debe aspirar a convertirse en literatura .. de .. los niños·· 9

• El escribir para ellos 
es una intención ya meritoria. pero lo dificil es que la hagan suya. En este sentido. 
remarca la posesión o pertenencia que los nit1.os deben hacer de las obras literarias. por 
ser precisamente eso: Literatura. Estas opiniones encierran en sí la intención muy clara 
de escribir para ellos y desbordar en las producciones todo un contenido atrayente con 
un excelente manejo del idioma para obtener el merecimiento de ser propiedad de los 
niños. 

•Juan Cllflos Merlo. La Ut~ratura iníantil y ~u problcnuitica.i\.tcni:o. Buenos Aires. 1985. P . ..S.4 
~Alga Marina Eliz.::igaray. Op. cit. P. Q 



Ju.:1.11 Cado;; :"i.1..::dv. critico :.a rncnc1onado. 1.hce que d c:.cdtor Uc la liter:nur:i info.n!i! 
debe tener presente. aunque no lo quiera. a su lector. a su destinatario. a quien se va a 
recrear en la lectura. Indica. que. a veces. el que escribe literatura infantil Jo hace desde 
su mundo y precisamente los niños no vivt:n d mw1do de los adultos. El mundo infantil 
no es el que ve cJ escritor. sino el que va creando el niño con su imaginación 
desbordante. Cuando un adulto quiere transn1itir sus propias vivencias. se encontrara 
ante la cerrazón del niño. ante una inco1npleta incornunic~1ción; por supuesto que se 
lanza un mensaje. pero el nifio no lo recibe . 

Si el adulto quiere crear n1w1do y personajes. estos han de ser desde la propia 
imaginacíón infantil quc el nii\o los conciba como vivencias. qui: pueda compartir Jas 
acciones con los personajes. que los pueda copiar. transfom1ar. imitar. de tal manera que 
cuando el nifio tcrn1inc de leer. relate lo leido repri:scntando acciones. in1itando a los 
personajes o a sus héroes. y hasta se transforme en uno de ellos 10 La literatura debe ser 
gozo para los lectores. y ¿sta nace cuando se establece el dialogo por medio de palabras 
que cantan. donde sen.:s nuevos juegan y hablan con el pequeño lector que tarnbién está 
entre ellos. pues el autor fue capaz de forjar un inundo para que el nifio reviva en él. 

El emisor de la literatura intlintil es un autor adulto. con sentimientos, t!Xpcriencias y 
estructuras lingüísticas que configuran en Cl una personal l.!labornción de la realidad. 
Este en1itc lU1 mensaje a su destinatario. con orientaciones y objetivos precisos ( divertir, 
formar. informar. sembrar inquietudes. foment:ir la estética cte.>; es decir. la 
codificación de l!stc mensaje puede adaptar diversas formas, a veces con el predominio 
de tmas sobre otras. pero nunca olvidando la capacidad de captación de su destinatario. 
Así .teniendo en cuenta la pcrsonnlidad de su joven lector. Enzo Petrini. en su capítulo 
Lectura para los nitlos. indica que este n1cnsaje debe tener unas notas peculiares que 
serían: 

•Divertido y apasionante (El aspecto lúdico es esencial en el niüo). 
•Real y verdadero ( :--.;o falsear dementas del ambientt: t'amiliar, social. natural e 
histórico). 
•Con valor moral ( Sin didactismo explicito). 
•Con serenidad y equilibrio psicológico ( Sin falsedades). 
•Con claridad expositiva ( Sin rebuscamientos abstractos). 
•Artístico y cst¿tico (Que fomenten su sentido estético) 11

• 

Respecto a este Ultimo punto. d mensaje no puede carecer del elemento artistico. porque 
si eso ocurre. de los dos términos. literatura e infantil. el segu... :o se mantiene, pero el 
prilnero desaparece. El mensaje scr:.i. en todo caso. infom1ativo. científico. social, pero 
no literario. 

La literatura se expresa por un lenguajt: cargado de intencionalidades que, par.i 
provocar una i:moción estCtica en el lector. ha de tener validez artística y creativa. E 

10Juan Cados !\1erlo. Op. cit. P 46. 
11 Enzo Pctrini. Estudio crítico de la lltrratura juvc-nll. Edic1onc5 Rialp, !\1ad.rid. 1963. pp. 1 :!:!-127 



de la vida del niño. Es inuy Ílnportantc que ambos se mantengan t:n el 111b.mo nivel; ni 
un predominio tal de lo literario que pierda de vista al nirl.o. ni una sujeción a lo infantil 
que deje de lado las notas esenciales de la literatura. 

Con base en ello. se presupone que a partir de estos dos elementos primordiales en la 
literatura infantil. cs que se da el empleo de un vocabulario particular en obras para la 
nillez. pero aquí también surgen opiniones encontrada pues unos sostienen que en 
principio el léxico rn:utejado debe coincidir por d empleado por el niño en el nivel o 
edad a la que t!l libro va dirigido; otros admiten que el niño es capaz de captar el 
sentido de palabras pertenecientes a w1 vocabulario de nivel superior al que le 
corresponde por su grado. 

Respecto al vocabulario no hay por qui.! convertir toe.las la palabras en diminutivos par:J. 
que haya nna caracterización de literatura infantil. y es éste prccisan1ente el principal 
cuestionamiento que reciben en este aspecto los textos con un empico excesivo del 
diminutivo. Mercedes Gómcz dd :'v1anz::ino, al hablar de las características del texto 
infantil; sd\ala la audacia poética con que se deben escribir estas obras. Audacia que 
adentre al nifio a Wl mw1do abierto. lúdico. i;:.xpresi.vo. intuitivo y provocador, donde el 
lenguaje no se dcsvirtUe. no se mutile. no se e111pobrezca. porque en ese 
empobrecin1icnto y mutilación radica el fr:mdc de l:.t litcr::itura infantil, d mayor 
desencanto. 1 ~ 

Refiriéndose a este mismo tópico del vocabulario. Rocío V. de Piedrahita expresa que 
no es igual literatura para niños que literatura <lclibcradarncntc pueril y tonta. donde se 
usa cxprcsatncnte el diminutivo. con la intención de que el ni.i\o entienda. Aqui hay un 
contrasentido. Si al nilio no se le presentan palabras nuevas, no estará en la posibilidad 
de conocerlas. Limitar su vocabulario, distninuirlo con un tono ingenuo y tonto. es 
menospreciar su capacidad ... Los libros que abogan por esta corriente suponen a Wl. niño 
rnern-iadoy sin posibilidades de salir de wt número limitadisin10 de palabras. Los autores 
que han trinnfado con los jóvenes, los c13.sicos. hablun en serio, y suponen que el niño sí 
les entiende .. 13 

En el empico del diminutivo la argentina Dora Pasteriza remarca su uso en relación con 
la edad del niño y atiende a su empleo en los textos dirigidos a los más pequef\os. 
especialmente en las partes en que se quiere provocar una reacción afectiva. Y en la 
distinción entre lengua escrita y lengua oral~ en c!sta Ultinta se acentúa Wla presión sobre 
el oyente. lo cual tiene mucha importancia. pues. muchas veces. aWlque el nit1.o sepa 
leer. prefiere que se le lean o cuenten los relatos. y en estas circnnstancias el diminutivo 
ejerce una gran fuerz..1. expresiva sobre el oycnte. 14 

12 Mercedes Gómez del Manzano. Cómo huc~r a un niño lcclOr. ::?• cd. Ediciones Narcea. Madrid. 
1986, pp. :?3-::?5 
11 Rocio Vélez de Picdrahita. Op. Cit. p. l.i 
14 Dom Pastoriza di: Etchebarne. El cuento en l.a literatura infündl. Kapelusz. Buenos Aires. 1962. pp. 
35-36. 
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En relación ai vocabulario dirigido a los niños 1nás pcqucúos, la nutor:.i nH:11ciü11a '-(llC 
es preciso conceder mucha iinportancia a la elección de los nombres propios. Cada 
personaje ha de llevar el que corresponde a su caractcristicas más sobresalientes. físicas 
o temperamentales. y que su solo enunciado despierte en el nii\o el recuerdo de algo o 
de alguien que conozca. No hay que olvidar que para e1 niño es tan personaje una 
persona como un anin-ial o un objeto. todo lo que tiene vida, basta que Cl se la otorgue. 15 

Como escritor de literatura infantil. Emilio Carballido 16 expresa que el texto infantil 
necesita de un esfuerzo literurio igual que una obra para adultos. y a veces, hasta más 
estricto. Tiene qui! ser wi. poco m:.is limpio. ni.as desnudo. rnc-nos complc-jo. y al mismo 
tiempo n1ó.s rápido. más rico; que h:iblc más a la imaginación. Es decir. el autor que 
escribe libros dirigidos a los nifto:i debe trabajar con p.:ilabr~ts tran::.parcntc-s. que d ni11.o 
entienda. porque hay que enseñar a jugar al niño con el idioma. 

Otro escritor actual Gilbctto Rendón Ortiz. que se inicia en cl terreno literario en la 
creación de obras para la inf<.lllcia. menciona que la literatura para niñ.os debe ser igual 
que la literatura para adultos. sólo que superior en valores hunulnos. Y habla de ciertos 
requisitos que d satisface. como manejar en los libros una buena idea central. pero 
una idea puede ser buena y no parecerlo, porque carece de atractivos para el público al 
que St." destina. asi que el libro para niños debe h:ner imán. debe atraer al lector. no sólo 
por su presentación, sino por In manera sugerente C'll que !'>ca cscrito. 

El enfoque original también es indispensable. Al niO.o le gl.l.!ita d juego y las sorpresas: 
hay que jugar limpio con Cl y sorprenderlo agradablcment\.!' con la originalidad del autor. 
Otro punto está en la ucción. El niüo no entiende la literatura en la que no ocurre: nada y 
todo es una melosa descripción. Lo que es menos frecuente en la literatura infantil es 
una adecuada. caracterización. Muchos autores son absorbidos por el desarro11o de la 
historia y no se dan tiempo para construir los caracteres de sus personajes. Dificilmente 
puede el ni11o cxplic;irsclo. pero esta cualid:id es la que le permite identificarse con los 
personajes del cuento y ser conducido de la mano por el autor. 

Finalmente. el ~scritor para ni11os debe poseer un verdadero sentido del humor, que es 
algo más que la capacidad para entender la vida~ y gozarla. y d talt:mo para tnmscribir 
ese entendimiento y placer en wm hoja de papel. 1

' 

De otros muchos puntos también se desprenden las siguientes pautas para un texto 
infantil. Su estilo debe ser sencillo, de acción ininterrumpida y variada que logre el 
suspenso; sus diálogos frecuentes y rápidos, que puedan transmitir el pensmniento con 
pocas palabras. evitando las amplias descripciones; si éstas se dan. deben de ser áglles y 
claras. Desde luego que esto requiere de una gran capacidad de síntesis y de 

·~lbid .. p. 33. 
1

" Emilio Ca.rballido. ~1emoria de 1.i novena frria intcrn:icional del libro infantil y jw•enil. CNCA. 
~kx.íco. 1990. p.77 
P' ?l-1.artinez Vera, HéctOI"'. .. L;.i personalidad del escritor de lite:rarura infantil .. en Tierra Adentro. ~to!xi.::o. 
198~. pp ~~-~4 
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claras. Desde luego que esto r.:quicrc de w1a gr~n c~pacidad de ~ínt~sis y de 
observación. Si se da un mensaje éste debe dcspn:ndcrst: por si solo de las acciones e 
incorporarse ágilmente al dialogo. 

Siguiendo el panorama t.lc lineamientos de la literatura infantil. vt:mos como constante 
la pregunta sobre la función que ejerce la literatura en el nifi.o lector. En primer término. 
vemos que es capaz de despenar la fantasía e imaginación del nifio. provocando gusto. 
goce. placer, así con10 también puede ser la mejor via para despertar d gusto por la 
lectura. Elisco Diego dice que la literatura implica siempre un valor educativo de 
primerísima imponancia. por cuanto la belleza, en cualesquiera de sus manifestaciones. 
influye decisivamente sobre la scnsihilidad humana. y es ella la que- hará que los niños le 
tomt:n gusto a la lcctura. 18 

Se dice que el libro infantil debe inforrnar y fom1ar, e::. dc..:ir. ayudar a sensibilizar el 
n1undo interior del n.Íl1o y condicionarlo como lector. 

La literatur~t infantil-juvenil completatnente ha cambiado desde aquellos tiempos en 
que las narraciones populares. las narraciones terroríficas. las aventuras de Robinson y 
más. las narraciones didáctico pc=dagógicas de niüos modelo cargados de moral, eran 
tenidas como idc:alcs para los nii\os. Hoy pr{ictican1cntc: han desaparecido t=stos 
demt=ntos. El C:xito qut: alcanzaron los libro<; quc prt:st>:ntaron por primt:ra vez al niño 
rebelde, m.ostró que d ni11o prcfcria identificn.rse con personajes similares a Cl que se 
componaban y hacían las rnjsmas peripecias qui! él.. i\1ostró también que entre el 
asustar a los nifius o aburrirlos existía una tercera opción: el divertirlos. 

La lectura de los libros did•ictico-moralizantcs apartan desde luego •ti niiio de l:J. lectura. 
y el libro recreativo. adaptado a los intereses del nifio. puede contrihuir de una manera 
más eficaz a fijar d hábito de: la lectura y a convertirle en lector. 

La lectura es Wl nH::dio maravilloso de- comunícación. conoci1niento e información; es 
descubrimiento y recreación dl!l lenguaje escrito que. con sus imágenes y vivencias 
permite al niño aprehender el mwtdo y desde luego fomenta en ¿.) la inquietud de 
comunicarse, di! forn1arse; cosas que no existen en el no l1:ctor. Por lo n1ismo. hay prisa 
por buscar los medios adccu.:J.dos paia convertir al nifio en lector. 

Gianni Rodari hace la distinción entre dos tipos de nifio-lcctor. el que lee para la escuela 
(ejercicio~ deber. trabajo). y el que lec para sí mismo. por gusto, para satisfacer su 
necesidad personal de información. o para alimentar su imaginación. saber cómo 
funciona un taladro. la TV; ser marinero. maquinjsta. detective. mosquetero. sentirse el 
capitán de una pandilla etc. ;\.1enciona que el libro escolar no perdura. ni resiste las 
transformaciones sociales; el otro, d de la irnuginación. permanece más tiempo. a veces 
se convierten en grandes libros. >. hasta en clásicos. 

11 Alga f\.tarina E\i7,aga..n..1y. Op. cit •.. pp. Q-~O 
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El estudioso italiano propone la vinculación libro-juego-imaginación. que en las 
primeras edades son inseparables. Con la edad. en la adolescencia. irán perdiendo su 
cohesión. por ello parece necesario dejar que los niños busquen libremente los libros 
que les sean útiles_ en un momento determinado, tanto para sus necesidades intelectuales 
y morales como para sus proycctos, no los de los adultos. Y tcxtualn1ente reafirma : 

··Et encuentro decisivo entre los chicos y los libros se produce en los pupitres del 
colegio. Si se produce en uno1 situación creativa, donde cucnt~1 la vida y no el ejercicio, 
podr:i surgir ese gusto por la lectura con d cual no se nace, porque no es un instinto. Si 
se produce en una situación burocd.tica, si al libro se: le 111altrata como instrumento de 
ejercitaciones (copias, rc:sún1cncs, análisis gramatical, etc) , sofocado por el mecanismo 
tradicional: ••exan1cn-juicio ... podrá nacer la tCcnica de la lectura, pero no el !,"tJSto, Los 
chicos sabrán lcc;:r, pero leerán sólo si se los obliga. Y. fücra 1. .. h: l:.i obligación, se 
refugiaran C'O las historietas -aün cuando sean capaces de lecturas más complejas y müs 
ricas-, tal vez sólo porque las historietas se han salv<i<lo di;; la ··..::ontatninación di! la 
es1.::ucla ... 1Q 

Ante reflexiones actuales a cerca del bajo nivel de lectura que se da en la edad adulta, y 
ante la urgencia de atacar este probkma desde edades ten1pra.nas, encontran1os 
diversidad de propuc~tas, con10 la prcsc;:ntada antcriom1cntc por Rod::iri, en su enfoque 
lúdico. y ahora la de la educadora Esther Jacob. que ante preguntas expuestas sobre lo 
que "·erdadcra1ncntc interesa 3 los niños, 1ncnciona que si la n1cta es que el niño lea, 
habría que repensar las catcgorias que dividen el goce de la utilidad. Es útil leer el 
periódico. y ese beneficio produce el placer de la infonnación. claro qu~ es un goce 
diferente al de la lectura de un cuento. 

Como ya se mencionó antes. el reto se centra en que.: para que d niil.o lea. debe sentirlo 
como algo enteramente libre y no coino wia in1po~ición; hay qut:: orientar la lectura 
como w1a opción personal y no como rma tarea escolar. claro que esto ünplica un 
cambio de actitud, tanto de padres corno de maestros .. 

A partir de la lectura se encuentran diferentes tipos de goce: el estudio. la comprensión. 
la información y todos ellos pueden producir placer. La autora propone una 
reconsidcración de la literatura infantil que integre al conj\.Ulto de los m.ensajcs escritos 
para los niños. que incluya la literatura de ficción. la an1plia gama de la literatura de 
información. así como la literatura no escrita para ellos y que los nin.os han hecho suya. 
También sugiere ainpliar la visión y tomar en cuenta todas las opciones de la 
producción actual. respecto a todo el material que se ofrece a los niños. Propone la 
lectura del periódico. de tiras cómicas. de revistas. de escuchar radio y televisión. pues 
el acercamiento a toda esta producción debe aprovecharse para desarrollar en el niño sus 
capacidades intelectuales de abstracción. generalización y conceptualización. Se sabe 

1" Gianni Rid.ari. Gr-umattca de la f11ota.•Ía .. .-'\.liorna.. B.arcelon.a. i 989. p .. l40. 



que hay opm1ones contrarias a este planteamiento. sobre todo cuando vemos la 
consideración de la lectura como una actividad insustituible.:º 

Obvia.mente que encontramos defensores de la palabra escrita que no admiten ninguno 
de estos elementos por considerarlos contaminantes dentro del terreno del texto literario. 
Ellos consideran que la literatura infantil se ha convertido en u11 vertedero para cualquier 
cosa. que aunque lejanamcnte tenga que ver con los niños. no tiene ningún derecho a ser 
non1brada literatura. Natalia Pikouch 1..kfcndicndo a todo aquello que aplaste a la 
palabra escrita. nlcnciona ·• En la catcg0ria <le literatura infantil. incluso libros con 
pretensión de seriedad. incluyen los rnanualcs escolares. la tiras cón1icas. el teatro de 
títeres. los periódicos para niños. los dibujos animados. programas infantiles en la T.V .. 
realnu.::nte. lo único que tñ.lta son los paf'l.alcs .. -'- 1 

Ambas posturas 111crecen un anrilisis. un punto de equilibrio. Desde luc.:go que en 
nuestra inquietud por el h3.bito de la lc!ctura si sostcm.:rnos el acercan1iento de otros 
dementas. con10 el juego. los talleres !~1 animación ~· la lectura con el objeto de acc:rcar 
al nitl.o a los libros. 

En el n1omento actual nos cnfrentan1os a la arrolladora realidad de los nu:dios de 
comw1icación: es la realidad de una infanci:i dentro de la civilización te-enológica. Se 
habla de la televisión colno el tcrct!'r compaftcro, o tercer padre para reforirse a cómo t!'l 
medio tckvisivo sustituye, t!'n el plano afccti'\..o. a un adulto dc.:n1asiado ocupado. no 
disponible, alejado de las exigencias profi.mdas de la infancia. 

Angelo Nobile. citando a PostJnan, refiere que en los países industrializados tno es tan 
difen.::ntc en los no industrializados) la información del niño :ictu.:tl se debe en un 75C?/o a 
la influencia de los medios de comunicación )' sólo el :!SC?-u a las instancias educativas 
tradicionales lfamilia, escuela. grupos de cornpaftcros. parroquia). Es significativo 
porque cstc porcentaje se planteaba en los aúos cincuentas a la inversa.:::: 

Alga !\.1arina Elizagaray cita que los niüos viven en un mundo plagado de intOnnación, y 
que por mucho que tratemos de simplificarles la realidad - en los textos- y ocultarles 
aspectos de la n1isma cuyo conocirniento aw1 nos parezca prematuro. ellos terminan por 
saberlo todo. y hace la comparación de) nifio de hoy con el de tiempo atrtls. el nii\o de 
hoy traspasa mas rápidamente las fronteras de los intereses propios de su edad.~3 aspecto 
que inquieta bastante al observar casi b desaparición de la lím:a divisoria de la infancia. 

El citado autor italiano critica el efecto que ejercen los actuales medios. sobre todo los 
videojuegos en la personalidad del niño, al que en el plano intckctual lo convierten en 
un activo receptor. donde se les embota el espiritu critico, lo transfom1an cr. un ser 

:o Esther Ja;:cb . .:,Cómo formar lectores? Promoción cultural y !iteran.u-a inf.ult11. Troqud Educación, 
Argentina. 1990. pp. 14-17 
!i Natalia. Pikouch "U hto:ratur.l infantil foctur de personaliJad·· i:n Re'l.'lsta lntcramcricana de 
bibliotccologí:a. Colombia. 1986. pp. 15-::o. 
:: Angelo Nobile. Op. cit. pp.13-14 
:J Alga Marina Elix.:tgaray. Op. cit. P.::!O 
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donde hay empobrecimiento de la fantasia y anulación de la creatividad. que lo 
obstaculizan en el desarrollo de las facultades superiores de Ja imeligencia y el 
pensamiento; es decir. estos medios introducen esqut!rnas nuevos de razonamiento que 
tienden a modificar. unilateralmcnre los tradicionales procesos cognoscitivos. Y añade 
también que no resulta injustificado el temor que se tiene a Ja prograinación televisiva 
cargada de violencia que ofrece falsos moddos e ideales de vida que conducen a Ja 
desorientación . .::: 4 

Ante un p.::l.norama tan dcsol.:tdor, donde todavia se podrfan incluir otros elementos de 
mayor riesgo para la infancia. hay que hablar. por lo que nos toca. del gran papel dd 
libro y la lectura, como una transfusión de vida que Jos adultos dcn1os a la infancia. Dice 
Nobile que Ja lectura .. agudiza el c:-spiritu crítico, rcfut:rza la autonomia de juicio, educa 
el scntin1icnto estético, nutre la fantasi.::i. ensancha la imaginación. habla a Ja afectividad. 
cultiva el sentin1icnto, descubre inten:sc:-s müs an1plios y autónomos, contribuye a la 
promoción de una sólida conciencia moral y civic.:i .. 1bicna a Jos i1..ka!cs de comprensión 
hun1ana y de solidaridad social e inteni.acional, resultado ese:ncial para Ja tOrmación 
integral de la pe:rsona .. ~ 5 

Desde lut:go 'l.'emos que no hay que enfrentar rotundan1cnte a Jos n1cdios de 
comwlicación con Ja palabra escrita, sabiendo que son Jcnguajcs de naturalez.i dilcrcnte. 
En todo caso habria que buscar • nueva.mente. d equilibrio: tomar de los mcdios sus 
ventajas en un sentido complementario. reconociendo la enorme potenciulidad de Jos 
mismos. Hay que hacerlos instrUmentos para que los nii'ios aprendan de ellos. con un 
sentido crítico desde Juego. después de un análisis minucioso de su contenido y 
repercusión. Cabe en el término de estas consideraciones las palabras del escritor checo 
Vaclav Ctvcrtek. citado por Elizagar..1.y: ··considero que la literatura para ni1los y 
jóvenes debe ser como una v;ictma preventiva contra la sequedad del espíritu. la 
insensibilidad y Ja disminución de las facultades sensitivas de la belkza. Una vacuna 
que el futuro hombre moldeado por la t¿cnica no se k asemeje tanto.'':.r. 

Para concluir insistiremos en las exigencias, ya n1encionadas , del libro infantil: La 
actitud y preparación del autor, el adecuado léxico que se debe manejar, pensar en Ja 
construcción que sea capaz de asirniJar el niño. aquello que le puede producir deleite y 
placer, Jos valores morales y el aprendizaje que es importante transmitirle. Además de 
todo esto siempre se exige tomar en cuenta 1as caracteristicas del posible receptor, la 
et:ipa psicológica en la que se encuentra. (animista. 1naravillosa. racional), pues es el 
narratario quien configura el discurso. Estas etapas lectoras Jas presentamos a 
continuación, en I;i segunda pane de este capítulo . 

.:
4 Angel o Nobile. Op. cit. pp 15- J 7 

.:' Ibid .• pp. J 9-~0 
!

6 Alga J\.farina Elizagaray. Por el rcioo de la fanrasia. Lecras cubanas. La Habana. 1983, pp .40-41 
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2. ETAPAS LECTORAS 

Se considera literatura infantil toda aquella que tenga valores. belleza. elen1entos o 
caracteres determinados dentro de la expresión li tcraria en general. y que responda a las 
exigencias mentales y psicológicas de los menores durante su proceso evolutivo. 
Piaget:?7 asegura que las actividades que se propongan al niño deben responder a sus 
auténticas necesidades. y que el aprendizaje debe estar de acuerdo con las leyes del 
desarrollo natural del nitlo y apuntar h::.lcia los intereses propios de cada una de las fases 
de esta evolución. 

Los distintos estadios del tlC'sarrollo psicológico del nH\o podrían concretarse 
resUJnidam~ntc en los siguientes puntos. 

l. Etapa sensorio 1notriz. De O a ::?: ai\os. lnten:ses sensomotorcs, curiosidad especial 
por la \uz y por \as incitaciones acústicas. Exploración sensoria.\ de su cuerpo. fuerte 
motricidad. intereses glósicos. Halla gran satisfacción en el lenguaje. 

2. Pensumicnto pre-lógico. De 3 a 7 años. Gran imaginación y fantasía. Afición por los 
relatos de aventuras y narraciones f::intisticas. Egocentrisn10. Deseo de conocer. Es la 
etapa del ¿por qué ? 

3. Pensamiento lógico-concreto. De 7 a 12 años. lutcrcscs objetivos. Coincide con la 
escolarización: runpliación del vocabulario y perfeccionainiento del h:nguaje. Realisn10 
y sistematización. Gran inten!s por el juego . 

.t. Pensamiento lógico-abstracto. De 12 en adelante. Descubrimiento de la intimidad. 
Su conciencia social despierta. l.ntcrés por el otro sexo. Crisis fisiológica. Intereses 
intelectuales abstractos. 

En la actualidad diferentes críticos, con base en este desarrollo mental. han indagado 
sobre los variados factores decisivos para determinar los intereses de lectura. Richard 
Bambergei-8 en su articulo La lectura en el mundo: vias )' medios para su fomento 
expone \as condiciones para tener Cx.ito en la enseñanza de 1a lectura. Hace referencia a 
las investigaciones realizadas desde la segunda década del siglo. donde se identificaron 
las .. fases de lectura•• específicas. que correspondían a temas concretos de interés y 
menciona como conclusiones de esos estudios cinco fases de lectura. También lo han 
hecho otros estudiosos. y en todo ellos podemos advertir que se at"\aden matices y se 
perfilan conceptos. pero todos coinciden en la necesidad de distinguir lUlas etapas o 
estadios evolutivos que tienen unas necesidades especificas y se niueven por intereses 
concretos. 

: 7 Pingct, Jean y D:u-bel lnheldcr. Psicologia del nlt\o. r-.101.na. Madird. l984. 
:• Batnbergcr. Richard ... La. k.:tura en el mundo: vía~ y rned:os p:tn:\ su fomento" Libros de !'té:Uco. pp 7-
15 
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A continuación expondremos el panorama de lo que llan1an1os etapas lectoras. Haremos 
un recorrido del encuentro pTogresivo que tit:nen el niño y el joven con la literatura. 

2. 1 Fase animista y rítmica. fase de los libros ilustrados. De l a 5 años. 

El niño diferencia poco el mw1do interior del exterior. Rclnciona sus experiencias con el 
ambiente sólo consigo mismo. Su atención no sobrepasa lo diario; está encantado con lo 
que encuentra a su alrededor. Es una etapa en la que el niño anilna y personifica a los 
animales y las cosas que le rodean y con que juega. ..El niño que cae y reacciona 
golpeando el suelo i-nicntras le grita malo. mulo. tiene un procedintiento (un 
pensantiento-acción) anirnista. porque cree que el suelo le ha agredido. de la misma 
manera que él puede devolver la agresión al suelo. Los objetos. los dementas de la 
naturaleza ·-viven"" co1no las pcrson~s." :.<) 

Es el n1on1cnto de non1brar las cosas. La literatura en esta . .:dad apoya al nii\o a 
pronunciar su idion1a. a conocer vocablos nuevos y a percibir la sonoridad en las 
palabras. En esta etapa la literatura. menciona Rocío Vélez: ""tiene el contrasentido de 
que se dirige a personas que no saben leer. Por lo tanto es pam oír, repetir - ya recitado, 
ya cantado- y retener: y puesto que es n1is fácil retener - sobre todo cuundo no se 
domina el sentido de las palabras- lo que viene ayudado por el metro y la rima. no es <le 
cxtrai\ar que el bloque nl.avor de la literatura para primera infancia sea en verso. Este 
hecho n1ucbas veces pasa (nadvertido.'' .:;o De esta manera, para esta edad encontran1os 
toda una fantasía por vía sensorial: incoherencias, malabarisrnos, disparates, nonsense, y 
el folklore infantil, sobre todo el asociado a repeticiones y moviniicntos rítmicos: 
retahilas. redondillas y canciones. Hay también en este material trabalenguas, refranes y 
adivinanzas, y muchas rimas infantiles de una o dos estrofas. con10 las que los ingleses 
llaman Nursery Rhymes• y que gozan de tantísima popularidad. 

En esprul.ol hay una riqueza en este m;lb:rial. En Argentina sobresale en este estilo !\<ta. 
Elena Walsh. autora y juglaresca a la vez. Ella misma canta e ilustra musicalmente sus 
composiciones poéticas. El libro Turrl ,\,farambú contiene una serie de poesías 
alegremente cantarinas y alocadas. con rima infantil, que brinca y hace saltar a los niños. 
En México las editoriales Amaquemecan y Cuica han producido excelentes ejem.ples 
para apoyar al niño en esta etapa. Y es de igual manera distinguido el trabajo 
humoristico y alegre que realiza r...targarita Robleda i\.1oguel con sus creaciones de 

:!"Ana Pdcgrin. La K'\o'Colura de oir. Cirn:cl, Z\.tadrid. 1 os..i, P. 45 
10 Rocío VC!ezde Picdrahita. Op .. cit P. 65 
• Nursery rhymes: versos infantiles y fórmul:i.!1 orales nacidas d\!' la tradición oral, que se suden 
acomp:ll'lar de a.lgUn tipo de juego muy elemental de psicomotricidad. del tipo .. palmas palmitas .. y que 
vienen a ser una fonna de jugar con determinados sonidos y rimas. 
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Tan ... tanes. colmos y refranes que son ·• como los can1meJos que el adulto lleva en el 
bolsillo para los niños:· 31 

Como podemos advertir. el material en esta fase es muy abundante. Hay un conjunto 
universal para deleitar al nit)o en estos primeros años. en los que puede gozar de los 
libros de in1ágencs e ilustraciones. Los libros de imágenes en est3 etapa ayudan si 
presentan uno a uno objetos singulares sacados del entorno del niño. corno primer paso. 
y como segl.UldO, es conveniente poner en b,.'TUpos objetos que tengan algún nexo entre sí. 
En el mercado actual existe tlll cún1ulo de libros-juego, libros <lioratna • donde 
aparecen las imágenes recortadas y sobresalientes. con movinlicnto o fijas. Son libros a 
todo color, de encuadernación flexible alll1quc resistente, y de portada atractiva. 

2.2 Es la fase de los cuentos f"antásticos. Ja edad imaginutiv:1. De los 5 a Jos 8 o 9 
ailos. 

El niño se interesa por la fantasía. Dejan de importarle los libros que representaban 
cuestiones familiares , va d1:scubricndo las primeras relaciom:s entre las cosas; se 
encuentra con los otros nii1os y con Ja in1pl!riosa necesidad de compre!nder el sentido de 
lo que tiene en tomo~ su capacidad mental todavía no le permite asiinilar claramente 
todos los fenómenos que Je aso1nbran. Empieza a smlar y se siente.: el personaje de 
acciones trascendentales. Esta edad de Ju imaginación coincide con la entrada a la edad 
de la razón, con el mo1ncnto de Jos constantes ·'por quCs ... Para CJ el idioma ya no es w1 
obstáculo. está aprendiendo a leer, y todavía dislruta con poemas, cada vez mas 
atnplios, y Se!' interesa por las leyendas, fabulas y mitos. 

Es el momento en que se interesa por Jos cuentos folklóricos y maravillosos, en los que 
hadas .brujas, magos. ogros y duendes, con sus poderes, dan rienda suelta a su fantasia. 
Y cuando supera la identificación con los personajes lant¡'isticus. mas se eleva su interés 
por la t:-mtasia pura en los cuentos de mw1dos dist¡mtes y mo:igicos. 

Se dice que esta scgllll.d¡1 infancia es primordialmente la del cuento. tanto la del cuento 
tradicional adaptado por Perreault. recopilado por los hermanos Grirnm y recreado por 
Andersen. como los cuentos anónimos ejemplificados en Las mil y una noches. A los 
niños que se les cuentan o leen estas historias. no se cansan de oirlas. y son capaces de 
repetirlas íntegramente. 

Sobre la cucntistica del relato maravilloso o de encantamiento se ha opinado en 
nwnerosas Jíncas y han surgido defensores y detractores del mismo. Nos parece 
oponuna y hasta justificada In mención que se incluir.í en esta apartado sobre ese debate 
permanente de los cuentos de hadas porque, en primer lugar. siempre ha estado latente 
en Ja mayoría de los estudios que sobre literatura infantil se hacen. y en segundo, porque 
son diversas las tendencias que se manifiestan al respecto. 

JT 1\-fargarita Rob!C'da Mogud. Y\'& de nuez y 632 .;.1dh;inqn.za9 popul:.1rc9 y un pilón. Sitesa. f\.féxjco, 
1990. 
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Tenemos por ejemplo varios cantinos que se han recorrido en su análisis y critica. 

2.2.1 Hay quienes hablan de proteger a los niños contra Ja crueldad de los cuentos. 
f\.Ianifiestnn su alarma ante las partes que, dentro de los cuentos, consideran 
truculentas e impropias. 

La escritora .argentina Dora Pasteriza. en su libro El cuento en la literatura infantil 
menciona que una de las causas que la llevó n pisar estos terrenos fue la necesidad de 
modificar siempre los cuerltos que se les iban a contar a los nifios. Se refiere a una 
constante modificación a traves del tiempo. y ejemplifica esto con los finales del cuento 
La bella durmiente del bosque donde en el libro de Pcrr::mlt todavía aparece con un 
final muy truculento. cosa que ya no vcn1os en t!I cuento qui! presentan los hermanos 
Grimm. Y asi la autora recorre la esencia de algunos otros cotno: Piel de asno donde el 
rey padre desea ca~arse con su hijo. en Barba A"-=ul, el 1narido nwta a sus n1ujeres por el 
hecho de haberlo desobedecido. 

Califica los cuentos de Perrault de anticuados e inapropiados partiendo del cambio del 
sistema educativo. pues los nitlos de hoy no son los mismos de los siglos pasados. Su 
opinión • w1 tanto exagerada, va en el sentido no de una r.:edición eliminando 
elementos crueles. sino que ella preferiría sac.:ulos de circulación y reservarlos 
únicrunente corno material de estudio. 3 ~ 

Otm autora. la cubana Alga !\1arina Eli7_.agaray , en el n1ismo tenor. tambiCn piensa en 
el desecho de algunos de ellos. Habla de estos cuentos como el gran rescate que de ellos 
hacen los ni.J1os para su deleite. l\knciona la necesidad del hombre primitivo por 
explicarse las fuerzas de la naturaleza y cómo su mente concibió seres f::int:ísticos. unas 
veces hermosos otrns horribles. Y fue así con10 probablemente -dice- surgieron los 
cuentos de hadas. Este hombre pri1nitivo enfrentaba luchas feroces y rudas. luchaba por 
la sobrevivencia, y asi revela en esta literatura su crueldad y espíritu vengativo. Estos 
cuentos con elementos nocivos. opina. no deben accrcár.selcs :::i los nit1os. J. 

Actualmente Angelo Nobile. i!n su libro Literatura in.fi::intil y juvenil habla de algunas 
objeciones que se le han hecho a los cuentos de hadas, pero propone ciertas 
indicaciones valorativas que precisan1ente rompen con el tono rotundo de las dos 
escritoras anteriores. 

La primera objeción que maneja es d carácter maravillo de Jos cuentos de hadas, es 
decir, algunas exageraciones fantásticas. que según opinión de algunos, podrían 
obstaculizar el proceso natural de arribo al mundo de la realidad. El autor menciona que 
si estas narraciones por sus contenidos fantásticos, pueden obstaculizar ese camino 

3
: Dora Pastoriza de Etchebarne. Op .. cit pp 5 1-56 

n Elizagaray, Alga Marina. Ea torno a la literatura infantil. Unión de escritores y artistas de Cuba. La 
Habnna. I 975. pp. 30-31 
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obstaculizar t:l proceso natural Je ambo al mundo de la realidad. El autor menciona que 
si estas narraciones por sus contt=nido~ fantásticos. pueden obstaculizar C!iC camino 
natur..11 al mundo n:al po<lria hacerse una ··dositicacion .. en una alternancia de histor-ias 
rcalist.as y fantásticas. pero ~l.!' tcndria que tomar en cuenta al tipo de n1iio al que se le 
esta dirigiendo la narración. S1 es un n11lo descoso de c . ...:plorar el mundo a su alrcde.:dor. 
1nuy alerta a los hr.=chos de la "'ida cot11..hana. a csti.: n111o s1 si.: li..: po<lnan acercar mUs 
los cuentos de contenido l"antastlCI..). En cambio un n1fio intro\...:rti<lo. 1n1naduro. qut! 
bu~ca refugio c.!n un n1undo ilu!-.ono. U\.! fanta~1a. para el e:o,..taria el ac..:n.;a1nicnto a 
nar1"ac1oncs de- tipo n:ali!->ta 

Nobllc. citando a ~1 Soriano quien. tamhicn habla del :1spccto marav11loso de los 
cuentos < .. h.: hadas. propone. buscar como alternativa • :-ohrt! todo rxu· la~ experiencias 
conocidas de 1nucho'> auton.:s. una nrntas1a ma~ ligcra :- menos confonn1'.'>ta qui!' la 
encarnada por los cuentos de hadas clásicos [::_1emplos muy claros los tendríamos en 
las propuestas que lml..'.'c d 1taltano G1unn1 Rtldan ~ 1 quien a través de eJcrc1c1os y juegos 
propone al niño un atnplia gama di.!' actn. tdades co1110 /_,1, L"Zu.'llfo.\ ~/ rL'vt.;_,, '-'-'--" c"r'"-'" 
dt.' P'ropp, ( ·ar~·rt1c11a rn¡a .. ·11 Ji.·l1L·,',prcrr> t.::tC. l~ .... ta es una propuesta 1ntcrc:->ante: no se 
trata s1mplc1nentl.! di.!' cl1m1nar el clcmt.::nto fantast1co. El niño debe conoccr el cuento 
paru dcspucs manF.:_1arlo en d _1ui:go. r-..1ucho~ de los hudofilo~ que s..: oponc.:n a este 
aspecto tnara\.tlloso como un obstaculo t.::n d desarrollo de la "'da del infante. 
simpll.!'mentc proponen ~u cl1n11nuc1on 

Nobilc mc:nc1ona otra '-•b1cc1on qw: ..,c i..: .... haci: a los cuc:ntos dt: hadas. Es una mención 
muy recurrente tamb1i:n.· E!-.ta con...,1ste en las frecuc:ntcs situaciones que: t:t1camcntc no 
son aceptadas para que un n1f'lo las cono.1:~a. !\1enc1ona que algunos de los ..:=Jcmplos 
mancjaJos en t!stos cucntos podrían 1nllu1r en la conducta del mño. es decir. la 
presencia de algunos componam1i:ntos de fk!íSonujcs de t!Stos cuentos no serian muy 
adecuados como tdeal c:ducat1vo. pero a la "l.!'Z esta el otro aspecto que también se 
anali7.a. y es qul.!' estas '>Ítuactonc~. c .... tos pa1sa..1es <li.::ntTo de los cm.:ntos. no se pueden 
sua\.izaT n1 rl.!'tocar porqui: :-.on situaciones ~ui: c .... tan profund:tmentc mezcladas con la 
trama de los cuento'> El autor. como otros rnuchos. indica qui.! esto no dchc ser tan 
prt!'ocupantc. ya que muchas de las malas acc1unc.:s y el comportamiento ncgatho de 
otros tantos pcrsona_1c.:s .... on s1t!mpri;! castigados en el final. El final de c:stos cuentos 
sil.!'mprc es tChz. d autor cons1dF.:ra nula la mtluenc1a negativa de los personajes. Y aqui 
l!5 donde manc1a la propue~ta di: una lectura guiada hacm el niño: a1.1ui i:st~ira el papel 
Jc.:1 narrador. q.ue con mesura se acercara al niño en una narracion oral o en grupo. que 
ayudará a a1ivtar las tensiones que ~obre c~tc aspecto pueden provocar Nobi1c 
menciona a Cicm.:\ c~1 l.)u11.::n dice: -·i.os cuentos de h;idas ~úlo se put:den disfrutar 
corrccta1nc:nh.! con la 1ntcf"\.cnción Jr.:l cduca<lor ·· ~ .. 

2.2.2 Otro tipo de análi.!->is es el que ~e hace "iOhre l:i realidad del niño. se dcsconfia 
de la cucnris•ica por'º alejamiento en el ticn1po :y por sus elementos fantásticos. 

u G1~nni Rodan Op c1t 
" Angclo :-.Ootule Op c1t pp 5&-bt) 
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Herminio Almendros. pedagogo cspa.r1.ol radicado en Cuba, en su obra A propósito de la 
Edad de oro, texto de critica e historia n:lacionado con la literatura destinada a los 
niños. luego de un sucinto repaso histórico de las lecturas que los adultos han puesto a 
los niñ.os, expone su criterio, entre otros aspectos, a las dudas sobre Perrault y sus 
cuentos del pasado. 

Almendros critica rotundamente a los hadói11os, como él los llama . No está de acuerdo 
en darle cuentos maravillosos al niilo porque éstos no corrcspon<lcn al desarrollo de su 
imaginación. Su postura reside en la n1anr:ra de concebir la actitud <lcl nii\o ante la 
imaginación y lo maravilloso. Dice: ··c1 ser humano no es idéntico e invariable a Jo largo 
del tiempo, sino que se modifica con la variación constante del n1undo ... En nut:stra 
¿poca ya no existen las princesas encantadas -apenas quedan )''ª sin encantar- y han 
desaparecido las visiones miticas de las hadas, los basiliscos y las varitas de virtudes ... 
pregunta ¿Es desarrollar la in1aginación del niño de hoy, sumirlo en embelecos de aquel 
mWldo del pasado-:>"·16 

r-..tcnciona que el cucnto maravilloso se creó en el momento en que la inquietud ante lo 
desconocido se refugiaba en las explicaciones que podían proporcionarle las nlÍticas 
creaciones de los seres y fenómenos de maravilla. que el niño posiblcrnentc se aficionó 
tarnbit!n a los cuentos y lcyendas que oyó contar a los adultos y asi tuvo una forma de 
satisfacer su espíritu. Enfatiza tremendamente en el cambio de la imaginación del niño 
que hoy se nutre <le cosas y d~ hechos que los niüos <le otros tiempos no conocían. 
Insiste en que Ja mente del nifio de hoy se fonna en un mundo de múltiples progresos 
tCcnicos. y afirma que no es posible acercarle a los cuentos donde lo falaz 1naravilloso 
ha quedado definitivamente viejo y ya no tiene eco benéfico en el ánimo del niño. pues 
para él d cuento tejido en urdimbre realista es rnucho más valioso ·· La vida misma. la 
vida en tomo. la realid.:id actual y la manera con10 el nii1o la concibe y la siente y la 
idealiza, son cantera riquísima de la que escritores de sensibilidad han sacado 
admirables narraciones .. 37 

rvtostrando los adelantos de la época actual con10 terna de cue;:ntos, sugiere alejar a los 
niños de los cuentos de ayer. pues menciona que la vida actual presenta un mundo de 
realidades ante las que resultan pobres las fant¡isías de las épocas medievales. 

En la postura de Almendros vemos que no analiza ningún otro aspecto de los cuentos; 
únicamente enfatiza en la tcn1ática. que considera fuera de época. No profw1diza en la 
imaginación y psicología del nil1o. Insiste en un cambio dt: imaginación que no dice 
nada para su posición ante la cucntística actual. 

Mencionamos algunas frases de Almendros donde queda clara su crítica y su postura en 
relación a la temática de los cuentos de hadas. Sabemos que la tesis de Almendros 
consiste en argumentar que la obra de Pcrrault no se escribió para los niños. pero 

J" Herminiu ~Jmcndros. A propósico de la Edad de oro de José ~1.11rtí. t Notas sobre literatura infantil) 
Universidad de Ori.:nte. Santiago de Cuba, pp. 1 :?9-130 
H Jbid. pp.131-13::! 



únicamente hace énfasis en sus temas antiguos~ así. menciona su lejanía con la 
actualidad del nitlo. 
Dice: u se ven en las librerías 
-diversas ediciones con versiones distintas de los cuentos de Perrault y de Grim.m. que 
en definitiva son relatos de la Edad i\1cdia·• 
-•' Y Ja verdad es que LrnO no acierta a con1prender por qué incógnita razón un ni11o de 
pasada la mitad del siglo XX ha de reflejar en su espíritu con suprerna claridad e 
inigualable gozo imágenes de la vida y la fantasía medievales.•• 38 

2.2.3 Existe otra postura que es la del psicoanálisis de los cuentos de hadas. 
representada fundurncnlalmente por el Dr. Bruno Bcttelhein1. 

Este libro ofrc:cc tesis personales como result:::ido de su invcstigaci6n e.fe: los cuentos de 
hadas y su influencia en la educación afectiva de los nit"\os. 

La obra es un excelente tratado en el que cxa1nina los cuentos más famosos de la 
cultura occidental -0'.ltmquc de ancestrales raíces orientales muchos de ellos- Caperucita 
Roja. Han.sel_,... Grett!I, Jack y las habiclrw .. •las múgicas. B/onca nit?res, Ricitos de oro. 
La bella durnuente y Lu Cenicit:nta, entre otros. y destaca la función liberadora y 
formativa que t!stos ejercen en la mentalidad inicial del ser humano. 

El doctor menciona que una de las t.:.ueas más dificilcs e importantes en la educación 
del niño est.::i en ayudarle a encontrar sentido a la vida. En esta tarea intenricnen 
principalmente los padres y toda la cultura que se le pueda transmitir. Cuando ¿stos 
son pequeños. es la literatura la mejor transmisora de esa cultura. y para ¿¡ no hay nada 
que enriquezca y satisfaga mas al pequeño corno los cuentos maravillosos. 

El niño necesita que se le dé la oponunidad de: con1prenderse a sí mismo en tui n1LrndO 
donde tiene que aprender a enfrentarse, prccisan1cnte porque su vida, con frecuencia, le 
desconcierta. y es en los cuc.:ntos de hadas donde encuentra ese significado y una n1ayor 
satisfacción. porque al enriquecer la vida interna del niilo, corno material de lectura 
,empiezan precisamente allí done.fe se encuentra e1 niño, c:n su ser psicológico y 
emocional. 

Los cuentos de hadas suelen plantear de forma breve y concreta un problcn1a existencial. 
En los cuentos de hadas el mal cstú on1niprescntc ;.il igual que la bondad. Poáctican1ente 
en todos los cuentos. tanto el bien con10 el mal. tornan vida en dctcnninados personajes 
y en sus acciones del misn10 modo que están omnipresentes en la vida real. Esta 
dualidad plantea Wl problema moral y exige una dura batalla para poder resolverlo. Dice 
el doctor : ··una persona es buena o es mala. pero nLrnca ambas cosas a la vez. Un 
hermano es tonto y el otro listo. Una hermana es honrada y trabajadora. mientras. que las 
otras son malvadas y perezosas. Una es hermosa y las den1ás son feas. un progenitor es 
muy bueno, pero el otro es pc:rvcrso." Y continúa: ·-Al presentar al nin.o caracteres 
totalmente opuestos. se le ayuda a comprender más f,1.cilmente la diferencia entre an1bos. 

31 Ibid. pp. 1:!7 .. 
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cosa que no podría realizar si dichos personajes representaran fielmente la vida real. con 
todas las complejidades que caracterizan a los seres reales." JQ 

··Et niño no se identifica con el héroe bueno por su bondad. sino porque la condición de 
héroe le atrae profunda y positivamente. Para el niño la pregunta no es ·¿quiero ser 
bueno?'. sino·¿ a quién quiero parecennc?'. Decid~ esto al pro)'CCtarse a sí mismo onda 
menos que en uno de los protagonistas. Si este personaje fantc:istico resulta ser una 
persona n1uy buc:na. entonces el niño decide que también quiere ser bul!no. 40 

Los trcn1endos conflictos interiores que nacen en nuestros impulsos primarios y 
violentas emociones no se encuentran en gran parte en la literatura in:fantil moden1a. y 
así no se puede ayudar al niño a que pueda vencerlos. ""El pequeño está sujeto a 
sentimientos desesperados de soledad y aislanücnto. y, a rncnu<lo. experimenta una 
angustia nlortal. Generalmente es incapaz de e.xpresar en palabras esos sentimientos • y 
tan sólo puede sugerirlos indircctan1cnte: miedo a la oscuridad. a algU.n animal. angustia 
respecto a su propio cuerpo." r'\. veces los padres se sienten preocupados por estas 
consecuencias. y si1nplen1cntc se dedican a vigilarlos, o les restan in1portancia en el 
convt:ncinüento de que así se ocultaran sus miedos. "Por el contrario, los cuentos de 
hadas se ton1an muy en serio estos problemas y angustias existenciales y hacen hincapié 
en ellas directamente: la necesidad de ser amado y el tcn1or a que se crea que w10 es 
despreciable; el amor a la vida y el miedo a la n1uertc'""' 1 

Las historias estrictamente realistas van contra la experiencia interna del niño. Este les· 
prestará atención y posiblemente put!da obtener algo de ellas, pero nuca extraed. ningún 
significado personal que trascienda su contenido evidente. Dichas historias informan sin 
enriquecer, que seria d caso de la infon11ación que se obtiene en la escuela. El 
conocimiento rt!al de los hechos sólo beneficia a la personalidad total cuando se 
convierte en conoci1niento personal. El no darle historias realistas a los niilos seria tan 
inoperante como prohibir los cuentos de hadas; hay un lugar import."Ulte para cada w\o 
de ellos en la vida del nin.o. Las historias realistas resultan. por si solas. algo 
completamente inU.ti\. Sin embargo. cuando se cotnbinan con una orientación amplia y 
psicológicamente correcta referida :J. los cuentos. el niño recibe un:J. información que se 
dirige a las dos partes de su personalidad en desarrollo: la racional y la emocional.""~ 

En este planteamiento del doctor Bcttelheim. que en ese proceso de identificación con 
los diversos personajes de los cuentos, los pequei\os aprenden a experimentar por sí 
1nismos sentimientos de amor, fidelidad, valen.tia. justicia y no como lecciones 
obligadas. sino de la fonna más amable: como descubrimiento personal. como aventura 
de vidu. Su estudio nos descubre los valores que han hecho posible la perdurabilidad 
del cuento de hadas y nos los ofrece como elementos de placer cstt!tico y como ayuda 
emocional para la infancia 

l<> Oruno Ilcttelhcim. Psicoanaílhds de los cuentos de b:adas. Grijalbo. !\.kx.i.::o, 1988, P. 17 
.. o lbid. P. IS 
H lbid. 
•"! lbid. 



Rocío Vélez de Piedrahita. en el material que propone para la segunda infancia. desde 
luego que ubica al cuento popular tradicional. y después de hablar de su clasificación, 
finalidad y características. menciona los problemas que esta cuentistica plantea, y que 
se relacionan con los estudios de psicoan3lisis que se han hecho del tema. 

Ella menciona que estos cuentos enfrentan al h¿roe con los problemas más agudos para 
el niilo en esa época. Vea..rnos algunos: La dependencia 1natema. La dificultad para 
controlarse. El complejo de inferioridad. El complejo de Edipo. El temor frente a los 
cambios de situación. Enfrentamiento con el amor. Enfrentamiento con la materniddad, 
y por último, el problema latente en casi todos los cuentos. que no es problcn1a sólo de 
los ni11os, sino de la hwnanidad: La soh:dad:11 

2.2.4 Existe otra postura que podríamos llamar•• En defensa de las hadas"'. 

Sobre este aspecto sabemos que hay una gran división. quienes defienden y quienes 
atacan. A lo largo de los arl.os se han realizado innumerables estudios sobre biogrnfias. 
existencia, origen y carácter de estos personajes: ·•tas hadas .. que <lru1 el nombre a toda 
una cuentística universal inclusive. estando ellas presentes o no. La denominación 
cuentos de hadas es pura1nentc gcnCrica. es decir. con ella se designan a toda clase de 
cuentos que se desenvuelven en un ambiente maravilloso. El mismo Bruno Bettelheim 
dice que Madarne d • Aulnoye. con sus Cuentos de hadas, es la responsable del título bajo 
el cual los conocemos. aunque en la mayor parte de estos relatos las hadas no aparezcan. 

Respecto a su origen, el filólogo cspai'iol Antonio Rodríguez Almodóvar""' habla de una 
desmistificación de las hadas, que desde luego corunovi6 a la cultura popular infantil 
consolidada, corno sabemos. por Pcrrault, los Grim1n y .Andersen. a expensas de los 
antiguos n1itos. ritos y creencias, pertenecientes a la auténtica cultura. popular, o sea. la 
cultura campesina de los pueblos indoeuropeos. Y tras esa oleada de descrédito se 
vuelven a aparecer personajes plenos de ambigüedad. muy equívocos. Los libros 
infantiles se llenan de brujas guapas. monstruos generosos, hechiceros benignos y lU1 

sin.f'm dt! personajes diminutos. 

Lo importante de esta modenm tipologia es que esta mas cercana a las antiguas 
representaciones de la cultura campesina que a los estereotipos del siglo XIX; han 
aflorado las concepciones más arcaicas y con ellas los antiguos dioses rústicos que 
estuvieron aletargados en el inconsciente colectivo. Así se puede explicar el éxito de 
historias basadas en los más puros cánones del cuento inaravilloso (l'vtichel Ende y 
Tolkien) y toda es.a proliferación de duendecillos intermedios (Trolls. Elfos. Goblins). 

·
0 Rocio VClez de Piedra.hita Op. Cit. pp. 101-10:: 
'"Rodríguez Almodóvar, Antonio ... Sobre hadas y brujas·· en CLl.J Cuadernos de Literatura Infantil y 
Juvenil. AJ:lo ::! N• 9. 1989. pp. 8-1 1 
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El estudioso español sostiene la tesis de que tanto hadas y brujas son representaciones 
tardías y simplificadas de Wl enorme nún1ero de seres intcnncdios, que las culturas 
rurales europeas tuvieron como figuras cotidianas hasta el inicio de la Edad Media. en 
convivencia imagin;itiva con Celestinas. curanderos y sabios del pueblo. Estos seres que 
llama intermedios no se sabe si son mortales o inmortales. no se ve con claridad si son 
antepasados deificados. o c:st:.in tan cerca de la familia que fortnan parte de ella aunque 
no se les vea. La o;:xprcsión cspai1ola ... tener n1al genio"' procedia de la creencia en 
pequeñas divinidades infernales de la religión romana. A la ambigüedad de estos seres 
también hace referencia Jcsualdo Sosa. cu::i.ndo citando a l\.fontegut, clasifica a la hadas 
.. entre los espíritus elementales. de origen pagano. inmortales sin ~cr divinas. demasiado 
ligeras para la tierra. demasiado terrestres parad ciclo".~~ 

Este estudio de las hadas se dispara por los caminos dd mito y de la razún o sigue el 
rastro de los cul!ntos populares , y en otros estarán 111uy ubicados en los cuentos 
infantiles. Otra inYcstigador::i del tema. Fryda Schultz -ll'> cn su estudio que dedica a las 
hadas, en la biografia que hace de éstas, dice que los primeros cuentos de hadas son de 
origen celta y menciona a Wl gcógrat'O dt!l siglo 1 Pomponius :'\1i:la. qukn ubica en la 
Isla del Sena a nueve vírgenes dotadas de poder sobre-natural. ffledio ondinas y medio 
pitonisas, que asun1ían diversas encamaciones y cur::iban a los cnfcnnos y protegían a 
los navegantes. Y en el siglo V relata la aparición dd sabio An1b["osio. el cu::il inspira a 
su discípulo, ~1 rey Arturo. la idea de fundar La orden de los Caballeros de la Tabla 
Redonda. En cuatro siglos se desarrolla dicha orden. Ambrosio se convertirá en r..1crlín 
o el Encantador. y la existencia de las hadas durante este tiempo no di:ja lugar a dudas. 
La autora lo menciona con l.:l llegada y apogeo de la nlás célebre de todas: Morgana. 

Indica que durante los siglos IX y hasta el XII continlon las historias de caballcria. y en 
ellas aparece r..tclusina. druidesa de la Isla del Sena, con todos los atributos que hacen a 
un hada un personajes tangible de la historia humana. 

En su estudio de reflexiones sobre natur:ilidad y ficción, esencia y existencia de estos 
personajes. aterriza con la aparición de las hadas en la literatura de los hombres. cu.ando 
a finales del XVD ubica a Pcrrault como mtlximo exponente en su génf!"ro. y no asi a las 
discípulas de éste. las institutrict=s moralistas con las cuales las hadas sufrieron mucho al 
hacerlas repetir de memoria las lecciones igu.:il que a los niños. Se regocija con la 
aparición de tos herma.nos Grirn.m. que con su .. redescubrimiento de los mitos. 
permitieron valor~ nuevamente la ingenua y fresca fantasia de los hombres, 
concediéndole jerarquía artística y rango docun1ental como concepción espontánea de la 
vida'"''. Y termina su defensa de las hadas dentro del cuento infantil con la mención de 
Andersen. el poetas de las hadas~ que creyó finnemcnte en ellas. 

0 Je<;ualdo Sosa. Literatura infantil (Ensayo sob["e ética. estética)' psicología de la lüeratura infantil), 
Losada. Buenos Aires, 1963. p. t 4::. 
46 Fryda Schultz de Mantovani. Sobre las Hadas. (Ensayos d.: literatura infantil) ::•ed. !'-!ova. Buenos 
Aires. 1974. pp. 9-::s 
"

7 lbid.. p. 23 



Volviendo nuevamente a Jesualdo Sosa como otro defensor de los cuentos de hadas. 
indicaremos que en reconocitniento a su origen. caracteres y funciOn de esta literatura. 
sostiene la fidelidad que los niños le han prodigado a los cuentos de hadas a través de 
tos tiempos. El analiza y hace un repaso de los elementos de esta cucntística: La 
presencia de lo maravilloso, los personajes que intervienen el medio o el ambiente en 
que se desarrolla, los sucesos que ocurren en ellos y la técnica de exponer. Concluye 
que estos cinco elementos perduran aún en la literatura fantástica actual. l!n donde la 
vieja hada ha sido sustraída por otros emulativos de sus n1isn1os perfiles. Y así hace 
wia n1ención dt! personajes de historietas actuales. que en algunos casos resultan n1uy 
Jocalcs."' 8 

2.2 5 La continuidad de lo nu1raYilloso. 

Las ediciones de los cuentos de hadas firmados y sin firn1ar siguieron apareciendo en el 
mercado con10 un tópico de la literatura infantil. Se editaron 1niles de cuentos en todos 
los paises para esparcimiento de los niilos. Pareció haber finalizado la vieja poh!mica 
entre los enemigos y los defensores de dichos cuentos. Pero analizando la literatura de 
los últimos treinta arlos, vcn1os una reacción que se extendió con la corriente del 
realismo social reflejada en los. libros para los niños. obviamente que en esos momentos 
decae la literatura f~1tástica. 

Pero cambian los tien1pos. y de una manera más abrupta. surge nuevarncnte la literatura 
fantástica. Cannen Bravo-Villasante menciona que en el Congreso de IBBY. celebrado 
en ./\.tenas en 1976. se presentaron ponencias como: "La función del cuento de hadas en 
la era de la tecnocracia"'. ""El cuento de hadas y la poesía en la actualidad". t!xposiciones 
que concluyeron con la revaloración y protección de csa i.:ucntísticn en w1a Cpoca de 
gran praginatismo que corria el riesgo de alejar al niüo de las fücntes literarias que 
pudieran enriquecer su espiritu."'Q 

Así. la literatura moderna retorna el ni.otivo milenario de cuc:ntos de dragones y 
princesas. Y ante esto nos h::iccmos dos preguntas: ¿ Interesan los cuentos fantásticos al 
nifio de hoy? Creo que la repuesta es afirmativa. por los estudios y opiniones del Doctor 
Bruno Bettelheim. que ya hemos mencionado. Pero habia otra prcgllllta ¿Hasta qué 
edades interesan'? Como ya se ha indicado con anterioridad. se han fijado límites de 
edades donde estos cuentos eran la delicia de los pequeños. En la actualidad estos 
limites se han esfumado cuando vemos el retorno de la literatura fantástic3 con obras 
como El Seiior de los anillos y toda la trilogía de J.R:R: Tolkien. y La historia 
interminable. del alemán Michad Ende. publicada por primera vez en 1979. año 
internacional del niño. Ende puso sobre el tapete la cuestión tan debatida como es 
marcar los limites de la litcrnturn infantil y también revivió la vieja polémica entre 
fantasía y realismo. 

0 Jcsualdo Sos.a. Op. cit. pp. 149·155 
'

9 Cannen Brnvo-Villasante. En!tayo!t de litcraturu Infantil. Universidad de ~1w-da. r..turcia. 1989. pp. 
IOZ-105 
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La obra de Ende se convirtió en bandera de los jóvenes pacifistas alemanes. que durante 
las manifestaciones realizadas contra la guerra nuclear. la llevaban corno estandarte. 
Ende es indiscutiblemente uno de los grandes renovadores del género. que junto con 
Gianni Rodari proclaman la defonsa de la fantusi~ no como negación de la realidad. 
sino como posibilidad de conocimiento n1ás allá de la realidad objetiva. 

Tan1bién es plausible el trabajo de otros cscriton:~ que se dirigen a un lector que ya 
traspasó la prcadolcsccncia y le presentan historias tnaravillosas -no fantásticas
pcrdidas en la intemporalidad del cut:nto clásico -o anticipündose ni futuro. como en la 
cicnc;ia ficción-. Esta es la proeza del escritor, tantbién alemán. Otfrícd Prcussler, con su 
libro Las .. h·e11turas de i ·anh: t.•i fur=udo. Este relato se adapta al ..:lásico esqucn1a del 
cuento n1aravilloso popular. según la estructura general estudiada por Propp. 

Y asi siguen viendo la luz otrcis cuentos maravillosos. coni.o la serie Pumuki. de Ellis 
Kaut. La pequeña bruja. El gcnit·ci/Jo d1..•l agua, El pcc¡t1L'i1.0 fánta.\ma y la serie del 
Bandido Satodernara. todos ellos de O. Prcussh:r. 

2.3 Etapa fantástico realista. De 8 -9 atios ~•los 12. 

En esta edad el nii\o $1! orienta individualmente hacia la realidad circundante. centra su 
atención en lo real y trnta de entenderlo. Y aunque todavia está interesado en los cuentos 
fantásticos y en las leyendas. ya se despierta en él el deseo de aventura. suspira por todo 
lo que sea acción y proezas extraordinarias. Es conveniente en este momento dejarlos 
que se identifiquen con sus héroes predilectos. Les interesa la aventura. las historias de 
paises y pueblos diversos. las biografias. tanto de personajes tníticos o legendarios como 
de conquistadores, descubridores y exploradores. y todo lo que tenga relación con la 
invención. la ciencia y experimentos científicos. 

Al final de esta fase ( casi adolescentes ya ) se da una distinción entre los niños y las 
niñas. Mientras los muchachos son particularmente susceptibles al sensacionalismo. y se 
swnergen en un mundo de aventuras al que exigen ya cierto realismo verosímil. en las 
nitlas. traspasado el con.o periodo aventurero. derivan a lo sentimental y ani..oroso. Es el 
momento en que se inician las rebeldías y extravagancias; ellos persiguen una 
reafirmación de su personalidad. Los argumentos de sus lecturas deben ser de acción. 
gran dran1atismo. ambiente y caracteres vigorosos. Cabe el comienzo in medias res 
(inicio de la historia o trama argumental en un momento principal de tensión a partir del 
cual se proyecta progresiva o regresivainente). 

En esta fase hay un amplia gama de literatura. Todos los libros de autores universales. 
que en Wl principio no se escribieron para niños. pero que éstos hicieron suyos. ya fuera 
por esa ansiedad de lectura que los adultos no podían satisfacer, pues no estaba en su 
mente el receptor o destinatario. y tmnbién porque en muchas de estas obras wliversales 



el niño se identificó por el tema. el ambiente. los personajes. sus desenlaces y desde 
luego. por el alto valor literario que presentaban. 

Para esta fase podemos mencionar obr-as como: Robinson Crusoe, Los Viajes de 
Gul/iver, La Isla ch."l lesoro, Los tres mosqueteros. El libro de la selva, Veinte mil leguas 
de viaje submarino. El príncipe).' el mendigo, La llamada dt! la selva. Cora=ón t!tC. Así 
mismo, podemos continuar con un número mayor para estas edades, pero es oportuno 
hacer referencia a la litcr:.ltura actuJl. Son múltiples las producciones que en este nivel 
encontrarnos: El secreto ele la Arhv/eda. Anastasia Krupnik, Las palabras nuigicas, 
Hugo. El abuL·lo nnst.:riuso, i 'ucac1ones s.:creru.s. Las a1·e11turas d._• i 'a1titJ el for=uJu. La 
historia int1.:rminable, y niuchas otras n1ás. 

Dentro de la cuentistica m~xicana tani.bién hay libros que cubren est3 ctupa; son libros 
pequei\os pero con ,.alar literario; desconocidos hasta como producción m1cional y 
desde luego todavía no probados por el tiempo. Podetnos mencionar: Barcas Voladoras, 
El pi:::arrón encantado. Si ves pt.1sar un cúndor, El tornavit:.1_1e, I a lu.= qw: regresa. 
Lorenctllo el pirata del pwluclo rojo. Los nmtpiritos y el profésor. Al otro lado de la 
puerta . • Vo era .:/ z¡nicv .Vot.;, L'na setnana c!IJ Lugano y otros tantos. 

2.4 Etapa scntin1cntal rcali!'r.ta. De lo~ 12 aflos en adelante. 

Son los años que llevan a la plena juventud. En este momento el joven descubre su 
realidad interior. comienza a planear su futuro y a elaborar una escala individual de 
valores. Habrá algunos lectores con una afición especial a determinadas lecturas. 
mientras que otros estarán m.ás orientados a problemas generales. 

En esta fase su interés y temas favoritos scd.n la sorpresa. lo misterioso. lo desconocido. 
lo policiaco, las costumbres de lejanas tierras, la problemática mundial. los altos ideales 
(ecología. medicina, amor, pacifismo). el deporte • la divulgación. y también se da en 
este momento c.:1 accrcani.iento a la Cpica de la literatura universal. 

El material que- se encuentra para los jóvenes en la época actual. es nn tipo de novela 
que data más o menos de cuatro decadas atrás. Y que reúne ciertas caracteristicas. La 
guia de literatura infantil que Rocio Vélez propone. señala: "La intriga de tipo 
tradicional de aventura y peripecias de final feliz. casi desapareció. Las obras 
contemporáneas se ocupan de problemas o situaciones que se presentan por lo general 
en familias de clase media y obrera. El tema central es frecuentemente la iniciación en la 
vida adulta. con sus crisis y decepciones. los problemas que padecen los jóvenes de hoy: 
y las obras tienden a estar escritas en primera pl!rsona, sistema que permite transmitir 
mejor las emociones del protagonista.'" ::.o 

~o Rocio VCkz de Picdrnhita. Op. Cit. P. 167 



Un tema recurrente en esta novelística son las relaciones de padres y jóvenes. relaciones 
bastantes fuertes por parte del protagonista. ··El protagonista es n1uy diferente del héroe 
tradicional de la novela de aventuras: es un joven intelectual, individualista. antihéroe. 
sensible, cuyos problemas son principalmente psicológicos; rechaza toda actitud 
obligada, su meta es lograr madurez interior, superar su angustia y egocentrismo ... 51 

Títulos dentro de esta cuentistica actual serian libros como: El nwestro y el robot. El 
fabricante de lluvia, Viento sa/vajt.• dt.• verano. Cinco dios de agosto. El ladrón, etc. 

Cerramos así este panorama de etapas, estadios evolutivos, intereses y motivaciones. 
indicando que todo esto constituye un factor dcternünante para las editoriales, escuelas. 
bibliotecas y múltipks actividades que promueven el acercamiento del niño a la lectura. 
Pnicticamente en cada catálogo de literatura infantil los titulos están organizados de 
acuerdo a estos grupos de edad, tomando en cucnt::t no sólo el grado de dificultad, sino 
también los intereses dominantes en cada fase particular de desarrollo, corno ya se dijo. 

'
1 lbid. p 168. 
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CAPITULO U 

LA LITERATURA INFANTIL EN MEXICO 

2.1 ANTECEDENTES. 

En realidad. en México hay pocas muestras de una producción literaria dedicada 

exclusivamente a los nii\os. Vamos a hacer mención de aquellos autores que han tenido 
en sus producciones un acercamiento al niño. o .:¡ue en su tcm3.tica se han referido a él y 
por lo tanto se han considerado como producciones de literatura infantiL 

En el siglo pasado podemos mencionar a Jos¿ Joaquín Fernádez de Lizardi que escribió 
el Periquillo Sarniento, donde nos muestra la educación de un niño mexicano desde la 
cuna, y luego el aprendiza.je de la vida por difc:rentes escuelas. a la manera de Lázaro, 
para llegar a la conclusión de que los vicios y las nrnlas andanzas son la causas de sus 
desgracias. lganacio Manuel Altamirano rncnciona que esta obra abre el camino a la 
novela en l\.1exico y la pone como ejemplo a seguir. 

Se dice que si Lizardi fue el novelista de la juventud mexicana. Jost! Rosas Moreno fue 
el poeta de los ni11os. En 1872 publicó: El pensil de la i1~rancia y Fábulas para la 
in/Gncia. tan1bit!n escribió dos periódicos para los niüos: La edadféli= y Los chiquirines. 
En ese momento Altamirano fue el escritor que pugnó porque la literatura ..:stuvicra al 
alcance de tos nifios y que t!sta se inspirara en el folklore. paisaje. costumbres y vida 
nacionales. pue;:s consideraba que habia de sobra dem.cntos en la propia tierra para 
inventar cuentos. novelas. poesía etc. 

Como si hubiera escuchado a Altantirano. Juan de Dios Pez.a escribe las Tradiciones .v 
leyendas mexicanas . las conocidas Le)·endas de las calles de .\léxico. y en su libro 
Canros d.:/ hogar. publicado en 1884. produce n1uchas poesias para niños, cuyo terna 
fue el niI1o mismo. 

Como se trata de ofrecer lecturas para los niños. de seleccionar un material infantil. 
también se pueden sei\alar los nombres de José Peón Contreras. que escribió Romances 
históricos mexicanos y Romances dramáticos. así como tatnbién el non1bre di! José 
Maria Roa BU.rcenas, autor de Lcyt}ndas. 

De igual modo se puede hacer mención de la escritora l'vlaría Enriqueta de Percira. 
quien publicó Rosas de la infancia. volúmenes de lecturas infantiles. adoptados como 
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textos en las escuelas. Amado Ncrvo tmnblén se sintió atr:iído por ~a niñe7'.. y e5crihió 
poemas infantiles con el titulo de Cantos escolares. dedicados a los nii\os en la 
cscucla.1 

Como vemos, sólo a grandes saltos podemos encontrar producción que destaque en d 
teneno infantil. En 192 l se crea la Dirección General de Bibliotecas Populares. dirigida 
por Vicente Lombardo Toledano. y no es sino hasta 1923 ctL'Uldo se da énfasis en 
preparar acervos bibliotecarios para nii\os y se inaugura enlences una biblioteca de este 
tipo en la propia sede de la SEP. 

En 19~.4 se publica el libro Li..•crura'> cláslcas para r1iflvs. sekccionadas. por el propio 
José Vasconcclos. con l;i ~o\aboración de Gabriela ~1istral. Palma Guil\én, Salvador 
Novo. y José Gorosti7...a.. El segundo voluni.en de c-sta obra ~i.parcció ha~t:i. \ 9:!8. 

Dada la importancia que tiene el folklore en toda literatura. Vicc:nte :-..1endoza. un gran 
estudioso del n1ismo. recoge canciones. corridos. nanas. rondas, y juegos de niños. y \os 
publica en su libro Llrica ir!/Gntil de .\léxico junto con otros dos libros Ronwnce y 
corridos en \ 939 y L,1 dlicin1a en .\/ .. ;:deo. en 19~ 7. 

Otros autores de la n1is1na Cpoca lograron creaciones n1uy valiosas para los niños. i\.sí .. 
encontramos d libro de Alfredo lbara C11t.•111os y lt:ycndas de ,\/Cxico, publicado en 
194\. el c:xcclcntc trabajo de Pascuala Corona l. Seudónimo de Teresa lturbidc Caste\ló) 
Cuentos mexicanos para niiios en \ 9.+5; y el de Blanca Lydia Treja. Cuencos y leyendas 
indi~cnas para niiios. 

En esta misma d¿(;ada. la de los cuarenta. se crea y se edita una colección de literatura 
para niños: La co\cccit._)n de libros Biblioteca de Chapulín. 1 que entre 194 l y 1946 
editara 17 títulos. Es importante esta labor porque aqui se conjtu:?,aron los esfuerzos de 
importantes autores y artistas. tanto mexicanos como extranjeros~ 

'Cannen Bravo-\.'illas.:intc. HU.torta y Antulo~ia de la ll.ter1;1tura infantil lberoamerkana., Doncel, 
!\.fa.drid. 1970. pp. 34:_.349 
: Sobre esta bibliatcc3 hacemos mención mas aJebn:e. en \as ediciones ai;;tualcs de la Dircci;;:ión General 
de Publicadones d.el C;-.JC . .\.. donde re5catan 14 titulas que :;e '•Ucl\ien a editar entre los años de 1989 y 
1990. 
1 Blanca Lydia Treja en su libro~ literatura infantil en :\'léxico, menciona \os siguiente!O tirulos de la 
biblioteca: 
••ruo-Rln Rcnacua.io-.- Cuento Sudatnericano. 1941.- Autor Rafa.el Pambo. 
-un gorrión en la guerra dC" la.s fieras ... - Cuento cspm,ol. 1941.· .:-'\..ntonio Robles . 
.. El caballito jorobado".· Cuento ruso. 19..\3.- Autor. Yeri;;hoff . 
.. Los hermanos de ranua-.- Cuento inglés. 1943.· Rudy:ird Kipling . 
.. La bija. del dragón .... - Cuento chino. 1943.- S. A . 
.. El mal de ojo".- (Leyenda griega nan-.i.d.3 por el escritor noneamcrica.no. Nathanid Hawthonne.) 
.. Caocióo para dormir a Pa.stillUa".- Autor. ~1.ib"Ucl N. Lira. 1943. {Director entonces del 
Depto.Editorial de la Sri11 de Educac;ión) . 
.. El oUio de rnazaplio y la mariposa de crtstal" .- Cuento cspa...,ol. 19.i..t.- f\.1agda Donato. 
-La cucaraeblta Moodloga y C'l Ratón Pén~z ... - Cuento español. Femán Caballero. (Cecilia Bohl) . 
.. Alcluyu.~ de Rompctacooc!'"'.-Obra espallola de r"Ultonio Robles. 
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En 1!>55 un grupo de maestros se reúnen para editar el libro l'aJurin. cuentes par3 nii\o">. 
En su introducción indican que la literatura infantil está abandonada y hacen una 
invitación para que los escritores procuren cubrir este renglón. 

Por otra parte. también es importante señalar la valiosa obn1 de excelentes maestras 
mexicanas. que entonces editan a favor de los nü1os. Así encontramos a: Berta Van 
Glumer con Cuentos de ,Vavzdad. Dramati=acivnes de navidad y Para rí mñito; Alicia 
Femández de Jiméncz adapta l::is leyendas mexicanas~ Luz I\ilaria Serradell publicó 
,\fanojito de .flores, Lo a{l!gría de /os nffios y tmnbién dirigió la revista educativa 
Semi/lita. y la revista A.ladino es dirigid.a por la maestra Rosaura Zapata. Todas estas 
maestras esct"iben <lenuo del Úfl'lbito de los jardines de niños donde son directoras o 
inspectoras. 

En 1960 se entregan los prin1eros libros de Texto gratuito. y no es ~ino hasta finales de 
la década cuando se inicia un estUcno particularmente significativo en beneficio <le la 
población infantil y juvenil. Surge entonces la Enciclopedia infantil Colibd , en 
fascículos semanales. Los fascículos contenían páginas desprcndiblcs con juegos y 
actividades creativas. La contraportada ern una fotografia coleccionablc y cada fasciculo 
incluía además un texto sobre fauna y flora mexicana. o bien sobre historias o 
experiencias singulares de !\-téxico. En ediciones especialt:s se hizo llegar a las 
comunidades in<ligenas, con temas si1nilarcs. Así aparece Colibrí c;:n lenguas indígenas 
escrito en maya. n:ihuatl, otorni y purepccha. 

En ta década de los ochenta se impulsan nuevos programas editoriales y se realizan un 
sinnúmero dt: actividades que tratan de estimular y encausar el gusto por la lectura. 
Todo d desarrollo editorial y de lectura durante estos años. los ochenta. tiene como 
antecedente Et Segw1do Congreso Internacional de Literatura en Espat1ol para Niftos. 
que se celebró en México del 9 al 11 de agosto d\! 1979. auspiciado por tu Asociación 
lntemacional de Literatura para Niños en nuestro idioma y la Dirección de 
Publicaciones de la SEP. 

Previo al congreso se desarrolló un simposio sobre literatura para niiios donde se 
debatieron las siguientes temáticas: 

1. El concepto de literatura para nin.os. 
:.?. La literntura para niños y su extensión a los medios de divulgación. 
3. La unificación del esfuerzo del mundo hispanohablante para estimular la 
literatura en espai\ol paro niños 
4. Posibles medidas para instrumentar una eficiente difusión de la literatura 
para niños y jóvenes e incrementar el hábito de la lectura.~ 

4 Alga Marina Elizagaray. Niños, autores y libros. Gente Nueva. La Habana. 1982, pp. 170-17S 
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En ese momento México presentó tres ponencias que daban cuenta de lo que se estaba 
realizando en ese rubro. Eran programas que realizaba la Dirección de Publicaciones de 
la Secretaria de Educación Pública. vinculadas con el magisterio y con las bibliotecas de 
la SEP. 

''Programas de Publicaciones lnfantih:s Je la S.E.r:· 

- La adaptación de una serie de obras clásicas en publicaciones para nif\os de 6 a 15 
años. en colaboración con Fcmándcz Editores. 
-La '"Colección Colibri"'. destinada a nif'ios que ya saben leer. 
-Llevar los programas radiofónicos .. El Rincón dc:l :'\-hmdo y Balani." a todo el país. 
-A fin de estimular a los autores de litcrntura infantil. se invitó a aquCllos que descaran 
dar a conocer su obrn, acercarse a la Dirección de Publicaciones. 

Lo que se en1pic:t..a a realizar cn ~1éxico. a partir de 1980. sc desprende <le las 
recomendaciones y conclusiones del propio congr.:so. Se rcco111ien<la: 

1. La formación de Centros de Documentación Especializados en literatura infantil a 
nivel nacional para creadores, editores y público en general. 

2. La elaboración de un directorio sobre los centros de literatura infantil existentes en 
los diversos paises. 

3. La recomendación a las ..:d.itorialt:s privadas y oficiales que cl:.iboraran un programa 
concreto de condiciones, con el objeto de difundir las publicaciones a un mayor nü.mero 
de lectores, a trav..!s de colecciones de calidad que expresasen la realidad 
socioeconómica y cultural del n1undo <le habla hispana. 

4. Estimular a los creadores de csta literatura por 1nedio de concursos literarios. becas. 
talleres. CI"Ítica especializada c-n la prensa y los medios de radio y televisión; 
intercambios regionales. premios nacionales, ferias y exposiciones culturales. 

5. Desarrollar cursos de capacitación par.:l bibliotecarios para contar con una 
infraestructura en el ramo. 

6. Crear asignaturas sobre literatura infantil en cspat1ol en las escuelas para maestros. 
universidades. centros de biblioteconom.ía. etc .• con el objeto de qm: los niños y los 
educadores reciban una adecuada orientación sobre las obras con valor literario que 
puedan interesarles. 5 

Y es precisamente dentro de este panorama que al inicio. y durante el transcurso de la 
década de los ochenta, surgen editoriales que se crean exclusivamente para publicar y 

'Esther Jacob ... La literatura infantil en México•· en Ciencia Bibliotecaria. pp. 39-43 



pron1ovcr la producción de autores e ilustradores que emergen en e:::e n1om1:-nto con la 
intención de presentar al niilo de !'v1Cxico una alternativa diferente. a la vez se 
promueven una serie de programas de fomento a la lectura de forma extracurricular 

2.2 PROGR.Al'lAS EDITORIALES 

Los progran1as editoriales que en este capitulo expondren1os son los siguientes: 

l. Editorial Amaquemecan. 
2. Editorial Cidcli. (Centro de inf'ormación y desarrollo de la 
comunicación v la literatura infantiles). 
3. Editorial C..¡ica. (Cultura infantil como alternativa) 
4. Editorial Trillas.6 

Y los programas de fomento a la lectura. que a partir de este momento surgen. son los 
siguientes: 

l. Bibliotecas Públicas. 
2. Rincones de lectura. 
3. Leer es crecer. 
4. Feria del libro infantil y juvenil. 
S. Pacaep. ( Plan de actividades culturales de apoyo a la educación 
primaria) 
6. lbby de !\lth.ico. (Asociación mexicana para el fomento del libro 
infantil y juvenil. 
7. El periodiquito:Ticmpo de niños. 7 

En el afio de 1983 
Estado de tl.1éxico. 

EDITORIAL AMAQUEMECAN 

esta editorial como empresa paramunicipal en Amccamcca. 

11o En escc u-abajo prcsentasnos los prog:r.unas de editorialc:. privadas que en cuanto a producción estarán 
desarrollilndose paralelamente. duranie los ochcnca. con lo que edita la Dirección de Publicacionc5 de la 
SEP. 

1 Estos siete programas se desarrollaron durante la década de los ochenta y no es sino hasta el a1lo de t 989 
y principios del 90 cuando surge d pro) ecto Je Prolectur.i. dc5pués del pnmer Seminario Internacional en 
tomo al Fomento de la Lectura. Dicho proyecto es el resulta.do de la necesidad de aglutinar la diversidad 
de enfoques teóricos y expc-ricncms surgidas en torno a la amplia tarea de acercar a la población a 
diferentes espacios de lectura. Asl el proyecto concentra a los estudiosos e interesados en la formación de 
lectores. bajo los linc:unientos del Progr.una Nacional de Fomenlo del Libro y la Lectura. establecido por 
elCNCA. 
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Para el m1c10 de esta editorial se funden los esfuerzos de la pequena entidad de 
Amccameca con W1 grupo de escritores e ilustradores preocupados por el desarrollo 
cultural de la niñez mexicana. Ambos componentes involucrados observaron que la 
situación editorial de la literatura infantil en MCxico. en est: momento. era sumamente 
precaria y que las posibilidades de los escritores de este género para publicar eran casi 
nulas. 

El proyecto editorial en sí ~urge al constatar la gran injusticia con los textos de Gilberto 
Rendón Oniz. quien había sido ganador dos veces del premio Bellas Artes de cuento 
para niños .. Juan de la Cabada''. los cuales no habían sido publicados. La editorial los 
publica y desde ese entonces se hace cargo de los premiados en Wl programa de 
coedicion~s. Su trn.yccto fue ·.,..ertiginoso: participó en varias ferias internacionales; en 
1987 obtuvo el premio "'La i;:strclla de oro a la Calidad" del BlD . .:-on lo qui: redobló su 
compromiso con la niñez lectora. 

El trabajo editorial que propone Atnaqucmccan t:n varias de sus colecciones tiene como 
objetivo rescatar los aportes de los autores contemporáneos en torno al rnosaico cultural 
de r-..1éxico, unido al panoran1a literario de AmCrica Latina. 

El programa de su producción durante la década de los ochenta iucluye: 

l. Narrativa para nin.os: Abarc:l la tnayor parte di.! su producción y se centra 
exclusivamente en el cuento. <. En este momento no se presentan :os títulos~ éstos se 
expondrán más adelante dentro del corpus que se utilizn para el nnñlisis de los nlismos). 

2. Pocsia, Cuentos y Juegos. Concatenaciones. Colección de libros pequeños de versos 
en los cuales la última estrofa siempre se repite. hasta que se arrna una pequen.a historia . 

• El valle de San Juan/ Tcrc Remolina . 
• El Colibri /Isabel Suárcz de la Prida. 
- La nuez/ Isabel Suárez de la Prida. 
- Abi·La abeja/ Tcre Remolina. 
- !\-'laria Rosa / Isabel Suárez de la Pridn. 
·El Gorro del Duende I Isabel Suárez de la Prida. 
• El r-..'lolinillo I Isabel Su.ñ.rez de la Prida. 
- El circo que vino de la luna/ Tcre Remolina. 
- Te canto un cuento I Antonio Granados. 
- Versos de dulce y de sal / Antonio Granados. 
- El reino del revt!s I r-..ta. Elena Walch. 

3. Narrativa para jóvene:!I. 
- El misterio de la cajita de Opa lo iridiscente J Gilbert.o Rendón Ortiz. 



- Ei maravilloso viaj..: Je! Nico Huehuetl a trav¿s de :Vtéxko I Anna :\.1uriá. 
- Federico I Gabriela Rábago Palnfox. 
- Nunca hubo alguna vez I Carmen Naranjo ( Con ..:ste libro la editorial m1c1a 
proyecto de coediciones solidarias con Costa Rica. Cuba, Argentina y Uruguay). 
- El tesoro del volcán de la media luna I Gilberto Rendón Ortiz.. 
- Gonzalo Guerrero/ Eugenio Aguirre. 

-t. Ecología. 

- El bosque / Liliana San.tirso. 
- El aire I Antonio Granados. 
- El agua/ Aurora Martinez. 
- Los volcanes/ Susana ~Tcndoz..'l. 
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Dentro de la producción de esta editorial destacan tres colecciones que se distinguen por 
lo específico de:: su género. 

La colección integración~ que si bien está dedicad..'"\ a todos los niños tiene como 
característica que todos los protagonistas de: sus cuentos son niños atípicos. ello con la 
intención de mostrar que estos niños pueden ser protagonistas de los cuentos como lo 
son de la vida real. 
- Las aventuras de Polo y Jacinta/ Bcrtha Irinrt. 
- El sol es un techo altisimo I Liliana Santirso. 

La colección ~lixtli~ dirigida a las niñas con la intención de que sean ellas sus 
protagonistas para modificar la in13gcn de la mujer como subsidiaria y sostén. de las 
acciones del protagonista.. 
-Cuento de junio I Susana Mendaz.a. 
-La respuesta de las flores ! Elena Dresl!"r. 

La colección Braile ( Cuentos para nitlos invidentes escritos especialmente sin 
imágenes visuales). Cabe destacar que Amaqucmccan ha sido la única editorial tanto 
mexicana como latinoamericana que hu publicado material para nitlos ciegos. 

-Cuando el desierto canta / Liliana Sanlirso. 
-El niño secreto/ Elena Dreser. 
-Cosquillas de curiosidad / Margarita Robleda Mogucl. 
-Ana y Tri Tri / Aurora Martínez. 

Dentro de las editoriales mencionadas al principio. Amaquemecan es la. editorial con la 
producción cuentístlca más amplia. La tnayoria de sus libros contienen cuatro~ cinco o 
sc:is cuentos por autor. En su producción del afio 83 al 90. en Wl número de 60 libros 
aproxin1adamente. participan alrededor de :!5 autores. todos ellos. iniciándose como 
autores de literatura infantil. con experiencias diversas dentro del ámbito que circw1da la 
niñez. El contenido de muchas de sus obras con que se inicia esta editorial resulta 



m.teresante; algunas de di.is c.011 ..:1 nh!rito .;ufic!.;;itc ¡:::::-a trn.sccnder. 
Desafortunadan1ente este material no se conoció porque no fut.: difundido ampliamente. 

Por otro lado. es sumamente importante hablar de la presentación de su material. 
Durante sus inicios sus cuentos se presentan a tres tintas en la portada y a una en los 
interiores. Sus di.mCnsiones son: 13.5 cm. por 21.0 cm. y de l 7.0 cm. por 1 1.5 cm. 

El aspecto gráfico es primordial para hacer de la lectura infantil impresa un objeto 
cultural bello. La editorial An1aqucmccan. en cstc tcrrcno. carece .Je rnucho. Su letra es 
muy pequeña. los espacios en las intcrlíncas no son generosos y hay c~ucncia de 
ilustr.tcioncs llan1ativa::;. Todo esto h.J.cc poco atractivo el libro para el nif10. sobre todo 
si Cstc se esta iniciando en la lectura. Rccorden1os quc para él es muy importante. en 
estos prin1cros cont~ctos con el libro. el conjunto armónico 1.h: imúgenes y texto. 

Si bien la editorial tnencionada presenta estas características durante el periodo 
analizado. quercn1os en estos n1omcntos resaltar que c:n su trayecto ha evolucionado en 
los últimos aüos. sobre todo con su trabajo de co~diciones con la Editorial Celta y con la 
Dirección General de Publicaciones Je! CNCA . .-\hi se integran ya textos de autores 
extranjeros. inéditos en espa.f\ol. y de autores mexicanos contemporáneos. LJ colección 
se llama .. Barril sin fondo .. donde ya vc:mos libros in1prcsos. a todo color y con papel 
cuché. Otro punto que tan1bién vale la pena mcncicnmr es la panicip:.ición de esta 
editorial en los proyectos de libros de textos de la SEP. 

En 1993 presenta la claboro.ción del libro de Geografía para ·l° arlo de primaria y el 
punto a destacar es que en Cl algunos de los fragmentos de lc-cturas que se dan .a los 
nit1os en esta tn;tteria. son de autores mexicanos que desde: sus inicios participaron en 
esta editorial. Con10: Esp1.jo de c..:gua de Aurora l'.\-1artíncz, P .. ~riqullo verde esnwralda de 
:Vtartha Sastrias. El tianguis dt! Juan .Juguetero de: Bccky Rubinstcin. Cut!nliario de 
Luis Arturo Ran1os. Viajt•s dt! O=omatli y Don arrnadi/lo de Mireya Cueto. Barcas 
Voladoras de Liliana Santirso. Color di! rierra de Isabel Suárcz de la Prida. Viaje en 
diario alrededor dt! un mio de !\1:.irgarita Robleda. El pais dt! había una Vt.'= de:: l\.1argarita 
Pierini y otros más. 

EDITORIAL CIDCLI 

Esta editorial surge en el año de 198 l con el objc::tivo de "'editar libros para niños. libros 
recreativos que despierten su interés y curiosidad. pero que simultáneamente sirvan para 
darles a conocer algo de la cultura y arte de I\.·1éxico." 

La creación de Cidcli. como sus fundadores lo mencionan, surge a partir de dos 
razonamientos fundamentales: Primero. Había escasa producción editorial. en ese 
momento. de mala calidad y poca originalidad. Ellos sienten la necesidad de llenar Wl 

hueco cultural en los niños de l\.1Cxíco pues este público infantil ha sido relativamente 
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desatendido. ya que el porcentaje de lihros o.J.Uc se producen po.ra ni:1.o$ es !:!empre 
mucho menor que el que se produce para adultos. aunque la población infantil sea más 
grande (Esto no es privativo de J\.1éxico. Las estadísticas indican que aproximadmnente 
uno de cada mil libros que se producen en el mundo. es infantil). Pero además. en 
México la rnayor parte de los libros que se editan para niños la constituyen los libros 
escolares. Por ejemplo: en 1990 se tiraron 15 millones de ejemplares de libros infantiles 
contra 138 millones de libros de texto. Como vemos. es una pobl<ición desatendida si se 
toma en cuenta que de los I 38 millones dc- libros, 90 son gratuitos. En .aquel entonces. al 
inicio de la editorial. la situación se vda aún mús triste. 

La segwtda razón que se tomó C!n cuenta para fwtdar esta editorial fue que además de 
producirse muy pocos libros que no fueran escolares, el esquema que se seguía hasta 
entonces en Ja mayoría de fas editoriales privadas con lini:as infantiles (~e está hablando 
de 1980), era el de reimprimir y reeditar los mismos libros de siempre: Los clásicos de 
la literatura universal. Esto. claro. .:iparte de los libros de: iluminar y recortar. dt: los 
llamados educativos y didácticos. y. por supuesto. de los de \Valt Disncy, que 
lament.able1ncnte siguc:n abarrotando c:l mercado. 

Los editores se sienten en la n:spons;;ibilidad de ser un transmisor de cultura en wt 
momento en que la rcspons;;ibilidad de! la educación fonnal esta siendo compartida entre 
el profesor y los medios masivos de comwlicación. Bajo este panor;;ima. surge la 
editorial con dos características fundamentales: 

- La mayor parte de sus libros han sido escritos por autores de habla hispana. en su 
mayoría mexicanos. Actualmente la editorial ha iniciado una colección de autores 
iberomncric~•.n.os entre los que se encuentran Nicanor P:irr::t, Ernesto Cardenal. y 
Augusto Roa Bastos. entre otros. 

- En segundo lugar todos los libros del acervo han sido escritos por profesionales de las 
letras, es decir. por escritores mexicanos con a1nplia producción literaria y que a partir 
de la creación de Ja editorial pisan estos terrenos del mundo infantil, al menos como 
obra editada: quiz.a muchos con un ejercicio amplio en este tipo de escritos. Es este uno 
de los grandes orgullos de la editorial. El catálogo incluye entre otros a : 

- Octavio Paz. J.:..ime Sabines, Fernando del Paso. Vicente Ld'lero, J\.1argo Glanz. Emilio 
Carballido, Andrés Henestrosa. Agustín Y::iñez. José de la Colina. Ricardo Garibay. 
Afine Pettcrson, David ;\.-fartín del Carnpo, J\.1a. Luisa 1\-lcndoz:i. Salvador Etizondo. y 
Juan Villoro. entre otros. 

Los editores explican sus razones al publicar obras de escritores reconocidos en la 
literatura adulta. Hay garantías. dicen: ·· La primera es que conocen su lengua muy 
profundamente. y esto nos asegura no sólo un empleo correcto del idioma. sino el que 
éste sea empleado en toda su riqueza•·. y como personas de amplia cultura y esforzada 
lc:ctura. la editorial expone: "Tenemos muchas más posibilidades de que el contenido de 
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un cuento de escritor sea de mayor caJidad que el de otros. Porque un texto con un 
lenguaje pobre, es g:eneralrncnte, tambiCn pobre en idi::as y conceptos.R 
La producción de Ja editorial Cidcli se presenta en 1 O colecciones: 

l. Colección: Libros rridimcnsionalcs: 
- Cristóbal Colón I autor texto: Editorial Cidcli. 
- El esplendor de Ja América Antigua ; Francisco Serrano. 

2. Colección: Latinoamericana. 
Doce países latinoamericanos se reúnen para divulgar Ja cultura tradicional de nuestros 

pueblos, a través de antologías ilustradas de mitos, leyendas y cuentos. 

- Cuentos de espantos y aparecidos. 
- Cuentos de piratas. corsarios y bandidos. 
- Cuentos de Jugares encantados. 
- Cuentos y leyendas de amor para niños. 
- Cuentos de animales fantásticos para niños. 
- COmo surgieron los seres y las cosas. 
- Cuentos de enredos y travesuras. 

3. Colección: Reloj de Versos. 
Se propone acercar a los niños al gusto por Ja poesía. Los libros de esta serie de Jos 
grandes para Jos chicos. ofrecen a éstos mucho más que las rimas y cancioncillas 
tradicionales. las expresiones gozosas y sensibles de muchos de nuestros poetas. 

- La loquita frente al mar I Francisco Serrano. 
- La plaza /Antonio Dcltoro. 
- La luna I Jaime Sabines. 
- La rama /Oc ta vio Paz. 
- Mínima aninrnlia / Efrain Bar1olorné. 
- Las preguntas de Natalia / Myriam J\.1oscona. 
- Coleadas I Luis Miguel Aguilar. 
- Despertar I Albeno Forcad3. 

4. Colección: La Troje Encantada. 

- Phánsperata: Leyenda purépecha / Magali i\1artíncz G. 
- Sangalote /Pascua.la Corona. 
- Angel de Oro. nrcnita del marqués I Agustín Y=iñez. 
- Campan itas de plata' Mariano Silva y Aceves. 
- Conejo agricultor /Andrés Hcnestrosa. 
- Doña EstrelJa y sus luceros/ Ennilo Abreu Gómcz. 

S. Colección: Libros de arte para nir1os. 

1 Conf\.."Tc:ncia de Cidcli ante la Asociación de Educación Hilingüe de Texas. 
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- Diego Rivera I Luis Rius. Diego Jáuregui. 
- Saturnino Herrán I Diego JñureguL 

6. Colección : La Saltapared. 
- La luciérnaga/ Antología para niños de Ja poesía mexicana contemporánea/ Francisco 
Serrano. 
- La Quisicosa; adivinanzas tradicionales para niJ1os /Selección Cidcli. 
- La noche que desapareció la lun:i / Luis Anuro Ramos. 

7. Colección: El niño Cocinero. 

- El núlo dulcero / Teresa CastelJó y 1'.1ónica Manin. 
- El niño panadero /Patricia Van Rhijn. 
- EJ niño maicero/ Patricia Van Rhijn. 

L.:ts colecciones Reloj de Cuentos ( 12 libros). La catarina (7 libros) y La Hormiga de 
Oro ( l l Jibros) por ser libros que se: refieren a la cucntistica contemporánea. se 
incluyen. como ya hemos n1encionado antes, con el corpus de Jos cuentos analizados. 

La editorial Cidcli en realidad presenta una versión nueva de la literatura infantil en 
México, especialmente en libros de nuevo formato ( 22 cm. x 21 cm.). La Colección 
Reloj de Cuentos. por ejemplo, esta esmeradamente ilustrad.a; la empas lectoras est.in 
señaladas con un tipo de letra grande en dos tamaños. aunque debernos hacer wia 
observación respecto a la imagen ,Y al texto. En algunos casos vemos que existió la 
ilustración antes que el texto, por lo tanto éste esta. supeditado a Ja imagen visual y el 
contenido no dice mucho, simplemente se extiende en generalidades, sin presentar al 
niño una narración que atrape su atención. Por otra parte, estamos de acuerdo en qm.• es 
stunamcnte b.:isico el dominio de la lengua para dirigirse al nizlo. sin embargo. no es lo 
único, pues ya lo mencionan1os anteriormente. que el acercan1jento y el conocin1iento de 
Jos intereses del niilo por parte del escritor son indispensables para crear 
verdaderamente literatura infimtil. 

Por último , queremos mencionar la inclusióu en esta editorial de los libros de arte. Es 
de suma importancia su presencia. ya que sabemos que el libro de arte no substituye a la 
obra en sí. pero Ja complementa enormemente, y aU.n más si estamos en el momento de 
acercar al nh1o con el poema. con Ja música o con la pintura. Estos libros pueden servir 
para potenciar n1.ás ese encuentro maravilloso. 
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EDITORIAL CUICA 

Cuica es Wl grupo de escritores dedicados a la creación. a la difusión y al fomento del 
gusto por la lectura. Su labor editorial. tal vez un tanto artesanal. no pretende, de ningún 
modo, mencionan sus integrantes, competir con las editoriales en fonna. Su actividad 
surge como inquietud por una nueva alternativa: crean lo que les hubiera gustado leer o 
encontrar en alguna librería: n1aterial informativo y de diversión para los pequeños 
lectores. 

Ellos se consideran escritores por gusto y vocación. y editores. en pequeña escala, por 
necesidad y convicción; trabajo a cuenta-gotas debido a múltiples limitaciones. Su 
trabajo de creación y edición se divide en una labor interna y externa. Dentro del trabajo 
interno prevalece el carácter colectivo. No existe la autonon1ia. sino el trabajo en 
común en el que alguien propone el tcn1a. alguien lo continúa. el tercero lo remata y en 
ocasiones un cuarto aprueba o no el escrito. Su producción en este terreno abarca: 

l. Poesía infantil 

- La cuna/ Isabel Su.."\rez de la Prida. 
- Yo quiero un verso/ Beck-y Rubinstein. 
- Animales musicales/ Tere Remolina. 
- Rimas infantiles I Terc Remolina. 
- Desde mi ventana I Isabel Suárez de la Prida. 

2. Adhdnanzas en rima. 
3. El cuento corto. 
4. El cuento más elaborado. 

- An1igos intcrgatacticos I Colectivo Cuica . 
- Alas rnñg.icas / Isabel Su:i.rez de la Prida. 

Lo que hay que resaltar en este grupo es su ferviente trabajo como promotores del libro 
infantil. pues si observarnos su material. éste carece de muchos aspectos tanto en 
presentación -ya que por lo general son muy pequeflos- como en la ilustración. que 
podría resultar muy limitada para el án.Uno de un material infantil. 

En cuanto a su trabajo externo. éste es nna tanto más amplio porque ya coedita con otras 
editoriales. Algunos ejemplos serían: 

Cuica/Sitesa. 

- Mi libro de navidad. 
- Juegos y diversiones mexicanas. 
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- Días de brujas~ disfrázate y juega. 
En estos tres libros la intención es rescatar las tradiciones mexicanas corno 
preocupación básica dd grupo Cuica. 
- Invéntame un cuento / Bcd •. ·y Ruinstein. 
- Los viajes de Martin Pescador I Mart.ha Sastrias de Porcel. 

Cuical Editorial Quito Sol 

- Los transportes. 
- El nlundo de los tigres y los tccolotes. 
- El rnnndo de los peces y los lagos. 

Cuica / An1aquenu!can 
Ambas editoriales publican varios libros de cuentos de diversos ternas. 

- Cuentos de Arnecameca /Isabel Suárez de la Prida. 
- En busca de la lluvia/ Terc Remolina. 
- Cinco plumas de colores I Tere Remolina. 
- Viajes de Oz.ornatrli y Don Annadillo I Mireya Cueto. 
- Un árbol gatológico/ Becky Rubinstein. 
- El periquito verde esn1eralda I Martha Sastrias. 
- Color de tierra' Isabel Suárcz de la Prida. 
- Todas se llamabnn Isabel /Antología. 

Cuica I Trillas 

- Un cienpiés desca17o / Tcrc Remolin3. 
- Los cuentos de la Tatarabruja / Bcck)· Rubinstein. 

Cuica I Noroga S.A. 

- Aventuras de un aeronauta chiquirritín/ Gilberto Rendón Ortiz. 
- Siguiendp pistas i Tere Rmolina. 
- Sapos y espantajos I Colc.:ctivo Cuica. 

Por último hacemos mención a los trabajos sobre teatro infantil realizado por Cuica. 
Estos trabajos son realiza.dos por Mireya Cueto y publicados por Los Libros del 
Rincón. de la SEP. 

En Jo que respecta al trabajo editorial interno de Cuica. observamos que es realmente 
muy reducido en cuanto a presentación; en realidad es un trabajo artesanal. Dentro de 
sus programas también existen intentos de hacer revista de literatura infantil. La muestra 
es El Señor Tlacuache 1 y 2. que no progresó porque no hubo continuidad en sus 
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programas. como tan1bit!n es el caso de sus talleres de literatura sobre algunos temas del 
cuento inlantil contemporáneo, que no fueron expresados ya en obras de creación dentro 
de su producción editorial. Sus libros. sobre todo Jos editados con Ediciones Noroga. 
S.A .• presentan temas muy interesantes. pero todavía en el aspecto de la producción 
editorial adolecen del tamaño de letra adecua.do a Jos niños, y de una mayor espacialidad 
de interlineas. y aunque las ilustraciones están bien elaboradas, Unicamente se presentan 
en blanco y negro y algunas muy reducidas. Ante todo esto, cabe destacar el trabajo de 
Cuica como gran labor que presenta una nueva alten1ativa en los n1omentos de arranque 
a toda esta movilidad creativa y editorial que si;: necesitaba en nuestro país. 

EDITOIUAL TRILLAS 

Sabida es la labor editorial de Trillas. Dentro del aspecto infantil presenta W1 panorama 
muy amplio donde encontramos: Libros de im:ígcncs. libros de animales. libros de 
ciencia para los niños. leyendas griegas. leyendas hispano:imericanas. libros de juegos. 
cuentos marinos, ecologia para colorear, cl.:ísicos Trillas. historias bíblicas para niños, 
páginas de nuestra historia, clásicos ilustrados, cl::isicos de la literatura, inlormación 
recreativa. etc. 

Como el terna central de este trabajo es el cuento actual en 1\.1exico, exclusivamente nos 
centramos en seis colecciones que- la editorial dedica a este punto. Cinco de estas series 
simplemente se denomin;m con el nombre del autor y unn de ellas (Nuevos Cuentos) 
incluye trabajos de varios autores. (De las 6 series que presentarnos a continuadón, son 
en total 78 cuentos; aqui solamente anot3n1os 3 cjen1plos de cada serie). 

l. Los Cuentos de Laura. Fernándcz. Laura. 

- Luis y su genio. 
- Mariposas. 
- Pájaros en la cabeza. 

2. Los Cuentos de Tío Patota. Robles Boza. Eduardo. 

- Chi5pa de Luz. 
- El dia que no salió el sol. 
- Un dia nació W1 pWlto. 

3. Nuevos cuentos. Varios. 

- El nacimiento del ave. 
- El niño espíritu. 
- Elmekin y Ja serpiente. 



4. Margarita Cuentacuentos. Heuer. Margarita. 
- El zapato y e\ pez. 
- Chipil Macanudo. 
- La nitl.a y e! del fin. 

S. Los Cuentos de Ana Maria. Pecanins. Ana Maria. 
- La fiesta de Cumpleru1os. 
- La bruja triste. 
- El columpio. 

6. Los Cuentos de Cbela. Gonz.ález de Tapia~ Graciela. 
- Las pantw1flas de Alclú. 
- Medianito. 
- Diego y Rocío. 
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La mayoría de estos libros presentan el nuevo formato del cuento en la literatura infantil 
(::? 1 cm. x 21 cm.). Cada libro contiene un cuento con letra grande e ilustraciones a todo 
color. De las 4 editoriales que hemos mencionado, cabe destacar q'Je es Trillas la que 
cuenta con una mayor distribución de sus libros. 

Y precisamente el aspecto de la distribución es Wlo de los graves problemas de la 
literatura infantil. Pocas librerías en la ciudad dedican un estand amplio y especial para 
este tipo de literatura; son escasos los lugares. después de la Feria del Libro infantil y 
Juvenil. donde se pueden conseguir. Es. lan1entable el desconocimiento de esta literatura 
por parte de padres y maestros. Sabemos que quien selecciona, n:comienda y compra 
libros infantilc::s. es el adulto. y desgraciadamente su iníonnación, su referencia más 
inmediata. son los materiales que les ofrecen las grandes cadenas comerciales. Material 
de malas adaptaciones y peores traducciones. es lo que le llega al niño. cuando le llega. 
Desafortwmdamentc. a través de este material. el niño se queda con Wla visión 
distorsionada. sobre todo de los grandes clásicos de la literatura infantil; pc:ro esto es lo 
que abunda en el mercado. 

El interés de este trabajo se centra principalmente en la búsqueda de la cuentística que 
se produjo durante la década de los ochenta~ es el cuento infantil conten1poráneo 
producido en México corno nna literatura nueva. Dentro de las editoriales mencionadas. 
se seleccionó únicamente el cuento. junto con los libros de cuentos que también se 
incluyen en el programa Libros del Rincón, que mñs adelante se mencionarán. El 
panorama de esta cuentistica se incluirá al final del capítulo donde mencionamos: autor. 
libros. cuentos, colección y rulo. La producción abarca exclusivamente lo que se produce 
y se edita desde 1982 hasta 1 991. 
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Corno lo mcncionrunos al principio de este capítulo. El Segundo Congreso Internacional 
de Literatura en español para Nii\os efectuado en México. hace dos recomendaciones 
medulares: producir literatura infantil y promover se lectura. Con la mención de las 
editoriales anteriores. que surgieron en la dt!cada de los ochenta • mostrarnos el inicio 
de ese despertar de la literatura infantil en nuestro país. que tan escasa estaba de una 
producción dirigida al niño del México contemporáneo. A nuestro parecer se cwnple en 
un aspecto parte de las recomendaciones. Bien; se crea material pero se está en la 
obligación de crear lectores, y en este renglón surgen varios programas con el objetivo 
de acercar el libro al lector niño. 

2.:.\. PROGRAJ\1AS DE FOMENTO A LA LECTURA 

l. BIBLIOTECAS PUBLICAS. 
2. RINCONES DE LECTURA 
3. LEER ES CRECER. 
4. FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL. 
5. PACAEP (Plan de actividades culturales de apoyo a la Educación Prim:iria). 
6. IBBY (Asociación mexicana para el fomento del libro infantil y juvenil A.C.). 
7. TIEMPO DE NIÑOS. 

El fomento de la lectura en el ámbito de las bilbiotccas públicas. 

Este progran1a fue puesto en 1narchn en agosto de 1983 con el objeto de dotar a la niayor 
paI1e de las comunidades del país de servicios bibliotecarios gratuitos . La estrategia de 
fomento de la lectura en la biblioteca pública se orienta a formar al bibliotecario como 
promotor cultural para alentar la participación de los rniernbros de la comunidad en las 
actividades de la biblioteca ( considerada la lectura entre ellas). así como para formar 
usuarios y lectores habituales. 

El fomento a la lectura como estrategia en la biblioteca pUblica constituye una estrategia 
muy ampliad~ largo en1nce, porque pretende: 

l. El conocimiento de las principales caractcristicas de la comunidad que incluye: 
existencia de asociaciones. calendario de fechas significativas. reconocimiento de la 
historia local. 

2. Vinculación con las principales instituciones, grupos y particulares de la cornnnidad 
con el fin de crear convenios de apoyo mutuo ( escuelas. autoridades, asociaciones 
civiles dedicadas a la promoción de la cultura, clubes sociales, maestros, profesionales 
interesados. 



3. Conocimiento del acen;o, lo que equivale al conocimiento de las distintas opciones de 
lectura que ofrece dicho acervo. Este punto supone que el bibliotecario debe ser el 
primer lector de su biblioteca y fungir como promotor de la lectura. 

4. Con el apoyo de los conocimientos adquiridos sobre la comw1idad. así como de las 
características principales de la biblioteca. se programan actividades relacionadas con: 

a) La difusión de los servicios de la biblioteca. 
b)Las cualidades y beneficios de la lectura. y 
c)La relación de la cultura con los servicios de la biblioteca. 

Este juego de relaciones ha sido llrunado por los promotores de la Red Nacional de 
Bibliotecas con10 : Acth:idades Reneradoras. bajo el supuesto de que la lectura se 
encadena a otras lecturas y. por lo mismo. a los servicios bibliotecarios. 

Las actividades de fomento a la lectura se dividen en permanentes y con1plementarias. 
Permanentes son las que el bibliotecario debe realizar cotidianamente: circulo de 
lectura, hora del cuento. periódico mural y exposición bibliográfica. Esto incluye: 
lectura compartida en voz alta (círculo de lectura). narración oral (hora del cuento), 
información a usuarios sobre temas y obras (periódico mural y exposición bibliográfica). 

Complementarias. Las que el bibliotecario puede realiz...'lr en base al interés de los 
usuarios: tertulia (discusión de un terna con apoyo de información del acervo): taller de 
lectura (lectura compartida de varias obras de un mismo tema con el fin de proftuidizar 
en él)~ biblíomanualidades ( programación de un taller para elaborar objetos Utiles 
mientras alguien en voz. alta lec un texto de literatura; investigación ( se incita a los 
nll1os a investigar Wl te1na en el acervo a través del uso de los servicios que la biblioteca 
les ofrece); ciclo de lecturas ( semejantes a los talleres de lectura pero. dirigidos a los 
niños; foro de los ni11os (los niños exponen sus investigaciones sobre un tema). club de 
lectores (Jo ni11.os se organiz...'lll para elegir sus propios temas de lectura. 

Señalado esto. suena muy bien en el papel. pero sabemos que como toda estrategia. tiene 
sus plllltos flacos y riesgosos. Uno de ellos puede ser Ja norrnuJización administrativa de 
la biblioteca. La idea del bibliotecario como promotor cultural y de la lectura choc.:i en 
la práctica con sus actividades administrativas. Por lo mismo, la capacitación del 
personal como promotores culturales se enfrenta. muchas veces. n Ja improvisación de 
bibliotecarios, cargos de trabajo excesivo, desintert!s o ignorancia. rotación constante de 
personal. etc. 

Obviamente. ésta seria una estrategia que ofrecería mucho si se complementara con 
otras que no estuvieran compron1etidas con los servicios bibliotecarios. Esto es, 
estrategias promovidas por particulares u otras instituciones que se apropiaran del 
espacio bibliotecario. 
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RINCONES DE LECTURA 

Es un programa estatal cuyo objetivo también es el de promoc1on de la lectura. 
particularmente en el medio escolar. A partir de 1986 es cuando se inicia este proyecto a 
través de la realización de actividades en tomo a los libros y a la producción de los 
mismos. 

l. Objetivos: La propuesta de un encuentro diferente. 

El proyecto Rincones de lectura es una invitación a leer. dirigida a los maestros que,. 
como sabemos. muchas veces est.::i.n sobrecargados de trabajo y obligaciones 
administrativas; para niños que leen poco y a veces mal y que. con frecuencia,. sólo 
conocen los libros de los programas escolares; ta111bién para familias en las que no suele 
haber libros de ninguna clase y menos entretenidos y variados; para todos ellos se hace 
la invitación a la lectura. 

Se han escogido libro!' atractivos para cstimubr el interés. para despertar en los niños el 
deseo de acercarse:. mirarlos. revisarlos, y supuesto, leerlos. 

Es imprescindible que lo.s n.itlos lean en un ambiente de calma, que puedan leer sin 
temor a equivocarse y sin sentirse presionados por terminar para contestar cuestionarios 
o hacer resúmenes; que puedan entretenerse en la contemplación de una figura o una 
ilustración y que tengan la garantía de que podrin tcm'linar la historia. ya sea en otras 
sesiones del Rincón. en el recreo o en su casa. Que lean por placer, sin sentir la 
preocupación de que sertl.n evaluados. 

El Rincón de lectura tiene dos momentos fundamentales: 

- Por una parte, la escuela abre un espacio de 40 minutos dentro de las actividades de 
clase. Este cs. precisamente. el lugar donde se produce la interacción entre el maestro, el 
grupo y los libros. Es en este espacio donde se pretende que se abran las posibilidades 
para crear nuevos vínculos y ni mismo tien1po para romper esquemas. 

- El segundo momento del Rincón es muy valioso e indispensable. Este espacio se 
establece cundo el niño tiene In oportunidad de llevarse un libro a su casa, donde pueda 
crear una relación especial de afecto e intimidad con el libro, lo cual no es posible en la 
escuela. En su casa el nii\o puede leer. terminar o releer el libro. Puede platicarlo a sus 
padres y hennanos. Puede sentir ese objeto-libro más cerca; puede apropiarse de él 
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hacerlo suyo. Por si esto fuera poco. tiene la oportunidad de campan.ir la experiencia 
con su íarnilia.c;o 

2. Producción. Los libros del Rincón. 

Corno ya hemos mencionado antes. si se torna a la literatura como Ja puena a un 
mundo autónomo. como Wla invitación que. desde la escritura, se extiende hacia un 
lector esperado y posible. entonces la literatura específica para niños es un fenómeno 
relativamente n:ciente. Sin embargo t.."lmbién sabemos que ha sido tradición en muchos 
adultos ( escritores. padres o educadores) la creencia de que los libros para los niños 
deben ensenar. que han de tener por fuerza una propuesta educativa y. en muchos casos, 
inclusive moralizadora. 

Contra esta convicción, y en sentido opuesto: intent3ndo tratar a Jo~ niflos. aUn 
pequeños. como verdaderos lectores, como auténticos destinatarios de un trabajo de 
escritura. de un amor a la palabra. reiteramos la producción. en años recientes. de una 
nueva literatura para nUl.os y jOvenes que procura despertar el comportan1iento lector de 
fonua IUdica )' placentera. Dentro de esta orientación. como ya se ha destacado, se 
produce la selección de libros que componen los paquetes del Rincón. 

Los riesgos que podrían caracterizar la línea de escritura y de lectura que confom1an la 
invitación del Rincón son. entre otros. Jos siguientes: 

- Son libros bien realizados. que tratan asuntos de interés. en un lengua.je capaz de 
despenar su im:iginación. con significados mU1tiples que dicen diferente:. mensajes a los 
diícrentes tipos de nifios. 

- Son libros que. en cuanto a actitudes globales, están "del lado .. de los chiquillos; qu~ 
procuran no esconder Ja existencia de problen1as. inclusive en la tan idcaliz..ada vida 
infantil. y a la vez. que aporten elementos que ayuden a la reflexión sobre su 
individualidad y el mwido que les rodea. En cieno sentido. pod:-iamos decir que son 
textos no sobrcprotectorcs. sino que trat;m a los nitlos como personas y se proponen 
seducidos con10 individuos. 

- Son ediciones que incluyen un tipo de ilustración que se diferencia de las ilustraciones 
convencionales que~ tomando como norma de lo infantil una supuesto simplicidad, de 
hecho efectuaban una trivialización de la capacidad de mirada y apreciación estética de 
Jos niños. Estos. por el contrario. n1ucstran, sin subestimar sus potencialicbdes plásticas. 
una variedad de estilos, técnicas y soJuciones gráficas. 

~"()rro Jugar dc:sde donde: leCT .. ; en Rincones de: Lectura. Proyecto estratégico 03. Secretaria de 
Educación Pública. pp. 13-1-l 
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Son libros que contemplan, y combinan. diferentes posibilidades de acercanliento al 
fenómeno de la lectura. y por ello se incluyen en el paquete libros de imágenes que, 
sirviendo para iniciar a los que están más acostwnbrados a lo visual, también desarrollan 
la imaginación y la expresión oral. 

Se incluyen tan1bién libros de coplas. canciones y trabalenguas. y libros de poemas; 
algunos escritos para nitlos, otros no. En los dos casos inician al pequeño lector en el 
gozo de una palabra sonora, resonante. sensible. ligt:ra y trubajada; en la palabru. poética, 
duradera y personal. 

- También se incluyen los libros con los cuentos tradicionales que han acomprul.ado ya 
tantas biografias. las viejas historias de sien1prc. contadas de diferentes n1ancras y 
recogidas en ediciones publicada~ en !\.léxico desde 1880: Jos libros editados por Don 
Antonio Vencgas e ilustrados por José Guadalupe Posada y Felipe I\1anilla. 

~ Cuentos de la tradición indígena latinoamericana. de las .. nanas .. de diferentes estados 
del país. o cuentos tradicionales de paises lejanos como los del centro de Africa, 
Venezuela y Brasil. Tarnbit!n. nuevas narraciones de los clitsicos : Las n1il v una noches, 
Don Quijote de la Mancha, los mitos griegos. las fabulas (dcse~fabuladas y 
desenfadadas: sin juicios morales) o relatos provenit:ntes de la bella tradición hebrc~. 

- Libros de autor, como se llan1an en el p;;iqucte del Rincón a los textos escritos por 
conten1poráneos, o rnodemos ( en este rubro está el pl:J.ntean1iento fundrunental de este 
trabajo: el de mostrar la producción del cuento conte1nporáneo durante la décad:i de los 
ochenta). Se trata. en general. de libros en los que e1 niño puede sentir el placer de la 
lectura como encuentro con un interlocutor y con un mundo, a la vez que reflexiona, 
casi de manera inadvertida, sobre la realidad que vive y qut:: resulta evocada o 
convocada por c1 material del texto. Esta función, ta! vez convenga destacarlo. puede ser 
desempeñada inclusive por narraciones n1uy breves. 

- Libros de testimonios. en los que se ofrece: un lenguaje coloquial de fuentes directas, 
valorando las formas en las que se expresan distintos sectores de la pobl;;ición. En una 
cultura que salta de la tradición oral n la cultura audicvisu.al ( como ha sido el caso de 
México. con un uso masivo de radio y televisión). Se ha creído que era oportuno 
rescatar lo que era propio de nuestro pab. algo de lo que caracteriza las diferentes 
culturas mexicanas, y ello se ha hecho, en estas ediciones. tanto en los relatos como en 
los dibujos que integran estos libros. de autores de distintas regiones del país. 

Precisamente para estimular la curiosidad de todos los futuros lectores se ha preparado 
para cada uno de los libros de los diferentes paquetes una breve ficha de presentación. 
Es una presentación sencilla que pueden leer los niños~ no anticipa el desenlace de los 
textos. aWlque si fugazmente su contenido global. pues se ha pensado que de esta fonna. 
los posibles lectores se sentirán más atraídos por los libros del Rincón. 
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Además de las fichas de presentación se ha elaborado para cada libro una ficha 
bibliográfica y un ··mapa·· de personajes. lugares y tiempos, el cual aparece representado 

con la siguiente simbología: r----------------------, 

Personaje principal: 

Lugar: 

Tiempo: 
10 

~ ""'" 

""'" ~ 
. """'''"' 

'"'"'''... fll' '"''""'ª"'·~ d.. .......... 11 ... , 

"U~ llln 
~ '""'''~ 

e H M 1 

Ejemplo: lOAQuiN Y MACLOVIA SE QUIEREN CASAR 

Antes del inicio de la Revolución !v1exicana y después del primer rulo del siglo (1901 ). 
Joaquín y Maclovia se enamoraron en Gu.anajunto. Desde el din. en que se conocic:ron -
gracias a un sapo- hasta el día de su boda. pasó rnucho tiempo y vivieron muchas 
aventuras. El álbum fotográfico de estas peripecias. se encuentra en las páginas de este 
libro. 

HINOJOSA. Francisco y Alicia ~1ESA, Joaquin y Afaclovia s1..• quien:n casar. México, 
SEP. 198, 48 pp. (Colección Espira1)11 

Los librns del Rincón para los seis grados de primaria son: 

PRI:MER GRr.,.00 
Libros de imágenes 
Los nlm1cros 

SEGUNDO GRADO 
Libros de imágenes 
Cirilio 

10 
.. Tiempo de leer e!> crecer'' en Rincones de lectura. Proyecto Estratégico 03. Secretaria de Educación 

PUblica. pp. 6-8 
11 n:.;d. r. 16 



Libros de poesía 
Amapolita 
Cuentos de autor 
Hipo 
No te lo creo 
Macaquiño 
¿Puedes o no puedes'? 
Tino y la mona. tano y el oso 
¿Qué día es hoy? 
Pin. pon.pica. pon 
Querido Sebastián 
Los diez amigos 
!Julieta. estate quieta¡ 
Cuentos tradicionales 
La tortuga y los patos 
El león y el leopardo 
Testimonios 
Nuestra casa 
El cultivo de la calaba7..a 
Libros de información 
El agua 
El barro 
Auimales de la granja 
Libros para el maestro 
Volvnmos a la palabra 

TERCER GRADO 
Libros de imágenes 
Correquetealcan:z.an 
¿Quién ha visto las tijeras? 
Matias y el pastel de fresas 
Cosas de familia o f\.1is 
vale paso que dure 
fl..1iau 
Perro que ladra 
Libros de poesía 
Doi\a PH\ones 
Rin. rin. renacuajo 
No me maravillaría yo 
Una indita en su chinampa 

Libros de poesía 
Rin-Rin Renacuajo 
No me maravillaría yo 
Adivinnnzas indígenas 
Cuentos de autor 
El león de Luis 
Un diente se mueve 
EL re\• mocho 1: 

Rolin. el ombligo 
Ca.mitón. Comilón 
Cuentos tradicionales 
Ln zorra y las uvas 
La cigarra y las hormiga 
La lechera y el cántaro 
Testimonios 
C3.ndido 
l\.1i pueblo se llama San Agustín 
De los pescados 
Libros de información 
Las tienditas 
Elmaiz 
La lana 
Animales del bosque 
Libros para el maestro 
Volvamos a la palabra 

CUARTO GRADO 
Libros de imágenes 
El increíble viaje del chapulín 
Auás de la roya 
Imágenes que escriben 
La aventura formidable 
del hombrecillo indomable 
Correquetealcanzan 
Más vale paso que dure 
Libros de poesfo 
Margarita 
Sol de Monterrey 
Cajón de coplas 
Cuentos tradicionales 
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1 ~ Los libros subrayadtis dentro dd progratna de Libros del Rincón son cuentos de autor que pertenecen a 
la lista final de la cuentistica sd\alada. 



Cuentos tradicionales 
El cocuyo y la mora 
El rabipelado burlado 
Forzudos contra mwlosos 
La zorra y las uvas 
La lechera y el cántaro 
La cigarra y la hom1iga 
El león rey y eJ leopardo 
La tortuga y lo~ patos 
La cucarachita Mandinga 
El rey mocho 
Cuentos de Pascuala 
Ali Babá 
A ladino 
Sirnbad el marino 
El muiic:co de dulce 
Cuentos de au1or 
Un diente se mueve 
¡Córrele! 
Rutina la burra 
Ratñ el nii'fo invisible 
El oso que no lo era 
Testimonios 
Mi pueblo se llama San Agustín 
Soy purépecha 
Cándido 
Libros pura hacer 
Colibri, Juegos y más juegos 1 
Recetas y secretos para crecer 
Há.z.los tú 
Libros de información 
Colibri. Arte. ciencia y tCcnica 1 
En los tiempos de la Independencia 
Dinosaurios 
Colibrí. Animales mexicanos 

QUINTO GRADO 
Libros de imágenes 
Lo creo y no lo veo 
Vicente Rojo 
El librito de las imágenes imaginables 
Escribir con in1ágenes 

La tierra está hecha 
La creación del nnmdo 
David y Goliat 
El arca de Noé 
Bichos de A frica 1 
Bichos de Africa 1J 
El caballito jorobado 
El caballo volador 
La bolsa encantada 
Colibri. Animales fantásticos 
La niña de las perlas 
Cuentos de autor 
El pana/ore l.' el nona! 
fil.E~..arrón enca11radn 
El nifio pintor 
Viajes de O::nn1arlz 
El Manchas 
Testimonios 
Soy náhuatl 
La calle es Jibre 
Novela 
Rosalinde 
Libros para hacer 
Colibrí. Juegos y más juegos II 
La boda de la rntita 
Galletario 
La legión de la tarántula 
Libros de inf'ormación 
Colibrí. Arte. ciencia y té:cnica Il 
Colibri. Arte. ciencia y técnica 111 
Colibri. Mayas y Aztecas 
El cometa Halley 
Colibri. El agua y tü 
Fauna 

SEXTO GRADO 
Libros de imágenes 
Man dalas 
Patatüs 
Erase una ciudad 
Libros de poesía 

so 



Más vale paso que dure 
Libros de poesía 
Cancionero mexicano 
Te canto un cuento 
Cuentos tradicionales 
La leyenda del Guaraná 
Subida al cielo 
La flecha mágica 
Pandora 
Los suefi.os de José 
El viaje de Jonás 
Cuentos y leyendas de amor para niños o De: 
cómo surgieron los seres y las cosas 
La abeja haragana 
Cuentos de puro S\L'ito 

Tres enamorados n1iedosos 
Francisca y la muerte 
Juan ceniza 

Bichos de Africa UI 
Bichos de Africa lV 
El viaje de Oriflam::i 
Cuentos de autor 
/\'o era el rínico l\/oé 
Cuentos para jugar 
La maravillosa medicina de Jo¡-g:e 
Joaquín y Maclovi::i se quieren casal'" 
Testimonios 
Soy huichol 
Novelas 
Un tiesto lleno de hipices 
Momo 
El bolso amarillo 
Likus Kikus 
El mistel'"io de los ninos chatarra 
Libros de inf"ormnción 
Colibrí.Insectos. reptile:>. anfibio~ y peces 
Colibrí. Arte. ciencia y técnica fV 
Colibrí. Los piratas 
Colibrí. La tumba misteriosa 
Fauna 

Llamo a la luna sol v es de día 
Sirena de navidad -
Cuentos tradicionales 
El Bacurau duenne en el suelo 
El lenguaje de los pájaros 
Tcsco y el Minotaul'"o 
Las aventuras de Ulises 
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Cuentos de animales fantásticos o 
Cuentos de espantos y aparecidos o 
Cuentos y leyendas de amor para niños 
Lecturas clilsicas para niños l 
Lecturas clásicas pal'"a niños lI 
Cuentos de autor 
La vendedora de nubes 
Cuentos descontentos 
ParcJu~s \' renúendos 
El rornaviaic 
Al otro lado de la puerta 
Celestino v el rren 
A golpe de calcetin 
La ballena 
Historia de W1 niño que tenía una islita 
Por el agua \'an las ni,las 
Cuentatl'"apos 
Testimonios 
Ciudades del antiguo Peril 
Novelas -
El mundo de Don Quijote 
Don Quijote el caballc¡-o 
Sancho P.anz.a el gobernador 
La vuelta de Don Quijote 
La descomW1al ballena de Don Quijote 
El sol del siglo XXll 
La historia intenninabll! 
Cuando Hitler robó el conejo rosa 
Konrad 
Chadic y la fáb¡-ica de chocolates 
El ¡-ey Matias 1(Tomo1> 
El n:y M.atíns 1 (Tomo:!) 
Fatik y el juglar de Calcuta 
:ri..1anos a la obra 
Libros de infonn.ación 
Colibrí. La Coloniu 
Colibrí. Ane. ciencia y técnica V 
De la Independencia a In Revolución 



Colibrí. Mi cuerpo 
Fauna13

• 

LEER ES CRECER 
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Se trata de otro programa del CNCA: el cual está constituido por seis módulos: Cómo 
hacer una minh•nciclopcdia. Cón10 compartir nzis ir;vcstigczcioncs, Cómo nace un libro, 
Hacia los libros. La casa de los libros y T1radiciom.:s _v cosrumbres ntccicanas. 

Los seis talleres tienen como n1etn fundamental fomentar el hábito de la lectura en los 
niños. y se ejecutan a traves de actividades que hacen dc:I juego el elemento sustancial. 
Silvia Dubovoy. creadora del pro~an1a, señala que •• Esta meta in1plica conformar una 
constante y gradual relación entre el nif'lo y los libros; una relación que comienza con un 
contacto digamos visual y táctil. para Juego consolidarse en un trato cotidiano (trátese de 
lectura recreativa o infom1ativa) y tem1inar con Wla afición a la vez recurrente. 
instantanea y gustosa·.i-1 

En su plantean1iento teórico y práctico. los cinco t.allcres se basan en una amplia gama 
de actividades, algw1as de las cuales se pur!den agrupar en los rubros siguientes: 
- Dinán1icas de presentación. integración y cierre. 
- Juegos teatrales (eventualmente actividades de magia). 
- Ejercicios de lectura. 
- Actividades artísticas (principalmente pintura y dibujo). 
- Manualidades diversas (entre las que destacan las técnicas de origami y material de 
reuso). 
- Narración comentada de cuentos. fúbulas y lcycnda:-. 

11 Respecto a este pro~r;:una ·•Rincnnr:~ de lectura.. queremos indicar que actu.:ilmente cst.J incluido 
dentro de un proyecto mucho mas c::xtenso que rc::bas.::a los límites nacionales y que !ie une a la difusión del 
libro en ,-\.mérica Latin;1. Este proyecto se ll:una '"Podcmo~ Leer y Escribir" organizado por el Centro 
regional p:ira el Fomento del Libro en América Latin:i y el Caribe (CERLALC) y la Unidad de 
Publicaciones Educa1h. as (UPE) dc la SEP de f\.1Cx .. h;::o .. El pro1!ram.i consiMc en la dotación de acervos. 
escolares bibliogr;í.ficos y !>eguin11cnto de !>U U!>o que busca ofrecer a Jo:. gobiernos instn.unentos y 
estra1egias. que puedan apoyar sus pro¡!:Tan1as de m'-·joram1ento de la calid:!d dc la educación .. Para d 
desarrollo del mismo se !:tcleccion:lTon 1 50tl cscuel:is que trabajan en pro~amas de reno .... acion de las 
prácticas pedagógica.<, de. la lectura y la escritura. coordinados por la Red Latinoamericana de: 
alfabetización en Argentin:i y Venezuela. la Federación de maestros de Uruguay, la Fundación Libro'> 
para ni11os. en Sicarogua. el gn.¡f'o de lectura de:: la Sccret:iria de Educación de Santafi de Bogotá. 
Colombia; di••ersos grupos del mo ... imiento pedagógico de Colombia, El Plan Nacional de lectura de 
Venezuc:la. El prograJTia de mejoramiento de la Ensc11anza d'-· la lengua ?\.1a1ema del f\.tinisterio de 
Educación de Venezuela. el !\.-1.inisterio de Educación de Cuba y de!:t.dC luego el programa "'Rincones de 
Lectura de f\.1Cx.ico"'. cuyo programa ya fue expuesto. ~· el diplom.,.do de Promoción de Lectura do: la 
Uni..,.crsidad Pedagógica Na.:ional de l\.1éxico. 
u Dubovoy. Sil..,.ia. El niño y los libros. (Manual teórico práctico), CNCA. 1989. p.9 
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En la fundamentación pedagógica del proyecto .. Leer es crecer" se habla sobre la 
urgencia cultural y educativa del libro. Cómo ya muy cerca del siglo XXI. proponer la 
formación del hábito de la lectura como una de las dimensiones más importantes de la 
educación infantil pudiera sonar anacrónico e irrdevantc. Cuando algunos futurólogos 
han pronosticado el ocaso de los libros ante la creciente avalancha de otros medios de 
información, comunicación y aprendizaje. que atraen con mayor eficacia d interés y Ja 
atención de los niños. la autora comenta "Resulta dificil predecir quC innovaciones 
educativas nos depare el próximo o lejano futuro. pero de momento Jos libros conservan 
todo su peso y todo su valor como elementos todavía fundarnentalcs -es decir, 
insustituibles- en el proceso dt:- cnscüanza-aprcndizajc . tr3t..:se de textos escolares, de 
bibliografia documental y científica, o de: lectura recreativa. 1 ~ 

'"Los lectores no nacen, Sr! hact:n ... Dice la autora que es posible que haya artistas 
innatos, pero nadie se ntreve a afim1ar Ja existencia de •·Lectores de nacimiento ... Desde 
luego, hay niños que adquieren tilcilmcntc el hábito de la lectura; podrían considerarse 
niños precoces. pero en mayor o menor grado todos los seres hu1nanos necesitamos ser 
instruidos, guiado:;. capacitados para adquirir y dominar esa habilidad. Por Jo tanto no 
nacemos, sino que nos haccn1os lcctore!>. 

En la instrucción oficial se impone al nii1o la lectura de lo~ Jibros de texto por lo menos. 
Pero si además experimenta y consolida el gusto de leer. pronto esa obligación se irá 
convirtiendo en convencimiento p~rsonal. y la neccsid:id did3ctica se irá transformando 
en una búsqueda libre y en un hallazgo placentero. La ide.:t fundamental consistiría 
entonces en fonnar lazos de arnistad entre el nif10 y Jos libros. Por otra parte sabemos 
que los hábitos básicos y esenciales se forman en la infancia y adolescencia. El hábito de 
la lectura no queda confom1ado con sólo aprender a leer y a escribir. Podríamos decir 
que éste esL-l consolidado cuando la lectura es el medio que alguien exige y al que 
recurre con cicna frecuencia para captar mensajes, ~ea para incren1entar información o 
para recrearse en la activki.."ld n1isnrn. En resumen. el proceso de información del hábito 
de lectura se desenvuelve en tres etapas íw1dan1entales: 

1. ""La etapa previa al aprendiz.aje activo de Ja lectura forn1al. 
::?. La etapa correspondiente al aprendizaje directo de la lectura. 
3. La etapa de regularización y uso autónomo de la conducta lcctora". 16 

Es muy importante para el inicio de esta form.:ición del hábito de la lectura que el niño 
adquiera familiaridad visual. táctil y sensitiva con los libros: que los vea y sienta como 
objetos amistosos, como compaflcros amables, a 13 m:inera de los juguetes. 

Por último plantea la maestrn que lo deseable de la tarea de fomento de la lectura es que 
sea ejercida conjuntamente en el hogar y la escuela. pero que existan trunbién otros 

1
' Ibid .• p. 15 

'"' Jbid .• p. ~3 
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lugares como serian las salas infantiles de instituciones oficiales. donde se podrían 
diseñar espacios de Jectu:-a en fonna agradable. Claro que esto parecerla un ideal que 
pocas instituciones pueden cumplir. sin embargo. con buena organización y mejor 
voluntad se podrían cwnplir las deficiencias materiales. 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL. 

A partir de 198] comenzaron las actividades de esta feria. organizada por Ja entonces 
Dirección General de Publicaciones y Medios de la SEP. el antecedente de la actual 
Dirección General de Publicaciones del CNCA. Esta feria, que: constituyó el parteaguas 
de Ja actividad editorial mexicana dedicada a los nh1os. se llevó a cabo. en sus inicios. 
en las instalaciones del Auditorio Nacional. )' debe;: su carácter de;: internacional a que 
desde el principio convocó a editoriales de nuestro país y a las de otros países a que 
exhibieran lo más representativo de su producción bibliográfica. El objetivo primordial 
de Ja feria siempre ha sido la pron1oción de la lectura, por lo cuul además de Ja venta y 
muestra de libros siempre se han efectuado actividades paralelas para despertar en los 
niños el gusto por la lectura y el an'IOr por los libros. 

Cabe resaltar que en el momento actual la FlLIJ conscr..•a las características que la 
convirtieron en tuta experiencia pionera a nivel mundial, al combinar exhibición y venta 
de Jos libros con un amplio progranrn. cultural que busca ofrecer al niilo otras vfos de 
acercarse a la lectura. 

Entre las diversas actividades de la feria: confi:rencias. rnesas redondas. cursos. 
encuentros. seminarios etc., es in1portantc resaltar, a mi juicio, tres puntos: Los talleres 
infantiles que durante la feria permanecen en constante actividad alentando a los niños 
haci;i nuevas fom1as de acercarse a Ja lectura. Desde luego qui: existen críticas a este 
punto en el sentido de que: hay junto a los libros. juguetes. computación, teatro, títeres 
etc. pero eso es u.na feria. y el niño concibe el libro dentro de c:sta movilidad que Je es 
atractiva. Antes de llevarlo a Ja lectura en si. hay que acercarle el libro, y muchos 
talleres CUJnplen esta función de interesar al niiio por el camino del libro. 

Otro punto de interCs en la feria son los talleres específicos para promotores de lectura 
con el propósito de que padres y n1aestros ensayen opciones diversas de acercamiento y 
estímulo hacia el hñbito de leer. La intención de algrmos dt! ellos es formar promotores 
de lectura cuyo ámbito de acción sean las escuelas, las bibliotecas. las casas de cultura. 
es decir~ proporcionarles herramientas teórico-prácticas para hacer extensivo y positivo 
el fomento. 



Cabe añadir que dentro de estos talleres se encuentra de n1anera especial c:1 grupo 
Prolectura. que actualmente opera de manera independiente. Originalmente Prolectura 
surgió como un proyecto oficial del Instituto Nacional de Bellas Artes en febrero de 
1990. Tuvo escasa vida. desapareció muy pronto. no fueron muy profusas sus 
actividades aunque era muy ambiciosos su proyecto. DespuCs. el grupo Prolcctura. con10 
asociación independiente. enfocó sus actividades a la organización de cursos para la 
formación de talleres para niños y jóvenes. y la investigación tanto de los hábitos de 
lectura de la población mexicana. con10 de tCcnicas y estrategias para crear lectores 
activos. y desde luego, siempre se mantuvo en contacto con instituciones oficiales. Su 
trabajo se reali7-'1 t!'n el D.F. y se hrice extensivo a diversos estados de la República. En 
la ciudad de J\.1éxico destaca la labor rro!'aliz.."lda con ni1los y jóvcne~ dc b calle. asi con10 
en algunos reclusorios. 

Por últin10. bien s::ibem.os que la Jiteraturn. infantil ha tenido un desarrollo que supera 
mucho a lo que en México se ha realizado en el terreno juvenil. Sobresalieron en las 
últin1as ferias los coloquios de literatura para jóvenes dqnde se discutieron las 
características de )::is obrnsjuvenilcs y su situación en cuanto producción, distribución y 
consumo. Así cada vez el aumento de la presencia juvenil en la feria realn1ente 
justificará su inclusión en el titulo. 

PLAN DE ACTIVIDADES CULTURA.LES DE APOYO A LA EDUCACION 
PRI!\L~IA. 

PACAEP. 

Este programa corrcspondienti: al módulo de literntura. del Pl::in de actividades 
culturales de apoyo a la Educación Primaria de la Dirección General de Promoción 
Cultural de la SEP. tumbiCn tiene experiencia en relación con el fomento a la lectura. 

El programa ha sido pensado con10 apoyo a la escuela primaria. por lo que incluye 
literatura escrita para niños y por niños. ·· Una literatura que sirva como espacio para la 
recreación de la cotidianeidad del niño; un espacio donde sea el autor. el artífice. el 
artesano de palabra!. y oraciones de pros~.!.s y versos que connmiqucn su pcnsan1iento y 
lo ayuden a entender mejor y gozar más .. ' 

En general todas las actividadt:s propucsta.s por este progr:ama hacen énfasis en que el 
niño. a partir del juego. puede entender de una manera activa el sentido de la literatura. 
para lo cual incluyen en su programa tcn1as como: el juego como medio de producción 
cultural y artístico. la pocsia. la narrativa. cte. 

Las. actividades que se sugieren siempre tienen con10 punto de partida la actividad 
lúdica en el salón de clase. La idea gira en torno de hacer literatura jugando. 

1 ~~ca.n.apro~arn:itica IQ8Q.]Q9(1""dd PACAEP. p 1 
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Este programa, como otra más de las propuesta de íon1cnto ·a la lectura. sugiere las 
actividades o juegos que se deberán llevar a cabo en el aula; da las pautas al instructor, 
recordándole que el alunmo no va a aprender conceptos de literatura creadora. 

IBBY MEXICO. ASOCIACION MEXJCANA PARA EL FOMENTO DEL 
LIBRO INFANTIL Y .JUVENIL A.C. 

Organización no lucrativn que trabaja para favorccco el placer por la lectura y el 
encuentro de los niño:. con Jos libros. Constituye la sección 1ncx.icana de IBBY, 
lnrernational Board on Books for }'oung Peoplc. Organi7..a.ción Internacional del Libro 
con sede en Basilea, Suizu, que agrupa a rn.:is de cincuenta países. IBBY de México, 
aunque comparte objetivos e intercambia infornrnción con el Centro Internacional, 
trabaja de forma autónoma e independiente. Organiza seminarios. cmsos de animación a 
la lectura y promueve c1 concurso .. Antonioroblcs"". de texto e ilustración. Durante más 
de quince ru1os esta asociación ha logrado reunir un acervo muy importante de libros y 
documentos sobre literatura infru1ti1 y juvenil. Su acervo consta de n1is de 10.000 titulas 
de libros infantiles y juveniles editado~ en Mt!xico y en otros países en idion1a espailol y 
en otras lenguas, libros de referencia, literatura, docmnentos. investigaciones. 
conferencias, catálogos y hemeroteca; alrededor de 40 titulas de revistas y articulas de 
periódicos referentes a1 tema de la lectura y los libros para ni11os. 

En reconocinlicnto al acervo de esta institución !\.1Cx ico ingrcs.3 n la red de Centros de 
Docun1entación de literatura infantil en t!I año di.: 199::!. La red de Centros de 
Documentación surge por iniciatiVr\ dd Banco del Libro de Venezuela, bajo los 
auspicios de la OEA, lo cual supone una disponibilidad del material referente al tema 
por parte de maestros. bibliotecarios, editores. libreros, padres de familia ,cte. 

··La labor del centro se fundamenta en el convencimiento de Ja in1portanciu del libro y la 
lectura en la íonnación del ser hun1ano. Si se quiere tener una población preparada para 
superar los retos a los que se enfrentan en la actualidad todos los paises del mundo y 
cooperar en las nctividadcs de las instituciones educativas y culturales mexicanas, es 
necesario poner los medios y la información a disposición de los que, por su trabajo 
inciden en los primeros contactos de los nin.os con la lcctura'". 1 ~ 

Como labor de los últimos tiempos de esta organiz.."lción queremos mencionar la 
aparición de una revista de literatura infantil en !\kxico. Faltaba en nuestro ümbito una 
revista dedicada de forma exclusiva al análisis y la promoción de las obras y creadores 
de la literatura infantil y juvenil en Latinoamc!rica. por eso uno de los temas que se 
debatió en la Reunión de Seccionc:s Latinoamericanns de IBBY. celebrada en Villa de 
Levva. Colo1nbia, en agosto de 1994, fue la necesidad de ,-omentar en la región los 
est-udios críticos e investigaciones relacionadas con la literatura infantil. 

u Libro~ de ?l.1éxico N• -:q p. 68 
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De ahí que entre los acuerdos tornados en dicho encuentro estuviera la creación de la 
publicación especializada: Revista latinoamericana de literatura infantil y juvenil. El 
proyecto se concreta en tnayo de 1995. cuando sale a la luz el ·primer nfunero. Hasta la 
fecha va en su cuana publicación. Cada nútnero hace éníasis en la producción de un país 
en América Latina así: El Nº 1 lo dedica a Brasil. el Nº 2 a Cuba. el Nº 3 a Colombia y 
el 4º, julio- diciembre de 1996 se le ha dedicado a México. Destacan como temas ""A ver 
y hoy: notas sobre libros infantiles en J\1éxico .. de Rebeca CeJ"da y ""Teresa Cast~lló 
lturbide, Pascuala es todos los cuentos'". de El isa Ramirez. 

TIEMPO DE NIÑOS. 

Otro de los programas realizado por Ja Dirección General de Promoción Cultural del 
CNCA es el Programa de Estímulos y Actividades Culturales para niños. Dentro de este 
prog.r.ama destaca la edición del periódico Tiempo de Niños. donde además de la 
publicación de literatura para nínos y de niños. también convoca a Jos pequeños a 
concursos y a diferentes actividades encomendadas a despertar en ellos el gusto por la 
creación artística y a rescatar nuestras tradiciones. de cuentos. de adivinanzas. talleres 
de artes plásticas. de artesanías mexicanas. de teatro , de literatura etc .• todas las 
actividades enw1ciadas tienen el objetivo de alentar la producción cultural para nifi.os, y 
lo más importante, alentar a los pequeños a ser ellos mismos los creadores. 

En la revisión <le las cuatro editoriale!> que hemos rnanejado, vemos que en México 
existe un amplia producción de textos dirigidos a los nit1os. Se trasluce claramente Ja 
preocupación por ofrecer al nifto w1 nllltcrial nuevo alejado de las traduccion~s y 
adaptaciones de obras clcisicas iníantilcs de Ja literatura univcrs:11. 

El interés de esta recopilación se centra básicaniente en los cuentos de autor. Se 
eligieron autores mexicanos que editaron entre 198:? y 1991. Los cuadros que 
presentarnos al final de este capítulo. contienen cuentos originales. escritos por adultos 
dirigidos a niños entre los 5 y l:?. años. en Jos que predomina el texto sobre la ilustración 
y con una intención primordialmente recreativa. En total son 216 cuentos incluidos en 
107 libros de 73 autores mexicanos. 

2.4 LO MAS RECIENTE 

Queremos mencionar • al tém1ino de este capitulo, un pequeño panoran1a de la situación 
editorial del CNCA y del FCE • no para hacer un análisis. sino simplemente para 
mostrar Ja continuidad de la producción infantil en México, y que reafinna el 
fenómeno a que nos hemos referido. Es interesante, porque si bien algunas editoriales de 
las mencionadas ya no tienen publicaciones o su publicación se ha limitado o se han 
unido con otras editoriales. el panorama de estos dos proyectos nos parece amplio y con 
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un gran afán de continuar en ese ti:rreno. de caminar continuamente en la producción de 
textos infantiles. 

En diciembre de 1989 se crea El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) 
como órgano desconcentrado de la SEP. A partir de entonces la tarea propiamente 
editorial del sector pasó a la Dirección General di;: Publicaciones (DGP); ésta. desde el 
pllll.to de vista editorial, dise11ó un esquema para buscar rnl equilibrio entre libros 
infantiles y juveniles. y aquellos dirigidos a los sectores adultos. 

Con el propósito de fomentar la lectura y ofrecer a la población infantil y juvenil títulos 
interesant~s y atractivos qut!' les pem1itieran ~1cercarse. a través del placc:r. 3 todos los 
secretos que encierra un buen libro. la DGP intensificó su producción editorial de tal 
suene que para finales de 1 992. contaba ya con once.: coh:ccionc:s. surn¡llldo en conjunto 
un total de :!O 1 títulos. (Es importante mencionarlas porque es el conjunto latente de 
publicaciones que hc:mns encontrado en feria~ y librcrias en los Ultimas at1os. Las 
colecciones son: 

Cómo acercarse... Precisarnentc ofrece un acercanlien.to a las diversas <.ireas del 
conocimiento o actividades del hon1brc. Es un conjunto de 14 títulos con10 los 
siguientes: Cón10 acercarse a la literatura, CVnui acercar.~c a la n1cdic1na. Córno 
accrcars1...· a la ciencia etc. 
Leer Es Crecer. Este proyecto ya se presentó dentro d;:: los prop;ra1nas de 
prolectura. 
Biblioteca de Chapulín. Rescata una publicación que leyeron y disfrutaron Jos 
niños de hace 50 años. La colección cuenta de 14 títulos. la rn:!yoria es dt! autores 
mexicanos. pero es muy importante la labor de ilustración que corrió a cargo de 
artistas de la talla de Julio Prieto. José Ch:ivt!z Morado. Angelina Beloffy otros. 
Viajeros del conocimiento. Es una excelente colección de ::?6 títulos que abordan la 
vida de los grandes científicos, dirigida especialmente a los jóvenes. Hay títulos 
como: El perdedor ilumi11ado ( Ignaz Philipp Scrnmelweis) El detccrin? de la mente 
(Sigmund Freuf). cte. 
Barril sin fondo. Sugerentt: titulo de colección que incluye cuentos para niños. tanto 
de autores extranjeros corno de mexicanos contcmporincos. Aquí destaca la 
presencia de Gilberto Rendón Oniz como uno de los pionero:> de l:.i literatura infantil 
en los Ultimos años. 
La tortuga veloz. Colección disctlada para acercar a los müs pcqucfios al pla:::er de 
la lectura. 
Los sefiorcs •.. Esta colección de divulgación científica busca dar a conocer entre los 
jóvenes el acervo cientifico y tecnológico de las grandes civilizaciones de 
Mcsomnérica. 
Reloj de versos. Se propone despertar en los nifíos el gusto por Ja poesía. género 
que puede determinar en íorma decisiva la imaginación y creatividad infimtilcs. 
Botella al mar. Es una de las colecciones infantiles mas importantes de los últimos 
ailos. Incluye producción amplia de autores extranjeros y mt!'xicanos sobresalientes. 
Está pensada para tres niveles de lectura. 
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Me gustan Jos libros. Colección dedicada a los niños en edad escolar y a primeros 
lectores. Es todo un proyecto que presupone la participación de Jos adultos (padres 
de familia o educadores). pues los niños en edad preescolar no cstñn capacitados 
para leer en Ja totalidad el texto. 
EnCuento, Su propósito es poner al alcance de los nifios In diversidad literaria del 
rnWJdo iberoan1ericano con obras de grandes escritores. 

Reiterando la in1portancia que tiene en l<I lorrnación educativa de las nuevas 
generaciones el hábito dc Ja lectura desde una temprana edad. la D.G.P. del CNCA 
dedica actu..'llrnentc un 40~0 de su producción a la literatura infantil. 

En el n1omcnto actual ha sabido sortear la insuficiencia de n.!cursos econónlicos a trnvCs 
de! coediciones con distint:.ts editoriales. entre eJlas: Pangea Editores. ADN Editores. 
PlaZ.:J. Valdés, Limusa Noriega. Alfaguara. Anaya. Altea. Espasa-Calpc. Grija)bo, 
Mondadori, l\1ontena. Labor, Ag:uiJnr l\1cxicana. Grupo Editorial Patria. ClDCLl. Sitesa, 
Ediciones Conunda. Ediciones Sámara. Ediciones SM, Petra Ediciones v CELTA 
Arn.aquen1ecan. 1 

Q Así poden1os n1cncionar Ja aparición de ocho colecciones rn""ás: 

El sueño del dragón. Difunde cuentos ineditos de autores contemportl.nco~. 
El mejor teatro para nhios. Esta colección cumple una doble función: ofrecer a Jos 
nifios la ocasión de conocer Ja dramaturgia como género literario, y dar Ja 
oportunidad a los grupos teatrales. actores, maestros. y aficionados de poner en 
escena obras atractivas para el disfrute de los niños. 
Fresno. Libros de fomlato pequer1o donde la ilustración juega un papd prirnordial. 
Arte y lenguaje. El texto y In imagen se unen en estas ediciones entablando, w1 
diálogo con el pequeño lector, nl que hacen panícipe en la creación de significados 
verbales )' plitsticos_ 
C.antos y Cuentos.- Conjuntamente con la UNAl\..1. durante este año pub1icani una 
docena de titulas. 
Río dC" palabras. Aparecerán a Jo largo de 1997 textos de Nomrn Muño?~. Martha 

Sastrías de Porcel. de Nuria GónH:z Bent:t y de Pascuala Corona. 
Un día en Ja vida de .... En esta colección los pequeño<; lectores podrán acercarse a 
la -fomm de vida)' costumbres de un guerrero n1exica. tul escriba maya. un cur.:tndero 
náhuatl. un trovador y una castelJana nledievaL 
Frutos prodigiosos. Esta colección tiene como propósito difundir c1 conocimiento 
de.! los productos naturales, que a Jo largo del territorio nacional se cuJtjvan. :o 

Paralelamente a esta producción de: libros infantiles. por la Dirección General de 
Publicaciones del CNCA. sabemos que existe un amplio desarrollo de public::aciones 

19 André~ Tapia. ••J>alubra~ ~1ayorcs. Litcra:ur;:i Infantil"' en El r\.n~cl. Reforma. ~· l 73, domifl!,_'.o ~7 de 
abril de 1997. P. 2 
10 Felipt! Garrido. •·Libros p.u-a nillos y el hábito de la lectura. Las Colecciones del CNCi\ •· en Tierra 
Adentro .N" 85. abril· ma) o 1997. pp. 2S-31 
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infantiles por parte del F.C.E .• con un proyecto que cuenta ya con doce años dt! 
existencia. 

Sabedores del nivel de lectura en nuestro pais y de los problemas sociales y familiares. 
pretenden llevar a cabo un trabajo muy pensado en el plano de la edición y divulgación 
de su n1aterial. para ron1per el círculo vicioso de n1uchos editores: '"yo no vendo libros 
para niños porque nadie me los compra y nadie lo hace porque no hay lugares donde 
comprarlos". No se trataba . en su proyecto. dice Daniel Goldin, escritor y editor que 
tiene a su cargo los libros infantiles del F.C.E.. de editar libros y almacenarlos; babia 
que trabajar en la selección del material. en su edición y en la creación de talleres. 
periódicos y concursos. y así nace la colección tan amplia que llev=i por título: A la 
orilla dd \'icnro. colección abierta a la 111cjor Iitcr=itura rnundial en español. 

En ella se incluyen auturc:~ traducidos de mucho:,. países. ) dcsd1: luego producción de 
autores mexicanos. como: Francisco Hinojosa. Alejandro Aura, Alicia I'V1olina, Emilio 
Carballido. Pascuala Corona y Carlos Pellicer López. Y en su colección Travesfrzs. 
dedicada a los jóvenes lectores. tambit!n encontramos autores mexicanos como: Ma~olo 
Cárdenas. Sergio Gonz..alcz Rodriguez , Mario Guillerrno Huacuja y i'v1aria Luisa Puga. 

También d F .C .E. edita lll1 periódico que funciona como un foro de discusión. Este 
apareció en el invierno de 1995; se llania: Espacios para la lectura y se publica 
trirnestraln1ente. Esta destinado a papás. 1naestros y personas que trabajan con niños. Se 
distribuye por n1edio de una red de suscriptores, que ::idcrrds de recibirlo. pueden 
participar en cursos. Dice su editor. D::miel Goldin: "'abrimos el periódico para 
cuestionar la dogmatiz..--ición y el anquilosamiento. y atiende las preocupaciones de los 
maestros y los hallazgos de b investigación en esta materia~ procura ser un puente entre 
la prtlctic::i del maestro. entre In teoría y la cotidianid..1d del padre. en Wl ámbito 
legible"'.~ 1 

Dentro de este periódico vernos las propuestas a los cursos que se han promovido en los 
últimos ailos por el Taller de Animación a la Lectura (FCE) y el Taller de Animación a 
la lectura (UPE-SEP). Por ejemplo: Escribir para leer. L:i idea que anima ~ste taller es 
que escritura y lectura están cstrcchan1c:ntc ligadas y se rctroalin1cntan. Las dos 
requieren simultinearnerne una n1irada hacia adentro y otra hacia afuera. crear y 
comprender. son importantes en el aula. pero principalmente fuera. 

¿Cu..i.1 es la vinculación de estos ejercicios con el procesos de fonn:ición dc un lector? 
En prin1er término está el de comprender la din1cnsión real de la escritura. que es el 
resultado del trabajo de nlguic:n. Estos ejercicios tal vez logren mostrarle al niño que la 
distancia entre él y el autor de los textos que lec no es insah.·able. Pero sin duda Ja parte 
m<.is in1portante es que le ayudarán a convertirse en w1 lector mñs consciente. y así. en 

:i Pilar Jiméncz Trcj<.1. ··Fonnar ninos con sentido critico. Enta•\ista con Danicl Gold1n·· en Tierra 
Adc:utro N• 85. Ahril-rn:1yo dl· IQ97. rr- 33-3~ 
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esta tónica. se realizan otros talleres como : Para animar a escribir y Seis propuestas 
para Jugar y escribir.::~ 

Otro actividad que vale la pena mencionar dentro del panorama editorial. es la de los 
libros del Rey1nomo; Csta como una pequeña contribución en el terreno de la literatura 
y las artes plásticas y como una respuesta a la necesidad educativa y formativa de la 
niz'lez n1exicana. tanto la indígena como la hispanohablante. Los libros para niños del 
Reymomo se propone publicar una colecci6n infantil en ediciones bilingües en español 
y en cada una de las lenguas indígenas de México. 

Desde el punto de vista editorial, vale la pena destacar como antecedentes l.::i inclusión 
de Las le.vendas en Lt'cturas c/Usicas para nillos, editadas por 1.a SEP bajo la dirección 
de Jos¿. Vasconcelos en 1924, con10 ya lo nlencionamos anteriormente. Resulta 
importante también la edición bilingUe de varios libros en los cuales Jos niños indígenas 
describen e ilustran distintos aspectos de su cultura, publicados por INI en Jos primeros 
años de la década de los ochenta. Esta serie tiene títulos cOmo: Soy náhuatl... Soy 
purépecha .. etc. Asi como las distintas versiones de las leyendas indígenas de escritores 
como: Bla.nca Lydia Trejo. Silvia Melina. Felipe Garrido. Francisco Hinojosa, Inés 
Arredondo. Margo Glantz. Pablo y Enrique Gonz..-ilcz C;1sanova. etc. 

Los prin1eros cinco cjen1plarcs de esta colección son: 

Cómo f"ue que hubo tantos coyotes, de Felipe Garrido. traducido al tzotzil por 
Enrique PCrcz Lópcz. 
El árbol de durazno . de l\1arco Tulio Aguilera Garramuilo, traducido al maya 
yucateco por 1\1a. Luisa Góngora. 
El zoológico iJó~ico, de !\.1ario Rey, traducido al purépccha por Gilberto Gcrónimo. 
Los amigos de la coyota risueiia y locu, de Francisca GargalJo. traducido al 
zapoteco por Mario Malina Cruz. 
Una sonrisa dl.' aljóf'nr, de Bccky Rubinstein, traducido ai náhuatl por José Flores 

Xochimic. 

2.5 CUADROS DE CUENTOS MEXICANOS. 
En las siguientes páginas se presentan Jos cuadros de la cuentística ya mencionada. 

::: .. Talleres .. en Espacios para Ja lectura. Afio l. nWn 2, primavera de 1996. pp. 12· 13 



Editorial Amaquemecan 

Autor Libro Cuentos Colección Año 
1.- Antología 1.- Todas se llamaban • -La Nif.a Isabel Col. Nogales 1989 

Isabel • -LasOstrasMaravillosas 
• -La llalsa Mágica 
• -Siempre l5abel . -Al fin juntas 

• -Todo por uu Arca ballena 
• -1'1 volcán 

2.· Cuelo, Mircya 2.-Viajes de Ozomaili y Col. rara Contar, Dcoir y 1985 
Don Anuadillo Cantar 

3.-llrescr,Elena 3.-La Respuesta de las Mitllli colección para 1984 
Flores Niílas. 

4.-llerrcra,1.eticia 4.-Un Globo en busca de • Bufi.un Globo en busca de Col. rrcmio 1990 
Libertad Libertad . La noche del fantasma 

• Guzmán y la Metamorfosis . De cómo Josefinito llegó a ser 
trabajador 

5.-l!iriart, !lcrtha 5.-Las aventuras de rolo Col. Integración 1985 
\'Jacinta 

6.· Lópcz Moreno, 6.-Los ensucílos de Don . El renacuajo pescador Col. Nogales 1986 
Roberto Silvestre • Duo para rato y Canario 

• El Tccolotc 
• Janitzio 
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• Alcancías 
• Bajo el signo de la Muerte 
• Se111emaya . Mi1sicaparacharfar 
• e olorines. 

7.-Mendo1,1, Susana 7.-l!istorias de un hilo Col. Nogales 1984 
8.- Canto de Junio Mitztli Col. para nii1as 1984 

8.-Murguia. Verónica 9.-llisloria y A venturas . l lisloria de Tate el Mago Col. Premio 1991 
de Tate el Mago y • Clarisclycf Elfo 
Clarisclla Cuentera 

9.-0campo, Carlus f 0.-Si \'CS pasar un . Col. Premio 1986 
cóndor 

10.-Pierini,Margarila 11.-EI pais de babia una . La jirafa que tenia fns ojos Col. Nogales 1983 
\'C!. celestes 

• llisloria de dos globos que 
salieron a m el mundo ... y sus 
alrededores . El m1wnlfe que nació en un 
nido equivocado 

• El gigante y la flor 
• El ~uf~ gue no sabía sonreír 

12.-EIAlmiranteyla • Hans el espantapájaros Col. Nogales 1989 
Sirena . Una princesa malhumorada . El Seiior cartero 

• El Almirante y la Sirena 
• lln dra~ón muv :ulliQUO 

11 .. Eloy, Pineda 13.· L1 ballena . Diferentes y unidos Col. Para Contar, Decir y 1985 
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• La ballena Cantar . La casa encantada 
14.-Dos historias para un rol. Premio 1985 
sucílo 

12.-Ramos, Luis Arturo 15.-Cuentiario • Zili el Unicornio Col. Nogales 1986 
13.-Remolina, Terc 16.- En busca de la lluvia Cuentos mexicanos 1986 

17.- Cinco plumas de • Volares peligroso Col.Premio 1984 
colores • Tr.1vesuras . Pipo necesita dientes . La inQuieta bellota 

14.-Ren<lón Orti1, 18.- i'ok a Tok El juego • Amole Col. Nogales 1982 
Gilbert o <le pelota • Maquech 

• Chipawiki 
• Cactus 

• l'oka Tok el juego de pelota 
• Cascabel 

19.- Cuentos del • llindolin Sanjuanero Col.Nogales 1983 
llicrha1.1J . La aralia Tejocotina organiza 

ona función de títere . El tren nocturno 
• Aventuras de Grillo Sahóu y el 
Cicnpiés Huarache Veloz 
• Negri Negri 
• Filomorfa el Trovador 

20.-Marismci\o • Marismeño Col. para Contar, Decir, y 1985 
• Lecciones de Musica Cantar. 
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• Aventura marit11na 
• Traje de fiesta 

' l'I barco fantasma ---1----·--
21 -Cuentos para dnnmr. ' Bra1os con alas y el muclwd10 de Col. Nngak 1989 
Soñar y lks¡-.:nar la lluvia de ílores 

1 ' Niñas Tm1b1li1 

! . El diabólico mo de la niña con 
cuernos . 1:1 rey de 101 ratones 

• El XRRRTRISKK RINJKLIS que 

--------'--callo del ciclo 
15.-Robkda Mogucl, 22 -lle que se puede 

1 

• Casilda de vacaciones Col. Nogales 1983 
Margarita 1c puede 1 ' lm¡uictudcsdc una ra)a 

i ' llilandosue1ios 
1 1 

1 
. Un puntito llamado Fede1irn 

-------- _,, 1_.!_kque se puede ~_ll_".~.c__-
ló -Ruhmskin, lkc~y 23-lkchi1os [ • ¡:¡ hachi10 dela rana Col Muecas y Sonrisa 1985 

1 • Magia ines¡-.:rada 

1 1 
. Fantasmón 

i 
• la broma de Moch1ldrcta . La kchubruja 
• Mochildreta estudia mecánica 

24 - Un Ar[)()! Gatoló~J_ ____________ Col. Premio 1988 
17.-Sanllrso, Liliana 25.-Barcas Voladoras ¡ • Cuando el aire huele a mar Col. Nogales 1983 

• 1:1 Capitán 

1 

• Las Candelarias 
• Con h1lachus 
• Rescate 
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18.-Sastrías de Porcel 
Martha 
19.- StLírez de la Prída. 
Isabel 

Autor 
J •• Aguirrc, Eugenio 
2.- Arredondo, Inés 
J.. Aura, Alejandm 
4.· Blanco, Alberto 
5.- Doullosa, Cam1cn 
6.· Cancíno, Claudia 

. Rescate 
26.· El gigante El gigante que tenía un secreto pequeño Col. Muecas y Sonrisas. 
27.-EI sol es un lecho 
altísimo 
28.-Períquílo mde 
esmeralda 
29.· Color de tierra • Color de tierra 

• El chimal encintado . Maíz 

• Las amates 

JO.- Cuentos de • Capas de Papel 
Amecamcca • El Caracol de las Mariposas 

• Cierta juanílla, w1 día ... 
• En la cueva de diablo 
• El perro Nahual 
• El Taclo de Cobre 

Editorial Cidcli, S.C. 

Libro 
3 I .• Lorencíllo el pirata del pañuelo rojo 
32.- llistoria verdadera de una princesa 
33.- La historia de Nápoles 
34.· Un sueño de Navidad 
35.· La Midas 
36.· La montaña dorada 

Col. Integración. 

Col. Para Contar, Decir y 
Cantar. 
Col. Nogales 

Cuentos Mexiqucnscs 

Colección 
Col. La hormiga de OJO 

Col. Reloj de cuentos. 
Col. La catarina 
Col. Reloj de cuentos 
Col. La hom1iga de oro 
Col. J,1 hormiga de oro 

1986 
1988 

1985 

1984 

1987 

Año 
1986 
1984 
1988 
1984 
1984 
1986 
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7.- Carballido, Emilio 37.- El pi1arrón encantado Col. Reloj de cuento 1984 

8.- Cárdenas, Magolo 38.- Lucia y los Cuarenta Gordinflones Col. La honniga de oro 1987 

9.- Eli1.0ndo, Salvador 39.- La luz que regresa. Col. Reloj de cuentos 1984 

Fábula crononáulica 

10.- fraire, Isabel 40.- Una aventura inesperada Col. Reloj de cuenlos 1985 

11.-Garibay, Ricardo 41.- El humito del tren y el humito dom1ido Col. Reloj de cueutos 1985 

12.- Glan11, Margo 42.- La guerra de lo hem1anos Col. El jicote argüendero 1985 

l3.-Gon1..\\czde León, Ulalume 43.- l.as tres manzanas de naranja Col. El jicote argüendero 1982 

14.-lliriart, Berhla 44.- lln día en la vida de Catalina Col. Reloj de cueutos 1984 

15.-lliriart, llugo 45.- El vuelo de Apolodoro Col. Relog de cuentos 1984 

16.-lslas,Carlos 46.- Los Llscres Col. Heloj de cuentos 1984 

17.-láuregui, Diego 47.-l.aAlaceua Col. La hormiga de oro 1985 

1 R.- Krau1~. Ethcl 48.- Nana Maria Col. La hom1iga de oro 1987 

19.- Leñero, Viccnle 49.- El cordoncilo Col. La catarioa 1988 

20.- Martín del Campo. David 50.- lJn pichón a\'cnturcro Col. La calarina 1988 

21.- Mendoza, María Luisa 51.- El día del mar Col. Reloj de cuentos 1985 

22.- Monles de Oca, Antonio 52.- El niiio piular Col. Reloj de cuentos t989 

21.- Moráhito, Fahio 5 3.- Gcrardo y la cama Col. La homtiga de oro 1986 

24.- Pellerson, Aline 54.- El papalote y el nopal Col. Reloj de cuenlos 1985 

25.- Puga, Marb Lui~1 55.- El tomado Col. La hom1iga de oro 1985 

26.- Ramos. Lui.1 Arturo 56.- La noche en que desapareció la luna Col. \.a saltapared 1985 

27.- Robledo, llonorio 57.- Calica Col. La catarina 1989 

28.-Ruí1,llemardo 58.- La cofradia de las calacas Col. La catarina 1988 

29.- Samperio, Guillenno 59.-Cora11in de rnan1.1na Col. Lacatarina 1988 

JO.- Santos, IJorangelina 60.- La pequeñita mujer Col. Lacatarina 1988 

J 1.- Serrano, Francisco 61.- Lo< Vampiritos y el profesor Col. La honuiga de oro 1986 

32.-Tenorio, Miguel A. 62.- Que sí. que no, que todo se acabó Col. La homtiga de oro 1985 

33.-Villoro, Juan 63.- Las Gulosinas secretas ro l. Li hom1i.a de oro 1985 
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Libros del Rincón 

Autor Libro Cuento Colección Añ 
o 

1.- Campos. Julieta 64.- llistoria de un niílito que era Col. Espiral 1988 
ducílo de una islita que era dueña de 
un niñito 

2.-Cárdcuas, Magolo 65.-Celcstino y el l!en Col. Espiral 1986 
66.- No era el único Noé Col. Cascada 1986 

J.- De la Vera, Am1ida 67.- El Coco Cocotero Col. Chipichipi 
68.- El tornaviaje Col. Espiral 1986 

4.- Góme1, Nuria 69.- Rafa el niílo inl'isible Col Chipichipi 1986 
S.- Hinojosa, Francisco 70.- A golpe de calcetin Col. Espiral 1982 

71.- Joaquin y Maclovia se quieren Col. Espiral 1987 
casar 
72.- Cuando los ratones se daban la Col. Chipichipi 1987 
gran vida 

6.- Madero, Marinés 73.- El Manchas Col.- Cascada 1986 
74.- Al otro lado de la puerta Col. Espiral 1986 

7.-Moralcs. Alfonso 75. -Parches y remieodos o de lo que Col. Espiral 1988 
dijo el Turco al Almiraotc 

8.- Romo, Martha 76.- Por agua van las ni11as • Me llamo "FULANA" pero Col. Espiral 1987 

adivina quien soy 

• Galcano 

• Alas de petate 

• Porfirio y la resortera 
• Teófila, la niña tiburonera 
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9 .• Sanz, Rocío 

Autor 
J.. Colección Cuica 
· Rubenstein,Becky 
· Romero Mata, Lcticia 
·Remolina, Tere 
• Snárez de la Prida, Isabel 
· Cuelo, Mireya 
• Sastrias de I'. ,Martha 
· Vizuet, Quet1alooatl 

2.- Colectivo Cuica 

77.·iCórrcle! 
78 -Cuentos desconteutos 

• Al fin y al final este libro llegó a 
su fin 

• Con guantes blancos 

• El insomnio de la bella 
dunnientc 

• La huelga de las palabras 

• El cuento que vivía en un espejo 

• El juego de los meses 

• La jirafa y el doctor 
• El cuento del medio cuento 

• Las quince letras 

Editorial Cuica 

Libro Cuento 

Col. Cascada 1988 
Col. Espiral 1987 

79.- Amigos lntergalácticos • Juanito en el planeta de los hombres de arena 

Año 
1986 

• Relaciones intergalácticas 

• Un extralio p~aro 
• Telenauta a la vista 

• El planeta Quianar 

• El árbol de los sue1ios 

• Viajando con ranurisas 
80.-Sapos y Espantajos • Carolina se disfraza 1984 
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·Abala, Eliana • La bruja más bruja 
-Mari Mari • Una bruja sin escoba 
• Picrini, Margarila 

• Un !ruco nunca vislo • Romero Mala, Lelicia 
• Dreser, Elena • Ailen, la pecosila 
- llrubcnslain, Backy • Las siete vidas del galo 
· Remolina, Terc • La magia de lJrsula 
• Mogurl Robleda, Margarila 

• llaz el mal sin mirar a cual 
• Suárcz ile la P. ,Isabel 

• llildebraoda ·Rendón Orti1, Gilberto 
• Noche de tembladeras 

J.. Rendón Ortlz, Gilbcrto 81.- Avenluras de un aeronaula 1984 
Chiquirritín 

4.· Remolina, Tere 82.- Siguiendo pislas • Un viaje al pasado 1984 

• Una larga lravcsía 
... con un caracol 

• Mariposa o gusano 

• Sin prisa 

• Magos y camellos 
• Solo de noche 

• Escuenlros muy cercanos 

• Vamos a jugar 
5.-Suáre1. de la Prida, Isabel 83.-Alas mágicas • Las lresjicaras 1985 

• El sapo sapienle 
• El enigma 

• El mundo del fu!uro 
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EDITORIAL TRILLAS 

Autor Libro Colección Año 
1.- Climenl, Elena 84.- Trisle hisloria del sol con final feliz Serie: Nnevns Cnenlos 1987 
2.- Fernández, Lanra 85.- Luis y su genio Serie: Nuevos Cuenlos 1986 

86.- Mariposa Serie: Nuerns Cuentos 1985 
87.- Pájaros en Ja calic7a Serie: Nuevos Cuentos 1985 

3.-Gonólez de Tapia, Graciela 88.- Campamento a la luna Serie: Los cuentos de Chela 1984 
89.- Las pantunílas de Alelú Serie: Los cuentos de Chela 1984 
90.- Las dos capemcitas Serie: Los cuentos de Chela 1984 
91.-1.a sirenita cincuenta y nueve Serie: Los cuentos de Chela 1984 

4.-lleucr,Margarita 92.- Chipil y Macanudo Serie: Margarita Cuenta Cuentos 1983 
93.- l lércules y la Chispa Serie: Margarita Cuenta Cuentos 1984 
94.- El iapato y el pez Serie: Margarita Cuenta Cuentos 1983 
95.- Los útiles escolares Serie: Margarita Cuenta Cuentos 1984 

5.-Mistral,Silvia %.- La bntja vestida de rosa Serie: NuernsC'ucntos 1988 
6.- Molina, Silvia 97.· J.a creación del hambre Serie: Nuevos Cuentos 1989 
7.- Montelougo, Julicta 98.- Uu cuento de papel Serie: Nuerns Cuentos 1986 
8.- Pccanins. Ana Maria 99.- La tortuga, el globo y yo Serie: Los cuentos de Ana Maria 1986 

100.· La burbuja triste Serie: l .os cuentos de Aua Maria 1986 
9.-Remolina l.ópC7. Maria 101.- Un eicnpiez descalw Serie: N uc\·os cuentos 1987 
Teresa 
JO.- Hoblcs Dnz.1, Edtrndo 102.· ¿A dónde v,1s, Tomás? Serie: Los cuentos del tio p.1tot,1 198) 

J 03.- Federico y el ag1uero Serie: Los cuentos del lio patota 1988 
104.· La abuela del juicio Serie: Los rnentos del tio patota 1984 
105.- La comnutadora "k·i" Serie: Los rnentos del tio natota 1984 
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CAPITULO 111 

CUENTISTICA ACTUAL 

Hemos seleccionado dentro de la cuentística anteriormente indicada. un conjunto de 

veinticinco cuentos. donde de manera general presentaremos la temática. los personajes 
y el an1biente de éstos. para dejar constancia de esta nueva producción. La mayoría de 
estos cuentos está dentro de las etapas lectoras: la fase de los cuentos fantásticos o edad 
imaginativa. que va de 5 a 8 o 9 años, y la fase lantástico-realista. de los 8 a los 12 años. 

Estos cuentos se agrupan en los siguientes apartados: 
Textos que recrean la cueotís.tica tradicional de los cuentos de hadas. 
Textos con tema histórico. 
Textos donde resalta la presencia de la mujer. 
Textos con te1na ecológico, y 
Textos que muestran algunas inquietudes infantiles. 

3.l Textos que recrean la cucntística tradicional de los cuentos de hadas. 

Señalaremos algWlos cuentos que recrean los textos del cuento maravilloso. tanto en la 
temática como en los personajes. las fórmulas y ln e~tructura de éstos. Los autores que 
escriben estos cuentos tienen una clara intención de manejar el cuento tradicional con 
una nueva propuesta. no n1uy elaborada y más bien de untamiento simple. Hay 
transfonnaciones en ámbitos reales frente a los ámbitos abstractos del cuento tradicional 
y en muchos de ellos se incursiona en el juego y en el sentido del humor; esto hace 
significativo a este grupo dentro del nuevo cuento para nif1os en ?v1éxico. 
Va1nos a presentar cinco de estos cuentos: 

3.t.t Las dos cap1.•ruciras de Graciela Gonzálcz de T.lpin. 1 

El cuento tiene con10 tema la solución al problema de Capcrucita Roja ante su encuentro 
con el lobo. Está la rcbeldia entre lo superconocido en los cuentos tradicionales. y la 

1 Gonzálcz de Tapia. Gra.ciela. Lu!I dos c¡1p ... ruchas. llustr. Laura Femánd<::z. Trillas. Mexico. 198.i, 
(S<::ric: Los cuen1os de Chda) 
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intención de un nuevo juego ante un cuento conocido. como lo propone Giani Rodari en 
su libro La gramótica de la fantasía-:.. 

En este texto Caperucita Roja es un personaje muy decidido que quiere escaparse de su 
historia. y Capcrucita Azul, que es el personaje actual. es trabajadora, reflexiva. y desde 
luego n1odema; tiene estuche de geon1etda y planea antes de actuar. En CU.3.nto a los 
personajes del final. se m1adiria al cazador del cuento de los hermanos Grin1m. que no 
aparece en Perrcault, a los leñadores, al alcalde del pueblo, y sobre todo. al director del 
zoológico, aspecto n1uy remarcado para asustar al lobo. 

El cuento cstñ ubicado en la actualidad, pero cxistt: la referencia al tiempo de la historia 
original; hay una atmósfera de repetición constante a la tradición del cuento. También 
hay suspenso respecto al plan. a la propuesta de Caperucita Azul. que consiste en 
cambiar el cuento tradicional. que late por conocido. En si el cuento nianeja el fastidio 
de haber vivido lo niisrno y la resolución a un can1bio. 

3.1.2 Las Tres man:::.a1uJ.•; tic naranja de Ulalume Gonzalez de León. '\ 

Tiene como tema las pruebas que pasan tres n1uchachos para casarse con una princesa. 
Los personajes son los de los cuentos maravillosos. Es una recreación del cuento El 
pájaro gr(fo de los hemrnnos Grimm.4 en los n .. •cuerdos de la infancia de la autora. 

Como en los cuentos maravillosos, la triplicación es constante. Tres son los hermanos. 
tres son las pruebas. La tercera vez el menor de los hcnnanos nctuar:l correctamente y 
será el beneficiado. Tn:s veces se intenta superar la prueba, tres Vt!ccs se encuentran 
con la mendiga, que es el auxiliar, y tres veces se repiten los diálogos. 

Hay elementos de nctualidad: los n1uchachos que intentan la prueba estudian y trabajan. 
La princesa ansía ir a la universidad y lo consigue al finnl. cuando junto con su C!';poso 
ambos estudian . Este aspecto de actualidad lo arranca del ambiente de reyes, magos y 
princesas, y lo sitUa en otro tiempo que da el toque lúdico al jugnr con dos tiempos muy 
distantes. 

Desde luego existen las formulas del cuento tradicional ··Habín uno vez tul rey'". Hay 
humor en los nombres: El príncipe Salsipucdes. el reino de Ninguna parte, el país que se 
llama Lejos Lejos y la palabra de prueba 
¡Generalisimoysapientísimoguerreropatasdccabracachiporrazo!. 

2 Gianni Rodari. Op. Cit. 
'Gonzákz de León. ülalmne. Las tres maoz..unus de naranja. llu:.tr. Carlos Petlicer Lópcz. ..i• edición. 
Trillas, ?\.léxico, 199~. (.Colección del jicote argilendero} 
,. ••El páj.:iro grifo .. en Cuencos dr Grimm. PorrUa, México. 1988. pp. 7-1-.1 
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3.1.3 Una princesa nia/humoradu de ?\.1argarita Pierini .5 

Es nuevamente la recreación de Wl cuento. en este caso. es El cuidador de puercos de 
Andersen. b donde trata el tema de la vanidad y íalta de madurez en la vida de una joven 
al elegir esposo. Con sentido del humor traslada el ambiente real a la vida cotidiana v 
marca la imposibilidad de la continuación de esta vida en el momento actual. V~ 
haciendo a In vez un acercamiento v distanciamiento a los cuentos de hadas. Dice: 
como todos los reyes de los cuentos. -tenía una hija, pero estaba muy lejos de ser una 
gentil princesita corno las que aparecen en las historias. 

La. princesa en este cuento es gn.ulona. dificil. llena de pretextos. malhun1orada. 
pretenciosa e insensibh:. Como su antccr.=sor:i. recibe una fuene lección. se transforma 
por necesidad y tiene que aceptar al más humilde. Todos los otros personaje son 1nuy 
simpáticos por sus intervenciones al trasladar las características reales a las necesidades 
actuales. Hay Wl a111bicntc de gran diversión. es lUl reino pobre donde lo único que 
queda es practicar la tradición. 

3.1...S Que .... ¡, que no. que todo se acabó, de !'v1igucl Angel Tenorio 

Nuevamente es la recreación de w1 cuento de ..-'\.nderscn. pero en la provincia mexicana. 
El ten1a tarnbién cs. la ambición de una joven en la edad de merecer a traves de sus 
recuerdos. cuando ya es anci:ina - Maneja el ten1a del capricho y In ambición castigada 
que se convertir{\ en soledad. Es un cuento tratado con n1ucho humor. l\.1enciona 
princesas y castillos en un pueblo de México. recreando ampliamente el elemento de la 
rosa. del principc de Anderscn. jw1to con bs tradiciones de provincia como cuando por 
las tardes las muchachas salen a dar la vuelta ::i la plaza principal. Existen los elementos 
de las formas de cortesía combinadas con la realidad. que ubican al lector t:n el 
momento actual. Se maneja toda una ironía: la princesa que soñaba con W1. gran 
principc. y el principc que tiene que trabajat para seguir manteniendo el titulo. 

En este cuento tan1bien h.ay un c1cn1ento muy in1portantc: se pretende conseguir la 
diversión dd lector. Para ello utiliZ-'l el recurso del vocabulario. Hay un juego rnuy 
gracioso en el empleo de las palabras terminadas en ancia. Son 53 a travt:s de todo el 
cuento: imprudencia. confidencia. impertinencia, querencia. impaciencia. resistencia. 
creencia. cxcclen¡;ia. convivencia. cte.. y cuando la palabra no contiene dicha 

5 Picrini. ?l.-1argarit~1, ··Una prim;:csa malhumorada"" en El Alml.-nntc :i-· la sirrna. llusu. feliciry Rainnic. 
Anlaqucn1ccan. !\.1Cxico. 1989. 
6 Andersen. Hans. Christum. Trsoro de curntos. Fcmilndcz Editores. r-.1exico. l 9K6. pp. 41·56 
7 Tenorio, f\1igucl Angc:L. Que si. t¡uc no. que todo !'le acabó. Jlustr. Carlos Pallciro. Cidcli. México, 
1 '>85. fCol. L:i. hormiga de oro ) 
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terminación. la inventa, y así, de duda sale dudencia. de calma calmencia, y de 
complicado complicancia. 

3.1.5 U11 piclrón aventurero de David Martín del Canlpo.8 

De este cuento podemos decir que es una recreación del cuento 1naravilloso a través del 
seguimiento de la estructura propuesta por Propp para este tipo de narraciones. Los 
personajes desarrollan su acción, el significado de la acción en la intriga del relato es 
llamada función. En su Morfología del Cuento Propp enumera treinta y una funciones 
que arman Ja estructura de los cuentos maravillosos. No quiere decir que todas las 
funciones deban aparecer en el relato analizado; el olvido de una o mas funciones no 
altera la estructura del cucnto.9 

Aunque el cuento de El Pichón aw .. •nturero es w1 cuento de animales. su estrnctura 
puede ser analizada desde las funciones del relato. En este cuento no existe una 
situación inicial donde se mencionen Jos protagonistas y su estado: éste se inicia 
intnediatamentc con la función de Ja prohibición. scgundn en el esquema de Propp. 
El cuento quedaría analizado de la siguiente ntanera: 

1 ... No salgas. hijo. que habrá tormenta. Je dijo una paloma a su pichoncito... Recae 
sobre et prota.gonista una prohibición. Prohibición . (11) 

:!. El pichón estaba feliz porque apenas había aprendido n volar. y esto le parc:cfo 
maravilloso. 
3. El pichón se arrojó abriendo sus alas y comenzó a volar. Se transgrede la prohibición. 
Trnnsgre!"Oión (111). 
4. Se encuentra poco despuCs en un lugar desconocido ante un pez y una tortuga. 
5. En un bosque se encuentra al zorro. que Jo lleva a su casa para enseñarle el camino de 
regreso. El agresor intenL'l enga..r"\ar a su victima para apoderarse de ella. ~año (VI). 
6. E1 pichón acepta acompañar al zorro. La victima se deja eng::aflar y ayudn asi a su 
enemigo. a su pesar. Comnlicidnd (Vll). 
7 .. Et zorro prepara agua para hacer un ca] do de pichón. El agresor causa perjuicios. 
Fechoría (\.'III). 
8 .. EI pichón permanece hasta el último ntomcnto con tal de obtener la infornmción que 
necesita. A Ja víctima le falta algo y tiene ganas de poseerlo. Carencin ('..'IU ). 
9. El pichón busca la manera de obtener la información. El héroe-buscador acepta o 
decide actuar. Princinio de la aC"ción contraria (X). 
1 O. El pichón sale volando rumbo al campanario. El héroe regresa. Ln '\'uelta (XX). 

Como observamos. el cuento está construido sobre la siguiente combinación de 
funciones: 

•!\.fortín dd Campo, Da.., id. Un pichón 1n·cntun::ro. Ilustr. Gloria CuJdcr~1~. Cidcli. !\-1éxico, 1988. (Col. 
L3 catarinita) 
0 Vladimir Propp. J\lorfoloS?la del cucnlo. fundamentos. l\.1adrid. 1987. 
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Prohibición ----Trnnsgresión------ Engaño Complicidad 

Fecboria---Carencia---Princi io de la acción contraria--La ·vuelta. 

En este cuento se maneja la aventura. el engaño y la experiencia. Los personajes están 
mostrados en sus características esenciales. con10 por ejemplo. Ja pesadez de la tortuga y 
la astucia del zorro. 

Lo importante de este cuento. como vimos. es la relación con la estructura de los 
cuentos maravillosos. at.mquc cabe sei\alar que en los cuentos de los Hermanos Grimrn 
también se maneja. aw1que con otra historia. la situ::ición de un pichón que va a 
desaparecer en un puchero. 

Dentro de esta cucntistica ;i.parcce la figura de la bruja dt:ntro de un an1bicntc nluy 
festivo y ubicada en el momento actual. ··Las brujas ya no dan ntiedo"". El libro .. Sapos 
y espantajos .. del Colectivo Cuica. presenta una serie de cuentos de este personaje. Este 
libro nace del ami.lisis sobre la validez de la figura de la bruja en el cuento infantil 
contemporáneo. que el grupo Cuica organizó en un Taller. También está el libro 
Hechi=os. de Becky Rubinstein, donde predomina fundamentalmente el sentido del 
humor con la presencia de la bnija en la dinámica de la vida diaria. en la escuela. en la 
casa. en el tráfico. etc. 

El libro La bn~_ia vcsrida de rosa. de Silvia Mistral. tambiCn tii:ne como personajes a las 
bn.ijas. Humorísticamente habl::i de la desaparición del E,:rcmio por los avances de la 
tecnología. pero sostiene que perdurarán en la sociedad actual. aprovechando sus 
características ancestrales: ahora serán herbolarias o consejeras sentin1ent.alcs. Tan1bién 
estñ presente en esta ten1ática el libro El 1nsumn10 de la bella durmwnr .. ·. de Rocio 
Sacnz. donde recrea el cuento quiz...-1 müs conocido por la niñez. En un acercamiento 
n1uy grato a su narratario, la autora hablará de la nueva activid::id que el personaje eterno 
.. la bella inson'lne·· reali:t.ará. ahora durante cien años. 

3.2. Textos con tema histórico. 

Repasaren1os este pwlto en el contenido de seis cuentos. Los cuentos a que nos 
referimos son pequeños en su contenido. principalmente los de la Editorial Cidcli y 
Trillas (4). Manejan un mismo 10rmnto. su letra es grande y todos se refieren a la misma 
edad lectora ( de 8 a 11 ailOs). 

Estos cuatro libros hablan de la historia de r-..1éxico. dos ubicados en la Cpoca 
prehispánica~ recreando ftmdamentalmente leyendas indígenas, y los otros situados en el 
momento de unión del mundo europeo y el mundo indigena, así como la estancia de 
misioneros en la Nueva Espai\a. Los libros del Rincón (::!) tratan ternas diferentes y su 
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contenido es nlás extenso. Uno hará referencia a la época de Juárez y el otro a Llll tema 
bíblico. 

3.2.1 La guerra de lo.<> lrer1na11os de tv1argo Glantz. 10 

Este libro recrea la lc:ycnda de la Coyolxauhqui y el nacimiento de Huitzilopochtli. 
Trata el tema de la envidia, Jos celos. la guerra y la fidelidad. Los personajes del mundo 
indigcna. ya tan conocidos para los lci..:torcs de esta edad. son desde luego: Coatlicue. 
Coyolxauhqui y Huitzilopochtli. 

Ubicado en los alrededores del cerro de Coatepcc, maneja hábilmente todo un ambiente 
de asombro ante el en1barazo de Coatlicuc y el nacimiento de Huitzilopochtli. La 
expectación es grande ante la trayectoria hacia la guerra. el arribo a la lucha en especial 
y a la realiz..a.ción final del dios. Se recrean las leyendas de las estrellas y la luna. 
Dominan eJ firmaniento todos. pero Huitzilopochtli es el día, los demüs son lo opuesto. 
pero no dejan de ser elementos bellos en el firmamento para el ni.I1.o lector. 

Este texto tiene un acercamiento rnuy especial a su narn.1tario a través de interrogantes, y 
tal vez el punto de n1ayor intcn!s y atracción en su kctor sea por n1cdio de las 
ilustraciones. No solamente es la ilustración que: puede complementar el texto. sino que 
es el texto mismo sobn.• los clemt..•ntos ilus.trativos. donde h1 imagen cron1<itica enfatiza 
la imagen verbal. Subrnyani.os csk dato de hi. bellcz.a de la ilustración puesto que 
también las im:igenc<; son informativas. alcanzan una importancia parnlc:la a la que el 
texto posee y subrayan brillanten1ente el mensaje literario. 

3.2.2 Los /iseres. de Carlos lslcJ.s. 11 

Recrea una leyenda olmcca donde trata el tema de In obediencia al mandato de los 
dioses. La historia desarrollada tiene un encadenamiento de los hechos en cu."Ulto a los 
temores y miedos de los habitantes. que podrían confundir un poco al lector de esta 
edad. La figura de una niña albina es el centro de todas las acciones de dioses, 
sacerdotes y~ pobladores. Por su blancura despierta el asombro de todos. la relacionan 
con la nieve del volcán de la sierra de Toztlün. cerca de: la selva de Veracruz. 

El runbientc es de extrañeza por d nacimiento de alguien tan blanco, que lo consideran 
fuera de este mundo. Huy agitación constuntc:. tanto por el destino de este personaje 
con10 por los f'cnómenos naturales con10 las Jluvias. las inundaciones y las erupciones 
del volc;in. El cuento gira en movimiento constante desde el nacimiento de la niña hasta 
su doncellez. 

n• Glantz, ?\1aq;:o. Lu guerra de lo~ bcrmaoos. Ilu::.tr. Mana FJguc:roa. :"" ed. Cidcli, México. 1985. ( 
Colección del jicote nrgüendero) 
11 Islas. Carlos. Lm1 Lh.crrs. llustr. Felipe Saldarrfaga. SEPt Cidcli, México, 198-l. ( Col. reloj de 
cuentos} 
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Para acercar al niflo al ambiente indigena hay una serie de nombres olmecas con 
explicación entre paréntesis conlo. 
- Toztlán (tierra de caras grandes). 
- Coahuexixtoc ( víbora brava). 
- Cipactli (dios del viento). 
- Líseres ( tigres). 
- Atl ( dios de las aguas). 
- An1atl (papel). -
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Al final el cuento relaciona la leyenda oln1cca en un sincretis1110 con las imágenes 
cristianas. En la fiesta de Santiago Tu.xtla se disfrazan los lís~res (tigres) y reviven Ja 
prodigiosa historia de la virgen del volcán y del tigre real. asegurindose asi la bonanza y 
la paz. 

3.2.3. Historia \•erdadera de una princesa. de Ines Arredondo. i:-

Habla de la vida de la J\1alinche desde su infancia hasta su relación con los españoles. 
Trata los temas de la sabiduría. la inteligencia. así como también la pasión. el odio, el 
arrepentimiento y la ambición. Hnce destacar la inteligencia de la princesa. Todos se dan 
cuenta que está llamada a gobernar su reino. Se 1e nn1cstran al lector. claramente, los 
tres momentos en que deslwnbra su inteligencia y sabiduría: 
- Cuando. junto con su padre. demuestra un gran conocimiento e interCs por el reino. 
- Cuando ya huCrfana de padre, el pueblo la admira por inteligente y la considera digna 
de gobernar, y 
- Cuando es entregada como ofrenda a los conquistadores. 

El ambiente del texto es de inquietud constante ante el destino de la princesa. Al 
principio existe tranquilidad y despues se maneja hábiln1cntc la incertidumbre. En este 
repasito de historia quizá. el nin.o lector se haga la pregunta ¿cuál es ese destino: Y al 
final, sin complicaciones. el cuento informa de qué princesa se trata. o desde antes. ya 
conociendo al personaje de la fl.1::ilinchc. reafirmará los hechos respecto a su destino, que 
era estar al lado de los españoles. 

3.2.4 La creación del hombre., de Silvia !\1olina. 13 

Trata precisamente de la creación del hombre contada por los niños indígenas a través 
del acercamiento de los misioneros. Hay todo un interés por el conocimiento del mundo 
indígena que se va a dar en boca de los nii\os mediante el juego. Las figuras centrales 
son el adulto misionero, que con respeto motiva la participación de los niños que 

i; /\rrcdondo. lnés. Hi.storlu "·erdadcr11. de una 11ri.ncc!Oa. llustr. Ennqu~ Ro~quilla'>. SEP/ Cidcli. 
r.1Cxko, 19S-t. l Col reloj de cuentos). 
n f\.1olina, Silvia. Lu ere.ación del hombre. llustr. ~1.aribcl Su:íre~. Trillas. México. 1989.( Col. Nuevos 
cuentos). 
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conocen sus tradiciones. y ante la propuesta en el nuevo mundo de un nuevo juego. 
tendrá elementos para conocer un conjunto de tradiciones del mundo náhuntl y Wlificar 
también la creación del niíío. Wliendo narración y pintura. 

El cuento está ubicado poco después de la conquista en los alrededores del templo de 
Tlatelolco. en un ambiente de tranquilidad. juego y paciencia. 

3.2.5 Celestino y el tren de l\.1agolo Cárdenas. 14 

Trata de los recuerdos de un maquinista. antes arriero. al realizar un viaje de Vcracruz a 
México. El terna central será la angustia de los arrieros ante la aparición del ferrocarril 
y las sorpresas de un n1uchacho al conoct!'r la ciudad de J\1Cxico junto con las 
costumbres y personnjcs de la época. 

Ubicado en la época de Ju3.rez y Lerdo de Tejada, el arriero Pedro Luján cuenta con 
asombro su vivencia. Durante su estancia en la ciudad sabrá de los serenos. de los 
aguadores y de In vendimia. Todo es un mw1do opuesto al que él ha estado 
acostumbrado en su vida en el campo. Tan diametralmente opuesto como lo es el 
arriero. con el ferrocarril que lo desplazará. 

Hay un ambiente de calma. Todos los hechos tienen su momento, inclusive el robo qut! 
sufren en Rio Frío, que podría propiciar un ambiente de lucha, es tomado con serenidad. 
como una simple información dentro del panorama que recorre el niiio. Se manifiestan 
las ideas de la época en la mención dd periódico /;.'/ socialisra y las dd escritor 
Ahaminmo en relación al pais libre que surgia y que debia fOrtalccerse para construir un 
país moderno. 

El elen1ento núcleo del relato es la relación estrecha del arriero narrador con su burro 
azul (Celestino). que fue pintado con ceniza paro poder viajar, y que al llover se 
descubrirá, para asombro de los habitantes de la ciudad, su verdadero color. Queremos 
indicar que sobre este cuento se podria hacer un análisis profundo respecto al lenguaje, 
a los diálogos. a los personajes y a las ideas en que se ubica el texto infantil. 

3.2.6. No era el único /\loé, de J\.1agoJo Cárdenas.15 

En este cuento se recrea la construcción del Arca de Noé. Maneja el terna de la 
obediencia y eJ rcconociniicnto a Ja sabiduría y experiencia de los patriarcas. 

1• Clirdena.s. tvtagolo. Celestino~· el 1rcn. llustr. Alejandro Echeverria. Libros del RincónJSEP, Jl.;1éxico. 
1986. (Col. Espiran 
"C:irdenas. J\1agolo. So era el lmico Noé. llustr. Rafael López Castro. SEP. Libros del Rincón /Limusa, 
México. 1986. (Col. Cm.cada) 
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El cuento nos muestra una singular visión del hecho del diluvio Wliversal. Existe la 
construcción no de un arca, sino de cinco, todas guiadas por un patriarca. En la 
construcción de la primera arca están todas las indicaciones para salvar la especie 
animal. Ante la aparición de cada arca no se repite el mandato de la construcción; poco a 
poco las arcas llegan a encontrarse y en su conocimiento y acercamiento integran toda la 
fauna terrestre. Un momento muy importante es la aparición de la cuarta y quinta arca. 
Las anteriores dan la información sobre el Arca de Noé. El tratam.icnto de este teni.n de 
cosmogonía recrea para el niño todo el panorama de la especie animal. Cuando sc
conswnen las aguas los patriarcas regresan: ltza volvió con sus anitnalcs para poblar las 
selvas. Madú regresó a los desiertos y a las e~tc:pas .. Ekc regreso a la región de los hielos 
y Noé volvió a los bosques. 

Hasta aqui poden10~ decir qui! el kctor se encuentra con un clen1ento didáctico. Conoce 
las cuatro rcgio11es naturales con toda su faw1a. Y es la aparición de la quinta arca lo que 
definitivamente le da mucha riqucz .. a al cuento. Es w1 universo que el niflo conoce 
dentro del mundo de la misma literatura infantil. Este mundo de los imaginario no se 
integra a la fauna de las otr::is arcas. es b fauna fantñstica del personaje Upi. donde 
parece haberse enredado en su creación el Scil.or .. Es la fauna imaginaria del prodigioso 
minotauro. de la portentosa ave roe, del dragón y de las adorables sirenas. Tarnbién la 
del wlicornio, el pegaso y el centauro, que junto con las salan1andras. las inverosímiles 
quimeras. las distinguidas esfinges y los grifos. crean un maravillo~o revoltijo .. 

Cuando termina el diluvio todos los animales tienen una región donde ubicarse. La 
quinta arca, la del mundo fantástico, no tiene un lugar preciso. como las otras: ésta se 
ubicará en los cuentos. en la in1ag.inación. en los suefios de los niños. Este- libro fue 
recomendado en la Lista de Honor de IBBY en 1988. 

En este apartado podemos n1cncionar otros titulos como: Al otro lado de la pucrra. de 
Marinés Madero. situ.-ido en el momento de las conspiraciones en la t:poca 
independiente: El Tornaviaje. de Armida de l~t Vara. en la Cpoca virreinal. cuando se 
organizan las difCrcntcs expediciones a los mares de An1érica. dcsd~ Espa.I)a, y 
Lorenci//o el Pirata dd paf'wclo rojo .. de Eugenio Ag.uirn:. donde se habla de la historia 
de los piratas durante el siglo XVII. 

3.3 Textos donde resalta la presencia de la mujer. 

La presencia de la mujer en esta cuentistica no es nnty relevante. ~o hay papeles 
femeninos trascendentales que dejen señal por sobre los otros textos. Vamos a 
presentar seis cuentos donde la figura femenina como protagonista va desde la madre. 
que tiene que afrontar con valentía y buen sentido los problemas inmediatos. que lucha 
con lucidez cuando se enfrenta al mundo de los hombres que le cierran los cruninos~ no 
sólo para impedirle sobresalir. sino también para el más elemental derecho a la 
subsistencia, hasta la adolescente como protagonista. que tambiCn se encuentra ante un 
mundo obstruido por parte de los varones. y que se intensifica porque desde la misn1a 
estructura fan1iliar de igual manera se le nuli fica. 
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En estos libros el personaje más reiterado es el de la protagonista nifta. que proviene de 
clases sociales medias; son niñas decididas. inquietas. valientes y afectivas. En algwios 
de ellos es notoria la ausencia de la madre. que en casos es suplida por la figura de los 
abuelos. que aparecen como colaboradores afectivos y serviciales. 

Esta figura de las nii\as está inmersa en un n1undo de intereses~ quizá similar en muchos 
casos a los de los niños lectores. que les transmiten hechos que desde la aventura y la 
fantasía describen su entorno. que unas veces los divierten y otros los interrogan. 

3.3.1 Las candelarias, de Lilian« Santirso. 1
(· 

Habla de la actividad y competencia que se vive en un pueblo de pescadores. El cuento 
es muy interesante y maneja una tem.ática amplia. como la discriminación femenina. la 
incomprensión a las incapacidades fisicas. el deseo de conservar las tradiciones 
familiares. que van en torno al conocimiento de Ja pesca y Jos secretos del mar. y sobre 
todo, a la sensible y silenciosa comunicnción enuc la madre y el hijo. y la de éste con su 
mascota. 

El cuento gira alrededor de la callada imagen de la viuda blanca. mujer aislada y 
decidida. que ante las barreras que le ofrece el pueblo, y asimilando también la invalidez 
de su hijo. luchó por preservar la tradición y la heTcncia del esposo. Actúa como hombre 
dentro de la familia y el mismo pueblo. y esto le da wrn g.Tan fuerza y vitalidad. Las tres 
figuras: madre, hijo y mascota, en sus limitaciones corno mujer. inválido y animal. 
hacen una comllllión que unifica en w10 la lucha por sobrevivir. 

El titulo incluye barca y mujer. que Tcsumcn b riquez..-i del pescador muerto. pero 
también estos nombres se w1cn al de playa. pesca. palma, trenzas agrisadas, que hacen 
del texto w1 cuento por su color muy femenino y tierno. 

3.3.2 Lucía y los cuarenta gordinflones, de Magolo Cárdenas. 1
' 

Presenta la figura de una niña casi adolescente. Nuevamente se maneja el terna de la 
discriminación: en este caso. la nifla rechazada de los juegos infantiles y el deseo de 
resaltar ante el mundo masculino. representado por la figura de su hermano. 

Ln fuerza fisica que no tiene la nitla la reemplaza su decisión al tratar de resolver sus 
problen"las por ella misma. Dentro de un tema muy real. como serian discrepancias en 
los juegos de los niños. se introduce un elemento fantástico. que es la figura tremenda y 

16 Santirso, Liliana. •·Las Canddari.is ··en; ll11rcas 'Voladoras. Iiustr. H¿ctor Gait.-ln Rojo et. al. 
Amaquemecan, f\.1éxico. 1983. (Col. Nogales) 
17 C3rdenas, Magolo. Lucia y los cuarenta gordlnfloncs. llustr. Gerardo Suzan. Cidcli/Limusa, México. 
1987. (Col. la hormiga de oro) 
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descomunal del luchador que aparece en su ayuda. y la resolución tan rápida del 
conflicto. 

Este conflicto no se resuelve por la fuerza fisica. El tt:xto. dt! n1ancra hiperbólica. 
maneja el apoyo que le brindan los luchadores, porque con su figura simplemente 
avasallan al hemrnno grosero y burlón. En este cuento se maneja la contraposición en 
varios aspectos: primero. la figuro disminuida de la niil.a ante el hcmmno dueño del 
terreno de juegos; dcspuCs. la figum excluida de la mujer del rntllldo di;: los hombres al 
no poder practicar deportes st:ilahidos Unican1ente como masculinos, y finalmente. la 
figura escuálida de Lucia ante los tren1cndos luchadores. 

Se da en todo el cuento una antitcsis ante la fuerza y la debilidad. Su resolución es 
simple; si bien se da una transforn1ación al final en el comportamiento de los hermanos. 
es Lucia el personaje f"emenino. el que cede ante la inclusión ahora del hern1ano en su 
nuevo mundo de éxito. 

3.3.3 El día del mar. de ?\.1ariu Luisa !v1cndozet. 1
)< 

Tiene con10 figura central a una nit1n con el deseo intenso de conocer el mar y con u.na 
entrega absoluta en la relación con su nu:.scot..'l. Su deseo abarca gran parte de los 
n1omentos de su vida. l.rnaginativa y preguntona. en su deseo el mar esui en todas partes. 
El cuento maneja el juego de la niña por conocer el mar. pero este juego está entre la 
ilusión de la espera y la decepción de no poder llegar a ¿¡, que al final será reemplaz..ado 
por una presa cercana. 

En un lugar de provincia. manejando costumbres y juegos inf"antiles, ubica el cuento en 
un tiempo no preciso: simplemente gira alrededor del titulo: nn día del mar. Ante 13 
promesa de conocer el mar. la primera parte del cuento sera de juego. de comparaciones 
con los pwttos que la rodean: la escalera. los raspados. el kiosco. la iglesia. para f"onnar 
las palabra: El l\1ar. Y las comparaciones de Cstc con la descripción y los movimientos 
de su mascota. todo es n1ar. el perro meneaba la cola igual a las olas que siempre estñ.n 
enchin:i.ndose el pelo. 

Esta diversión primera cambia ante la imposibilidad de llegar al mar; se da entonces una 
atn1ósfera de tristeza v silencio. En esas condiciones el deseo de la nii\a no tiene limites 
y es la presa. esa gra~ oJla llena de cajeta la que en ese momento sera el mar al cual se 
arroja. El texto resalta bastante la relación de la ni1la con su animal. que al final la 
salvará de la n1ucrte, perdiendo la vida. 

El niño lector. ante la angustia que el texto transmite. se reconfortará al ver la 
reciprocidad de esos seres. pues ellu ante~ ha sido la salvadora del perro. Es un hermoso 
cuento lleno de poesía. su lenguaje maneja una serie de significativas comparaciones de 
todo el ambiente que rodea a los protagonistas. 

u J\.1cndoza. Ma. Luis.a. El dfa del mar. Ilustr. Bidma. SEi• / Cidcli. M.!xico. 1985. (Col. reloj d~ 
cuenlos). 
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3.3.4 Un día en Ja \»ida de Catalina, de Bertha Hiriart. 1
Q 

Este cuento. donde nuevamente la protagonista es una niña menor. muestra el 
sentimiento de desplazamiento que siente una niña ante el nacimiento de su hermana. 
En un momento se da todo el rompimiento del mundo interno que la ha agobiado 
durante los 1neses del embarazo de su rnadrc. 

Un sólo dia es suficiente para que se desahogue. y es en el últin10 momento cuando 
todavía pregunta a la abuela si se puede devolver al niño que va a nacer. En ella hay 
inquietud. pesadumbre, resc:ntimiento. malestar: se sient~ sola y dcsplaz..:::td::i emocional y 
hasta territorialmente. Ante la ausencia del recuerdo por cll.:l nlisma le duele lo que 
hacen por el otro. 

Ubicado en un lugar de provincia el cuento se sitúa desde la madrugada y transcurre 
durante todo w1 dia. que prccisan1entc enmarcara el sufrin1iento de la niña. El ambiente 
del cuento es plenamente femenino: la madre. la abuela. Catalina. la vecina y lo nueva 
niña. Sólo existe en el cuento Wla voz masculina que comunica que todo ha salido a las 
mil maravillas, es la voz del tio. del padre no se sabe nada. Un pequeño reloj en las 
ilustraciones marca el transcUTTir de la angustia de la niña desde el amanecer hasta el 
atardecer. No hay propiamente en el cuento un final feliz. Catalina necesita su tiempo 
para comprender y aceptar la situación. porque la vida tiene que ~cguir, así lo pronuncia 
la experiencia de la abuela. 

3.3.5 Cuento de junio. de Susana !\1cndo.::::.a.~ 0 

Está incluido en la colección ~1itztli. de la editorial Amaquemecan, colección que 
presenta una serie de cuentos ligados a un:i perspectiva femenina de la realidad y de la 
fantasía. y que eligió a la luna náhuatl como símbolo. 

Este hern1oso cuento nos presenta la desbordante imaginación infantil al seguir la 
lun1inosidad del sol. convertido en un tigre. desde el amanecer hasta el atardecer. les 
sorprende su resplandor. su ala:rp.amiento y su repercusión sobre el pueblo. los nnimales. 
los hombres y las sombras. 

Es un cuento lleno de color en donde el naranja predomina. En si el texto es una 
metáfora del sol. Todo es campo durante el mes de junio. Está la rcverberancia de la 
naturaleza. la abundancia de las lluvias y la recolección de los alimentos. 

1
" Hirian:. Bc:rhta. Un día e-n la ''ida de- Catalina. llustr. Claud;a J.o: Tcrcs:i. SEP ! Ciddi. f\.1t!-x.ico. 1984. 

(Col. reloj de cuenios). 
~0 f\.1cndoz.a. Susana. Cuento de junio. llust:'. Carlos Sandoval. Am3qucmcca.n. ~téx1cu. l 98-' (Col. para 
nii\as: ~htztli) 
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Las niñas que admiran la transformación del sol corno si fueran los movimientos de un 
animal. son personajes imaginativos y curiosos; sus nombres le dan al cuento. junto con 
el movimiento y la luminosidad, sonoridad: Licha, Chagua y Chela participan en Jos 
trabajos de los adultos, y muestran gran temor ante lo desconocido, y es precisamente Ja 
figura del abuelo. como fuerza )' protección familiar, Ja que calmará sus temores. El 
tigre. aunque peligroso, est.á muy cerca de ellas, y no descubren en él al sol, porque las 
maravilla. El abuc1o se los hará ver. 

3.3.6 El !i'O/ es un h•c/10 alti'sin10, de Lilian."1 Sdntirso. :.'.! 1 

A través de monólogos, este cuento. con enom1e sensibilidad. trata la situación de una 
niña con parálisis ce;ebral. Cuento que tambiCn esta incluido en una colección especial, 
donde presentan niii.os con problemas fisicos; es la Colección Integración, de 
Arnaquen1ccan. 

En este cuento se n1anejan los temas de la vitalidad y la concepción del movimiento en 
el juego de un nii'l.o. El juego entre posibilidad e imposibilidad. y desde luego la falta de 
preparación para una cornprensión ante el estado de la niña. Los personajes niños 
centrados en Celia y Federico. su hermano. marcan un n1undo opuesto: Ella. sentada 
siempre en silencio. con los brazos inmóviles, en su monólogo. expresa el miedo que 
siente ante los movimientos de su hermano, quien percibe su invalidez con molestia: 
·•una hermana así no es una hennana··. El simplemente repite la actitud de los adultos en 
su despego hacia. la niiia. Una paloma herida es equiparada con ella misma. En su 
inmovilidad se han encontrado dos seres. que en su mundo interno se llaman )' s;iben de 
invalidez y soledad. 

La nií\a percibe los movimientos de la gente. de los animales que tiene cerca. de su 
hermano, de Maria. su cuidadorn. y dt!l día, y en su angustia quisiera co111unicar su 
miedo: 
••¿Por qué me sacas ~faría? 
En la calle no quiero l\t1ada. Vendr<in los niños porque salió el sol muy aho. 
Hay w1 techo de sol. ~1aria. 
Un techo altísimo que me da miedo"". 

El refugio de la. niña es wrn ventana. porque en ella no hay peligro; alli está lejos de la 
movilidad. El cuento maneja un ambiente de intranquilidad constante. siempre esta la 
amena.za de que suceda algo. Los seres ícmcninos. la nin.a y la paloma se unen ante los 
masculinos, que en el cuento causan daño. Este ambiente al final aumenta enonnemente 
cuando Ja niña ha sido agredida, hay expectación por el accidente: ··Un grito de dolor y 

:i S:mtirso, Lili:m.i. El snl e§ un techo althimo. llu.s1r. Liliana Santirso. Arnnqucmccan. México. 1989. ( 
Col. Integración l 
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miedo golpeó las paredes de las casas... grito que paralizó de asombro a todos. Dentro 
de su imposibilidad Ja paloma salvó a Ja niña, que pudo expresar algunas palabras. 

Otro libro interesante dentro de esta colección Jo constituye Las aventuras de Polo l' 

Jacinta, de Bcrtha Hiriart, donde una nifrn ciega y un niño paralitico se dedican ·a 
develar el misterio más increible de la vid3: ¿De dónde vienen los nií\os:' 

4.4 Textos con tema ccolóJ!ico 

Este problen1a tan actual de la ecología. lo vemos expuesto en varios textos de cstn 
cuentistica. Hemos seleccionado cuatro de ellos que Jo manejan de una manera muy 
amplia. como sería la contaminación por smog, planteando su solución en colectividad o 
el deseo de resolverlo dentro de una íantasía infantil .Los hay también en su relación con 
el mundo animal. insistiendo reiteradamente en la contaminación del ruido. del agua y 
del aire. En otros los animales aparecen hun1anizados en su lucha por la subsistencia. en 
su defensa de la propia vida y su relación con el hombre. quien. con bastante frecuencia 
aparece como Wl agente de males para Ja naturaleza. 

4.4.1 Tri.~te lrütoria del .•wl de Elena Ciernen t.::-: 

Es un cuento n1uy pequen.o pero bastante significativo en Ja exposición de este tema. 
Existe un solo personaje colectivo: es Ja comunidad toda la que interviene desde sus 
diferentes oficios y profesiones. Se advierte un ambiente de tristeza e inconformidad. El 
sol pierde su energía ante los ojos de 13 población y Jos niños lo interpretan como el 
llanto deJ sol, donde la vida se va opacando. 
·· ¡ Que tristeza -dijo un niño-
ver al sol llorar 
y no poderlo consolar ! ·· 

De este ambiente de desolación se pasa al dinanlismo y agitación; entonces viene In 
esperanz.., para tenninar nuevan1entc con la alegria del sol. Todos los estados de ánimo. 
desde la tristeza hasta Ja alegría. los maneja hábilmente ~sta narración. cuyo final es 
muy poético en su propuesta a una participación colectiva. 

4.4.2 El niño pintor, de ~1i.lrCo /\.ntonio r..tontes de Oca. 

i::: Climcnt. Elena. Trislc historia drl sol. llustr- Elc:nos Climent. Trillas. México. 1987. (Col. Nuevos 
cuentos) 
:::J Montes de Oca. r..tarco Antonio. El nli\o pintor. llustr. Phillipe B~ha. Cidcli. 1'.foxico. 1989. (Col. 
RC'loj de cuentos) 
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Trata el tema ccológ:jco dentro de Ja recreación de w1 juego infantil. Es W1 cuento Heno 
de poesía. donde se habla de Ja manera de adquirir nuevos espacios para formar un 
mundo diferente. Estos espacios son lo que nos queda, como un tabique, entre cJ 
hombro y Ja cabeza, que formarán tapetes donde se sembrará Jo nuevo. Los espacios se 
intercambian por aureolas lurninosas que el niño construye. Se obtiene del cuento una 
doble cosecha: Ja propuesta a la solución ecológica y el cubrir con la imaginación de la 
infancia Ja esterilidad del mundo actual. 

4.4.3 Si ves pasar U'1 cóndor, de Carlos Ocampo.:!4 

Propiamente es una ::arta que se Je dirige a una niI1a para explicarle la muerte del abuelo, 
quien va a ser el narrador del cuento. El texto nos presenta el desarroUo de Ja 
creatividad ante la situación dcdvada de la edad. Al final de su vida. ya en Ja jubil:tción, 
el abuelo emprende otras actividades complen-;.cntarias y enriquecedoras. 

Un recuerdo después de cincuenta años lo conduce al bosque de Chapultepec, donde con 
bastante nostalgia ve cómo lo monumental de Ja infancia se ve ya disminuido en su 
percepción de anciano. El cuento maneja esa actividad nueva del personaje principal 
dentro de un ámbito donde se dcsplieg.a mucha fantasía en eJ deseo de conseguir la 
libertad. 

Los animales dd zoológico padecen el cautiverio que no conciben la niña ni el abuelo. 
pero todavia más están expuestos a la contaminnción del aire. del agua inmunda y, 
sobre todo, a la contaminnción del ruido que se da en esa zona. 

Este cuento es un sueño de libenad. y el abuelo se arriesga a proporcionarla in1pulsado 
por el deseo de Ja nieta, que quisiera ver a Jos animales en el mar, en el campo. en el 
desierto o en las nubes. Por fin, este personaje de la tercera edad. con capacidad y 
entusiasmo por c1nprender llll entretenimiento vigorizante. desaparece sobre el cóndor, 
con In huida total de la fauna del zoológico. 

4.4.4 Viajes de Oz.omar/i y Don arnta<lilla, de Mi rey a Cueto. :::.: 

Fundan1cntalrnente presenta las experiencias de los aninmles. el armadillo y eJ mono, 
unidos por las particulares características de ambos: la sabiduría y la curiosidad. Se 
maneja el tema de Ja subsistencia del mundo animal, y Ja relación de este con el hombre. 

l• Ocmnpo. CarJos. Si ,·c:i; pasar un cóndor. IJu~tr. El Fi!>gón. INB.rV Cidcli 1\-k.xic~1. I SEP. 1986. (Col. 
Premio) 
::' Cucto, Mircya. Viajes de Ozomatli y Don Armadillo. llusrr. Antonio Hdguera. SEP/.,.\.Inaquemecan. 

1'.iéxico. 1985. (Col..Parn contar, decir y cantar) 
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El cuento. el más an1plio dentro de esta tem.itica. se divide en dos: primero de manera 
agradable. con un conocimiento muy preciso y a manera de juego. n1uestra las 
caracteristicas de una docena de animales. El colibrí. la cigarra. el zorro. las hormigas. 
las ranas. el koala. las libelulas. Jos murciCJagos, las luciCrnagas y otros. 

La segunda parte narra la reunión de los anin1ales de todo el planeta en un congreso. En 
el recorrido hacia el sito de reunión se da un ambiente de placidez y curiosidad. Hay en 
el encuentro de los animales alegria. bullicio y bastante amistad. 

En la asan1blca, punto curnbre de la narración. está nrnrcada la indignación de los 
anin1ales contra el hornbrc; es un reclamo hacia éste dentro del conocimiento y la razón. 
Se habla de las cadenas alimenticias. de su fonnación y cambio a través del tiempo y de 
la irn.ipción del hon1brc que. creyc!-ndosc inteligente y listo. según mención de los 
anirnales. destruye un eslahón de esa cadena y todo 5c altera. Desaparecen w1as especies. 
otras se n1ultiplican demasiado y acaban con la con1ida. con la vegetación y con otras 
especies. L4l función palpable en este cuento. manejado con n1ucho humor. seria la de 
cambiar la visión del nif'lo hacia los animales. para considerar la in1portancia de estos en 
el planeta. 

3.5. Textos que reflejan inquietudes infantiles. 

Dentro de este titulo hcn1os incluido 4 cuentos. aunque debemos. indicar que gran parte 
de la cuentística que sef'lalamos cst;í n:lacionada. en CU..'lnto a tem.:itica. con las 
inquietudes de la infancia y la preadolesccncia. y cubre w1 amplia gama como: las 
curiosidades infantiles. sus juegos. sus problemas escolares, sus deseos por descubrir el 
mundo. su alegria de vivir antt! la obstinada postura de los adultos. sus timideces. sus 
rebeldias. sus primeros enan1oran1ientos. y también sus primeros pasos en el rnWldo del 
trabajo. Estos cuentos que ejemplifican el rubro tienen con10 figura central a niños entre 
las edades de ocho a once afios; son pequen.os textos. pero nlUY significativos en el 
manejo de los problemas que plantean. 

3.5.1 Lecciones de nrúsica de Gilbcrto Rendón Ortíz.,::,. 

Este cuento n1aneja como tcnrn. el empcfio y la constancia ante la falta de talento de un 
pn:adolescentc. Las lecciones. más que de n1Usica. fueron de fuerza de volwuad y coraje 

El personaje central es un niño que parte de Wl. juego. de una ilusión en el divertimiento 
de la mUsica y transita ante lo establecido. ante las reglas ( lecciones tradicionales de 
rnUsica) hasta llegar nuevumente al descubrimiento~ de manera person:Jl. de lo agradable 

:: .. Rendón Ortiz. Gilbeno. '"Lecciones de !\.1úsica .. en !\Iarillmet\o. llustr. Jorr-<! Be~t. SEP / 
Amaquemecan. !'o-10.:"-.ico. l 9S5 (Col. Para comx:-. decir :y ca..,ur) 
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en el género. El niño es capaz de disfrutar la n1üsica a su manera en su acercamiento al 
mar, lo hace por medio del juego con un dclfin. "'Desde ese instante la práctica 
n1usical dejó de ser un tormento del medioevo y se convirtió en tul juego extraño y 
fascinante, en que el animal y el chico se conocían''. Asi. la ilusión primera que se 
convin.ió en una imposición. CI 1.:.1 tuvo que rescatar. volviendo a su inicio de placidez y 
gusto por In música 

El cuento se desarrolla en un an1bicntc de provincia con la descripción de todo lo que 
puede ser disfrutablc en un periodo dt.!' vacncioncsjunto al m.ar, y con las características 
de una fan1ilia abundante con sus opiniones a favor y en contra de las aspiraciones 
infantiles. 

El cuento. que en sí es el recuerdo de lUl biólof!O rnarino que todavia conserva su violin. 
está recreado en un ambiente musical. En un inicio fueron los sonidos graciosos de Jos 
animales que se desprendieron de las cuerdas de w1 violín. en su imitación. pasando por 
los chirridos y tonadas desafinadas de la estricta práctica m.usical hasta volver al disfrute 
de la nlis1na en unión con la naturn.lez..a. 

3.5.2 El n1a11chus. de !\.1clrinés lvladero.~-

El cuento. con10 tema central. plantea de un::t manera muy significativa el valor de la 
an1istad entre un niño y su 1nascota. y tambien la enorme indiferencia de los adultos ante 
las necesidades de los nitlo~-

Es una historia de abandono y separ=ición de tiempo atrás. La fan1ilia, ahora integrada 
por el niño y su madre. ha tenido que dejar 3 la abuela. al pais y cambiar de todo. hasta 
de i<lion1a. pues el cuento está ubicado en la frontera. 

El niño. al que han separado tambiCn de su perro. torna la decisión de ir en su bú.squeda. 
El cuento es innovador en su estructura y es aqui donde nos presenta la angustiosa 
separación. Consta de once capitulas enumerados y un último. Los números nones 
pertenecen a los hechos del nifio y los pares a Jos del perro. y es el último. así indicado. 
el que reswne su encuentro. 

Javi. que estaba encariüado con su nrn.scota. se ve expuesto a un rotnpimicnto muy 
brusco que Je genera una enorme angustia. palpable a través de toda la narración. Hay un 
sentimiento muy profundo de soledad, tanto del nii\o como de su coprotagonista, el 
perro. El cuento se acerca mucho a su lector en el manejo de estos scntin1icntos, y hay 
una serie de interrogantes que mantienen en suspenso la historia. que es muy rica en el 
discurso, precisamente en cu..'lntO al 1nanejo del tiempo. 

:n htadr:ro. hkriné,._ El ~lanchas. llustr. Mana Fi~"Ur:rool Lihros del Rincón /Limusa. MCx.ico. 1986. 
(Col. C:tscada). 
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3.5.3 Luis y su genio, de Laura Fernández.~ft 

Es un cuento dirigido a los más pequeños. Habla de la aparición de w1 genio en el 
momento de realizar las tareas escolares para centrar el tema en la evasión de llll niño en 
los momentos difici1es de su vida escolar. 

La figura del niüo es juguetona. ingeniosa y con una n1arcada flojera. Su deseo de 
evadir su responsabilidad lo lleva a la originalidad de inventar un nuevo genio. un genio 
al revés; éste no concede deseos, los pide. De esta manera el nii\o no se siente 
responsable de lo que sucede. Dentro de su lógica imaginativa se resuelven esas 
situaciones de co1npronliso. 

Hay animación a.ntc el invento del juego. pero mucha intranquilidad por su 
irresponsabilidad; el genio fue el que se presentó al examen y lo reprobó. 
--A quien lo cuento no lo cree;:, 
pero estoy seguro de que fue cierto. 
pues al ver nüs calificaciones 
encontrC un cero en aritrnCtica." 

3.5.4 .. :A dóridt.~ i·as Torná.•• ? de Eduardo Robles Boz.a. 2Q 

Este texto es una incipiente muestra de un cuento de pandil1ns donde se tiene como tema 
las inquietudes y desvelos en sus competencia. pero tambiCn se trata el asombro e 
incredulidad de los adultos ante los juegos infantiles. 

Las pandillas, con sus rivalidades. son impenetrables; no presentan ninguna maldad, 
simplemente les inquieta.."l los secretos y adelantos de unos y otros. El cuento nos 
presenta a los personajes ante el asombro, i., curiosidad y hnsta la envidia, pero dentro 
del respeto. 

En su n1undo planean hechos asombrosos. Su ingenuidad por sembrar un coche, que en 
realidad salió un tren, algo más grande que premió su constilllcia~ un conjunto de 
calaba.zas que se convierte en locomotor..-. y vagones. cte. El cuento se n1ueve dentro de 
un tiempo muy prolongado, el tiempo comprendido en el juego de sembrar una semilla y 
verla aparecer ante la curiosidad y ason1bro de los adultos. 

A continU3ción mencionamos otros títulos en este apanado: La ballena. de Eloy 
Pineda; aquí está presente el deseo de hacer posible un suc:=flO y la importancia del 
conocimiento que se obtiene de los libros en la época de la infancia; Rafa. el niflo 
invisible. de Nuria Gómez.; nuevamente se plantea el problema ante el nacimiento de Wl 
hermano; Un globo en busca de libertad. de Letici::\ Herrera. donde se desarrolla la labor 
de desmistificación de algunos miedos infantiles. como el ten1or a la obscuridad y a los 

=• FemándeL. Laura. Lui~ y su ~~nio. llustr. L:iur:.i. Fem:i:ndcz. Trillas. M.e;-.;ü::o. J 98e.. 
: ... Roble:- DoZ-3. Eüu.:i.rdu. :.. A dóntlt vu<1, Tomás?. l!usrr. Gloria Calderas. Trillas. ?\.1áxico. 1985 
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fantasmas. Por último estarían los libros Un cuento de papel, de Julieta MonteJongo y 
Los útiles escofores, de Margarita Heucr. donde se manifiestan las preocupaciones 
dentro del ambiente escolar actual. 

En nuestro pais hay una amplia producción de cuentos de tradición indígena. muchos de 
ellos rescatan la tradición. oral~ así encontramos cuentos de espantos. aparecidos. mitos y 
leyendas que han circulado a lo largo del tiempo en recopilaciones especificas para 
concentrar. en diferentes n1omentos. las raíces históricas de nuestro pueblo. Jwuo a esta 
tradición también han circulado las producciones de carácter pedagógico dirigidas a Ja 
nii\ez. ambos tipos de textos se han incluido en manuales escolares al lado de Ja 
producción de autores extranjeros. 

Sin embargo. en Jos últimos rulos han aparecido importantes autores con una creación 
nueva. Vemos que hny unn literatura que tiene una fisonomia o un rostro nuevo. frente 
a lo que existia en nuestro país. Estamos ante u.na literatura iníantil joven que empieza a 
desarrollarse en la década de los ochenta. En este capitulo hen1os dado una pcqueñ.a 
muestra de este material. del cual es posible señalar algunos rasgos caracteristicos. 

Los autores actuales se sienten m:ls libres para plantear e inventar personajes lejos del 
moralismo y del didactisrno; su literatura va a ser más realista y divertida. Los nuevos 
creadores pretenden conseguir Ja diversión del lector a través de una serie de recursos 
como serían: el manejo de un lenguaje más accesible a los niños. la seJección de temas 
menos solemnes y más próximos a Jos intereses y gustos de los lectores; es decir. tanto 
temas como personajes van a estar más cercanos al niño actual. el cual conscientemente 
se podril identificar con ellos. Aspecto maravilloso de esta cuentística es que tanto el 
niño como el adolescente irnunpen como personajes principales de estas obras. 

Otro rasgo en esta producción es Ja inclusión del hun1or en muchos de estos cuentos. el 
aspecto lúdico. la imaginación y la fantasia. Una muestra plena de ello seria el libro El 
pi=arrón encantado de Emilio Carballido, en editorial Cidcli. donde junto con toda una 
problemática social de en1pleo y desempleo en el México actual hay altos vuelos de 
fantasía. con un manejo extraordinario y muy divertido del léxico empleado. 
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CAPITULO IV 

DOS HISTORIAS PARA UN SUEÑO 

Leer u11 cuento es dormir abraz.ando un suerJo. 

En este capítulo vrunos a realizar el análisis del cuento infantil Dos historias para un 

sueño, del escritor mexicano Eloy Pineda. Este cuento fue Premio Bellas Artes de 
Cuento para niños J 985. 1 

El titulo en realidad nos indica la existencia de dos historias. El amor. desde el 
principio. en un para.texto, le advierte a su lector niño las tres posibilidndes de lectura 
que tiene el libro.:: Esta advenenci.'.l la hace el autor apoyándose en los elementos 
paralingUísticos de las ilustraciones. que tambiCn tienen valor paratextual. Le sugiere: 
leer el libro de manera corrida ahemando la lectura de las dos historias; leer por 
separado las historias. primero leer la historia del circo que se indica con ilustraciones 
sobre ese 3lllbiente a través de Jetras, y leer Ja historia de la isla indicada con números 
ilustrados. dejando la lectura del capitulo N para tener la unión de las dos historias. y 
sobre todo In sorpresa final. 

Las dos historias comprenden el mismo núrnero de capítulos, 13 cada lllla, y un úJtimo, 
que integra an1bas historias. Los capítulos presentan una semejanza en su dimensión: 
casi todos tienen el znismo número de lineas. Vistos a.si, par;i el lector ambas historias 
tienen la misma importancia y repercusión. 

Este relato infantil se analizará en cuanto historia y discurso. Primero presentaremos el 
relato que se refiere a la vida del circo y después, el del viaje que reaJizan los niños a la 
isla, desde luego haciendo las relaciones necesarias para su aplicación. 

1 Pineda, Eloy. Dos historias para un sue1lu. Ilusrr. Fd1cit) Rainnie. An1aqueniecan. l\1éx.ico, 1985. 62 

r~-, mi5ZllO par::uex10 ya inJ.1ca a su cnunciatarit'. el lector niflo. El 3Utor debe darle una expliCllción previa 
para focili1ar su lectura. Esto no lo escomrmnos tan fn:cuentcmcn1e en obras dirigidas a adultos. 
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4.1 EL CUENTO DEL CIRCO. 

4.1. 1 Niveles narrativos. 

En el cuento del circo hay una diégesis, 3 la vida del niño Raro, y dos rnetadiégesis que 
se refieren a la vida de dos payasos. 

Estas n1ctadiégesis son ten1:.iticus"'. pues sirven de rcforz.an1iento al significado de la 
historia principal. Son la transmisión de las experiencias de dos adultos para la 
resolución de los problemas del niño. Ta.rnbiCn encontrarnos aquí una mctadiégesis .. en 
promesa·· que hace referencia a los padres del personaje principal: ·• La historia de cómo 
Pólvora y Algodón de Miel lograron que aqueBos salvajes ... se impresionaran es tan 
larga e interesante que llenaría un librote que n lo mejor algún dia escribo" (10). 
Occitnos que es metadiégcsis '"en pron1csa" porque despierta en el niflu un mundo de 
ilusión, una historia llena de percances al hablar de misioneros en el Africa. de salvajes 
y de tribus. 

El relato del viaje a la isla lo consideramos una mctadiCgesis porque aquí tarnbiCn se da 
el problema de la incorrecta pronnnciación , y porque b.s aventuras que corren Jos niños 
en la metadiCgcsis. son los sueños que en el relato del circo recupera el protagonista. 

Es preciso indicar qut: en los capitulas finales de ambos reb.tos se cnla:w.n di¿~csis y 
mctadiégesis. Al final de la historia del logrado trapecista se dice: .. Pero Raro ni siquiera 
pensaba en el trapecio. De repente allí. gir:Uldo en el aire. había pensado en las nubes y 
de inmediato lo recordó todo: la isla. los pc:lícanos ... la lancha y su queridisimo amigo 
que no sabía pronunciar la Rr. Allí estaba el recuerdo del primer sueño de su vida,"(62) 
En unas cuantas lineas incluye el desarrollo de la meuidiégesis. Y en la historia del 
sueño . también al final. dice: ·• Y ahora pap:i c!Stá investigando ... El dice que de 
habersele ocurrido antes usar... In fuerza del vicnto ... no hubieran vivido tantísimo 
tiempo perdidos en Africa". Esta es la sorpresa que pron1etc el cuento, el personaje de 
la diégcsis es el personaje héroe de la metadiCgesis; dos historias vividas por el mis1no 
person~jc. 

Dentro de la cuentística que se ha señalado. Cstc es casi el ünico libro que presenta esta 
particularidad en los niveles narrativos. La función de esta propuesta de lectura es 
manejar la sorpresa. Hay elementos, en ambas historias. que se relacionan. y 
precisamente ahi estaría la bU.squeda del niño. No es Wla historia dentro de otra y otra, 
que también se da, y que resulta nuis sencillo para el lector, sino es la posibilidad de leer 
alternativamente y es la alternancia una constante en la generalidad de las historias, 
como veremos en los puntos que se analizan en el discurso. 

'Helena Dcr-istain. AoálUis estructural dd rt-hHo litcr11rio. :::;.• edición. U"S"A! .. t, !\téxi.:u. 198..i. pp ~7-,8 
.. Enfoque Dbcursho 4 Taller de lecru.r:i )·redacción IV. CCH.UNAJ\.1. J\.1Cxico. 1993. pp. 89-90 
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4.1.2 Secuencias. 

Siguiendo el relato del circo vemos qut~ en C:J hay un único microrrclato o secuencia 
que tiene las funciones de inauguración. realización y clausura. Aquí se realiza un 
proceso de cambio q~e v~ de Ja _degradaci~n ~l me~oratniemo. La secuencia del cuento 
que nos presenta la h1stona del cuco es Ja s1gu1ente:· 

Unico microrrelato: 

Jnaugul'6.ución 

Realización 

Clausura 

-Descripción de sus defectos 
y deseos. 

- Obligado trabajo en e1 circo. 
-Atrevimiento corno trapecist:J. 

-Acercamiento al payaso 
Diptotriptongo (Rr). 

- A vanees en Ja correcta 
pronunciación. 

Insatisfacción. 

-Ejercitación intensa en el Búsqueda de soluciones. 
trapecio. 

-Acercamiento al payaso GulJiver 
(sueños). 

-Realización del cuádn.iple saho 
mortal. 

-Recuerdo total de sus sue1los. Éxito. 

La historia del niilo en el circo tiene razón de ser por Ja inmensa aspiración que abriga 
de convenirse en nn admirado trapecista, como no lo es, y además Jo recubren sus 
defectos, parte de un estado de: degradación. El nülo sabe que sólo actuando 
deslwnbrantemente en el trapecio se podrá escapar de las payasadas a que Jo obligan a 
participar. La secuencia que va de la insatisfacción aJ logro nos muestra como único 
beneficiario de la mejoría a Raro, él ha cumplido varias tareas. y se ha ejercitado 
fundanicntalmente en dos de ellas. La tercera. Ja relacionada con los sueños. con todo el 
aspecto fantástico que introduce en el cuento. sólo tiene solución en otros momentos de 
mayor plenitud dentro de Ja historia. 

~ Claudc Brcmond .. ·-La lóg1.,:41 Je Jos posibles narratanos." en An:ilisis c5trucrural del relato. s• ed. 
Premia. !\.lcxico, 1991, pp. 99- ! .= 1. 
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4.1.3 Categorías actancialcs. 

En lo que respecta a las categorías actanciales e través de los tres ejes propuestos por 
Greimas:6 El eje del deseo. que relaciona al actante sujeto con el actante objeto: el eje de 
la comunicación. el del actante destinatario y el actante destinador; y el eje de la 
participación o del poder. que es el del actante adyuvante con el actante oponente, este 
cuento tendría la siguiente matriz actancial: 

~~~;~"oª~,:~-. -------~S-e-,-e~:tee~~c trapecista. ~est~~~ti~~~ro. 
Pronunciar bit:n la Rr. 
Recordar sus sueños. 

i 
Adyu,•antc_...,---,-------=-·Sujeto . .__....,...,,_ __ _ 
El payaso Oiptotriptongo. Raro con sus defectos ) 
El payaso Gullivcr. gran deseo de ser 
El propio Raro. trapecista. 

Oponente 
Los 1nismos payasos. 
Su actuación como 
payaso. 

StL<> n1iedos. 
La inseguridad de 
sus padres. 

En este cuento Raro acumula varias categorías actanciales. E!> el destinador que logra su 
objeto en plenitud. es decir. es su propio destinatario y a la vez su ad::,•uvante. Es capaz 
de advertir que las cosas que realmente se quieren se logran con gran esfuerzo: 
·•generalmente varios millones de esfuerzos y otros tantos sacrificios para conseguirlos··. 

4.1.4 La temporalidad del discurso. 

Velocidad. 

Entre el momento en que se inicia una historia y el momento en que finaliza. se dan las 
acciones que la componen. Entre estos dos mon1entos transcurre su duración. Por otro 
lado. entre el momento en que se inicia y el momento en que se acaba el relato de la 
historia. transcurre la duración del discurso. La relación entre estas instancias no es 
paralela. las duraciones de ambas no siempre van a ser exactas ni constantes; la mayoría 
de las veces existirán dcsfasmnientos en est.."l. relación. Esta parte del discurso 

"Helena Bcristain. Op. Cit •. pp. 69-74 
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corresponde a la veJocidad narrativa que concretamente se referirá a Ja marcha del 
relato. estrictamente las lineas que se utilizan para contamos la historia y el desarroJJo 
con Jos hechos. 

Estas Callas de correspondencia las denomina Gérad Genettc anisocronías. y las ordena 
de la siguiente manera: 
-La igualdad (convencional) que priva en Ja •·escena ... 
-La compresión del tiempo de la historia dentro del tiempo del discurso en eJ .. n:sumen .. 
(sumario). 
-La extensión del tiempo del discurso en Ja "'pausa" ( que puede ser o no ser 
descriptiva): 
-La supresión o "elipsis .. del tiempo de la historia ("dos dias después llegó ... •·). que es 
inferible y queda implícito. ' 

Tambit!n Ja correspondencia entre ambas instancias temporales se reJaciona con el 
orden. f\.1 uchas veces no existe coincidencia. EJ discurso puede no ofrecer los hechos de 
la historia en un supuesto orden cronológico. El narrador puede presentar Jos 
acontecimientos con1enzando por el final o por en medio. e intercalando tanto 
anticipaciones (prolepsis) como retrospccciones ( analepsis). 

A continuación presentaremos Jos aspectos de velocidad y orden que se dan en eJ cuento 
analizado. 

En cuanto a Ja duración de la historia y cómo nos Ja prc:senta cJ discurso, podemos 
indicar que hay una ani!>ocronia, porque se comprime el tiempo de Ja historia: este se 
dt:sarrolla en el relato en un tiempo mucho n1.::is breve dd que correspondería a Ja 
realidad imaginaria. Nos cncontran1os ante Ja historia de un nifio con un gran deseo de 
ser trapecista y con dos problemns, dentro de su mundo infantil, por resolver. 

El deseo de ser trapecista, ejercitarse y conseguirlo, dentro de la historia abarca Wl 

tiempo más amplio, que el discurso Jo indica a través de sumarios. '"Así que con los 
n1eses, ... empezó a ser capaz de alg\.Ulas hcrrnosisimas piruetas:· ( 1-l l " ... cerca de un :ulo 
se dedicó a ensayar algunos incrcíhJes saltos'" 1:1) 

Dentro del relato hay Uila alternancia en sus acciones, se dedica a ejercitarse y ;i resolver 
sus problemas paralelamente. Esto est.á indicado con un adverbio de tiempo: 

~ hMientras tanto se dedicaba también u preguntarsc,. .. si no habría perdido en algún 
suerlo ya olvidado Ja facultad de pronunciar claramente la EJe de Jata, la n1am3 del 
latón," (::!J) 

~ -- ... decidió investigar algunas cos.:ts mientras nracticaha para ser un trapecista 
deslumbrante.'" (.26) 

..!. ..... siguió entrenando con mucha mayor decisión. Y mientra .... se puso a investigar 
qué es Jo que pasaba con ~us suer)os.•· (38). 

"Ibid .• p. 99. 
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La ejercitación personal. como vemos. le da a esta pane del cuento un ritmo acelerado 
que marca la urgencia del protagonista por conseguir sus aspiraciones. 

Encontramos también. muy al principio, una escena en el capitulo .. e••; es el diálogo 
más interesante en el cuento. Aquí se da la presentación de los cinco payasos y la 
situación real del niño. Parecería. dentro del ambiente circense. un número ensavado. 
pero no. aquí se aprovecha el defecto del niño para presentarlo y hacer n1ofa de él. . 

Las historias que cuentan los payasos detienen w1 tanto el ritmo de actividad que se ha 
dado desde el principio y abarcan gran parte del discurso. En oposición a su amplitud, 
al momento de introducir estas metadiégesis advertimos dos elipsis. El capitulo h En 
termina: ·· Las priJneras de estas cosas que decidió investigar fueron las oscuras 
razones ... que le in1pcdían pronunciar la Rr"' (26). e in.n1ediatan1ente en el hilo de la 
historia del Circo. Unicamente cambiando de capítulo dice: •· Diptotriptongo recibió a 
raro en la puena de su casa ponátir· (29). Asi, de la rnisnla manera, al final dd capítulo 
••H•\ Raro ·· ... se puso a investigar qué es lo que pasaba con sus sueños." (38). y 
nuevamente al siguiente capítulo se menciona: ··Gulliver recibió a Raro enfundado en un 
elegantísimo mameluco ... " (41 ). El lector se encuentra sin n1<.is preámbulos ante la 
presencia de los personajes ( los payasos) que apoyaron al nifio. Estas elipsis tienen la 
función de introducir en el cuento un clen1ento minin10 de misterio. que para el ni11o 
lector es impon.ante, pues el salto del deseo de Raro al hecho, puede esconder mucho~ 
detalles que despertaran en él emoción y expectación. 

Otro aspecto irnporta.nte dentro di! la vcJocidad del cuento lo vemos en la segunda 
metadiCgesis. La historia del payaso de 90 af\os. Aquí la velocidad está narrada con un 
equilibrio entre sun1arios y elipsis, que precisamente cumplen la función de reducirla, 
omitiendo gran parte de la historia, o narrándola en pocas lineas. Desde luego será la 
parte de la historia que el payaso toma para c_ietnplifi~ar con su problema. y asi apoyar 
a Raro. 

Sumario: "Durante meses vivió sin ver la luz del día ... 
Elipsis: "Pero antes de que pasara un año, los sueños de Gullivcr. .. Se habían '\."Uclto 
poco hcm1osos. •· 
Elipsis: •· ... decidieron impedir que Gullivcr siguiera creciendo y a.si ... con el tiempo. 
llegó a ser un enano. pero también sus sueños se redujeron de tamaño."' 
Elipsis: •· Algunos años despues, Gulliver regresó a casa .... Pero .... se encontraron con 
que él ya no era capaz de soñar.·· 
Sumario: •· ... en poco tiempo Gullivcr llegó n contar los más hermosos recuerdos de 
sueños .. 
Sumario: •· ... en algunos meses acabó con todos ellos y empezó a repetirlos."' 
Sumario: ··y así siguió por algün tiempo:· 
Elipsis: " ... hasta que una n1af\ana se metió en estos recue:-dos uno muy extraño ... " 
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Para terminar con el aspecto de Ja velocidad en este cuento. mencionaremos dos pausas 
que se encuentran al final ya de la historia. Estas son muy significativas. pues muestran 
casi saboreando Jos resultado5. obtenidos del pequeño trapecista. y Ja recuperación de sus 
sueftos. que es a Ja vez Ja inclusión. en unas cuantas líneas. de la metadiégesis. 

4.1.5 Orden. 

El orden de los acontecin1ientos en esta historia no presenta grandes alteraciones. Al 
principio sólo cncontran1os una anaJepsis que nos infamia de los padres del personnje 
Raro. Es una analepsis exten1as. Temporalmente no coincide con el relato primero. Nos 
habla de cómo se accidentaron en llll avión Jos padres de Raro y de cómo sobrevivieron 
dentro de una tribu en Alrica. Su alcance es amplio. se sitUa antes del nacimiento del 
niño para después ubicarJo en el circo: ·· ... huyeron hacia la civiliz...'1ción y después 
consiguieron trab3jo en un circo:· { I O) Es aqui donde se inicia la historia de Raro. 

Consideramos esta analcpsis muy oportuna para todo el relato posterior, sobre todo en 
algunos indicios: ·· Raro ... nunca comprendió por que sus padres Je tenian miedo a las 
alturas.'"( 13) Y al de la n1etadiégesis. el personaje niño dice: ·· ... papa estñ. investigando 
cómo funciona cJ anefacto que nos trajo de regreso. Dice que de habérscle ocurrido 
antes usar. con10 nosotros. la fuerL...1 del viento ... no hubieran vivido lantisimo tiempo 
perdidos en A.frica:· (60) 

Esta historia del circo abarca m;is de un :uio y es lineal su transcurrir; inclusive en d 
rno1nento en que el nir1o recurre a Ja consulta con los payasos. Aqui cncontrmnos. como 
ya se mencionó. dos tnet.::idiégc~is presentad.:is por el mismo narrador. pero Cstas se 
ubican en Ja misma linea teniporal de la dir!gesis. 

El orden en el discurs(l va n1ancjando cJ progreso de la vida de Raro hasta llegar a su 
éxito. Lo presenta ante el lector trru1sparentcmente en su desarrollo. su aspiración y en la 
urgencia por resolver sus problrmas. Se observ.::i su completa dedicación a la ejercitación 
y a la consuha. EJ lector vera en este aspecto al personaje en una linea continua de 
actividad. 

4.1.6 Focalización. 

Dentro del anrilisis de la focalización podemos mencionar que el narrador es un narrador 
marcado o explicito.~ Cuando presenta al prota~onista dice: .. Comencemos por 
mencionar estos dcfoctos .. y siguiendo la tenacidad del niño simplemente reafinna sus 
observaciones: .. Quiero decir que durante un afio se dedicó a ensayar y •• Como ya dije. 
Raro no era un niflo que se diera facilmente por vencido." 

• Discours Du Rrcit. Ess:...ii de methode. Tomado de Grm:n.:. Gérard. Fi¡:ur~s 111. París, Seuil, 197'.:. pp 
65-'.:7 I. TrJducción :-· resumen del Dr. José Ba..7 .3.n l.l!\')·. 

'"Rcmuo Pr:adn Oropez.;1 .. F.I narr.i.dor y d n<trrJtario .. t."ll Lu nurratuloJ?;ia hoy pp 361· 36~ 
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Es un narrador extradiegético; no participa en la diCgesis y es heterodiegético porque 
cuenta la historia del protagon..isrn. Nos trasmite todo el conocimiento y la información 
que tiene sobre él en la diégesis. y sobre otro de los personajes en la mctadiégcsis. la del 
payaso Gulliver. 10 

Existe una focalización interna puesto que penetra directamente en el alma de ambos 
personajes. Es un narrador omnisciente. sabe todo respecto a Raro: .. a él. . .1c encantaba 
el circo ... le gustaba la gente que trabajaba en él y adrniraba muchisimo a los 
trapecistas.·· t l 3) 1 1 

Nos presenta a Raro en el panoran1a amplio de sus deseos. sufrimientos, pensanl.Íentos y 
decisiones. Se ha enfocado gran p.:trtc del relato en lo~ dt.>scos y necesidades del niño 
para acercarlo n1ás a su narratario. 

En cuanto a Gulliver. en la metadiégesis. tambíCn enfoca en la vida de pesares. tristezas 
y fracasos de este personaje tan propio del mundo infantil. El nn.rrador en un momento 
relaciona las infancias de ambos personajes a través de los sut:f\os. pero en sentido 
opuesto. J\..1encionn la extra.f\a debilidad de Gulliver: •· ... podia caer dormido en cualquier 
momento y en cualquier sitio." •· ... podía sentirse en verdad orgullosisimo de sus su.:ños. 
Se ponía feliz cuando rccordab¿t uno y de Ül!nediato quería contarlo a todo el mundo:· 
(41 ). En cmnbio Raro nunca recordaba sus sueños. 

El personaje Gullivcr. dentro de la metadieg:esis. también sufre lllla transformación: va 
de un estado satisfactorio a un deterioro. Del niño foliz que cuanta sueño~. es convertido 
en w1 enano que olvida todo, y llega nuevamente a un estado de satisfacción cuando 
vuelve a recuperar sus suetlos. Esta parte de su vida l¡¡ taina con10 punto de referencia 
para poder ejen1plificar y transnlitir su cnsef1an7.a. 

Esta focaliz..ación restringida de una manera más amplia hacia estos dos personajes tiene 
su razón de ser. Primero. por presentar al protagonista niño de la literatura infantil y 
luego. por hacer mención de un personaje del mundo infantil. Pareciera que los 
payasos deberían tener la misma importancia en este momento como personajes de 
apoyo. Pero la misma historia nos marca que el defecto de pronunciación es más fácil de 
recuperar. con10 un aspecto exterior t.. por eso la matadiegesis de Diptotnptongo es 
menos extensa) . 1nienuas que el nllmdo inten10 de los suefios requiere de 
profundización. y por ese n1otivo e1 narrador enfoca su narración en la infancia de 
Gullivcr, con todo su penoso transcurrir. corno ya se mencionó. 

4.1. 7 Funciones del nnrrador. 

El discurso del narrador. 3den1ás de la narración misma. puede asumir otras funciones. 
según los diversos aspectos del relato a que se refiere. La Dra. Beristáin dice: •· ... en 
cada tipo de discurso consid~rado globalmente. como un todo. prevalece en general uno 

10 Enfoque Di.scursh·o 3 Taller de lectura y rcC:1cción Ul. CCH. UNAJl-1.. 199'.: p. 285 
" Ibid .• pp.279·280. 
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de los íactorcs de la comunicación sobre los demás ... y ello determina que domine una de 
las funciones sobre lus otras"'. 12 Considerado el texto que analizan1os. texto de literatura 
infantil. advertimos. sobre todo, la f"unción emotiva en cuanto el acercamiento amoroso 
que hace el narrador de su personaje, y Ja función apelativa. donde fundamentalmente el 
narrador se dirige a su narratario, su lector infantil. 

El cuento se inicia diciendo: .. En realidad se llamaba Raro (9). ··A él en realidad Je 
encantaba el circo ... " ( 13 ). •· Raro nunca soi\aba. En serio. EJ nunca despertaba en la 
maf\ana con la sensación de que habia visitado algún asombroso lugar ..... ( 13). •· De 
modo que. con10 él de veras quería ser capaz de conseguir..," (::?:5) En la mctadiCgesis 
insiste ••En realidad esto ya lo habian intentado ... •· (53 ). P;ireciera que con estas 
expresiones el narrador quiere conseguir en su narratario una afirmación de verdad. 
aw1que sabcn1os que no es Ja verdad lo que se intenta presentar en tma obra literaria. 
Todorov. refiriéndose a la relación entra la literatura y la realidad, dice que no consiste 
en una relación de verdad. puesto que el propósito no es reproducir la realidad con 
veracidad sino que se logre que la obra sea considerada como verosímil. u Con esta 
expresión ( .. En realidad .. ) el narrador pretende ubicar a su lector en un terreno de 
posibilidad, sobre todo en este momento del relato. donde, antes que la aventura 
.prevalece Ja fuerLa de voluntad. 

Esto tambiCn Jo vernos reafirmado en la función apelativa que ejerce el narrador cuando 
con las expresiones ""Está de1nás decir•• trata de ubicar a su narratar-io en lo que 
desagrada al protagonista. pero que todos hacen burla de ello. ""Está demás decir que=: 
aquello mataba de risa a todos .. ( J 8), pero a pan ir de aquí el -Está demás decir'' los 
ubicará en el camino que Raro trata de recorrer en su superación. El narrador, como ya 
se ha repetido. está muy presente en l:i lucha que va librando el nii\o y dice: ·· .. este 
milagroso salvamento lo ayudó a descubrir ... quc las cosas que uno anm ... Ja mayoría de 
las veces. cuando estas cosas son en verdad importantes. se necesita n1ás de un esfuerzo, 
generalmente varios n1illones de esfuerzos y otros tantos sacrificios para conseguirlas· .. 
(::!S) y luego en boca del payaso Diptotriptongo expresa: ·· Tu caso es dif'ercnte: sólo 
depende de ti. Y si realmente lo quieres algún di.a lo podrás conseguir. RecuCrdaio: sólo 
se trata de que lo quieras en serio y no puedas vivir sin tenerlo'' (33-34). El ''Está dern..is 
decir .. se WlC al •·ya dije" para remarcar ante su narratario la entereza. del protagonista. 
que no se da fácilmente por vencido. 

La función apelativa está mis clara cuando se trata de prevenir al lector. Uno de los 
payasos en su infancia luchó contra Jos cachorro~ de tigre. el narrador advierte •· Algo 
muy peligroso. por cieno. Nada recomendable, es mas." (29) 

•~ Beritilin. Op. cit. p 15. 
11 Jbid .•. p . .ZS. 
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4.1.8 Estrategias de presentación del discurso. 

La Dra. Beristáin. refiriéndose a este pwtto. menciona que ••Uno de los momentos en 
que el narrador en mayor medida se identifica con el autor ... es quizá cuando determina 
la 6 ÍOrma discursh.ra • en que nos ofrecerá la historia, esto es, el modo como combinará 
la narración que corre por su propia cuenta. con Ja que estará n cargo de los personajes 
bajo la forma de parlamentos (narración o diálogo)." 14 Serán )as estrategias mediante 
las cuales planifica como va a presentar las descripciones, Jo diálogos y narraciones. 
como va a utilizar las figuras retóricas, y los aspectos de conotación para producir un 
efecto estético en el lector. 

En este cuento sólo hen1os seleccionado algunos puntos. que analizaremos mas 
detenidamente. para remarcan la función que tiene el texto como cuento inf.'1.ntil. 

Estos serán: 
-La íonna de presentación de los personajes, las íonnas de presentación de las palabras 
de los personajes y el vocabulario infantil dentro del cuento del circo. 

-Las isotopías y figuras retóricas que se advierten en el cuento de la isla. 

4.1.9 Presentación de los personajes. 

Encontrainos en la figura del personaje Raro una presentación Cmica 1 ~. El narrador nos 
describe al ni.I1o con sus defectos y cualidades junto con la figura de los padres llena de 
temores. La personalidad del nifio circense. en el torrente de dificultades con que se 
inicia la historia. será para el narratario un amplio mJcleo de atracción. 

Otro grupo de personajes dentro de esta historia lo forman Jos payasos. Este pwuo está 
incluido dentro de una escena en el capitulo .. C ... Son cinco tos personajes dentro del 
diálogo. Aquí podernos indicar que se da llllD. presentación ética. -De n1anera muy 
general • los payasos no son personajes desconocidos para el mundo infantil. El niño los 
conoce en sus nctuaciones dentro de In incoherencia en el vestir y el proceder-. Ya en el 
momento de la ubicación de este cuento se da la presentación émica. El narrador nos 
presenta a cinco personajes con sus analogías, comparaciones y referencias. Este diálogo 
(nútnero del circo). es pequeño pero d::i. todo el panoran1a descriptivo de estos 
personajes. 

Tomatín"", el payaso con cuerpo de bola. Hace referencia a la redondez, quizá 
disfrazada del personaje . 

... lbid .• p . l :.i. 
u Enfoyuc Discursi"'o .i. Op. Cit. p. Q6 
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Tomatín-. el payaso con cuerpo de bola. 1 facc rctCrcncia a la rcdonde7...., quizá 
disfrazada del personaje. 

-A.ncx~if,!orusu. d pa)oaso cuyo mayor de::.eo era ser tan f>'!rfccto como las tablas de 
multiplicar·· l.a analog1a ~e da t,;{1n d filoso fo griego Anaxagoras, pero a la 'l. c.1: está d 
dt:mento lúdico de anexas con el significado de relación con otros lugares. Nos 
prcguntmnos hast¡t que punh> el nill.o lector l!nt1cnd..:= lo Je Ana,agoras. en rclaci...'>n al 
aspecto matc:mático. o SI si1nplcmcnte 'iC queda con el ténnino de anc.xas qui! se manl!ja 
<le una munera m¡"t.s far111har en el tran~portc ··a tal lugar y anr.:xas_·· 

-c;ulliYcr- un payas1to de no\.enta arlos... que compraba ropa a su medida en las 
tiendas ··El ndlo elegante.. Una doble refcn.:nc1a. 1~1 pn.:~enc1a dd adulto enano 4uc 
viste Jr.: frac y que tiene que estar '.'>U.Jeto al n1unJo de k1s pcquei"ios La n.:lacion con 
Gul11\.cr, personaje de la no\.ela .. Los \.1a_1es dl.! CiullÍ\.er·· d..: Johnatan S'l.\.·1ft Estt: libro 
no cs prec1san1entc una le1.:tura para ntñll'.'>. ~1110 i.:on10 ~abemos ··cs una a1narga sat1ra 
sobre la sociedad_ la pol1tica. la~ co~tumbres ...,. las 1nst1tuc1ones que in\.entan los 
hombres. csns seres dcti.:stahle!> que tan pronto h: parecen enunos o gigantes o caballos 
que habl~1n .. El 11hro ··e:-; de una construccion imaginana en la que los niños ~e sienten 
cómodos ~on muchas las "i\.cncias 1nl"antlics acerca de la dtrnr.:nsron propia en el 
mundo corno para que les cxtra11c el hecho de que un pcrsonaJC sca succs1vamcntc 
gigante en la th.:rra .Je lo~ ..::nanos '." l.hminuto ..::n r.::I país de los homOrcs g1gantc~cos ·· 1

•· 

Y es esta n.:t\:n.:nc1a dt: ~ .... ·r g1ganh.: y ....:nano a la "e/. la que maneja Eloy Pineda en su 
cuento infantil. Gulli\. er_ pcr~ona_1e del circo. en un pnnctpio cs un niño nonnal que: por 
bajas umb1cioncs e!> tran.,.fon11ado c.:n cnano. ~ro en su mundo interno. cl de los sueños. 
111otor <le gran parte de la h1sll1na_ ~e convic-nc en g1gantc· -·1os ~ut.:ños de: Gull1vcr 
sufrieron un gran i.:an1b10 Se habían \. ul.!ito poco hermosos. el protagonbta lh!' todos 
ellos ~1cmprc era un g1gantl:'-· C-191 Fn e..,ta ret\:r~ncia tambicn el autor cnt1ca las 
ambic1oncs <le tos. fac1nerosus que raptaron a Gulh"'l.cr y lo con"irt1eron en cnano. La 
escapatoria 4ue f}(.!T~egu1a Ciul11\.cr, al tran~IOnnars;.: en gigante en sus sucíi.os. no la 
consigue. pero ~us ~ccuc~tradore:-. tarnpoco logran ~u ambición . 

... Diptotriptongo·· Su ~1gn1ficac1on aqu1 es precisamentl!' tener un nombre dificil de 
pronunciar para el mundo infantil Se "ª a 1nsist1r cn la corrc:cta pronunciación y un 
ejemplo de ello e" d nornhrc del p~!ya~o D1ptotnptongo Nomhrc 4ue ~e une a la 
dificultad de pronunciar un trabalenguas 

''Estrasbuq!o ..... Este es el nombre dc una ciudad francesa. La rdaclon esta en d 
aspecto fónico del principio de la palabra. E~tra!> y cstra.ra. ·· ... el es el paya....-.o que hacia 
sus trajes con pupe! dt: t:~tra..r.a. ·-

Como "\.cmos. los nombres y las can.1.ctt:n~t1cas gcnerah.:s de los cinco payasos, cubren 
aqui la función lúdica del cucnto. Pero es muy s1gn1ticativo este dialogo con los canco 
payasos porque aqui el niño lector. por la función que ejerce el narrador~ adviene los 

1'" l"nda Schhull1· de: '\.k1nto~.1m Op cit p;:> 1:: 1-1 ::: 
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4.1.JO. Formas de presentación de las palabras de Jos personajes. 

Eloy Pineda nos presenta las historias de este texto mediante el estilo indirecto. 
mediante la narración, pero este estilo en varios momentos abarca el estilo indirecto 
libre. o discurso referido o rcportado. 17 Y así • una vez más, señalando el capítulo .. en. 
el narrador describe a los personajes dándonos sus caracteristicas, y deja que éstos 
hablen. Las palabras de los personajes están en el presente verbal remarcadas por el 
deíctico ( adverbio de tiempo) ahora: 

•• - Dime • nir1o, ¿, cómo te llan1as? ... 
-Me llamo Lalo ... 
- ... Tu debes de llamane Eduardo ... 
-No, no Edualdo no .. 
-1\.-fe llamo l.alo 
-Dices Ele. A. Ele. O ¿ no es verdad? Ahora dinos Ele de qué. ¿Ele de libro? 
-Ele de libio no. Ele de linocelonte. (17-18) 

La función de este discurso referido es biisica porque remarca, a través del diálogo. la 
defectuosa pronunciación del nllio corno elemento de primer plano, pero. 
independientemente de Ja gracia que pueda provocar en su narratario, está todo el 
sedimento de pesadumbre que carga el protagonista y que se palpa claramente en este 
discurso, discurso que también se repite en Ja plática con el payaso Diptotriptongo 
refiriCndose nuevamente al asunto de Ja pronunciación. 

4.1.11 Vocabulario inf"antil. 

El cuento con10 texto infantil maneja varias expresiones esparcidas a lo largo del texto, 
estas expresiones también cubren la función lúdica. 
El niftojucga con .!'>Otlidos: 
··se hallaban en pleno vuelo cuando sin más ni más aquel avión empezó a sonar como 
matraca·· 
Con exager.aciones: 
•• Lo vistieron con un trcje a cuadros ... y unos zap<.J.tos que muy bien podia usar de 

lanchas ... 
" .. .llegó una mujer que pesaba Jo rnisn10 que una montaña n1as tres ratones .. :·. 
Con comparaciones: 
·· ... fue un milagro que hubiera ido a dar a Ja tina di: los payasos en vez de hacerse puré 
contra el piso:· 
"'Tornatín, el paya5oo con cuerpo de bola.·· 
Con repercusiones gr.l!ciosas: 
·· Contó cuatro vueltas ... abrió Jos ojos sólo para ver como caía de narices en una tina 
llena de agua ... " 

17 Géranl Gcncnc. Op. Cit. (traducdón del Dr. Jo5C Baz.án Lcvy pp 65-::!71) 



'"' 
º ... de no haber existido afortunadamente aquel piso acolchado. se hubiera roto cuando 
menos el espinazo en dos."" 

El autor. en todas las expresiones mcncionadus. rnaneja la presuposición de parte del 
nii\o lector. sabe su edad y el grado de su conocimiento. Esto también lo vemos en la 
referencia que hace al texto de Pinocho. a refranes, y en especial a un trabalenguas muy 
popular intensificado en el defecto de la mala pronWlciación del protagonista . 

.t.2 EL CUE~TO DE LA ISLA. 

4.2.1 Secuencias. 

En esta historia encontramos dos secuencias o n1icrorrelatos. En el primero se da un 
proceso que va del mejoramiento a la degradación. y el segundo. con10 consecuencia del 
anterior. se parte de un estado de degradación que concluye en Wl estado de 
mejoramiento. 

Las secuencias quedarían así: 

Primera estancia en lu isla 

Inauguración 

Realización 

Clausura 

Los nii\os se descubren 
como amic.os. 
Decisión de ir a la isla . 
Feliz descubrimiento de sus 
capacidades. 

Exploración en la isla. 
Serie de hallazgos 
desagradables. 

Decisión de regresar. 
Frustración del retomo 
a casa. 

Descubrimiento. 

Sorpresa. 

Fracaso. 



Estancia obligada en la isla. 

Inauguración Necesidad de regresar a su casa. 

Realización 

Clausura 

Observación de los elementos 
de la naturaleza. 
Construcción de medios para 
el retomo. 
Malogro constante de estos 
medios. 

El último invento por segunda vez: 
funciona. 
LJcgada a casa. 
Reconocimiento de parte de los 
padrt=s. 

JOS 

Deseo. 

Adversidad. 

Logro Imal 

La degradación se inicia inmediatamente cuando los personajes empiezan a descubrir In 
isla y se encuentran ante nna serie de sorpresas desagradables. ..En verdad lo que 
atravesamos fue una isla sin nubes". Su estado de insatisfacción llega a un grado 
extremo. En este momento se inicia el segundo microrrelato. Ellos tienen la necesidad 
de regresar a casa. están desilusionados ,::.· cansados pero intentan el retomo. Y es la 
observación de la naturaleza. pero ahora con otros ojos. el motor fw1damental que los 
conducirá paulatinamente a un estado n1á.s satisfactorio. Con10 en el microrrelato 
anterior fueron apareciendo poco a poco las sorpresas. en éste se irán realizando poco a 
poco los intentos por regresar para llegar, nucvan1ente. al n1isn10 estado satisfactorio en 
que se encontraban al principio. 

En Jos dos microrrclatos las funciones de inauc:uración. realización v clausura se 
agrupan de manera 5imple. En el prirnero son sus ~icdos y los obstácul¿s los que los 
conducen a ese estado de degradación, y en el segundo. es el cwnplimiento de tareas por 
panc de los nii\os. lo que conduce a mejorar su situación. 



4.2.2 Cat:egorias actanciales. 

~:=~~::s~r---------,¡-,-a~l-a~i?i:~c:~·-•. -, _n_u_b_e_s __ .,p.,. ~~~"~¡~;;!~ 
y conocerla. 

Regresar a casa. 

Adyuvante --.,---------.,.....-stcto,.._ ____ -,Oponente 
El conocimiento de sus Los niños. Sus propios miedos. 
capacidades. Las mismas fuerzas 
La observación a fenómenos de la naturaleza. 
fisicos de la naturaleza. 
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Los niños en realidad no llegan a conocer la isla: la van descubriendo en su contenido 
natural jWlto con la confusión de sus miedos. 

4. 2.3 La velocidad. 

El aspecto de la velocidad narrativa de este cuento la vmnos a analizar en relación 
estrecha a los dos microrrelatos que se han mencionado en las secuencias. En el primer 
microrrelato que va de un estado de satisfacción a otro de degradación (El 
descubrimiento. la sorpresa y el fracaso), encontramos al principio una pnusn; es la 
descripción dd nuevo amigo. las sorpresas que tiene respecto a su personalidad, las 
dudas en cuanto a su edad y man.era de caminar. y la contemplación ya de ambos de la 
fascinante isla que sale de las nubes. Después el personaje dice: ··oc modo que algún 
dia no pude resistirme más y decidí llegar a aquella isla junto con las nubes'" (15).De la 
primera vez que ve la isla hasta el momento que va hacia ella hay Wla elipsis, que 
abarcaría un lapso de contemplación ante el elemento natural y la asimilación y 
comprensión del nuevo amigo. 

Como hemos dicho esta prinu:ra parte del 5ucfio se inicia en un estado de mejoramiento. 
Hay felicidad por el logro de estar ya en la isla. pero inmediatamente se va en camino de 
la degrndación ante los descubrimientos asombrosos en In isla. Encontramos w1a serie 
de acciones muy rápidas como respuesta a las sorpresas de los elementos naturales. Este 
aspecto de las acciones menudas nmrca un ritn10 muy acelerado en el cuento. en 
contraste con el segundo microrrelato. 



ACCIONES DE LOS NIÑOS 

--... llegamos contentísimos a una playa 
muy blanca•· 
ºMetinios Ja canoa tierra adentro, .. :· 
•• ... nos dispusimos a explorar la isla."" 

•• ..• vimos ... Wl grupo de aves nc:gras .. :· 

mi aniigo sólo alcanzó a gritar.H 
•• ... se echó de cabez...1. al interior de 
Wla cueva." 
.. Allí nos ocultamos ...... 

·· ... decidimos salir a la blancura de la 
isla.•· 
·· ... encontramos una blancura cada ve.z. 
n1ás rara.·· 
·• ... nos pusimos en marcha." 
•• ... seguimos caminando entre la hun1cdad. •• 
•• ... tropecé con una piedra ... 
•· ... no logré dar un solo paso." 
·· ... me hundía en el suelo." 
•· ... me fui hundiendo en aquella susumcia 
cspcs;i •... ·· 
•· ... mi an1igo empezó a dar de gritos y a 
señalar detr;;is de mi." 
•• ... casi n1e U) U ero de espanto ... 

•• ... el n1ismo miedo r.lc obligó .a mover 
los pies:· 

•· ... mi amigo recibió una sacudida tan 
:fenomenal ... •• 
•· ... n1i amigo empezó a retroceder." 
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ELEMENTOS DE LA NATURALEZA 

•· ... cuando una sombra interminable 
empezó a caer sobre nosotros'" 

•· ... blanquísinms nubes. que poco a poco 
nos fueron ocultando el sol." 

"una ... cascad:t de ruidos nos heló la 
sangre ... 

''Una espesa blancura lo cubrió todo." 

•• ... uno de aquellos pájaros •... cruzó por 
la entrada de la cueva .. :· 

" ... esta sombra oscura volteó a vemos .. 

·· ... un gigante y runenazador cuerpo se 
nte iba acercando:• 

•· aquel cuerpo extraño se acercó donde 
yo me haUaba:· 

" ... encima Uegó b lluvia .. 
''. .. frente a él se despertó wt par de ojos 

amarillos ...... 
·· ... aqueJlos ojos decidieron acercárselc'" 



...... mi amigo no resistió y se echó a 
correT0 

._ ... cuando tropezó con algo:· 

.. Todavía nos la tuvimos que ver con un 
pequeño árbolº" 

•• ... corrrimos a buscar un refugio.'" 

h ••• caminábamos de regreso ..... 
"ºEn verdad lo que atravesamos fue Wla 

isla sin nubes." 
··Subirnos a nuestra lancha •.. :· 

··mi amigo ... pen~ó que sólo eTa cosa de 
corturla.·· 
·•Ladeó a la izquierda .. :· 
uLadeó a la derecha." 
·· ... de golpe atacamo~ aquellas aguas." 
·· ... avanzamos lentamente.·• 

""?\tiramos alredcdoT ~intiéndonos 
tristísimos.•· 
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u ••• a aquellos ojos les salió un pico•• 
.... Le salieron alas a estos ojos con pico·· 

··y estas alas y estos ojos volaron encima 
de mi anl.igo y después se alejaron .. 

•• ... nos salió al encuentro una multitud 
de pelicanos .. 

·· ... nos salió al encuentro el mar .. 
•• ... un insólito resplandor iluminó 
todo. y cayó cnfrentito de nosotros" 

·• .. .las nu~es deci~i~.ron levantarse y 
huir de aht ... 

·• ... aquella corriente nos impidió de 
pronto avanzaT .... ·• 

"'Las aguas parecieron estancarse y 
de súbito nos ª"'entaron de regreso 

a la isla." 

··Luego nos echamos a carninaT tierra adentro .. :· 

En el segundo microrrelato el autor llena de emoción el cuento. Introduce el elemento de 
transformación. llena de obstáculos el camino a seguir. La naturaleza ya no será la gt"an 

oponente. ahora funcionará con10 el motor de trabajo ~· lucha para la solución de sus 
problemas. 
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Aquí la. velocidad cambia de ritmo. es más lento el relato, se verá en el desarrollo un 
modo esquen1ático y repetitivo que ejempJifica la lucha y tenacidad ante la adversidad. 
En los diferentes intentos que rea)iz;:¡n los niños se repite el mismo procedimiento: 

1. Ohsen·ación (Se contemplan aspectos de la naturaleza). 
Planteamiento (Las ideas de los nirlos) . 

.:J. Ejecución (Constrncción de nidos. ganchos, alas. paracaidas etc.). 
4. Comnrohación La puesta en práctica y fracaso). 
5. Desilusión ( Los niños se resignan a permanecer en la isla). 
6. Comentario (Remate). 

Como ya mencionamos. el procedimiento es repetitivo; se dan cinco veces los mismos 
pasos . Dd primero al segundo encontramos una pequeña elipsis que esta enunciada 
con las palabras ininteligibles del amigo y que tiene Ja función de crear expectación en 
el lector. La idea se queda oculta en Ja mente de los protagonistas y de inmediaro se pasa 
a su ejecución. Al final de cada paso o intento, en lo que mencionamos como 
con1entario. hay una pausa t..·unbién pequeña que tllncionn como una especie de 
consuelo a sus frustrados intentos. 

A continuación eiemplificnmos tre.,. de esto!'O intentos: 

l. Observación 

.. habia.rnos dormido en una cueva que reJlcnarnos con hierba seca·· 
" ... mi amigo se quedó viendo w1a flor llena de rocío. luego miró 
al ciclo y me dijo 

-Estilinda ala asa ... 

Elipsis 

2. Planteamiento ··oe inmediato supe que aquella era una idea excelcn1e·· 

3. Ejecución •· ... pasarnos la tarde recogiendo flores y la noche uniendo ran1as 
de árboles. hasta que terminamos nuestro invento. Se trataba 
de una especie de nido ... " 
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º ... nos acomodatnos dentro del nido ... esperwnos a que saliera el sol ... 
• 4 .. Comprobación ••y salió. Pero fue lo único que pasó ... H 

•• ... el rocío que había bañado nuestra alfombra de flores subió al 
cielo."' 
•· ... se fue fom1ando un arcoiris .. :· 

S. Desilusión •· ... con aquel arcoíris se esfumaron nuestras primeras esperanzas de 
regresar a casa .. 

·• ... cuando veo Wl arco iris pienso que al final de él no hay una 
6. Comentario olla de plata. corno cree la gente. sino dos niños en apuros." 

(43-44) 

Segundo intento. 

J. Obscn·ación ·• ... Jos mismos cuervos de siempre anllllciaron que las nubes 
en1pezaban a caer sobre la isla:· 

Elipsis 

2. Planteamiento ·• Entonces la idea de manera repentina me llegó de quien sabe 
dónde.º' 

3. Ejecución ''El resto del tiempo lo ocupamos en construir una millonariu 
cantidad de ganchos y pinzas para nubes ... 

··cuando se desató la tormenta de rayos y centclJas que 
4. Comprobación anunciaban la panida de las nubes. nosotros Ja 

aguantan1os ... metidos en nuestro nido''. 

•• ... las nubes empezaron a irse ... agitaron un poco Jos 
ganchos y pinzas ... se libraron de ellos y subieron y 
subieron ... " 

5. Desilusión •• ¡Que tristes nos quedamos! .. 

6. Comentario •· ... sólo coJgamos de esos ganchos y pinzas una buena cantidad 
de hojas de palmera y terminamos por hacer el primer nido con 
techo de que se tenga memoria'". 



Nuevo intento: 

l .. Observación ••Estábamos pescando ... cuando un blanquísimo pelícano se 
hundió en el mar y salió con el buche inflamadísimo. Tan 

lleno de peces que parecía un gigantesco buche con alas 
enormes ... 

2. Planteamiento •· .. se nos ocurrió que podíamos Hegar a casa 
a bordo de un nido de .::ilas ... 

3. Ejecución •• ... logramos construir un artefacto hecho con ramas que 
batían seis veces estas alas por cada movimiento de 
nosotros ... 

4. Comprobación .. Nos sentamos en nuestro nido y empezamos a batir 
con todas nuestras fucr7..as ... •· 
"'Las alas se batieron. el nido recibia un buen impulso. 
el aire se arremolinaba alrededor". ''Pero no nos 
separarnos un centímetro del sucio ... 

5. Desilusión "Poco después. n1icntras carnin<ibamos despacio 
y tristísimos por la isla ... " 

Pausa 

6. Comentario ''Vimos tm pelícano que había muerto tiempo antes •... ·• 
"me detuve a recoger uno de sus huesos .. •• ... y al 
instante supe por qué nosotros nunca podríamos servimos 
de esas alas para volar ... AquclJos huesos pesaban 
poquísimo •... " 

111 
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4.2.4 Orden. 

En lo que corresponde al orden. los acontecimientos de esta historia se encadenan entre 
si en un orden que podemos calificar de natural; no hay ningún trastocamiento en la 
línea de los hechos. Los niños llegan contentísimos a una playa muy blanca: ·~Debían de 
ser más o menos las diez de la mai'lnna"' ( 1 9) después de muchas sorpresas. dos horas 
después se dan cuenta de que han atravesado una isla sin nubes. 

Ante el fracaso de no poder regresar continúan su estancia en la isla. ""La primera idea 
para salir de ahí se nos ocurrió al otro di<!_._ mu)· de mat)ana" (43). Y después siguen los 
intentos por regresar .. y aunque ésta debió ser la primera idea de todas. no se nos 
ocurrió sino hasta el tercer dia" (51 ). 'i.' así se continúa entre el intento y la 
desesperación: .. En total llcvan1os a cabo dieciocho intento!-:>. a u11 promedio de- dos 
diarios. lo que daba exactamente la cantidad Qc- nucv,z días de vivir en aquella isla.·· 

~-

El narrador da cuenta de estos hechos tiempo después. y recordando la angustia y el 
dolor al despedirse de su amigo dice: •· ... un me~ después el nudo que se me hizo 
entonces en la garganta ya parccia del tainai"'\o del nudo de la corbata de: mi papá." (60) 

La función que cwnplc este aspecto del discurso es mostrnr al niflo lector la aventura 
continUa sin alteraciones cronológicas. El tiempo real de los ncontccitnientos los da el 
protagonista con marcas muy claras y hasta valoradas en un resun1en final. son tantos 
dias con tantos intentos. Así, muestra la desesperación y la lucha por regresar a casa. 

4.2.5 Focalización. 

En este cuento narrador produce el proceso discursivo y. n la vez. es el protagonista de 
los hechos relatados. Es un narrador metadiegético y autodiegCtico. En un principio se 
narran los hechos en primera pc:rsona del singular: "La primern vez que lo vi sentado a 
mi lado ... sentí una inmensa simpatia hacia él.". ··--- la primera vez que lo escuché 
hablar senti muchisima ternura y tambic!n grandes ganas de a:;..udarlo a caminar:· El 
protagonista a partir de sospcch:.ls y descubrimientos sobre este ncompai\ante. inicia la 
historia de la isla y entonces encontramos a un·· nosotros" en el transcurrir del cuento. 

Se percibe aqui. dentro de sus dudas y vacilaciones. que seria su propio yo quien lo 
acompañn, porque el otro nii'lo n1uestra un defecto en el hablar que podria aparejarse con 
la situación que padece Raro en la diégesis del circo. El nif\o va a enfrentarse a un 
ambiente desconocido, por eso es oportuno compartirlo entre dos; esto podría ser un 
desdoblamiento del nii'lo. por un lado sus temores y por otro sus capacidades. 
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El narrador en este cuento también enumera. como en el circo • ( los defectos de Raro) 
las inquietudes por conocer la isla que en gran medida guiarán el relato: 
1. •• ¿ Qué extraordinarias cosas debían existir alli como para atraer a las mismísimas 
nubes?" 
::?. ••¿Por qué cada tarde •... estas habitantes del ciclo se iban así como así? :· ( 15) 

Cuando se inicia la travesía por la isla la prc::.cncia del narrador protagonista tiene una 
función n1uy clara en los comentarios que hace cada vez que les sucede algo. Los 
acontecimientos se muestran extraordinarios dentro del mundo infantil, pero el 
protagonista, nuevrunente en w1 acercan1icnto a su narratario, llega a una explicación 
para calmar sus temores. 
Se encuentran un terreno llt:no de humedad:•· Un pantano pensc:· 
No puede can1inar por él : ··arenas movedizas pensé"" 
Un tronco de ñrboI: ··un cocodrilo pensé"" (::!7) 

Ante esto el narrador explica: º". .. fui comprendiendo algunos hechos que me hicieron 
sonreír"º (2S) y ·· no saltó nada. porque un pcs3do tronco de ñrbol no puede saltar del 
lodo hacia tierra firme:· Y tan1bien •· pues como todo mw1do sabe sobre el lecho de un 
río es fü.cil caminar('.:!8) 

El narrador va bajando la tensión cm1 estos comentarios. asi todo los sustos se 
sin1plifican a elcn1entos naturales. 1nuy explicados y cornuncs. 

Ya en el segundo n1icrorrelato. el narrador. dentro de todas las peripecias que atraviesa. 
también se acerca a su narratario para mostrar los altibajos de la situación. Hay 
1nomentos de arranque con disposición y ánimo: º"En realidad no necesitábamos gran 
cosa para llevarla a cabo." ·· No fi.1e dificil construirlas ... refir-iéndose a todo los 
instnm1entos que tuvieron que elaborar para salir de la isla. 

La estructur.i del cuento por capitulo.:; es muy similar. como ya se n1c11cionó. y es 
precisamente en el último p:irrafo de algunos de estos capítulos donde encontramos los 
comentarios y reflexiones del narrador. y en uno de ellos hasta un narrador actual. ··Asi 
alm ahora. n1uchos ruios después. cuando '-'CO un arcoíris pienso que al final de él no hay 
una olla de plata. como cree la gente. sino dos niños en apuros:· (44) 

Para finalizar este aspecto. en la parte final del cuento. es importante indicar la presencia 
del narrador y su particular acompañante. cada uno con su expresión. las palabras 
ininteligibles que caracterizaron al nii\o amigo: ··- Estiba ane sono cando conos. estile 
santo abe analó ese ... y que el narradoor traduce a su narratario asi: •• Claro que las 
nubes son lindas. pero allí sólo existe la lluvia. el trueno." ( 59-60). 

En Jo tocante a la isla hay un momento donde el narrador protagonista, ante la magnitud 
de los eventos. se dirige a su narratario expreso o marcado .. Al poco rato. como podrán 
imaginnrse. estábamos hechos sopa .. (31) y de igual manera el narrador prosigue su 
historia apoyándose en lo mencionado. en lo ya conocido por el lector. que quizá en ese 
momento tan1bién hace una pausa para traer al nuevo instante de lectura lo que ya sabe: 
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""En primer lugar porque mi amigo. como ya he dicho, sabía guiar superbicn nuestra 
lancha ... º ( 19) y .. Pero en fin. tal como lo contaba. la primera vez que lo escuche 
hablar sentí muchísima ternura ... Pensaba que ... debía tener en realidad W1 af\o ... corno mi 
hermano ... •• Esta es la única referencia que se hace a otro personaje. el hermano. que 
resulta oportWlo para hacer la inclusión y comparación de edades de este protagonista 
ante toda la problemática de su inundo interno. 

Por último. la función emotiva del narrador está presente en la expresión final de 
capítulo. que en la n1ayoria de las veces sirve de comentario y reflexión. ·•¡Uf! De tanto 
que sudamos parecia.tnos sopas en el fondo del mar·· (3~). que muestra la dificultad pero 
a la vez está tomada con sentido del hun1or. 

4.2.6 lsotopias y figuras retóricas. 

Hay un momento en el cuento de la isla, Jo que hemos señalado como primer 
micrnrrelato. (cafiítu1os del 3 al 7). que tiene un interCs muy especial por el empleo de 
ciertas isotopias. 8 Hay aqui w1 conjunto de elementos que indican el estado de 
confusión, angustia y miedo que experimentan los protagonistas. Estos se encuentrnn 
ante elementos naturales. las nubes, el agua, los árboles, las aves. que como tales 
parecerían elementos muy claros y acompañantes de los niño~. pero el autor emplea en 
ellos una adjetivación exaltada que marca. en esta pane dt!l texto, el dramatismo en que 
viven los niños, y qui7..0. también con el que se puede identificar su lec·:or, ante un 
1nomento de arribo a lo desconocido. 

Los caminantes en la isla se encuentran ante: Son1bras oscuras e interminables que 
caen sobre ellos. ante caóticos ~rupos de uves de gra7.nidos espectaculares, 
ensordecedores, amenazantes y horripilantes. asi como tambien de gigantes y 
amenazadores cuerpos. 

Toda esta confusión ilimitnd:l y de magnificencia dentro de las tinieblas. la adversidad y 
el peligro. tienen COJno función marcar el estado de mayor tensión en el cuento. 

En el aspecto retórico advcnin10~ una serie de prosopopeyas. Todos los elementos de la 
naturaleza entran en acción directa con los visitantes de la isla. van a set" sus 
acompai\antes, las sombras los pcrsigu~n • les sale al encuentro el mar, las nubes huyen 
y las aguas los conducen y a la vez les impiden el rcton10. 

El manejo del ambiente es intenso. cst3 indicado con la figura de la gradación en tres 
momentos muy claros. La blancura dt: la isla va en ascenso hasta Jlegar a las tinieblas. 
Esta gradación de ta blancura se da dentro de una am10niosa repetición. •• ... desput!s de 
unos minutos hasta mi n1ano se vcia blanca, wu1 perfecta sombra blanca de mano 
blanca. blanquísima. Igual eran los árboles: sombrns blanquísimas.'" 

1
' Bc:ritáin. Op dt. pp 131i-140 
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Hay otra prosopopeya que también se presenta dentro de tma gradación. Esta marca 
ascendentemente la angustia que padecen los niños. pero en Ja nlisma figura se maneja 
el descenso. que conduce a la tranquilidad. · 

El protagonista dice: 
-Mi amigo recibió una sacudida tan fenomenal que en un diez.milésimo de segundo 
para otro se quedó seco ... frente a él se despertó un par de ojos amarillos. que Jo 
vefan con tul curioso brillo. 
-Aquellos ojos d~cidieron acercárscle. 
-Aquellos ojotc:s se le acercaron con la se-gura intención de comCrselo. 
-A aquellos ojos les salió entonces un pico 
-Les salieron alas a estos ojo~ con pico.·· 

EJ descenso. que también es una contra!,.YTadación. se da inmediatamente .. y estas alas y 
ojos volaron encima de n1i mnigo y después se alejaron. Así pudimos ver que sólo se 
trataba de un pájaro blanco escondido entre unus nubes de su mismo color ... Esta figura 
en descenso corresponde a lo que en otros n1on1entos hemos indicado como una 
reflexión. Aquí tiene In función de diminuir fa tensión que padecen Jos nü1os. 

De igual n1ancra una nueva gradación en Ja percepción de los niños se encuentra en Ja 
humedad hasta IJcgar aJ f!r;tdo extremo ... El suc-Jo era en verdad hUmcdo. con10 húmedo 
parecía todo: el pasto. b hierba. Jos árboles. cJ aire ... todo era casi .agua ... un pantano. 

Para finalizar el anti.lisis de este cuento. en Jos puntos que se sefialai·on anterionncntc. 
queremos indicar la importancia que tiene en el tc:xto el en1pko del supcrhHivo. En Ja 
prin1era parte. en el relato del circo. vcn1os que tiene un significado especial porque este 
va a acrecentar cJ estado de ánimo del protagonista en n1on1entos curnbres: El admiraba 
muchísimo el ambiente en que vivia. pero contestaba enojadisimo cuando actuaba por 
oblig3ción en el circo y ante esto se dispuso a escuchar atentísimo los consejos que 
podrian auxiliarle. 

En lo relacionado al elemento de los suefios. entre la bellcz..1 de Cstos y la .Jcsilu.sión de 
perderlos, el autor tan1bién Jo remarca con el empleo de esta Ionna. Desde el sentirse 
orguUosisimo de poseer hermosísintos suefíos, que relataban hermosísimas historias y 
que podían sentirse tristísimos de haberlas perdido, pero a Ja vez poder recuperar 
nuevos y hern1osisin1os recuerdos. 

El superlativo haciendo una extensión de las cualidades de personas y cosas. tambien se 
en1plea de n1anera muy notoria en el fragn1entc.1 de rr1ayor tensión en la metadiCgesis. 
Fragmento que ya hemos mencionado repetidamente como w1 gran cúmulo de 
elementos valiosos del discurso. Aqui. otra vez, remarca el estado de ánimo de Jos 
protagonistas. que va de Ja alegría a la tristeza: Les cuesta poquísimo trabajo arribar a Ja 
isla y llegan contentísimos. Pero en la descripción de elementos naturales. como 
cualidades estables en la isla. su empleo se nota otra vez : EJ sol es una pelota 
hermosísima en n1edio de blanquísimas nubes. dentro de un::i. sustancia espesa v 
hurnedisima~ donde hay árboles y hojas verdísimas en n1cdio de un cielo nzulísimo. 



116 

A continuación presenta.nloS un cuadro con aspectos de la historia y del discurso para 
mostrar la situación de los actantes. En el primer microrrelato. los actantes pasan 
rápidamente de un estado de mejoramiento a uno de degradación. Esta situación el 
autor la maneja con un ritmo acelerado que vemos en el aspecto discursivo de la 
velocidad y el orden. Aquí observarnos una caracteristica de la literatura infantil: la 
acción continua. acción progresiva que se da en los hechos de los ni1'\os. Esta actividad 
le agrada al lector infantil. quien también vivir3.. junto con los protagonistas. las 
peripecias del viaje. 

Es muy significativo, en el relato de la isla. el recurso del viaje. Un viaje casi siempre 
será una búsqueda a algo nuevo. En este cuento será una hUsqueda hacia las cualidndes o 
posibilidades del protagonista. Se viajará hacia su mundo interior, se enfrentará a su 
•yo• y lo irá conociendo.En un principio vemos un panorama lleno de temores y 
angustias. pero en cua.nto se superan obstáculos, se da ta transformación y, desde luego. 
el descubrimiento de sus capacidades. 

Se ha comentado que el niño necesita de ogros, dragones y monstruos fantásticos par<l 
su crecimiento. La ficción literaria te ayudara a desdramatizar los monstruos demasiado 
reales que hay en él y a su alrededor. En este cuento vemos que la visión del mundo que 
nos presenta el autor está manifiesta en los momentos de desarrollo del niño. Son 
momentos de resolver problemas profundos de preadolescencia. Aqui la literatura 
infantil ha sido un recurso para In solución de esta problemática. Ha enfrentado al 
prot:igonista al desafio del crecimiento. del cambio y de la maduración. 
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CAPITULO V 

ANALISIS DEL CUENTO CORAZON DE MANZANA 

5.1 LA HISTORIA QUE SE CUE!'o'TA 

Vamos a reaJizar el am:ilisis estructural del cuento infantil Cora=ón de .ltrfan;:ana de 
Guillermo Samperio 1 siguiendo la metodología propuesta por la Dra. Helena Beristáin 
en su libro análisis estructural del relato literario. :> 

Se ha dividido el análisis en dos partes. La primera se referirá a Ja historia que se 
cuenta. donde se hablará de las funciones o unidades de sentido. de las funciones v 
secuencias, del nivel de las acciones o nlatriz actancial y finalmente de I; 
representación del espacio y el tiempo de la historia en el discurso. 

5.1.1 Funciones o unidades de sentido. 

Las funciones o Wlidadcs de sentido se definen como las unidades sintácticas más 
pequeñas del relato. Rola.nd Barthcs las clasifica en dos niveles: 
aJ Las wiidades distribucionalcs. que son los motivos de carácter dinámico. Estas 
unidades las componen los nudos y las catri.lisis presentes en el relato. 
b) Las unidades intcgrativas, o sea Jos n1otivos de tipo estático. Estas unidades estiln 
compuestas por los indicios )' la!> infonnacioncs.-1 

Podemos decir que las unidades distribucionales son Jos cncadenanlientos que 
constituyen "el hilo narrativo" y se reladonan unos con otros. L.:i naturaleza de estas 
unidades es de orden sint.ag:rnñtico 

Los nudos "son del orden de la acción de hacer"; p<.>rtenecen al hacer de los personajes. 
Cada w10 inaugura. mantiene o cierra una posibilidad de continuación de la historia. El 
conjunto de los nudos constituye el resumen del desarrollo de la acción. Tal como 

1 Sarnperio. Guillermo. Coriuón de f\1onz.::.nlt. llustr_ Rafael !'>!endtna de Gyves. Cidcli. !\-fCxico. 1988 
(Col. La Catarina) 
; Helena Beristáin. Anóllsb estructural del relato liti:rario. lJSA!\1, MCxico, J 98..i 
, Roland Barthcs.-Introducdón al análisis estructural del relalo .. en : Amílbis e,_ructural del relato. 
Roland Banhes et al. Premi.a. l'..kxiCl). 1 09 I. pp. l :::.17 
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aparecen ordenados en el cuento. confom'lan la estructura del relato; constituyen. pues, 
un reswnen de la historia al que denominamos intriga o trama. 

Las catálisis "aparecen con'lo extensiones descriptivas" que se cfectU.an en el desarrollo 
de los nudos, de los cuales no pueden independizarse. Estas unidades aceleran. reta.rdan. 
reswnen y, en ocasiones. anticipan el discurso o son una vuelta al pasado (prolepsis y 
analepsis). Su naturaleza consiste en con1p1ementar los nudos reuniendosc en tomo a 
ellos y llenando el espacio narrativo que dejan entre si. 

Las unidades integ.rativas, a diferencia de las distribucionalcs. son de naturale7..n 
paradignuitica. Su sentido no se encuentra en el nivel de la contigilidad. sino que se 
encuentra disperso. y por lo tanto. remite a si~.-nificados de la histori3. 

Los indicios sot1 wlidades semánticas qu..: remiten a ww. funcionalidad del ser. 
Describen personajes y objetos. pcrnütcn identificar las características fisica:; ) 
psicológicas de los protagonistas. Son elementos que crean W1a atmósfera psicológica 
(por ejemplo: temor. alegria. sospecha. nostalgia. etc.). Los indicios pueden ser 
explicitados por et discurso o se- puede inferir de las acciones. 

Generalmente los indicios son nu111erosos y variados. ellos nos permiten caracterizar 
individualmente a cadn personaje y definir la naturaleza de sus relaciones con los 
dema.s. 

Las inf'ormaciones son clctncntos que sirven para identificar y sitU:l.r los objetos y los 
seres en el tien1po y en el espacio. Sirven para cnraiz.,r la ficción en lo real. Son datos 
que se refieren a lugares. objetos y gestos. 

Los lugares y los objetos cumplen una función cultural y social específica. afladcn una 
significación al relato. Las infonnaciones invisten al escenario de un carácter que 
repercute en los dcmas elementos y en el significado de las acciones 1nisn1as . .i 

La lista de funciones que ~\ continuación se presenta señala cada w1a su identidad dentro 
del conjunto. Aparecen mencionadas por n1edio de nún1cros. 

La intriga del cuento Cnra=útt de ,\fan.::ana se encuentra constituida por las siguientes 
fimciones o un.id."1des de sentido: 

l. Nudo. catálisis. indicio. e informaciones. En la pcnumbrn una figura ágil descendió 
de la cama de arriba. 
2. Nudo e indicio. Un jovencito buscó algo a.bajo de In litera. 
3. Nudo. catálisis e indicio. Con cuidado destapó w1a caja. 
4. Cat:í.lisis e indicio. Detalles de los tenis. 
5. Nudo e indicio. Con agilidad se vistió y se c3Jzó los tenis nuevos. 
6. r--;udo. indicio e información. Salió de su casa rápida y sigilosamente. 
7. Nudo, catálisis. Sintió el fresco de la madrugada. 

' Helena Ben!:>t::iin. Oí" Cit. í'P· =') .. ¡ ~ 
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8. Nudo, catálisis, indicio e información. Comenzó a realizar sus ejercicios de 
calentamiento. Era día de su cumpleaños. 
9. Nudo e indicio. La noche anterior su madre le dio un regalo. 
10. Nudo. Le costó trabajo dormir. 
1 L Nudo. Se introdujo en un extrai'lo sueño. 
12. Nudo, catálisis. Se vio andando en una especie de selva. 
13. Nudo e indicio. En ese ambiente vegetariano busca a Elena. 
14. Nudo, catálisis. Corre y trota oyendo al viento. 
15. Nudo, catálisis. Se miró convenido enjaguar. 
16. Nudo. Despierta y se acuerda de su cun1pleaf)os. 
17. Nudo, catálisis e información. Termina sus ejercicios de calentamiento. son las seis 
y cinco. 
18. Nudo. catálisis e información. Se lanza a trotar y n1ientras corre su pensruniento se 
vuelve optimista y ágil. 
19. Nudo, catálisis e información. AUn temprano Dany se incorporó al circuito de 
corredores. 
20. Nudo e indicio. Hacia la tercera ·vuelta vio a un señor gordo y se acordó de sí 
mismo. 
21. Nudo. Dos años atrás Dany era el niño más gordo de la cuadra. 
22. Nudo, catálisis. indicio e información. Se habia ganado tum cadena larga de 
buenos y malos apodos. 
23. Nudo. Todos sus familiares le pedían que no comiera tanto. 
24. Nudo e indicio. Dany seguía comiendo de todo. 
25. Nudo. Le gustaba ver cómo jug.aban los demás mientras¿¡ comía. 
26. Nudo. Teni3 amigos gordos. 
27. Nudo. Por la vergüenz..a enorme que llegó a sentir le dio por usar máscaras. 
28. Nudo. Empe2..'.lron a decirle La Tonina Jackson. 
29. Nudo. Se sentia marginado e incomprendido. 
30. Nudo. Entre más lo criticab:in. Dany comía mas y más. 
31. Nudo. Se fue poniendo cada vez rnois triste y disgustado con el mundo; quizo 
morirse. 
32. Nudo, ind!odo. Supo que a quien tenía que n1atar era a S1mta Claus Chiquito o a la 
Tonina Jackson. 
33. Nudo. indicio. Dany se acerca a su n1adre en busca de ayuda. 
34. Nudo. catálisis. indicio. Platica con su madre quien lo comprende y lo alienta a 
cambiar. 
35. Nudo,. indicio. El recordar la pasada historia y compararse con el antiguo Dany era 
Wla forma de hacerse un regalo. 
36. Nudo, cat:.ílisis. Se había propuesto correr una hora y media. hahía entrenado para 
eso. 
37. Nudo. catálisis. información. A las siete y veinticinco Dany empezó a sentir el 
avance exacto. ligero de sus zancadas. 
38. Nudo., catálisis. A traves del intenso ejercicio. la fuerza y la belleza del cuerpo del 
jaguar brotaban en su piel. 
39. Nudo. Se dio cuenta que pronto un nuevo récord en su carrera sería suyo. 
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40. Nudo., indicio e in:formación. Regresa trotando con lentitud n su cuadra a las siete 
treintaiséis. 
41. Nudo. indicio e inf'ormación. A las 7:3 7 acaba la carrera. 
42. Nudoy indicio e inf'ormación. Le habla a Elena y le dice que quiere compartir con 
ella su corazón de manzana. 

Como se observa, la historia de Cora=ón de A.fan=ana presenta los últimos adelantos en 
el entrenamiento de un jovencito que se ha propuesto vencer su gordura. La. historia 
comienza in medias res cu.ando el problema ya se ha resuelto. de ahí In narración nos 
conduce a un pasado inmediato y. por medio de los recuerdos del protagonista. a un 
pasado remoto. Ello nos lleva a dt=tcrminar que la intriga, tal con10 se encuentra 
estructurada. no corresponde a la ftlbula o argumento. 

Quisimos analizar estos puntos de Ja historia para enfatizar cJ comien7.o del cuento in 
medias res. El lector al cual va dirigido, un lector preadolescente , puede advertir que el 
cuento ha empezado en una situación de suspenso y así buscará una serie de elementos 
en el transcurso de la historia para conocer de una manera más amplia y mñs cercana al 
personaje. 

A continuación sintetizamos fábula e intriga contrastando ambos órdenes: 



FAHlfLA 
Dan)' era un ni1lo muv gurdo 
fema ntuchol> apodo~ 
Le ped1an (juc no con1icr..1 1..1n10 
"'r.~uia ..:on1icnJo mu..:ho 

a nlÍcntra"' oirol> jugaban 
Tenia an11go~ ,!,!UrJo~ 
Por 1.t."rguenza us.o ma-.c.ara-. 
Le dcc1an ··La romna Jack.son .. 
Se scnua incomprendido 
Entre rnJs. lo ..:ril1.:ab.in Cl•nua m.i--

Supo que rema que .ic..1!'lar .::•HI .. u gordura 

St.• ;1.::crco a "" ntadre 
LJ madre lo crH1cndc y lo aJic-nra a cam~iar 
L·nJ nn.:::hc .. u n1.:tdrc le rc~..1/.:t unos rcnr" 

Se "'a a Jornnr m:n. io .. o 
Tiene un sut:"ñu <!''rrJi'll• 
Se "C en una c .. pt.•t.·1c- J..- "cl'.t 
Bu:.c.a a Elena t:'n e~ :-..d" a 
Conc) fruta ll.\.cndo .;lJ .. 1c1110 
Se n11n• i;l>r1"'cn1Jo crl 1..1...:uar 
l)t.•spic-na . -

uu~u .. u regalo 
Desl.ipo la C;!Ja 
Se" r .. r10 ;ro ..:..11Lo Jo, 1<;1us 

Salio J correr 
Siruio d frc!l.C(• de /.1 madrugJd.-. 
E1npcJo su"' ejercicio .. d.: c<llcru.11ni<.•ntt., 
rcrnunu sus t:1cn.:k1u., 
Se Jan.Lo a !rotar 
Se incorpun• al c1n.:u1to de corre-dores 
\.'io a un ~ctlllr gordl> y :-.e acordl1 de s1 mismo 
El comparar'>t: ClHl el am1guo Dany Jo !>alis.fi.l'.o 
Se propone correr hlira _\ mtc"d1.t 
A la-. ~ictc y tre'Jnla"' cinco e!>ta a punto de 1cn-ninar 
Se ~1cn1c con\ crl!do en J..l~uar 
Pronlo alcan .... ..a.ra un nuc\o record 
Llc"ta .a -.u ctiadra a l.1..!< <;1clc .. crc:m1a1~is 

A 1.i"s '>ictc treinta ... "ic1e ro~pc el rt.-cord 
Le habla a Elena . 
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l\tcnd1cndo ahora a la dcscripcion de las u111dad~s distribucronalcs e 1ntcg:rat1vas 
podemos hacer una cumctcn.aición de Ja historia: 

Los nudos que enunciamos cnctcrran bñ.srcamc:ntc una pequeña historia. la que 
corrcspondt: u las \. tcls1tudcs del pequeño Oany. 
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En la lista de funciones vemos que los nudos. que nos ubican en el pasado reciente. son 
en nÚJnero casi semejante a los que hacen referencia al pasado ren1oto del joven. es 
decir. es tan importante el logro actual como también tue dran1ático su pasado 
tormentoso. Son dos momentos. primero. en la niñez. con la inseguridad. insatisfacción. 
burlas. complejos. complicidad e incomprensión. 

"se había ganado una larga cadena de buenos )' n1alos apodos que Jo 
encorajinaban y entristecian. •• 30 
'' en_ipeU:-~~~ a decirle La Tonina Jnckson. lo cual resultó más catastrófico para 
Daniel,. •.• . >.> 
"Lo fastidiaban mucho. se scnti-a marJ!,inado e incon1prcndido"33 
"Precisamente una de las noches en que planeaba morirse. abrumado de pena y 
melancolfa. Daniel supo que a quien tenia que matar era al Santa Claus Chiquito o 
a La Tonina Jackson." 34 

Y ahora en la prcadolescencia. al despertar ::i w1 mundo di! competencia, presunción y 
enamora.tniento que Daniel sabr:i conquistar por niedio de trabajo prolongado y 
manifiesta fuerza de voluntad. 

"El recorrido de las primer..is cuadras siempre Je costaba trabajo; era necesario 
controlar el ritmo de la respiración en consonancia con el trote.•• :26 
"Con pleno dominio de su respiración. Daniel se incorporó ni circuito" :,7 
" •.• dieciocho kilómctro5., el mejor tiempo y la mejor distancia que podía lograr 
hasta ese momento.•• 39 
" ..• para conse~uir el récord de csoi mañana, se había preparado con sis1enu1tización 
los últimos tres meses, ..• " 39 

Los nudos que inician la intriga. así como también aquellos que nos sitUan en un pasado 
reciente, tienen lll1 ritmo pausado que denotan el disfrute del logro. casi el triunfo de 
Dany. No así los nudos del pasado remoto que paradójicamente, siendo una etapa de 
pesadez tienen wt ritmo más rápido. que se interpreta corno el deseo de olvidar la 
angustia vivida. en esos ::ul.os. 

Los nudos en esta historia son abundantes; todos cst:in centrados en el nifío canto 
personaje principal. Esto podria corresponder a una de lns caracteristicas de la litemtura 
infantil. donde el nii'lo o joven necesita acción. acción constante del protagonista. No le 
gusta detenerse en descripciones prolongadas que lo desvien del hilo de la historia. 

Las catálisis o elen1entos expansivos que .aparecen en la historia son pocas y se utilizan: 

- Para describir el anlaneccr. tanto del cuarto del protagonist.:i como del panorama 
exterior que acompa.flará a Daniel en su carrera. 

" ••. descubrió un resplandor enorme que se h!lbria pa~o hacill el oriente de la 
ciudnd. La humedad n1atutina se alarg:ib:i sobre la ª"·cnid.:.. •• 13 
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"Aspiró con prof'undidad el ligero y noble aire de Ja mañana.•• 13 

-Para enfatizar en las características de su ropa y sobre todo de sus tenis. Daniel 
admira sus tenis así como también todas las personas que se cruzan con el 
muchacho. 

•• .... a los lados tenían unos rayos amarillos que parecían cstur encendidos lo mismo 
que las agujetas, también amarillas y luminosas." 9 
º'No faltó quien dijera que parecían de fuego. o el que pensara que habían 
inventado unos tenis mágicos, o el nifio que aseguró que eran dos pequeñas naves 
espaciales pura pies." 27 

-Para introducir el recado de la madrl!". la voz del viento. el comentario del narrador 
y los comentarios del propio Daniel rcspl!cto a sus tenis. 

-Para mostrar In admiración que siente Daniel ante corredores de juegos olín1picos y 
panamericanos. 

-Para dar cuenta del ambiente selvático en que se desanolla el sueño del nifto. 

-Para subrayar el momento del clirnax (Daniel rompe su propio n!cord). 

-Para describir la paulatina transformación de) corredor. 

~Para hacer sentir Ja placidez de Daniel en su carrera. 

Corno observarnos. las cat..1Iisis que aparecen en Ja historia no son abundantes pero si 
significativas. Estas se palpan principalmente en dos momentos. Primero en el sueño; 
ahí todo aparece transformado. gigantesco. es una selva de verduras. ca)ab:izas, 
lechugas. coliflores, cte. Daniel está a punto de despertar e iniciar la carrera que romperá. 
su récord. Probablemente es un joven que ya ha cambiado de dieta, que y:J ha 
conseguido también Ja transformación en ese aspecto. El sueno manifiesta. con todo ese 
mundo de verduras y legumbres. un cambio de alimentnción. 

Este sueño seria la consecución de un deseo. el deseo idcali7 .. .ado que estaría en 
contrapartida con la alimentación anterior; ahora sería comida de buena calidad. 

Y luego en los momentos de la carrera donde se hace mucho énfasis en la agilidad. la 
velocidad. la flexibilidad y fortaleza de los músculos. el dominio de la respiración, Ja 
consonancia del trote. y sobre todo el placer de poder correr dominando los 
movimientos y la respiración porque se ha entrenado previan1entc para transíormarse en 
plenitud. 
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"La sensación de soledad, intin1a, egoísta. librc, ..• reconfortaba a Daniel y lo hacia 
sentirse feliz.. un felino ansioso por dh·ertirse en desplazamientos y zancadas entre 
árboles y viento cálido." 14 
"Una vez dominado esto. lograba concentrarse ~· empezar el goce t!e los 
movimientos." 26 
"Daniel dijo jaguar. su cuerpo dijo jaguar. su 1nentc repitió jaguar ~ en la 
siguiente zancada se miró convertido en jaguar. La flexibilidad de sus músculos, la 
furia contenida en el ·vientre. la fortaleza en las patas, felino. un verdadero felino." 
21 
•• .•• la fuerza y la belleza del cuerpo de un jaguar brotaban de su piel". 4:! 

En este caso. las catálisis no suspenden el desaJTollo de la historia, sin1plcmcntc le dan 
otro ritmo. la desaceleran. Son catálisis con verbos de acción que siguen el avance 
impecable. la intensidad de las pisadas )" la disminución del ritn10 hasta llegar a romper 
el récord. "7:37 ni má:!. ni menos. ¿Qué tal, ch'? 46 

Si dijimos de las unidades distribucionalcs que eran más abund..'\ntes los nudos que las 
catálisis. en las unidades intcgrativas podernos observar que es mayor el nútnero de los 
indicios al de las infom1acioncs. 

Los indicios nos presentan las características físicas y las etnociones del niño. así como 
tatnbien tod.:i la atmósfera de.· pesadez y melancolía que priva en esta etapa de su vida. 

Daniel a los diez años es un niño n0 con10 muchos otros: es gordo. extremadamente 
gordo. Este mal lo atormenta y le ocasiona una serie de apodos que lo enojan y 
entristecen. "Bemy. Toby, Santa Claus Chiquito. El Oso Perezoso, Bodoque y El 
Vitruninas, entre otros." 30. El mundo n su alrededor se burla. lo margina. lo atormenta. 

•'Desde luego que esta presión moral que ejercieron ami~os y fami1iare~ sobre Cl, 
en ocasiones resultó exageradamente e injusta ... 33 

Los indicios. en este momento. nos ayudan ta.mbién a conocer los deseos de Daniel por 
Transformar su mundo. 

"Deseó jugar futbol o volibol. o basket; tener una novht como Elcna ... asistir 
temprano a la escuela~ hacer amigo~ que no fueran gordos ni tragones." 34 

Y precisamente el autor asiste a la transforn1ación de este personaje. de eBo nos dan 
cuenta todos los indicios que se ubican al principio en el pasado reciente. Estos indicios 
estan dados tanto por la descripción del narrador como por las acciones mismas del 
protagonista. 

El antiguo Dany es una leyenda de sí mismo. El corredor actual es ágil. delgado, 
flexible. Disfruta su actividad. la domina hasta el grado de conocer. a su edad, los altos 
niveles de un competidor. El nin.o go:z..a en la carrera. in1agina. planea )' se transfonna 
todavin más en ave voladora y felino veloz:. Prccisa1nente estos dos nnimalcs que 
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representan. por un lado la ligereza y por el otro la velocidad y la fuerza. son las 
cualidades que ha conseguido Daniel en este camino de transformación. Transformación 
que no sólo ha sido fisica. sino también mental. El narrador. a través de;:: sus acciones. 
nos presenta a un joven respetuoso. ordenado. madrugador. sensible e imaginativo. 

Los indicios también nos permiten observar el carácter de la madre del niño. "La jo,·cn 
detuvo el run-run de la maquinita. miró al gordito enmascarado. y semejando una 
voz cavernosa expresó: 
- Dime. oh terrible luchador venido de los infiernos a exterminar a los enemigos del 
mal." 35 

Esta mujer (que quiz.."l. en otros momentos. el de compartir los juegos con sus hijos seria 
del todo positivo) aqui tambic!:n participa de la presión moral que todo el mundo ejerció 
sobre Daniel. Y es el nlllo el que se acerca a ella. reclamn su ayuda porque sufre. Así el 
narrador nos la presenta como una madre comprensiva y cariñosa que alienta a su hijo. 

También a travc!:s de los indicios otra mujer es caracterizada. Elena, la muchacha que le 
gusta mucho y que vive en la esquina de la cuadra. En esta etapa del primer 
enamoramiento en la adolescencia ella "le hace ojitos". le manda recados y le gusta 
mucho Daniel. 

En conclusión. los indicios describen al protagonista en sus dos etapas y lo ubican en un 
núcleo familiar con ciertas características. Pertenece a la clase inedia de escasos 
recursos (Daniel en toda la etapa de entrenamiento y preparación sólo usa sus antiguos y 
qucridísimos tenis blan.t:os, grises en realidad). En este núcleo fanliliar htiy dos 
ausencias palpables: la de la madre durante el tiempo en que creció la gordura del niño. 
y sobre todo. la del padre. de Cl no se sabe nada. El narrador. con cierto m~ltiz: dl! burla. 
la substituye al mencionar a los abuelos. los bisabuelos y hasta los tatarabuelos. 

Lns informucioncs aportan datos que hacen inverosímil el relato, pues producen wta 
ilusión de realidad cotidiana. En este cuento las informaciones hacen inlaginar al lector 
un paisaje común dentro de la ciudad. Primero. y escasan1entc. el aspecto de un cuarto 
en penumbra después, las prin1cras horas del runanecer, cu.ando se inician las actividades 
de cualquier día de trabajo. 

5. t.2 Se-cuendas. 

Se entiende co1no consecuencia a la sucesión lógica de los nudos vinculados entre sí por 
una relación de solidaridad o de doble implicación. En este cuento. atendiendo al hilo de 
la fábula. vemos que h::iy un ünico microrrelato o secu~ncia que tiene tres funciones: 
inauguración. realización y clausura. La primera función abre la posibilidad de que se 
realice un proceso de cambio-mejoramiento o degradación en la conducta de los 
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personajes. La segunda función presenta la posibilidad convenida en neto y la tercera 
función cierra el proceso. es decir. presenta el resultado final del proceso de cambio.5 

Desglosamos a continuación la secuencia del rnicrorrelato: 

-Problemas de gordurn. 
Inauguración -Presión moral. Niñez atormentada. 

-Alcjan1iento del mundo. 

Unico 
Microrrclato Realización -Apoyo materno. 
Transformación -Ejercitación de Dany 

-Exito corno corredor. 

Clausura -Dany vence su 
propio récord . 

-Le ofrece su corazón 
a Elena. 

Voluntad y disciplina. 

Adolescencia 
alentadora. 

La historia de Daniel comienza con un estado de degradación. El cuento nos plantea un 
proceso de mejoramiento que se inicia cuando el niño confiesa a su madre que sufre por 
su gordura. Daniel en su niñez obscura y solitaria sólo encontró refugio en la con1ida. 
Vivió atonnentado. imposibilitado de disfrutar. como otros muchos. de juegos y 
carreras. La madre lo alienta a can1biar. pero el cambio que se debió dar con ejercitación 
continua, desde luego. y con modificación de hibitos y actitudes. no nos lo presenta la 
historia. Los lectores sabemos de esa transformación a travCs de los resultados. (dos 
w1.os después) cuando vemos a Daniel como un corredor experimentado. delgado. ágil y 
a punto de tener novia. Sus deseos se han cumplido íntegramente. ahora puede ser 
inclusive W1 deportista admirado. El proceso de n1ejoramicnto se dio de la inn1ovilidad a 
la agilidad. de la gordura a la delgadez. 

Sabemos que Jos grupos de funciones son susceptibles de diversas distribuciones. es una 
libertad de combinación que puede hacer el autor a través de sucesión continua. de 
enclave o de enlace de las f"Wlciones. Sin embargo. observamos que en nuestro cuento 
analizado las funciones de inauguración. realización y clausura se ah"TllPan de manera 
simple. no se da wrn combinatoria entre ellas. De un proceso posible de mejoramiento se 
pasa a Ja realización sin obstáculos par;,i llegar a w1 resultado satisfactorio. En cuanto a 
la perspectiva o punto de vista. el cuento nos presenta únicamente la perspectiva de 
Daniel. El es el beneficiario de la mejoría por el cwnplirniento de una tarea. El niño se 
opone a w1 mundo agresivo (el de la gordura~ las burlas. Jos malos hábitos) que queda 

'Claude Brcmond. ••La ló!-!ica de Jos posibles narratanos .. """ Análisil> cslruc1ur""'I dtl .-clalo. i:::• <!d. 
Premia. México. I 99 J, pp. 99-1~1 
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transfonnando, pero no en un rnejorruniento puesto que es el punto mismo de 
degradación del que pnrte Daniel para su transformación. 6 

5.1.3 Nivel de las acciones o matriz actancial. 

En el nivel de las acciones. las funciones están vistas desde Ja perspectiva de los actores 
y los actantes. Las acciones son las manifestaciones del actante. Los actantes se definen 
en el relato por el papel que representan seg.Un la esfera de acción en que panicipan. 

A continuación prcsentarrtos los tres pares de catcgorias acta.nciales que confom1an la 
llamada "Matriz Actancial". propuesta por A.J. Greimas: El sistema consta de seis 
actantcs o clases de actores (tan1bién llamados dran1atis personae o "papeles 
representados"). que se agrupan en parejas. 

El primer par de las categorías es el que rclaciona al actante sujeto con el actante objeto. 
articulado por el eje del deseo . El segundo par relaciona el actante destinador con el 
actante destinatario, pareja que se articula sobre el eje de comunicación. El dcstinador se 
entiende como el actante que posibilita la búsqueda del objeto poi- panc del sujeto, y el 
destinatario como el acuntc hacia quien va dirigido el objeto. es decir. e) beneficiario. 
El tercer par relaciona el actante a:yudante con el actante oponente. articulados s.obrc el 
eje de la panicipnción o el poder. 

A partir de la pareja sujeto objeto podernos dctl!nninar la5 restantes. pu1:~ Csta sc 
constituye en central. 

"Los actantes se definen en el relato a partir de su tipo de intervención. es decir. de los 
rasgos más generalizables de su actuación: no por lo que son. sino por lo que realizan 
dentro de una determinada esfera de acción. por el papel que representan".' 

"Cada actante o clase de actor puede ser cubierto por distintos personajes. Cada 
personaje puede estar investido por m:is de una categoría actancial. ya 
sucesivamente, en distintos n1om.entos del desarrollo de la acción: ya sea 
simult:incantente. en un momento dado y a través de diversas perspectivas". 
8 

A continuación presentan1os la J\.1atriz Actancial del cuento .. Corazón de Manzana" -

" Helena Bcrisuiin. Op. Cit. pp. 43-44 
, lbid .. p. 69-74 
•Loe. Cit. 



g:~~~~dor ______ _,E=-st_a_r ~~l:~~-o-. ------P.'..,g:~~7_atario 
Ser deportista. 
Tener novia. 

t Adyuvantc _______ 
1

...S.,. u1eto..-_______ Oponcnctc 
La madre. ifufiiel. el Hábitos negativos. 

niño gordo. La flojera. la gula. 
la apatía. 
Mundo agresivo. 
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El objeto a alcanzar por Daniel. el actante sujeto en el cuento, es todo lo contrario a lo 
que careció en sus momentos de sufrimiento. El pequeño busca una transformación, la 
desea intensan1entc: no ser gordo. ser deportista. tener novia y no juntarse con amigos 
gordos y tr:J.gonc~. 

En Daniel se acumulan casi todas las categorias actancialcs, él nlismo es el destinador 
que decide y propicia su cambio. A través de volwuad, dedicación y disciplina. Y al 
mismo tiempo es el destinatario que recibe el beneficio. pues vemos al final del cuento a 
w1 Daniel con todos los Cxitos en conjunto. 

La historia nos presenta a un niño solo. desamparado. Unican1ente vemos con10 actante 
adyuvante a su madre. quien por medio de consejos y lin-iitado apoyo tcicnico alienta al 
niño. "¿Cuál es el problema'! tenis, pnnts y sudadera tienes; lo que pa.!oa es que no 
los has querido usar" .38 

Aquí prccis:uncntc ~e inicia la lucha de Daniel. Su actante oponente no es el Daniel 
gordo sino toda una forma de vida que hay que cambiar. Un crunbio rápido en este 
aspecto. sobre todo en la alimenL-..ciün y ejercitación. no se da siempre fácilmente. hay 
que luchar. tener decisión y volu.nL,d para avanzar en esa línea. 

Con10 ya mencionamos antes. esta lucha no la ve1nos en lól historia. sabemos por los 
resultados que la hubo y ferozmente. que Daniel combatió su gordura casi solo nl grado 
de ver al 1nismo niño como un actante adyuv;:mte dentro de la historia. 

5.1.4 La representación del espacio y del tiempo dentro de la historia. 

En el relato que analiz..'lmos, las informaciones dan cuenta del espacio (lugares, objetos. 
gestos) y del tiempo en que suceden los hechos que constituyen la historia. Los datos 
que se refieren al tiempo, son significativos porque van dando cuenta, primordialmente, 
del transcurrir de la actividad (la carrera). que plenamente concentra toda la acción del 
protagonista. 9 

"lbid., pp.77-79 
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La historia nos da cuenta desde el momento en que todavía no amanece "en Ja 
semipenumbra •... encendió la lampara" (p.72) "Atravesó el pasillo y Juego el 
comedor,. que estaban prácticamente a oscuras" (p.12). El transcurrir del tiempo, 
desde que el niño sale de su casa se va marcando con precisión: "Sintió el fresco que 
había viajado desde la madrugada~···" (p.12) " •.. miró hacia el amanecer". "Aspiró 
con profundidad el ligero y noble aire de la maüana" (p.13) A las 7:05 el niño 
inicia su recorrido que terminará a las 7:35. El lector conoce los tiempos de los 
últimos momentos de la carrera. (Debemos indicar que en el cuento hay dos 
desfasamientos de tiempo, que posteriormentl! serán analizados en la temporalidad del 
discurso). 

Desput!s de tres n1eses de entrenamiento Daniel inicia esta carrera que significa la 
culminación de sus logros. El lector ve con exactitud. como para con1probar y ser testigo 
a Ja vez del tiempo que el nit1o ha conseguido como competidor de sí n1isn10. 

Como ya rnencionan1os. sigue el transcurrir del tiempo. Daniel inicia cuando el cielo 
había clareado por completo, ... y "a las siete y Yeinticinco Dany en1pczó a sentir el 
ª'"·once exacto ... " •• •.. Con fácil vuelo cruzó las siete y venticinco de la n1añann "• "le 
faltaban dos cuadras y en su reloj ya daban las siete treintaiséis; fue bajando de 
ritmo'\ ••pasó de lar1:0 frente al edificio donde vivía y se detuvo en la esquina: 7:3i 
ni más ni n1cnos. '' 

El cuento narra estos momentos del triunfo de Daniel en las principales horas de l:l 
mru1ana que pueden ser aliento. esperanza y continuidad con el día. en contraste con fo 
noche cuando el ni11o atormentado acude a su madre "platicaron largamente hustn 
después de las doce de la noche ... donde la rulgustia esta unida con la oscuridad. 

Sin embargo. poden1os advertir que este momento nocturno, como también otro. la 
noche en que la madr-e le da el rcg¡1lo al nifio, significan esperanza. ánimo e ilusión 
hacia el cambio. "-Andele-agrcgó la señora, -'"·áyase n acostar~ que mañana es otro 
día- le dio una nalgada cariñosa de buenas noches". (p..38) ''-Tc lo doy ahora para 
que lo puedas disfrutar mañana en la mañana, ... •• 16 

El tiempo relativo a la niilez de Daniel es indefinido. simplemente est.'i ubicado dos. ar1os 
antes, es borroso y contrasta con la precisión del tnon1ento de la carrera. 

En resumen, los datos que nos permiten ubicar temporahnente la acción serían: el 
an1anecer ya fresco de fines de octubre y el dinamismo creciente en el lapso que dura la 
carrera. Daniel sale de su casa aproxin1adamente a las cinco cuarenta y cinco y lo vemos 
finalizar la actividad a las siete cuarenta. El lector ha sido espectador de todas las 
acciones del protagonista en cJ 13.pso de dos horas. 

El espacio en este cuento tambien tiene un gran significado. El primer espacio del 
cuento es el cuarto de la casa del nit1o, que como espacio cerrado contrasta con la calle. 
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espacio abierto. Este último así 
posibilidades. 

constituye en un amplío panorama de libertad y 

Daniel vive en un edificio cerca de una avenida. junto a un camellón que le. conduce 
también a un parque cercano. Por Ja actividad del niño el espacio es fundamental. sin 
embargo. en el cuento no es el espacio con10 terreno lo que impona. sino la figura del 
niño que abarca todo el espacio, que abarca todo el ambiente. 

De una vista panorá111ica, el circuito de corredores. pasamos a un acercamiento del 
personaje principal: acercamiento que vn a ser constante durante el tiempo que dura Ja 
carrera. 

Hay Wla gradación dd nlanejo de Jos movimientos de Daniel que subrayan los ritmos de 
la carrera. hast:'.l llegar al climax del cuento. 

"'Daniel leYantó los brazos y los sostuvo abierto~. con10 si él n1ismo fuera a volar de 
pronto, ..• (13) .. 
" ••• empezó a sentir el a·vance exacto. ligero, caliente de sus zancadas, ... (40) .. "los 
demás moYimientos del cuerpo respoudian al armónico martilleo de las piernas" 
(40) 
" ••• se encontraba flotando, volátil pluma en el espacio ... (·12) 
"En su a,,·ance impecable. se intensificó Ja percepción de los mU.sculos de sus 
piernas y brazos; •.. "(42) 
•• ... la flexibilidad. Ja fuerza y la belle7..::a del cuerpo de un jaguar brotaban de su 
piel ... (42) 
" ... Cue bajando el rilmo. su cuerpo regresaba poco a poco a la normalidad. el dolor 
cedía totalmcntc."(43) 
º'Llegó trotundo con lentitud a su cuadra. "(43) 
º'Para bajar la sensación de entumecimiento en las piernas. hizo sentadillas 
combinadas con abdominales y respiraciones. ''(46) 

Corno observamos es la figura de Daniel la que llena el espacio total del cuento y como 
tal. ha.y un objeto que lo acompaña. le viste y le es indispensable en su actividad: los 
tenis. Existe un contraste entre la descripción del objeto y su función. Los viejos tenis -
horribles pero queridísimos, por ]o mismo- fueron el ~ostén. el demento indispensable 
(materialmente) en el inicio en que se abrió In actividad del niño corrc:dor. Ahora los 
admirados tenis nuevos. significan lll1 doble regalo para Daniel. Son mágicos. parecen 
de fuego. figuran dos pequeñas naves para pies de niño con los cuales Daniel cierra el 
ciclo en su actividad de corredor. Lo acompañan sin duda y cubren fantásticamente todo 
un espacio del ambiente. 
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5.2. EL DISCURSO QUE CUENTA LA HISTORIA. 

Plano de la expresión llamado tan1bién plano del discurso. o proceso de enunciación. se 
entiende corno el modo de exposición de la historia. cómo se nos narra la anécdota. Al 
iniciar el análisis de este nivel. investigamos los n1odos que adopta la expresión de la 
historia en el relato. por ejemplo: 

• "- Qué formulas se utilizan para iniciarlo. proseguirlo y clausurarlo. 
• - Qué recursos para proporcionarle visos de verosi1nilitud o ilusión de realidad. 
• - Cómo se combinan el uso del estilo dirt!'cto con d del estilo indirecto. 
• - Conforn1e a que procedimientos participan el autor y el narrador. 
• - Cómo se manejan las perspectivas que va adoptando el narrador. 
• - Cómo se manifiestan y se interrelacionan las distintas temporalidades: la de los 

personajes en la historia. la del proceso de In enunciación"IO 

Vemos. de esta n1anera. que tanto la historia como el discurso se entrecruzan. se 
implican, por lo tanto es conveniente determinar las principales razones de 
correspondencia que en su confrontación ofrecen la historia y el discurso. Y éstas se dan 
en cuanto a: 

1. Espacialidad. 
2. Temporalidad. 
3. Perspectivas del narrador. 
4. Estrategias de presentación del discurso. 
5. lsotopias; Análisis sen1ántico. 
6. Elemento retóricos. 

5.2.1. l\-1urco espacial. 

El espacio representado en el cuento sólo puede ser analizado dentro de los límites del 
discurso. Es el discurso con sus medios (como la aproximación mayor o menor del 
narrador) el que nos da los alejan1ientos o acercamientos respecto al personaje principal. 
Asi tenemos en el inicio el acercamiento detallado de Daniel en un ambiente cerrado. y a 
partir de este momento habrá alejamientos hacia la vista general del amanecer. en un 
ambiente abierto. para volver nuevamente a los accrcan1ientos del protagonista muy 
enfocados al terreno que pisa y al ambiente que invade. 

Son los recursos de que dispone el discurso los que nos proporcionan la dimensión 
espacial de la historia y sus significado en el conjunto, y así es el fresco. In escarcha. el 
atnanecer. la hWneda avenida. las primeras calles, el parque, el camellón. los elementos 

1
" Ib1d .• pp ss-s; 
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que subrayan el ambiente de libenad. tranquilidad y de soledad inclusive. que 
propicianin la carrera. 

Las proposiciones del discurso logran efectos que remarcan las acciones del personaje 
principal. El discurso va manejando ciertos efectos mediante una gradación ascendente y 
paulatina conforme aumenta Ja tensión de la carrera. y desde luego, la del relato hasta 
hacerlo desembocar en el clímax. Daniel en el amanecer se reconforta con sentirse un 
felino 'feliz. que despuCs será el jaguar que gruf1e y avanza hasta confundirse con el 
cuerpo del niJ1o con toda su flexibilidad. fuerr..a )' bcllc7..a. 

La repeticiones constantes de los movimientos de Daniel suman toda una invasión a un 
espacio atmosférico y volátil. Es el espacio que Daniel atrnpa en toda su ejercitación, no 
es el piso que toca sino el espacio que invade. "Levantó los brazos y los sostuvo 
abiertos".•• •.. Subín y bajnba el cuerpo'\ º'Jos brazos extendidos". "subió dieciséis 
''cces cada pie". "hizo algunos estiramientos de piernasº'• "aOojó las piernas una y 
otra vez''• ''se encontraba flotando". etc. 

Esta serie de repeticiones culminan en el clímax porque en e1 relato la relación espacio 
tiempo. como aspectos concurrentes en Lllla carrera. están muy unidos. Y es en el 
momento del clímax donde está dada la frase medular de la actividad del niilo y desde 
luego del cuento: "Con fácil vuelo cruzó las siete y veinticinco de la mañana". 

Tambien podemos observar que la disposición espacia] de los elementos del di~curso 
logra w1 efecto de anticipación. como es el caso dd descubrimiento de los teni~. qu~ 
muy tempranamente se mencionan. y que junto con las repeticiones hacia los mismos 
remarcan su función dentro del discurso. 

Por Ultimo. podernos mencionar en este aspecto que en el relato hallmnos \Ula 

constitución por pirrafo!:> separados cada uno por punto y apanc y que coincide con la 
separación de otro tipo de unidades de naturaJez.a semántica. como se verá más tarde en 
otro capitulo. 

S.2.2 La temporalidad de In historia en relación al di~curso. 

El pWltO planteado en este aspecto es Vt::r cón10 se corresponden la temporalidad de la 
historia y la del discurso en lo reforente a la duración. al orden y a la frecuencia. 

Para Genene existen "cuatro tipos de relación ten1poral entre la duración de las acciones 
del enunciado y la extensión del texto en su correspondiente enunciación": 

l. La Igualdad ("escena", diálogo). 
:::!. La Comprensión del Tiempo ("reswnen". escuetas acciones importantes). 
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3. La Extensión ("pausa". descripción o dilación en acciones menudas). 
4. La Supresión ("elipsis". omisión de acciones cuya ocurrencia es infcrible a partir del 
contexto ). 11 

En este cuento. por lo que toca a la duración, el tiempo del discurso presenta una 
anisocronía porque comprime al de la historia )'a que Cst.3. se desarroJla en el relato 
durante un tiempo mucho más breve que el que correspondcria a la realidad imaginaria. 

Aqui la historia se presenta en tiempo pretérito con dos desíases hacia otros pasados. Es 
en estos momentos donde encontramos 1as elipsis temporales: se han suprimido una 
serie de hechos proporcionando solamente al lector el resultado final que se deduce de la 
necesidad de que hayan ocurrido los misnws. 

Primera Elipsis 
Temporal 

Segunda Elipsis 
Temporal 

"Cuando la luz iba apoderandosc del ciclo"' . 
.. comenzó a realizar los primeros ejercicios 
de calentanüento .. ( 14) 

Retrospección a un pasado reciente 
.. Ahora cuando el cielo había clareado por 
completo. Daniel estaba haciendo una 
unas abdominales de piso. lo cual queria decir 
que ya mt:ro tenninaba su calentamiento (23) 

.. En la tcrc.:ra vuclt:i vio que en sentido contrario 
venia un sei\or gordo que jadeaba a cada paso. 
y no pudo evitar acordarse de si mismo .. ('27) 

Retrospección a un pasado remoto 
••Entonces con fácil vuelo cruzó las siete 
veinticinco de la rnafiana y se dio cuenta de que 
pronto un nuevo n!cord en su can·era seria suyo .. 
(43¡ 

Aún podemos ver otros desajustes entre la temporalidad de la historia y la del di:>curso. 
por ejemplo en la pausa. cuando se suspende el tiempo de la historia para que se 
expanda cataHticamcntc el tiempo que corresponde al discurso. Esto se da en el 
transcurrir de la carrera de Daniel. donde se rnarcan con mayor lentitud los 
movimientos. los ritmos. las respiraciones, cte. para transmitir al lector el goce del 
ejercicio por parte del protagonista. 

En lo que respecta. a los diálogos (escenas) podemos decir que coinciden fugazmente 
ambas temporalidades. Sobre todo es significativo el diálogo con que termina la historia 

11 Ibid .• pp. 96· l 00 



135 

porque esta exacta ilusión de coincidencia temporal remarca el triWlfO del joven. Ahora 
ya casi en el momento actual. es alguien muy diferente al niño gordo y atormentado de 
antes. 

Por lo que corresponde ni orden "cronológico". el relato empieza in medias res. el lector 
desde el primer mon1ento experimenta una cierta tensión. ya que desde el inicio hay un 
acercamiento a los tenis de Daniel, y sólo a través de la primera retrospección el lector 
se explica la actividad del niilo en la madrngada para entender después la inrng.en del 
corredor. 

Como ya mencionarnos, el relato fluctúa entre varios pretéritos cuyo eje es el pretérito 
más reciente que infonna de la actividad del protagonista. Dentro de este pretérito hay 
dos rupturas hacia el p:tsado que inforn"J.an de hechos necesarios para que eJ lector siga el 
hilo del relato. En primer lugar. el suerl.o nos inforPta de las aspiraciones de Dany, y en 
segundo. conocemos una historia necesaria para renrnrcar el prcterito reciente del 
corredor. 

En cuanto a la "frecuencia". cJ discurso narTa Wla sola vez lo que ocurre wm sola vez en 
la historia. por lo tanto podemos afirmar que se trata de un relato singulativo. Esto, por 
lo demas. rnencíona la Dra. Beristá.in es caracteristico del cuento y se halla en relación 
con sus dimensiones y con su grado de intensid.'.ld. 1

::. 

5.2.3 El narrador. 

El narrador es el sujeto de la enuncinción del discurso que con1unica acontecinlientos 
pretéritos. Es el encargado de presentamos a los lectores n los personajes y sus acciones 
en determinado tiempo y espncio. Es un personaje más del universo presentado y en esa 
medida no se confWlde con el autor. difiere de éste. Dice Ja Ora. Beristáin: " ... el 
narrador es un persona.je mtls. pero un personaje stú generis que se mueve en w1 plano 
distinto a) de los demás protagonistas. y que puede pennanecer implícito. al margen. 
con10 una fuerza externa que se implica a estructurar el relato. o puede participar en 
alguna medida. mostrando o disfraznndo su voz. o diferentes voces, dentro de 
creación: el discurso nnrrativo" 13 

En el cuento de Samperio el narrador cuenta la historia en tercera persona. es 
extradiegético (_pues no participa en la diégesis) y se presenta como omnisciente y 
onmipresente puesto que tiene w1a visión por detrás de la escena, desde una perspectiva 
más amplia. 

El conocimiento que tiene el narrador a cerca de todo lo que ocurre esa mañana lo 
vernos a través de un juego de acercamientos y alejamientos. hacia la del personaje 
principal. Primero est.:i muy cerca de éJ en su cuarto; el narrador conoce: lo que pasó Ja 
noche anterior y Jo que ocurrirtl dos horas después. Desde ese momento, nos 

1 ~ Ibid .• p. l 05 
u ibid .. p. 10<7 
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proporciona sutiles indicios respecto a Jos movimientos del joven. que van a contrastar 
con Ja figura obesa que el narrador ya conoce y que nos presentará después. Dice: " ... la 
figura brumosa era ágil. delgada. joven. "(p.7). "La sombra ágil se transformó en un 
jovencito ... " (p.8), " ... al agacharse con flexibilidad y girar en cuclillas ... extrajo ... " {p.9). 

Desde Juego que en este juego de acercamientos y distanciamientos predominan Jos 
prin1eros. El panorama de las calJcs y de lus personas. está mencionado con una mirada 
rápida. casi indispensable, para no distraerse de la figura central. El narrador 
omnisciente se introduce con el joven en su sueno y nos habla de sus pretensiones y 
deseos. Pero Jo que n1ás le interesa es estar cerca de la carrera de Daniel desde donde 
sabe de sus dolores, pensamientos. inquietudes y desde Juego. de su optimismo. 
tranquilidad y goce en el ejercicio. Por lo que conoce de!I jovl!n nos anticipa el tiempo 
que se correrá en esa mail:ana. mafí:ana especial de cumpleaños. El narrador testigo tiene 
con precisión datos de la vida de Daniel. conoce su pas.ado desde dos ru1os atrás; snbc 
que tiene doce a11os y nos infomrn de su e_icrcitación en Jos últimos tres nleses_ 

En este día especial hay w1 momento en que el narrador invade el campo de su 
personaje. No sólo lo conoce bien sino que ~e siente satisfecho de éJ. Este orgullo del 
narrador Je da al relato, en este momento, una atmósfera de optimismo y seguridad. Sabe 
todo lo que ha logrado el joven y Jo enfatiza; el narrador lo remarca en los momentos 
próximos al clímax. La vieja historia le resuha lejana. "Además se había propuesto 
correr una hora y media que equivalía a unos dieciocho kilómetros ••.• " (39) 
"Estaba enterado de que todavía Je faltaban varios meses de entrenamiento parn 
alcanzar nh·eles de competidor. • •. " (39) "... se había preparado con 
sisrematizacíón los últimos rres meses~ ... " (39). 

Esta presencia del narrador resumiendo toda la labor del nH\o, insistin1os. llenan de 
aliento y eutusia5n10 el relato, y claranlcntc opacan los sucesos dramáticos de la leyenda 
anterior. 

Como vemos la omnisciencia del n:::irrador se efectúa sobre un sólo personaje por lo cual 
sabemos muy poco del ambiente familiar que rodeó al niño en su pasado. Respecto a los 
personajes femeninos su conocimiento también es reducido, Unicamente los sitúa en dos 
pwltos exten1os de Ja preadolecencia de Daniel. Al principio está la madre que lo apoya 
y alienta al cambio. y al final. Elemt corno la meta alcanz...,ble por parte del joven. 

5.2.4 Estrateg:ias de la representnción del discurso. 

El narrador nos present.a la historia siempre mediante el estilo indirecto, mediante la 
narración. En Jos momentos de estilo directo que corresponden a la evocación de la 
escena y del diálogo, también hay narración. Es decir, el estilo directo mantiene una 
relación de inclusión y dependencia con el indirecto. porque el diálogo corresponde a un 
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pasado concluido. 14 Nosotros. como lectores. no lo imaginamos en tiempo presente y de 
manera directa. sino siempre en pasado y filtrado por cJ narrador. Los parlamentos de 
diálogos que se citan en el relato son tres. dos de ellos se dan en relación con la madre y 
manifiestan el impulso de ésta hacia la actividad del niño. En especial el segundo 
diálogo es muy significativo. pues es el arranque, ya con d apoyo materno. hacia Ja 
transforn1ación. 
- "J\1arná ... 
- Din1c ... 
- Mám.a. quiero tener tm corazón de ntanz.ana. 

El narrador nos infonna de una plática muy amplia~ donde posiblen1entc pudo haber una 
revisión total de compon.amientos entre madre e hijo. para ser coherente con el cambio 
tan radical que sufre el niño. Sin embargo. el mismo di:ilogo simplifica el problema. Ja 
madre escuetan1entc dice: 
" - ¿Cuál es el problema'? Tenis. pants y sudadera tienes; Jo que pasa es que no Jos 
hns querido usar. 
Daniel sonrió en silencio. 
- Andele - agregó Ja sellara-. Vá)"·ase u acostar •.•. •• (38) 

E1 diálogo que cierra el cuento en su prin1era parte es presentado por el narrador pero ya 
en la segunda parte. cuando Jos dos jóvenes hablan no hay inten.·cnciones esto. a pesar 
de ser un pasado concluido. como ya mencionamos. da Ja impresión de estar en el 
presente muy próximo al del lector que observa nrnpliamcnk todos Jos exitos del 
corredor. aunque sabemos es w1a mera ilusión. 

Corresponde tan1biCn a las estratcgi¡is de presentación del discurso cJ manejo de Jos 
verbos. Aquí observan1os como se emplean con el objeto de pasar de las acciones 
narrativas expresadas por los nudos. a Jas acciones gramaticales que pertenecen al 
discurso. Por ejemplo de la actividad de Daniel desde el inicio de su ejercitación. el 
autor a través de todo el relato va a hacer hincapié en el progreso y avance de la carrera. 
Al poner especial énfasis en la movilidad sobresale el aspecto catalítico. se privilegia la 
progresión de Ja actividad que nommlrnente debe llevar a una conclusión. que aqui no es 
simplemente un ténnino cornUn. sino la conducción a 13 transfonnación y el triuntO. 

Para eníatizar la movilidad en el relato las cat.1.lisis están expresadas con verbos de 
acción. Y es precisamente el empleo del copretérito. que abunda en el cuento, el que da 
la sensación de continuidad en los hechos. No hay una conclusión d~ los mismos como 
seria con el empleo del pretérito: la ejercitación es continúa por estar en una gradación 
ascendente en todo el relato. 

Siguiendo la linea verbal. podemos decir. que en el pasado remoto de Daniel, cuando 
recibe el peso de las burlas e indicaciones con respecto a su gordura. el narrador 
organiza Jos verbos en modo imperativo para marcar la fuerza que deberian tener las 
observaciones hechas, y presenta Ja respuesta. por parte del nilio. con una actividad 
contraria para resaltar también la magn_itud del problema: 

'"' Ibid .• pp. 1 ::!4-1 ::!7 



"Dany,. no cornas tanto; ••• •• Pero Dany comia churros. tacos de chicharrón, 
sopes, tamales. etc. 

"Dany. ponte a hacer deporte •... " Pero a Dany le gustaba ver corno jugaban 
los demñs mientras él comía helado, chupaba 
una paleta. etc. 

"Dany. no seas flojo •... " Pero Dany siemprr.: llegaba tarde a la escuela. 

ºDany,. quítate esa máscnra. •• ••Pero Dany usaba mascara por la vcrgilenza 
enorme que llegó a sentir .. 
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Hay otras observaciones dentro de las estrategias que podemos mencionar. por ejemplo. 
ciertos parlamentos del personaje principal. que constituye la expresión de sus 
pensamientos. no los aswnc éste corno tal sino el narrador y se presentan aquí 
entrecomillados.:'' ... sacó sus tenis nuevos y se los calzó ... cuando se los amarró. a 
las agujetas les hizo doble nudo~ "no fuera a ser el diablo'"' (11-12) y ''J\tejor 
regalo ni podía haberme dado mi mamá~ pensó"(14) 

También vemos dentro de la narración la inclusión de recados y voces internas. que 
siempre estaró.n en el sentido de alentar al joven en la consecución de sus deseos. así el 
mensaje de la madre: 

.. Dany~ sé que te van a IJevar 
a través de muchos caminos. 
Felicidades~ te quiere: tu mamá "(8) 

Para terminar. descubrimos que en el cuento no hay descripciones de personajes ni de 
lugares de una manera extensa. los escasos ejemplos los introduce el autor a través de 
figuras retóricas. de las cuales hablaremos en otro capítulo. 

S.3.ANÁLISIS SEMÁNTICO. 

Para aplicar el análisis semántico en nuestro cuento lo hemos dividido en diecinueve 
fragmentos, cada uno contiene WlO o dos párrafos y en algunos casos pueden incluir 
diálogos. Se siguió este criterio para delimitar cada distinto contexto isótopo que 
contiene diseminados los sernas recurrentes en que se apoya la coherencia de esa parte 
del texto. La repetición de los sernas en los semcm.as identificados en cada división y 
presentados en negritas que los agrupa. se suma a la de ouos fragmentos y refuerza una 
u otra de las dos isotopias localizadas en el análisis. Para mayor precisión. las 
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expresiones parafrásticas que reúnen el efecto de los sernas de un contexto isótopo
9 

aparecen en negritas v Jos scn1cmas que contienen dichos sernas figuran 
entrecomillados. 15

-

1 .- El título establece ya una isotopía. Dentro de 13 muy probable persecución que a 
Daniel le han hecho por sus malos hábitos de alimentación. la manzana representa un 
valor. el saber alimentarse y elegir lo benéfico. Es tan poderosa la imagen del corazón 
de manzana que el deseo mueve a voluntad. Se lo expresa en su dolor a la madre y se lo 
ofrece en su logro a Elena. al final del cuento. 

La man.za.na con10 fruto perfecto. apetecible, ideal. símbolo de deseos terrestres 
desencadena en el niilo una lucha por aun1cntar su autoestima. por irradiarse hacia el 
exterior. por transformar!'>e, por compartir su mundo. L1. manz..ana, fruta idealizada y 
esférica que significa tot.alidad, motiva en Daniel esa transformación también en su 
totalidad. El mundo intcn10 y externo del nino se vera cambiado. 

En el primer fragmento encontran1os que se inicia la transformación en el ambiente del 
CU..'lrto: de la "sombra", "scn1ipcnwnbra"'. "tenue luz". "hor.i en que todavía no an1anecc-". 
se pasa a "túnel de luz". "el CU..'lrtO se alun1bró un poco". Se va dando un cambio en ese 
territorio cerrado que guarda un misterio y que el joven ya transfornrndo en figura "ágil" 
y "delgada''. que representa la movilidad descubre y se cubre ante el lector como el 
resultado de una transfon11ación radical. 

Las isotopias o lineas de significación que se dan a lo larp.o de todo el relato son 
precisamente la transformación que sien1prc se da en una gradación dpida, y Ja 
movilidad en oposición a la inmovilidad y sufrim.icnto de cierto periodo de 13 vida del 
joven. 

En el segundo fragn1cnto se obsen:an las características del niño cuidadoso, ordenado 
"se sentó con cuidado a la orilla del colchón", "se puso con delicadez.a la caja sobre las 
piernas". "la desató lentamente". Este joven realiza ahora todas sus actividades con 
agilidad y rapidez, sin dificultad en sus movimientos, ''se quitó rápidamente Ja pijama". 
"al agacharse con flexibilidad y girar en cucliilas". "De inmediato volvió". Este aspecto 
sigue señalando la metamorfosis en la figura central que con10 joven también sabe ahora 
disfrutar de su '\.·estimcnta lun1inosa y llena de color. "extrajo unos shorts azul marino 
brillositos" y "wu sudadera color oro con w1a ave lila y negra"; los tenis que lo 
acompañan son de "gunnlZ-'l. y tela sintética fosforescentes, color azul rey brillante" con 
"unos rayos amarillos que parecían estar encendidos lo mismo que las agujetas. también 
amarillas y lwninosas". 

En el tercer fragmento, en cuanto n la línea de significación. venias que es el tránsito 
necesario para pasar de la penumbra a la lunlinosidad. el joven "salió del cuarto". 
·•Atravesó el pasillo y luego el comedor. que estaban prácticamente a obscuras''. "bajó 
un piso". "abandonó con rapidez el edificio"~ que sciiala también el movimiento 
constante del personaje que Jo lleva al nmhicntc abierto siempre propicio y agradable 

I~ Jbid., pp. 138-1-lJ. 
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de su actividad: "el fresco de la madrugada'". "el resplandor del oriente"," la humedad 
matutina" y "el césped que guardaba un poco de escarcha". Ya vemos en este cuarto 
fragmento el cambio en los terrenos que pisa el corredor de esa mailana. 

Y es precisamente en el quinto fragmento donde la movilidad que propició la 
transformación~ se manifiesta en forma de rutina en lo~ ejercicios previos "levantó los 
brazos y los sostuvo abiertos''.''flexionó las rodiHas''."subía y bajaba el cucrpo"."los 
brazos extendidos" y "desplazamientos y zancadas". 

En el fragmento nluncro sei~. que se indica con la primera retrospccción hacia el sueno, 
ha)' ansiedad en el .acercan1icnto del niño a la madre: "prométt:me". "intenso deseo". 
"mismísimo momento". "nWlca imaginó". "la ansiedad del dia siguiente", Esta 
intranquilidad que tatnbién está manifestuda en otros momentos del relato. reafirma el 
deseo del niño por modificar su situ;ición y demostrarse a sí mismo que es capaz de 
transformar su lll.Undo. 

En el séptimo frag1ncnto Daniel ya está soi'l.ando. la línea de significación de movilidad 
se obscn:a en: "se vio abandonado en w1a especie de selva". resolvió ponerse a correr", 
"se sintió trotando en un iextcnso campo". El caminar. trotar. correr. lo conduce al 
cambio que en este caso seria hacia la alimentación. Aqui hay wl.a linea isotópica en 
lonna hiperbólica que indica la importancia de este tipo de comida saludable: "los 
árboles eran lechugas y coliflores gigantescas". "pinos con fonna de calabacitas tiernas", 
"los pCtalos de la flor de calabaz.."l. ... sábanas pegajosas", "las colitlores árboles ... las 
alcachofas nrngueyes", "las hojas de las cnorn1t:s zanahoria~ ... hacían grandes 
matorrales". 

En este antbientc de irrealidad se da la búsqueda del personaje femenino deseado. El 
ambiente selvático es positivo en cuanto a 1a modalidad de la alimentación. pero Daniel 
se da cuenta que su búsqueda debe ser más real. Y justamente, como sabemos. el joven 
la renHz.a en su transformación diaria. 

En el octa" o fragn1c11to cstú manifestado el tercer deseo del niño. que también es 
anticipado en el suei'l.o: La figura de Daniel. su cuerpo en percepción del cambio. Esa 
transformación se siente en los "pies". "piernas". ''espalda", "estómago". "brazos", 
"rostro". Es et cuerpo c:ntero que percibe et cambio J:radual de pies a cabeza. "Se miró 
convertido en jagu;u". "fortaleza en las patadas". "flexibilidad de sus músculos". "la 
sensación de animalidad". "dentro y fuera del felino", "¡era maravilloso verse y sentirse 
jaguar!". 

En el noveno fragmento vemos el n1ovimiento nuevantcntc: el ejercicio adecuado. 
Daniel está listo para lanzarse a una más de sus aventuras diarias que en suma 
concretaron a un corredor experimentado: "abdominales de piso", "subió dieciséis veces 
cada pie". "cstim.rniento de picmas". "aflojó las pierna5 una y otra vez", "se lanzó a 
trotnr''. El cambio en Daniel es precipitado. Tres meses es poco para una transformación 
asi. El esfuerzo esta expresado en su gran ''oluntad por ser otro. por mirarse aceptado; 
por ir ascendiendo hacia un Daniel diferente que puede ser alegre y mirar hacia el 
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futuro: "el esfuerzo de las primeras cuadras siempre Je costaba trabajo", "era necesario 
controlar el ritmo". "lograba concentrarse'\ "su pensamiento se volvía optimista". "se 
hallaba respuesta a algunos problemas". "planeaba actividades". "imaginaba el futuro". 

En el siguiente apartado. que sería el once. volvemos a un elemento cuya presencia es 
repetitiva en el relato: los tenis. Estos tienen un aspecto mágico. no solamente como los 
ven y los admiran: "parecían de fuego". "miraba sus tenis con un poco de envidia". "eran 
dos naves espaciales". sino en verdad, como ya hicimos alusión. el cambio de Daniel es 
vertiginoso y por consiguiente no muy real. Y es aquí donde el autor de literatura 
infantil descarga en este elemento la magia de transformación, el soporte en el cambio 
y la movilidad. 

El pasado de Daniel lo hemos dividido en cuatro apartados que comprenden del doce al 
quince. Aquí la línea de significación es la inmovilidad que provoca la burla. rodeada de 
pesadumbre ~· sufrimiento. Primero está el mundo circundante que lo agobia con 
apodos: "Barney", "Toby", "Santa Claus Chiquito". "El Osu Perezoso", "Bodoques" y 
"El Vitaminas". Los apodos. resultado del ingenio popular. y desde luego de In 
chnmacada. Jo "cncoraginaban". "le molestaba", "no sabia por quC el disgusto". Todo 
manifiesta incomprensión n su alrededor. 

En el aspecto de la alimentación observamos w1a isotopía que choca con el deseo de 
alimentación manifiesto en el sueño. Es una comida tipica n1cxicana, no propiamente la 
comida "chatarra" que no alimenta, sino comida que engorda. que da grasa, que 
propicia el aumento de kilos. En fon11a abundante y cliptica nos es presentada para 
expresar la ansiedad en el comer y la glotonería del niño. Comía: "tortas", 
"quesadillas", "sopes", "flautas". "gorditas". "tan1ales ". "churros". "tacos de chicharrón", 
"pan de dulce" y ··sopa de pasta". 

Desde luego que d nifio come bastante ante la clara falta de atención de los padres. 
Come parn llc:nar una necesidad dt! tipo afectivo que no logra cubrir y que lo aísla del 
mundo. Y es exactamente la máscara la que propicia ese aislamiento que lo lleva desde 
luego a padecer (tiene diez años y no hay quien le preste atención) "por la vergüenza 
enorme que llegó n sentir", "llegó a querer morirse", "estaba jodido", y "se sentía 
marginado". "incomprendido", "se puso triste y disgustado con el mundo", "abrumado 
por Ja pena y Ja melancolia". ''planeaba morirse" .El mundo que lo circunda propicia el 
padecimiento: "la presión moral...resultó exagerada e injusta", "Lo fastidiaban mucho". 
"lo criticaban". "se burlaban de él". 

En In historia la decisión al enrubio la toma Daniel, que precisamente "abrumado de 
pena y melancolía". "planeaba morirse"- Pero aqui está el punto medular de esta 
transformación "supo que a quien tenía que matar era a Santa Claus Chiquito o a la 
Tonina Jackson". y exactamente esas figuras volunlinosas. sobre todo las de luchadores, 
que generalmente provocan risa y son objeto de burlas, representan el peso. más que 
fisico, moral, que carga Daniel en su niñez. 
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Daniel en su señalamiento por jugar "futbol''. "volibol" o "basket". que no es otra cosa 
que su admiración por el movimiento en el deporte. grita su ansiedad por ser aceptado 
tanto por su figura como por su disciplina. 

El acercamiento del niJ1o a la madre lo hace con resolución pero con bastante dolor: 
"sus ojo~ lloraban". "con el llanto ahogándole la garganta". la madre sabía ºque su hijo 
estaba sufriendo a causa de su gordura". Como el relato nos muestra movin1iento 
constante hacia frecuentes modificaciones, en este instante se refuerza. con comprensión 
el despegue bó.sico hacia la transformación. L'I madre "lo sentó en sus rodillas". 
"ofreció frases cariñosas". "le acarició el pelo", "le limpió al nifio las Jagrirnas". "le dio 
una nalgada cariñosa de buenas noches". A través del diálogo que sostienen madre e hijo 
vemos el apoyo a la necesidad del nitlo, pero nucvan1entc. y repetimos, se deja al niño 
solo en esta gigantesca tr::01sfonnación. 

Ya en la partt: última del cuento encontran1os cuatro divisiones par.a el análisis. Ahí 
recordando "la vieja historia". la "historin lejana". "la leyenda de si misn10" se presenta 
en resllJllen el logro alcanzado u través de In ejercitnción metódica y constante: "se 
había propuesto correr Wla hora y media'", "cquiv;ilia a unos dieciocho kilómetros". "el 
mejor tiempo y la mejor distancia que podia lograr hasta ese n1omento" había habido 
"meses de entrcnruniento". para conseguir el récord "se había preparado con 
sistematización". "cinco veces por semana" y "corria entre.:: cuarenta y cincuenta 
minutos". 

Esta transformación. línea de significado que abarca todo el cuento. rebasa los límites 
reales, pues no se queda en Daniel delgado, ñgil, flexible. sino que se ve ave voladora o 
jaguar veloz. Aquí se confinna el aspecto mágico en que se sent6 todo el cambio del 
niño. "la sensación de ligereza", "el pájaro de la sudadera realizaba sus deseos". Y ese 
avance de sus zancadas, y el annónico martilleo de sus picnias lo impulsan más y más .a 
esa metamorfosis en jaguar y a un reforzamiento mayor de su ya firme fuerza de 
voluntad que grita en su interior; "un gruñido se abria paso en su interior", "una voz po:
dentro de su existencia", "se guia alentándolo la voz". "jaguar avanza ... " "avanza 
jaguar ... " 

Ya en el descenso de la carrera y a la vez en el descenso del climax del relato la 
ejercitación disminuye pero sigue el cuerpo en mmdmiento: "f"uc bajado el ritmo", "su 
cuerpo regresaba poco n poco a Ja normalidad", "llegó trotando con lentitud". "bajar la 
sensación de entwnecimiento". "ya con la respiración controlaci;:i". 

El aspecto externo se incluye en este n1omento al final del cuento para ubicar al joven en 
el terreno que pisa. desciende del vuelo rápidamente al "parque", "la casa". ''el 
edificio", "la papelería", "la cuadra", "Ja esquina" y seflalar así con la llamada telefónica. 
el ofrecimiento de toda su lograda transformación. 
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5.4 FIGURAS RETÓRICAS. 

Las figuras que: aparecen en este relato pertenecen tanto al nivel morfosintáctico como al 
nivel léxico-sern3ntico. Para representarlas nos hemos basado en su aparición dentro del 
texto. ya que observarnos sus existencia de manera próxin1a en fragmentos cortos y 
cercanos. Esto no excluye que algunas estén diserninadas a Jo largo del texto. o que haya 
fragmentos donde se reúnan varias. 

a) La prosopopeya. Abundante en el texto, aparece. en la mayoría de los casos. 
describiendo a los seres inanimados en ncción. No es sólo el movimiento del personaje 
principal sino también lo que le rodea. Dcsdc que Daniel desciende <le la litera su 
contorno entra en acción: ••un túnel de luz dio contra el sucio; un mínin10 mundo de 
pelusa.!. se alborotó ... EJ cuarto se alumbró un poco nnis y el sonido lejano, 
misterioso. nostálgico del pito de una locomotora entró por Ja ventana, dio vueltas 
en el aire del cuarto y se apagó" 7 

Daniel todavía en tul ambiente cerrado descubre el regalo: "salió una caj:i de ~ipatos 
amarrada en cruz" )-" "aparecieron unos tenis de gamuza ..• "8. En su tránsito hacia el 
exterior el niño ve que "los muebles. cuadros y los muros también dormían a pierna 
suelta"!:?.. Una vez en Ja calle sabemos de la madrugada en acción. No es Ja descripción 
estática de ese momento del día; el an1anecer avanza en concordancia con Ja rnovilidad 
actual del personaje: "el fresco que había viajado desde la madrugada ••.. "• '' ... un 
resplandor enorme que se :ibria paso hacia el oriente ... ''. "La humedad n1atutina 
se alargaba sobre la ª"·enida''• "cuyo césped guardaba un poco de escarcha''. "El 
pájaro de la sudadera quiso s~tlir en compafíía de los que acababan de pasar •... " y 
"cuando Ja luz iba apoderándose del cielo, ... " 12-13. 

En e] 1novimicnto está el viento que es su clcn1ento en b carrera. su acompm1antc 
propicio o negativo. Este Je habla. le acaricia, le dice: ''no In encontrarás aquí •... ''• 
''vas por buen cnmino'', "El viento ya no decía nada. pero Je acariciaba el cuerpo a 
manera de lengua lransparentc"21. La luz y el sonido son elementos que en el cuento 
se vuelven corpóreos para estar en armonía con el joven corredor. 

b) La comparación. Sabemos que la comparación resulta ser un ele1ncn10 
imprescindible para In descripción. En este cuento, es Daniel en su comport.a1niento y 
sus tenis, como elemento básico de corredor. Jos que apari:cen equip.arados con términos 
análogos. En el cuento hay comparaciones de témiinos denotativos. no hay cambio de 
sentido, simplemente Cst..-is expresan wia analogía en la actividad del joven: " •.. Dany 
movió las pierna.s corno si caminara de prisa •.. "12, "Duniel Jc,·antó los brazos y los 
sostuvo abiertos, como si él mismo fuera a volar de pronto"I3. "Ja caja ... la desató 
lentamente como si estu"\-·iera abriendo el arcón de las sandalias mar~villosas .•. "8 

En relación con los tenis hay dos comparaciones que muestran características 
elementales. "Carny. si no pesan nuda. como si fueran de hule espun1::1."12 Sin 
en1bargo la otra comparación dt: los tt:nis rebasa un tanto el sentido denotativo. Es una 
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comparación donde uno de sus términos es una metáfora: .. Sus pies desnudos sintieron 
Ja plantilla acolchonada y suave como si estuviera hecha de nube; ... "'9. Es la 
blancura de las nubes. lo etéreo. Jo volátil lo que dan esa cualidad de suavidad. 

También observrunos que Daniel es comparado con una ave cuya imagen está impresa 
en su sudadera. El es el ave que al inicio de su ejercitación desea emprender el vuelo 
con las que en.izan el firmamento. En términos reales sabemos que es necesaria toda una 
ejercitación gradual. que lo lJeve a conseguir Ja ligereza y placidez para sentirse: 
º"·oJáriJ pluma en el espacio". Y es precisamente en el clímax de Ja carrera cuando 
Daniel Jo consigue. y así el narrador nos dice: "Por fin el pájaro de la sudadera (que 
es Daniel mismo) reitlizaba sus deseos, surgidos cuando aquellas tres uves color 
sepia cruzn:ron el amnneccr•• (42) 

c) La hipérbole. En el relato no abundan los :fragrnentos descriptivos. sólo hay uno. el 
que se refiere al ambiente selvático que está presentado en forma hiperbólica y 
comparativa : ...... los .árboles eran lechugas y coliflores gigantescas.u. º ... Jos pétalos 
de la flor de calabazas sñbanas pegajosas.º ....... lus coliflorcs ... .:irbolcs y las 
alcachofas. mague)·es. •• (J 7) RodiJJos de canela enormes troncos y Jas hqjas de 
:zanahoria grandes matorrales. EJ aspecto hiperbólico en esta descripción va en reJación 
a la imponancia de la alimentación, y precisamente la presenta en el sueño para poder 
trascender Jo verosímil. Otro elemento hiperbólico, en el relato, es la figura 
desn1esuradamente gorda del niI1.o, presentada a travCs de Jos apodos que lo ejemplifican 
y ponderan hasta rebasar Jo increíble. 

d) Las repeticiones. 1
t> Estas figuras dan a este relato vivacid::id y su efecto estilístico 

es melódico y enf'ático. Existe en su empleo una variedad de colocación, por ejemplo, la 
simple reduplicación: .. poco a poco la naturaleza iba volviendo a su ranuu1o y fom1a 
originales .. :· (20). En otro momento la reduplicación recibe más fuerza y enfatiza la 
presión tan grande ejercida sobre el nillo: Y el asunto resultaba al contrario: •·entre mñs 
y mús Jo criticaban y se burlaban de él._ Dany comía más y más. y más y más ~e 
volvía flojo'". ( 33) 

En esta Jinea de Jas repeticiones. la concatenación la encontramos en tres momentos del 
relato que son muy próxín1os unos de otros. 

EJ viento decía: - No la encontrarñ.s aqui; 
aquí no la cncontrarás.H 
.... Vas por buen camino; 
por buen camino vas:• (20) 

El viento vuelve a expresarse: .. En el cerro de J.as naranjas; en las naranjas del 
crrro.'" (.23) 

16 Juan RC'y .Prrcc-pth-u LJlrraria .. Edüonal Sal Tcrr..ae. E.o¡pai:1:a, 1977 •. pp 30- 31 
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Corno observamos. en los ejemplos anteriores. no hay concatenac1on progresiva. 
solamente se concatenan en dos expresiones que marcan lllla alegre musicalidad en el 
relato. 

Para ejemplificar este aspecto sei'aalarernos una repetición más donde se coinbina la 
anáfora y la epifora. es decir. se da Ja complexión. Esto sucede en los momentos previos 
al clímax del relato donde ya se ha dado la transformación y lUlU voz interna exclama: 
ºjaguar. avanza. jaguar'\ y la voz alienta todavía más: •· Avanza, jaguar,avanzaH 
(42) 

Esta fuerza interna, que marca la dimensión de la voluntad del joven. se manifiesta en 
otra repetición por conversión. Donde: ''Daniel dijo jaguar. su cuerpo dijo jaguar, 
su mente repitió jaguar. y en la siguiente zancada se miró convertido en jaguar,•• 
(21). Pero el can1bio en el niño se fue dando gradualn1eme a travC::s de todo su cuerpo en 
la percepción de la rnetan1orfosis en alguien con una fuer.za incontrolable: .. Un calor ... lc 
entró por los pies, subió por las piernas, caliente, por In espalda y estón1ngo, 
caliente., y los brazos, hasta llegar a su rostro caliente;•• (21) 

Como vernos en las repeticiones se usan lo!- n1isrnos tonos. es Wla voz interna la que 
alienta y exclama. esto vigoriza la imagen transforn1ada de Daniel. indicando el aho 
valor de la superación deseada. 

e) La elipsis. Esta figura, crnpleada entre momentos n1uy próxin10::;. le dan al rcla.to Ja 
rapidez necesaria para el trazo del personaje. Se ernple!a. cuando se SC!ña.Ja un momento 
de la vida del niüo que es conveniente olvidar. Esta es una in1agcn nt:cesaria para 
resaltar In figura opuesta: h todo el mundo Je decía c~c sobrenombre. Santa CJaus 
Chiquito para arriba y para abajo. Santa Clnus Chiquito sus amigos )' ln5. 
muchachas. Santa Claus Chiquito en la calle, en la escuela y hasta en el mercado y 
Ja tortilleríaº (30). 

Se encadena aquí inmediatamente otra elipsis. los mismos que apodan aparentan ayudar. 
no hay respiración. ahora recomiendan: ... Dany no comas tanto; Dany ponte hacer 
deporte ••. Dany no seas flojo, Dany quítate la rnáscara'"'" (30) Esta orden tiene 
respuesta pronta y negativa y encadena otrn elipsis: 0 pero Dany comía quesadillas, 
sopes .. nautas. gorditas, tamales. churros. tacos chicharrón .. :· 

Con la enUJTleración de los apodos y la con1ida se acentúa la intención de abundar en los 
elen1entos necesarios de oposición que hay que tr.'.l.zar rápidamente para olvidar. 

f) Ln gradación. Esta figura Ja encontrarnos durante el ejercicio del joven. Hay una 
progresión ascendente de lo fücil a lo dificil en su c:jercitación . En un momento se da Ja 
gradación en el dolor fisico. (Percepciones muy naturales del dolor simple al dolor 
intenso en un corredor experimentado) .. El tiempo más largo que había alcanzado 
era una hora y veinte minutos. con ciertos dolores en la rodilla izquierda y en el 
tobillo de la pierna derecha después del esfuerzo resultaban dolores controlados9 
como en ese instante en que al aumentar el nún1ero de vueltas y el transcurrir del 
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tiempo, el dolor se intensificaba" (40). En el aspecto del dolor fisico. en general. 
también se da el empleo de Ja gradación de manera descendente ( La Dra. Beristáin lo 
llama contragradación) Y no es otra cosa sino el ritmo ascendente y descendente de una 
carrera ...... una voz por dentro de su existencia Je dijo ºJaguar. avanza, jaguarº en 
contra del dolor dr la rodilla que le exigía disminuir el ritn10º (42) Después cuando: 
0 

••• su cuerpo regresaba poco a poco n la normalidad, el dolor ccdia totalmente."' 
(43) 

Hay otro fragmento donde además de prosopopeya, repetición y elipsis, nueva.mcnt~ 
encontramos la gradación en consonancia con el ritmo del ejercicio: ""Un calor 
agradable se iba apoderando de su cuerpo; Je entró por los pies, subió por las 
piernas, caliente, por Ja espalda y estómago. calienrc. y los brazos. hasta llegar a su 
rostro. caliente; ..... (20-21) 

En el relato el empico de las repeticiones y gradaciones en relación con el ejercicio. lo 
hace atractivo para el lector infantil que en un momento se puede sentir atrapado ante 
esta figura de tanto impacto para éL 

g) La Reticencia. Esta figura que irrun1pe de pronto Ja frase y deja en suspenso el hilo 
del razonan1iento. Ja encontramos básican1ente en el diálogo final de nuestro cuento. En 
éste hay trece suspensiones. Al principio podríamos decir que son las propias de una 
llamada telefónica. pero es en Ja plática de Jos jóvenes donde encontramos la omisión 
de expresiones que producen Ja ruptura del discurso y se interpretan Jos puntos 
suspensivos con10 sorpresa. pena. e indecisión de parte de ellos. 

••-¿Terminaste de correr? 
-Si, por eso te quería hablar .•. 
bueno. no por eso •. 
-Dime ... 
-Bueno, mira ... he pensado ... 
no ..• mira: es un secreto. En el pecho 
tengo un corazón de manzana y me gushtria 
compartir Ja mitad contigo ..• 
¿Aceptarías? (47) 

También a través de la reticencia se recalca Ja importancia del personaje principal. es 
Wla manera de eliminar a otros personajes, entre ellos a los ntismos personajes 
femeninos, para n1ostrar únicamente la concreción deJ éxito del joven. 

h) La adjetivación. Es un elemento swnamente importante en este relato. No hay un 
número excesivo de ellos. pero Jos empleados, a pesar de poseer simplemente un valor 
denotativo, le dan al cuento un gran lirismo y lo llenan de animación; hacen que el lector 
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de este tipo de literatura se introduzca en el ambiente >' en el personaje de manera 
agradable y bella. 

Observamos que el empleo de adjetivos en este cuento se da en tres grados. La simple 
adjetivación que prevalece en el ambiente junto con la figura que lo domina: •• sombra 
ágil ..... resplandor enorme .... ºfelino ansiosoº. ºnoble airen, "viento cálido•• • 
... humedad matutinaº. ºrespiraciones ritmicasº, ... intenso deseoº. "paisaje 
vegetariano•·, .. furia contenida-• ._,,crdadcro felino .... ••delicado martilleo"', ºavance 
impecable ....... 

En otro momento la adjetivación se duplica al setlalar la vestin-lcnta del joven. Yoi 
n1encionan1os antcriorn1cntc que Daniel representa el gusto de la juventud por los 
colores llamativos: ·· gamuza y tela sintCtica f"osforesccnte"\ ""color azul rey 
brillante"". 

Pero donde b<isicamente poden1os afimi.ar que estú res.alta.do el cn1pleo del adjetivo es 
en las triadas. Aquí hay cuatro que nos presentan a Daniel en su aspecto total. le dan 
belleza al cuento y al lector lo entusiasman hacia la figura completa: La figura ""ágil. 
delgada. joven•• que sólo disfruta de su actividad ""La sensación de soledad. intima. 
egoísta. libre ... reconfortaba a Daniel"". cuyo •• pensamiento se '\>'Olvia optimista. ágil 
claro•• durante ....... el avance exacto. ligero. caliente de sus zancadas••. 

En conclusión podemos afinnar que como el relato se inicia in medias res. en el 
momento en que Daniel da el salto hacia la manifestación de su lograda seguridad. de su 
alegria y optimismo porque la vida es de otra manera, pues el )a ha cambiado y la ha 
transformado en una vida aceptable." para él y para los demás. La intensidad de esa vida 
se manifiesta en la primera panc (conforma a la intriga por el empleo abundante de los 
adjetivos, las prosopopeyas y las comparaciones. Intensidad que no es tan regular en 
otros momentos del relato. 

El producto de cada w10 de los diferentes pasos de análisis de este texto ha sido un 
instrumento de trabajo valioso qut:: nos ha permitido una comprensión de los elementos 
estructurales identificados e interrelacionados en CI. 

Para concluir, vcrt::n1os la relación del texto con su contexto. La doctora Beristáin 
menciona: .. La estructura sistemática del texto remite. a partir de sus diversos planos ... 
y de sus diversos niveles. a diferentes conjuntos estructurales que son su contexto y que 
constituyen Wl n1arco de producción que delimita ciertas características de la obra. Tales 
conjnntos estructurales vecinos son "l:l serie literaria"'. ··ta serie cultural'' y la ·•serie 
histórica··. La relación del texto con la serie histórica consiste en que el escritor 
encuentra una tradición v unas tendencias institucionalizadas en unos cienos n1odclos de 
naturaleza lingüística. rc"'tórica. temática genCrica, etc. 11 

Para confirmar la pertenencia del cuento "'Corazón de manzana .. a la literatura infantil. 
nlencionaren1os las siguientes conclusiones a aspectos ya cxantinados: 

17 Helena Beristáin. Diccionario dt.' rt.'tórku y poetka. Porrúa. ?l.1éxico. 1985. pp. 443-445 
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El autor ubica su obra en una etapa lectora que corresponde a la fase fantástico realista 
que va entre Jos 9 y los 12 años. Inicia su cuento in medias res para manejar el suspenso 
en su joven lector e introduce elementos de atracción. como el aspecto de Jos tenis con 
toda lUla descripción fantástica. y centra toda su atención en cJ protagonista en constante 
acción durante todo el texto. 

La riqueza de este cuento estará. en primer lugar. en la figura del narrador. Tal vez el 
joven lector no perciba esta figura con10 tal, pero Ja manera con10 él puede identificarse 
con la problemática de un preadolescente (desde Juego que pueden ser otros problen1as 
de adolescencia). esta precisamente en que el autor ha tenido en mente a su narratario al 
presentarle a un joven que aparece con w1 gran problernn y es capaz de resolverlo. 

Otros aspecto también muy importante en el acercarnicnto al narratado está en el 
empleo de las figuras rl!tóricas. El cuento es muy rico en este lenguaje, que abunda 
siempre sobre la figura del protagonista. La significación del cuento, presente en unn 
transfom1ación reaJi7..a.d.::i por el personaje central. también aumenta la figura de Daniel, 
que para el lector queda como alguien con fuerz_._1 de voluntad y con cap3cidad de 
decisión. 

La visión del mundo que nos muestra el autor desde luego está cercana a las vivencias 
del receptor. Las condiciones di: producción y recepción son copresentes. El autor 
maneja costumbres que el lector fácilmente puede identificar en el tipo de comida de 
una clase media en México, en la vestimenta juvenil. en Ja mención de los deportes. en 
los nombres de los luchadores, y en las burlas y apodos que acostumbran los jóvenes. 

Algo muy importante que nos presenta el cuento es la relación madre-hijo en la 
problem&itica de la alimentación. Si se analiza detenidamente el problema de la obesidad 
de un niño, veremos que no es simplemente que existan unos kilos de más: el problema 
es mucho n1::is complejo, y asi Jo parece manejar el cuento. 

El niño está nu1y solo. atr;:ipado. Ser un nir)o obeso se inscribe dentro de una dinámica 
ían1iliar muy especial donde la con1ida til!nc un gran valor, ya sea porque se carece de 
todo Wl ritual en torno a los alimentos , o porque esta se ha sobrevalorado y la vida 
fatniliar gira en torno al hecho de comer. o trunbién porque con el exceso de 
alimentación se tratan de satisfacer o compensar otras necesidades. En este pwuo el 
autor muestra su visión del mundo en el vinculo madre-hijo. que está. irunerso en un 
complejo mundo de emociones. 

En el cuento llama Ja atención la ausencia del padre. Desconocemos si estri vivo o no, si 
trabaja lejos o no, si mantienen la familia o no; el simple hecho de su ausencia amplía el 
Wliverso de la presencia de la madre. Una mndre sola en la crianza de los hijos está más 
expuesta al apren1io de satisfacer necesidades que tradicionalmente satisface el padre, en 
tal situación. ella puede orientarse a la tolerancia. a los mimos o a la abundancia de 
comida. 
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El sobrepeso en los niños es muy complejo y Ja extensa red que lo sostiene y lo refuerza 
es de dificil transformación. Esta es una problemática que conoce el autor y la 
manifiesta en su visión del nnmdo. pero en este cuento la resuelve recuniendo a la 
magia de la fuerza de voluntad. El cuento ha sido un aliado para sugerir o susurrar 
soluciones. Si bien. Dany ha estado atrapado en un problema en el que parecia existir 
una gran impotencia. se le está ofreciendo Wla alternativa que él deberá construir y 
sostener con su voluntad. Aquí la literatura infantil cumple una función reparadora e 
indiscutiblemente valiosa. 
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CONCLUSIONES 

Aún hoy dia existen polémicas sobre Ja literatura infantil como tal. sobre los cuentos de 
hadas y e1 realismo~ y sobre las relaciones de la pedagogia y la obra de arte. Sabemos 
también que hacen falta mis estudios sobre Jos factores internos del texto infantil y que 
debe intensificarse Ja critica literaria sobre este género. Sin embargo. el panorama actual 
de literatura infantil y juvenil (en diarios. revistas, tratados y ensayos), acepta la 
existencia de esta literatura, que ya no es tenida por un subgénero literario o 
subliteratura, sino considerada así, sencillamente con10 literatura. 

En J\.1exico. en los últimos 16 aflos. se ha hecho bastante labor sobre la literatura 
infantil. en comparación con la producción de dCcadas anteriores. Se ha observado un 
trabajo inintcrrun1pido. tanto en la creación del texto como en la pron1oción de su 
lectura. Aunque cstan1os conscientes, que por mucho que se haga. en un pais donde 30 
millones de su población lo conforman Jos nil1os, cualquier esfuerzo y labor parecen 
insignificantes. Es urgente el apoyo de tod.:is las instituciones educativas para respaldar 
Jos prO)'Cctos que surgen sobre este rubro. 

Tambien sabemos qu..: la calidad o falta de c!!lidad de un libro no es el único factor 
detenninantc para que éste sea interesante y atra:·entc, o provoque el rechazo de los 
jóvenes lectores. Ha~• factores -preparación cultural del lector. ambiente familiar. 
ambiente social y entorno cultural- que en detern1inad.'.ls circunstancias son decisivos en 
la buena o n1ala acogida de un libro. 

Ha sido mu: significativo el surgimiento de cóitoriales privada"> dcstinad=i~ 

exclusivan1cntc a la producción de literatura infantil. Y por fortunu. en vista de los altos 
costos en el extranjero (los buenos libros. en este terreno. eran itnponados), el editor 
mexicano decidió confiar en los escritores~ en los ilustradores mexicanos. 

Creo que en l'v1t!xico hay buenos libros para ofrecer a los ni11os. Libros en contrn de esa 
influencia nefasta del dibujo comercial tipo \Valt Disney (dcsgracbdamente este 
material es el mas diftllldido en los estantes de las tiendas comerciales). Ahora en 
México hay autores con calidad, existe un material muy novedoso; lo que falta. es 
mayor difusión. 

En la producción de estos autores hay obras de calidad, pero todavía se podria avanzar 
en la búsqueda de nuevos contenidos y en el empleo enriquecedor del lenguaje. 
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En nuestro país hace falta critica de literatura infantil. La creación de más concursos y 
premios serian medios alentadores para avanzar en una producción más rica en este 
sentido. 

En lo que respecta a la literatura juvenil. siento que este campo ha estado un tanto 
abandonado. Hay carencia en México de escritores para jóvenes. Actualmente se están 
promoviendo concursos y el CNCA atiende este sector editando libros para jóvenes en 
colecciones muy interesantes. 
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