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HITRODUCCION 

Entre nuestros recuerdos in t dnt 2 les. todos. s l n duda. a. tguna. 

evocamos los cuentos de hadas. Cuentos que sol 1an contarnos 

nuestros padres o que nosotros sol Jamas leer. Estos cuentos 

llenaron muchas de las horas de nuestra 2ntanc1a. Nos h1c1eron 

sonar con seres fanta.st1cos y seguramente en muchas ocasiones 

nos 2dent1ficamos con algún persona.Je de nuestra preferencia y 

deseamos ser los protagonistas de alguna de las aventuras 

narradas. Podr1a afirmarse que el recuerdo de estos cuentos ha 

quedado tan firmemente grabado en nuestra memoria. que en 

muchos de los dichos populares se hace constante la a.lus10n a 

personajes de los cuentos de hadas. J\s1 por eJemplo suele 

decirse que: "las chicas esperan o su pr1nc1pe ozul". o que 

"fulo.n1ta es tan ma.la. como la madrastra de Blanca lheves". o 

que "sutanito es tan mentiroso que seguramente le crecerd la 

nariz como o Pinocho" y tamb!én que "perengonita es ta.n 

dormilono que porece lo bella durmiente". Pero ¿qué significo 

esto constonte alusiOn a estos personaJes? lEs aolamente un 

modo de hablar? lSon solamente evocaciones de nuestra 1nfanc10? 

lO tienen acaso un significado mas profundo y estas actitudes 

sena.tan la huello indeleble que estos cuentos han dejado en 

nuestro mente?. Y Bl esto es as1 lque representan en nuestro 

vida adulta? ¿que s1gn1ticado podra tener en la vida adulto de 

los nif\os de hoy?. Este trabo Jo intentarA dor respuestd a 



dichas preguntas. 

Las Oos propos1c1ones que se plantean y que gu1an el desarrollo 

del mismo son las siguientes: 

1.- Los cuentos de hadas son de una gran importancia para el 

proceso de social1zac10n. Por ser su func1on tan importante. es 

posible que muchos de nuestros actos y formas de pensar en 

nuestra vida adulta e~tén influidos por las normas y pautas de 

conducta que presentan dichos cuentos. 

2.- El cuento clasico infantil contiene elementos que traducen 

la ideolog1a de las clases dominantes. En este sentido si el 

cuento de hadas influye en formd importante en la internaliza

cion de normas y valores y si los mencionados cuentos contienen 

elementos ideologicos de las clases dominantes éntoncee se pue

de pensar que por haber recibido la influencia de estos cuentos 

nuestras pautas estardn determinadas en conformidad con loe su

puestos de la ideolog1a dominante. Entonces lpor que seguir 

difundiendo los mismos cuentos y no buscar opciones nuevas? Op

ciones que nos lleven a la auténtica transformación de los in

d1v1duos. Una transformación que nos ofrezca un tipo mejor de 

sociedad. es decir. una sociedad mas justa. en lo cuol todos 

sus m1embros tengan los mismos oportunidades. 



No se pretende con esto. claro est~. que los cuentos intdntiles 

por si solos vayan a. transform~r la mentalido.d del ser hum.!ln.: .. 

Es evidente que la educo.cion esta estruc~uracta pvr ct1versvs 

factores como son: la familia. la r·eligiOn. la escuela. el 

trabaJo. la. polit1ca, etc. Pero, si se acepta que los cuentos 

de hadas son factor importante en la primera educacion de los 

nin.os. un cdmbio en el los. puede favorecer un derten:nnado 

cambio en la formac10n de la personalidad infantil. 

Tampoco se pretende afirmar que la educacion por s1 sola pueda 

lograr un cambio social. Para que una sociedad pueda transfor

marse deberAn ocurrir varios cambios en su organi~aciOn 

economica. pol1tica y socH!.l. Por otro lado. es obvio que los 

cambios sociales requieren de una practica transfonno.dora. y no 

solo de modificaciones en el m-:>do de pensar de los individuos. 

Sin embargo como el individuo es una totalidad !implica las 

dimensi~nes biologica, ps1quica y social>. es posible esperar 

que un cambio en nuestro modo de pensar propicie un cambio en 

nuestra forma de actuar y que cualquier cambio en la educacion 

y so~re todo en la primera educacion. tendrA algún grado de 

incidencia en nuestra forma de actuar. 

Con el propOsito de hacer un adecuado anAl is1s de los cuentos 

de hadas en relación con las proposiciones planteadas. se def 1-

nir~n y se del imitaran varios conceptos Utilizados en el pre-
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sente trabajo, Por el momento parece conveniente indicar que se 

utilizara el concepto de ideolog1a que con base en los aportes 

de A. Gramsci ha. elaborado A. Sanchez vazquez. 

Una aclaración mas: uno obro literaria cualesquiera que sea el 

género. no influye del mismo modo en los individuos de Jos dis

tintos estratos sociales, n1 tampoco en los individuos de las 

distintas sociedades y épocas: Por lo tanto. el cuento infantil 

afectara de diferente manera a los ninos de los diversos es

tratos sociales de una sociedad dada y a los nift.os de las di

versas epocas. Sin embargo, es posible afirmar que una obra li

teraria cy por lo tanto el cuento infantil) tiene elementos i

deológicos al servicio de una parte de la sociedad y que estos 

elementos trasmitidos mediante esa obro.. poctran tener inf 1 uen

CH1: en la concepción del mundo de los diferentes lndividuos. 

aunque no influyan del mismo modo en todos. 

En el primer capitulo de este traba.Jo se analizara la trayecto

ria que el cuento de hadas ha tenido desde sus comienzos hasta 

nuestros dias. El segundo capitulo estar& dedicado al anAl1sis 

de la función que tienen los cuentos de hadas en la socializa

ción de 1 os ni nos. En e 1 cap1 tul o tres se tratara la función 

ideológica de los cuentos de hadas y el capitulo cuatro estarA 

avocado a la búsqueda de elementos ideológicos de dichos 

cuentos de hadas. 
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Es necesdrlo sendlar que este traba;o es solamente unA aproxi

m6c16n dl tema de ahi su 11mitac1on en tiempo y espacio. 
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CAPITIJLO l 

EL CUENTO CLASICO INFANTIL: SU DEFINICION Y SU HISTORIA. 

"La literatura es una ex
pres10n de la sociedad." 

G. Boas l • > 

El cuento infantil como integrante de la litera.tura {l) es un 

reflejo de la sociedad en que surge. de sus valores y de su 

forma de vida. A fin de hacer un análisis adecuado del cuento 

infantil y con ello cumplir con el objetivo de este trabajo, se 

procederb en primer lugar a establecer una definición de cuento 

infantil. por lo que se tratará dentro de este trabajo de ela-

borar una aproximación a este concepto. 

1.1. Def1n1c1on y del1m1tac10n del concepto cuento infantil. 

Antes de proceder a elaborar la aproximación mencionada es ne-

cesaría deJar del imitado el concepto de cuento mediante una 

descr1pcion de sus caracteriaticas fundamentales. Para este 

propósito se hara en seguida una breve revisión de 1 género 

narrativo. (2) 

¡; fe,.!laº/'f'a·. ~Í~rge. e i todo por WELLWEK Y WARREN En teor1a 

(ll De acuerdo con LO'IllAN. Yur1 en Estructura del texto 
ortistico se entiende como literatura toda obra escrita de 
f1cciOn. 
(2) Los conceptos que a cont1nuac16n se vierten han sido 
tomados de TOMACHEVSKI. Boris. Teorlo de Ja 1 i teratura. 211 -
264. 



Las obras narrativas en prosd se d1v1den en dos categorias: a> 

1-a forma pequef\a o cuento y b) la de gr.!l:ndes d1mens1ones o 

novela. 

No puede trazarse uno tronterA clara entre la forma de pequenas 

dimens1ones y la: de grandes dlmens1ones. sin embat·go la c.az·ac

ter1st1ca de la long1tud para la 1dent1f1cac1on de las obras 

narrativas es fundamental y determinante ya que de la d1mens1on 

de la obr4 dependerd el modo como el dutor se scrvirA del ma

terial de la trama e introduc1ra la temAtica. 

La novela es una narración estable, extendida y llena de episo

dios, cuya funcion no es otra que la de retrasar el final. El 

cuenta como ya se mencionó t1ene una d1mensiOn corta y posee 

por lo generdl una tnlma senc1lla. con una sol-' vete\ norrat1vo: 

sin embargo la senc1 l lez de la tramA no 1mp1de que esta tengd 

co~plicodas situaciones. 

A diferencia del drama. el cuento se desarrolla sobre todo en 

la narración. La ausenc10 del elemento vumo.l conduce a intro

ducir dentro de lo narración los mot1vos de lo s1tuocion. ld 

caracterizaclón de los personajes. la razon de lo acc16n. etc. 

Hay dos pos1bi l 1da.des: la n~rración contlnuo. en que cada nuevo 

motivo es preparado por la situación precedente y la fragmenta-
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r1~ cuando el cuento se subdivide en Cdp1tul1llos. en ld que la 

n~rrac1ón continua puede sufrir algunas interrupcionqs que 

correaponderie.n a las sucesiones de escenas y de a.ctos en el 

drama. 

Para: Tomachevak1 una car4ct.erist1ca genordl del cuento es la 

obl i9ator1edad del findl; debe tener necesariamente una f..\bula 

de tal indole que conduzca a una sltua.ci6n estable (3J. 

Se puede cons2der~r cuento intanti l aquel la narración escritti 

que presente las cara.cteristicae Qe un cuento. pero que ademas 

tengo. por destinatarios a los ni nos. Por lo tanto se podr1a 

esbozar una definición de cuento infantil de la siguiente 

manera: CtJento infantil ea toda aquella narración eacrita de 

dimens1on corto. con una trama sencilla. escrita exclusivament& 

para los n1nos (4). 

A pesl!r de que los cuentos infa.nt i lea no son tan a.lJundantea. 

como seria de desedr. la cantidad y variedad de éstos es lo su-

t1c1entemente amplid tomo para hacer necesario elegir el tipo 

t3J Ea necesario senalar que según Boris Tomachevski la fabula 
es "la relación causal existente entre los acontecimientos de 
la troma de una narrac10n" TOMAC!IEVSKI. Boria. ~. 264 
("1) Es necesa.rio senalar que los cuentos infont1les fueron en 
un princip10 inventados ta~to paro los ninos como para loa 
adultas. Los cuentos tuvieron que su!rir var1aa trons
fonnac1ones antes de que fueran considerados propiamente para 
ninos. Lo que permite distinguir los primeros de los últimos ea 
el lengu~Je util1zado. ya que en los cuentos dir1gidoa a loa 
n1~os éste ea mas sencillo. Otra caracteris-tica de los cuentos 
lnfontiles es que en ellos cas1 s1empre Aparecen ninos o 
e.do l ecentes. 
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de cuento infant.11 sobre el cua.l reolizar el Analis1s que se 

propon~ dentro de este trabdJO. 

El t1po de cuento elegido es ~l cuento clas1co intontil como se 

ha d~do en lldmar a los cuentos de hdd4~ escritos por los pr1-

meros autores que se dedicaron a escr1bir par" los n1nos. Este 

elecc16n esta b1S.socta en que este tipo de cuento ha a1do el 

ma)'ormente d1fund1do y por lo tanto el mas conoc1do. 

Con el fin de ofrecer una idea rMs cldra sobre el camino re

corrido por los cuentos lnfant1les. en seguid~ 9e hara ~na bre

ve relaciOn de sus sucesivas trdnstormac1ones. 

1.2. Surgimíento y desarrollo del cuento 2nf~nt1l. 

Se ha dado en 11.a.mar cuentos de hdddS o los pr lmeros cuentos 

infantiles. pues generalmente en ellos ~parecen hadas y duendes 

(aunque no es s1~mpre asi). 

Los hadas y los duendes son seres creados por la fdntasio a lo$ 

que se les atribuyen poderes sobrenatur4les. 

La tanta.s!a Jos ha crea.do de todos los tetmanos y <le d1versas 

formas. L~s hadds y lCJs duendes pueden ser buenos o malos. A 

las primeras se les atribuye tod~ suerte de virtudes y podereB 

benéficos y a los eegundofJ suele considerdrselos lncl1nados al 

mal. A éstos se los representd de muy pequend esto tura y en 
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algunos paises se piensa que suelen ded1carse a la metalurgia. 

Uno de los aspectos mds ínteresantes que existe sobre la.s le-

yendas de hadas y duendes es su distribuciOn prdcticamente en 

todas las regiones de la tierra. asi como su persistencia. 

El origen que se atribuye a tales l.eyendas es variad1simo. Al-

gunas se supone que se derivan de la existencia rea.l de un pue-

blo de pigmeos. R. L. Stevenson encontro en Sa.moa ta creencia 

de que las hadas tienen dlDantes humanos y en la 1 itera.tura de 

la. antigüedad se puede suponer que las sirenas de los poemas 

homéricos sean en cierto modo las hadas. asi como las sirenas. 

lo.s ninfas. las nAyades de las fuentes, de las montat\as y del 

m.or (5). Parece ser que con los pa.rticipantea en las cruzadas 

que regresaban de Oriente fueron extendiéndose por Europa las 

1deas que en Oriente se encontraron relacionadas con tales 

seres sobrenaturales {61. Alrededor de esas ideas se fué 

formando luego una literatura especial que se manifiesta 

despúes ya mas elaborada en los libros de caballerla. 

En la fantasla las hadas moran en esplendidos palacios o en las 

selvas. Las luchas de las hadas buenas con las hadas ~las con 

(5) Estos conceptos han sido tomados de la Enciclopedia 
Br!t6nica. T. VIII. 86. 
16l Cfr. SAENZ DE ROBLES. Federico. Ensayo de un diccionario de 
la literatura 1. 271. 
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los cons1guentes dones de que hacen obJeto de historias 

fantdstica.s. Del mismo modo se narran las peripecias y 

calamidades de aquellos que son presas de sus mdleficios. Todas 

estas historias y los cuentos de hadas ya que arnbos han sido 

transmitidos de generacion en generación y han perdurado a 

tr~ves de los anos. Se podría afirmar que aun en nuestros d1as 

siguen siendo los favoritos tanto de n1Mos como de adultos. 

Los primeros cuentos de hadas surgieron. pues. de Las leyendas 

y de mitos en su gran mayoría de origen religioso. 

Estos mitos y leyendas ofrecian un material con el que loa n1-

nos podian formar sus ideas sobre el origen y la finalidad del 

mundo, sobre los ideales sociales. que imitaban para formarse a 

si mismos. No hay una divis16n clara que separe a los mitos de 

los cuentos de ha.das. Estos elementos Juntos forman la l iterd-

tura de lds sociedades preliten1rias(•). Las lenguas nord1cas 

tienen una sola palabra para ambds: ~· El alemAn ha 

conservado la pa.labra ~ para denominar a mitos. mientras que 

a lo~ cuentos de hadas se les ha denominado: ~archen (7} 

Los cuentos de ha.das alcanzaron su forma def1n1t1va en e,} cio-

e•> En estas sociedades la memoria colectiva se encuentra en la 
trddición oral. 
(7) Cfr. BETTEI..H.EIH. Bruno. El Psic0Analis1s de los cuentos de 
hadas. 38. 
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mento en que se pusieron por escrito y deJaron de estar suj~tos 

a continuos cambios. Antes de pasar al lenguaje escr1t0 estas 

historias se condensaron y fueron modificadas de acuerdo con lo 

que el narrador pensaba que era de mayor interes para sus oyen

tes segun las inquietudes del momento o los problemas de su 

época (8). El cuento de hadas es. entonces. el resultado de una 

historia a la que han dado forma distintos adultos tras 

contarla millones de veces a otros adultos y a ninos {9) 

Las primeras versiones i nf anti les de estos cuentos de hadas 

aparecieron en Europa a mediados del siglo XVIII. Fué entonces 

cuando se penso en escribir estas historias dirigiéndolas a los 

ninos. Muchas son de manufactura casera como es el caso de Ri-

citos de oro, el cual fué escrito por Eleanor MUir, en 1831. 

como reqalo de curnpleanos para un n1~0 y que era una adaptación 

de un antiguo cuento escocés {10). Este cuento permaneciO en el 

anonimato por varios al'\os y fué descubierto en 1951. Otros 

cuentos fueron readaptados por diferentes escritores y cuentis

tas tomando siempre como modelo antiguas historias que se modi-

f1caron en varios de sus elementos con el tin de hacerlas mas 

accesibles y amenas para los ninos. El hecho de que varios es

critores hayan tomado como modelo la misma historia para escri

bir sus cuentos de hadas diO como resultado la existencia de 

(8) ...J.lu.Mm, 213 
(9l Ib1dem, 32. 
llOl Ib1dem. 302 
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diferentes versiones para el mismo cuento. como es el caso de 

Cenicienta. Blanca Nieves. y Caoeruc1ta Ro1a. para c1ta1· algu-

nos de ellos. 

Aunque en termines generales se puede decir que una vez alean-

zada la forma escrita los cuentos de hadas ya no sufrieron 

transformación alguna. ex1sten algunos l por e Jemplo Rl citos de 

Oro) que sufrieron c1ertos cambios a través de los anos antes 

de llegar a l~ forma en que se los conoce en la actualidad. 

Ahora bien. lCual es la s1tuac10n de los cuentos de hadas hoy 

en d1a7 lSuelen los n1nos de nuestros dias escuchar y d1sfrutar 

de los cuentos de hadas?. A estas preguntase se dard respuesta 

en el apartado siguiente. 

1.3. Vigencia de los cuentos de had4S. 

Para intentar responder las dos preguntas anteriormente for-

muladas, se proced10 a real1zar un estudio exploratorio (lll 

entre treinta nit"tos y n1nas pertenecientes a la clase media 

(12) de esta ciudad. Sus edades fluctuaron entre los cuatro y 

los piete a~os. Se eligió este rango de edades porque abarca 

una etapa importante del desarrollo 1nfanti l. cuyas caracter1s-

(11) Ver el c~estionar10 al final de este capitulo. 
(12) Para la muestra se consideró como n1nos de clase media a 
los ninos que asisten a una escuela particular cuya colegiatura 
sea modesta. Ni nos que hab1 ten en casas o departamentos de 
construccion sencilla. rentada o de propiedad de los padres y 
que vivan en las colonias habitadas por personas que se 
consideran de clase media. 
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t1cas se explicarán en el capitulo siguiente. 

El cuestionario se aplicó en cinco colonias del Distrito Fede

ral y los nif\os fueron escogidos al azar. Se eligieron tres ni

nos del sexo masculino y tres del sexo femenino de cada colo

nia. Los n1nos se buscaron en escuelas particulares que lo p~r

mit1eron. y se 1nterroq6 a aquellos ninos que accedieron a res

pondAr las preguntas fonnuladas. Los datos encontrados se men

cionan a continuación: 

l.- De las quince ninas, catorce afirmaron conocer y gustar de 

los cuentos de hadas; solo una dijo que no le gustaban. De los 

quince nif\os que participaron en la encuesta doce afirmaron 

conocer y gustar de los cuentos de hadas: tres d1Jeron que no 

les gustaban. 

2.- El medio primordial a traves del cual tanto ninos y nif\as 

entraron el contacto con los cuentos de hadas fueron sus 

padres. Se puede considerar de acuerdo con la respuesta de loa 

ninos, que en segundo lugar se encuentran la radio. la televi

s16n, el cine y el teatro indistintamente. 

3.- De las quince ninas encuestadas.nueve dijeron que sus pa

dres sol ian conto.rles cuantos de hadas y seis diJeron que no. 

De los quince ninos encuestados nueve dijeron que sus padres 

sol1an cont4rles cuentos de hadas, seis dijeron que no. 

4.- A la pregunta sobre la frecuencia en que se hallaban en 

14 



contacto con los cuentos de hadas. la respuestd mas socorr:da 

fuá "dlgunas veces". 

5.- A la pregunta sobre los cuentos de hadas que conocían todos 

mostraron conocer y recordar Vdr1os cuentos de hadas. Los mds 

mencionados fueron: Cenlc1enta. Bldnca Nieves. ~ bel la 9..Y.!::. 

miente. Peter fAD, 1M aventu:ros de Gulliver. Caperuc1ta ~

Alad1no :l il lampara maravi 1 loso.. fil. ~ fel 1z, 

6.- Los cuentos f.a.vor1tos de los n1f\os parecen ser: Peter ~. 

Las aventurds ~ Gul l iver, y Caperuc1ta B.QJ.A. Los cuentos mAs 

favoritos da las ninas son: Cenicienta. ~Bella Durmiente. y 

Blanca N1eves. 

7.- Los ninos no parecen tener clara conciencia sobre la ra2on 

por ta cu.al prefieren deterr.nnado cuento. lo cual es natural a 

su edad. Las respuestas m6s frecuentes tueron: "No se por qué 

me gust.a". "Me gustd porque es bonito", ··Me gusta porque s1··. 

Sin ern.b~rgo existe una cldra distinc1on entre lds preferenci~s 

de los n1nos y de las nuias. Los n1nos parecen preferir los 

cuentos de aventuras y de animales (eroces. Lds ninaa en c~mblo 

gustan mas de los cuentos rom~nt1cos en dende aparece un prin

cipe. 

s.- A la pregunta sobre ~1 les gustdria conocer otros cuentos 

de hadas diferentes. de lds quince n1t'ias encueatadds. las qu1n

ce contestaron que si. De los qu1nce ninos encuestados c~torce 

contestaron que si y uno d1jo que no. 
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Les datos recabados tnedidnte el cuestiona.rl..:> peno.1ten formula:· 

las siguientes proposic1ones con car~cter prov1slon~l: 

1.- Todos los ninos encuestados han estado dlquna ve~ en o.lguna 

forma en contacto con los cuentos de hadas. 

2.- A un noventa por ciento de los n1nos encuestados les gustan 

los cuentos de hadas y a un d1e= por ciento no les agradan. 

3.- Los padres parecen ser el vehtculo principal de transm1s16n 

de los cuentos de hadas. a trav~s de la lecturd o la narrdciOn 

oral. Sin embargo los medios masivos de cornun1caciOn po.recen 

tener gran importanc1a en l.s di tus16n de estos cuentos. pues 

todos ellos fueron menclon.sdos por los n1nos como medios a tra-

vés de los cuales conocieron cuentos de hadas. 

4. - El hecho de que los medios mdsivos de comunlcoc1ón 91gon 

tr.ansm1t1endo los cuentos clásicos lnfa.nt1les tl3l lndicd que 

uno grdn ca:nt1dad de la poble.ctt:m infant1l conoce y entro en 

contacto con los cuentos de hados. 

5.- Pa:·ece ex1st1r uno. reldcion directo entre el hecho de ld 

af ic ion de los n1nos a loa cuentos de hado.s y el hecho de que 

los padres lean o cuenten estos cuentos a sus hl)os. lo cual 

revela la importancia de la o.tect1vidad en el ti:prendizoJe y en 

el gusto de los n1nos. 

6.- Los cuentos de hoda:J ditund1dos siguen siendo los m1smoa 

cuentos narrados desde hdce muchos anos y que hon venido 

113J Pan1 constatdl"' este hecho basto con rev1sdr 14 carte leria 
cine.:natograf1ca y teatral d.e cualquier periódico o 14 
progr~mac1on de lo televisión. 
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rep1tiéndose de generac10n en generación. las respuestas de los 

ninos os1 lo 1nd1can. pues todas menc1onaron los vieJos cuentos 

conocidos por nosotros o por nuestros padres. 

7.- Las diferencias para preteru· un determinado cuento que se 

encontraron entre los ninos y ninas. muestran como la educación 

desde temprana edad impone a los ni nos cierta.s pautas de con-

ducta que deben segu 11· según su sexo. 

8.- El hecho de que un noventa y nueve por ciento de los ninos 

respondieron a la encuesta desearan conocer otros cuentos dife-

rentes, indica el interés que los ninos tienen por los cuentos 

de hadas. 

Revisar la trayectoria de los cuentos de hadas desde sus 

comienzos hasta nuestros d1as nos permite inferir que la vida 

lntelectual de los ninos, en térnnnos generales. ha estado 11-

gada a cuentos m1ticos. 

Esa literatura tradic1onal alimentaba la imag1nac16n 
del ni~o y estimulaba su fantasía. Al mismo tiempo 
estas historias eran un importante factor de social1za
ci6n yo que respond1on a los mas acuciantes preguntas 
tas de 1 m f\o. ! 14 l 

(14) BETTELHEIM. Bruno. ~. 37. 
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CUESTIONARIO 

1.- lTe gustan los cuentos de hadds? 

Si No·-----

2.- lA través de qué medio conociste los cuentos de hadas? 

Mis Padres ___ La radio ___ Lo televisión 

3.- lSuelen tus padres contarte o leerte cuentos de hadas? 

51 No. ____ _ 

4.- lQué tan a menudo miras. escuchos o asistes o repre

sentaciones de \os cuentos de hados. 

Muy seguido ___ Algunas veces ___ Rara vez __ _ 

5.- Menciona tres cuentos de hadas que conozcas. 

6. - De los cuentos de hadas que conoces lcual es tu fa.vo

r1to?. 

7.- lPor qué?. 

e. - Te gustarla conocer otros cuentos de hados diferentes 

a los que conoces 

51 ____ _ No. ____ _ 

18 



CAPITULO 2 

EL CUENTO lllfANTIL EN LA SOC!ALIZACIO!l DE LOS NINOS 

"Cdperuc1ta. RoJa fué mi pri
mer amor. Tenia la sensación 
de que s1 me hubiera casado 
con Caperucita RoJa. habrla 
conocido la felicidad com
pleta.·· 

c. Dickens f'l 

Esta trase de Charles D1ckens muestra el gran impacto que cau

saron en él los cuentos de hadas. De Acuerdo con Bruno Bettel-

heim (15) incluso cudndo D1ck.ens era mund1dlmente conoc1do. 

reconoció ld gran tnfluenc10 fonndt1va que los cuentos de hadas 

hab14n causado en él y en su genio cread~r. 

Se pod1·ia afinnar que ese lmpacto en los n11'\os se debe a que 

les son narrados cuando sus estructuras mental~s aun se 

encuentran en fonnación. lo cual penn1te que los contenidos y 

los persona-Jes de los cuentos queden i igados lo 

persona.l1dad. Se trat.a de ninos entre los cuatro y loa 9e1s 

.anos en quienes ld funcion sun.bC.lica del lengua;e se ho. 

est~blecldo y que. por lo tanto. estan en pos1b1l1dad de 

entender los di6logos. Aunque muchos de los n1t\o~ de estos 

ede.des aisigten o. Jardines de ninos es proba.ble que el medio 

{') DICKENS. Chdrles. Cit~do por BE:TrELHEIM. B. ~ 35 
!15l BETrELHEIM. Bruno ~ 35 



fam1l1ar sea el que mas influye en ellos. pues a es':3 ed~d los 

nirios son todav1a muy dependientes de las opiniones y de la 

aceptac1on de los adultos m6.s cercanos a el los. Este hecho es 

importante ya que. como se mencionó anteriormente. el principal 

veh!culo por el cual los ninos entran en contacto con los 

cuentos de hadas son sus padres. 

Ahora bien. lqué caracterist.1cas tienen los nit'\os cuya edad 

fluctúa entre las cifras anteriormente mencionadas?. 

2.1. Caracteriscticas de los n1t'\os entre los cuatro y los seis 

arios. 

Sigu1endo a H. Wallon tl6l se puede decir que los ninos entre 

los cuatro y los seis anos atrav1esan por el estadio del 

personalismo. este esta.dio se subdivide en tres periodos ... "de 

aspectos a menudo inversos. aunque todos tienen por objeto la 

independencia y el enriquecimiento del yo" ll7). 

El pr1mer periodo es un periodo de opos1ciOn y de inhibición. 

El nit'\6 trata de defender su autonomia y por eso adopta una ac-

t1t.ud de rechazo hacia las otras personas ... "El yo y el mi a.d-

quieren en a.delante todo su sentido'' (18). 

A este periodo sigue otro en el que el n1~0 busca la aceptaciOn 

de los otros. Desea parecer seductor a los ojos de las demds 

tl6) W1'LLON. Henri y otros. Los Estadios en la psicolooia del 
mrlo. 31-39 
(17) llW!!· 
(161 Idem. 
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personas. Segan Wallon es una edad de ndrc1s1smo. 

En el s1gu1ente y último periodo de este estdd1o el n1no y~ no 

trata de seducir a loe otros, eíno que mbs bien. siente celos 

de las cualidades de los otros y trata de obtenerlas por medio 

de la 1mítac16n. No es la simple lrnitac1ón de un gesto. a1no 

como dice Wal loan. "un verdadero esfuerzo de sust1tuc1ón" 

(19) .El n1t10 intenta imitar un papel o un persona Je del cual 

siente celos. Este estadio se extiende de los tres a los seis 

anos y de acuerdo con Watlon es un periodo en el cual el niMo 

est~ estrech4mente ligado a su medio f<1m1l1a;r, de forma que la 

relación del nino con sus fami 1 iares forma parte de au propia 

identidad personal. Asi pues. los ni nos entre esto.a edades 

desean fervientemente ser aceptados por los demd.s miembros de 

su entorno familiar y desean ddquirir lo.s cualidades que los 

otros tienen. ea por esto que en esta etapa loa ninos son mds 

suceptibles a recibir lo. influencia de los cuentos de hadas. 

pues en su atan de aceptación y de imitac16n, loe n1nos querr~n 

tener las cua.lidades de los héroes y los personajes cent.ralea 

de d~cho cuento. 

De acuerdo con Bruno Bettelheim {20>. los n1noa no se 

identifican con un dotenninado personaJe. porque éste sea bueno 

o malo. sino mAs bien ciertos pereona;ea despiertan au 

(19) 1fil.m. 
(20) B!ITl'El.HEIM, Bruno. ~. p. 17 
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simpat1a. Estos personaJeS son siempre los héroes de los 

cuentos: l~ condicion de héroe resulta sumAmente atractiva p~ra 

los n1nos. Los héroes de todos loa cuentos de hadas son slempre 

buenos. es dec1r los que se 4decuan a las notltlas morales y a 

1 os val ores de la soc l edad. por eso los cuentos de hadas son 

tan 1mport~ntes en el prcceso educativo del nl~o. Este proceso 

comlen20 desde la mAs temprana edad y se redli::a mediante el 

proceso de soc1alizac16n. 

LQué es el proceso de sociali2aci6n? 

2.2. Oetin1cion y delimitac10n del concepto socialización. 

Una aocieddd no puede sobrevivir sin una cultur~. Es necesario 

que dicha cultura no se olvide n1 se disperse por lo cu~l de

ber~ transmit1rse de las generaciones adultas a las mas jovenes 

con el fin de a$egurar su supervivencia <21). Se podrio decir~ 

en pr1nc1p10. que el proceso de $0Clalizaci6n es aquél por el 

cuAl. un individuo se vuelve miembro de una sociedad. por medio 

de la internal1zaci6n de las normas y valores d~l grupo aocial 

al que perten$Ce. Entendemos por socializacion 
totlas y cada una de las instancias a travé$ de las cua
la cuales un suJeto hWlldno integra e incorpora todas las 
consigndS y determinaciones de la estructurd social en 
1~ que interactUa. MAs precisamente la soc1Alizaci0n in
cluye todas las instancias a través de las cuales un su
Jeto hunk'lno se hace individuo ... (22) 

lComo se real1za ese proceso de soc1alización?. Segun Berqer y 

!21) Cfr. VILLORO. Luis. ~- 171 - 192 
122) Kl\MI!ISK!. Gregorio. ~- 11 



Luckmann (231 no existe una naturaleza humana que desde el pun-

to de vista biológico deternnne las diferencias de las d1s-

tintas formas de organ1zaciOn de las sociedades. Pa1-.~ estos au-

tores. hay algunas caractertsticas constantes en todos los 

seres humanos como "la apertura al mundo y la plasticidad de la 

estructura de los instintos" C24l. Est.a.s cara.cteristicas 

penniten delimita.r la construcción de sus sociedades. pero la. 

forma especifica que toman est~s sociedades no esta determinada 

por dichos instintos. 

Si bien es posible afirmar que el hombre posee una natu
raleza es mas significativo decir que el hombre constru
ye su propia. naturaleza. o m4s sencillamente que el hom
bre se produce a si mismo. { 25 > 

La autoconstrucción del hombre siempre ocurre dentro de una so-

ciedad. segú.n a.firman Berger y Luckma.nn. es pues una. empresa. 

social. Es imposible, según ellos, que un individuo pueda 

desarrollarse fuera de una. sociedad. asi como ta.mb1én es 

imposible que un individuo aislado pueda producir un ambiente 

humano. Los hombres. a los largo de su historia. producen las 

instituc1ones sociales. Estas instituciones tienen siempre un 

caraCter controlador. pues delim1tan y rndrcan lo.s poutas de 

conducta que deberdn seguir los individuos. Las instituciones 

canalizan las conductas de los indiv1duos en una dirección en 

(23) BERGER. Peter y Thomas LUCKMANN. La construcción social de 
lo reolidod. 69. 
!24) ldem. 
(25) ldem. 
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oposición a las muchas otras opciones que podr1an tener: 

Entenderemos por institución a la organizac1on de un 
sistema social que reproduce. asegura y preserva las 
condiciones necesarias de existencia social ... Las ins
tituciones son el otro visible de las sociedades .. 1261. 

Cuando el nino nace. se encuentra con una serie de institucio-

nes y normas de conducta que le son transmitidas como algo 

dado: algo que él no puede comprender ni controlar ya que. él 

no intervino en su construcc10n. en sus primeras frases de 

socializacion el nino no es capaz de distinguir entre ta 

obJet1vidad de los fenomenos naturo.les y la objetividad de la 

fonnacion socio.l. 

Para el n1no los fenómenos socia.les son como los fenómenos 

naturales: algo dado e inevitable. Este carActer de inevitabi-

lidad es lo qua permite que las nuevas generaciones acaten las 

normas morales y sociales con facilidad. "Sin embargo el indi-

v1duo no nace como miembro de una sociedad: nace con una pre-

disposición a la socialidad y luego llega a ser miembro de una 

sociedad" 127>. Por lo tanto antes de convertirse en miembro de 

una sociedad. el individuo debe pasar por una etapa en la cual 

se le lnduce a participar en la dialéctica de la sociedad: 

El punto de partida. de este procesolo constituye le. 
interna! lzaciOn: la aprehensión o interpretación inme-

1261 KAMINSKI, Gregorio. ~. 39 
127l BERGER Y LUCKMANN. ~· 164 
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diata de un acontec1m1ento obJetivo en cuanto expresa 
s1gn1f 1cc.du o ::;e-a.. en cua.nto es una man1festac1on de 
los proceso subJet1vos de otro que. en consecuencia se 
vuelven subJet1vamente 9¡gr.1ficat1vos par~ mi. 1:81 

La internalizacion es la base de la comprensión y la aprehen-

s10n de otros individuos y del mundo como la realidad s1gnif1-

cativa y social. El lndiv1duo no sólo comprende al otro sino 

que también comprende al mundo en que ese otro vive y el mundo 

se vuelve común a los dos. Se produce una 1dentificacion de 

ambos suJetos. No solo viven en el mismo mundo sino que par-

tic1pan cada uno en el ser del otro (29l. Cuando el individuo 

ha llegado a este grado de internal1zac1on y solo entonces. 

puede considerarse; miembro de una sociedad. el proceso por 

medio del cual este hecho se realiza se denomina social1zac10n. 

Berger y Luckmann definen la socialización como: "La 1nducciOn 

amplia y coherente de un individuo en el mundo obJet1vo de una 

sociedad o en un sector de él". {30} 

El individuo pasa por un periodo de ~ociai 2:.::aciOn primaria y 

otro de socializac1on secundaria. 

2.3 .. SocializaciOn p~irnaria y socializaciOn secundaria. 

Los autores mencionados en el inciso anterior definen la socia-

lización primaria como: .. la pr1mera por Ja que el 1ndiv1duo a-

traviesa en la ninez. Por medio de el la se convierte en un 

C28l Ibidem. 164-165 
(29) Ib1dem. 165 
130) Ib1dem. 166 
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miembro d€" la soc1edad." f31l 

Respecto a la social1zac10n secundaria sefialan que es 

Cualquier proceso posterior a la soc1alizaciOn primaria 
ria que induce al indiv1duo ya socializado a nuevos 
sectores del mundo objetivo de su sociedad. (32) 

Puesto que la soc1al1zacion primaria es la primera por la que 

pasa un ind1~1duo y ésta se reliza en los primeros anos de vi

da. puede afinnarse que es la m~s importante y constituye la 

base de cua lqu1er otra social 1zaciOn secundaria. e•) La 

social izacion prima.ria no trae consigo solamente aprendizaje 

cognositivo. sino trae ademds una gran carga afectiva al 

real 1zarse en circunstancias fuertemente emotivas. A el lo se 

debe que el n1no sea capaz de internalizar la realidad objetiva 

e identificarse con los otros significantes y de este modo 

a.dquir1r una identidad propia. En el proceso de socializaciOn 

primaria el nin.o comienza por identificarse con otros 

individuos concretos que forman parte del medio que lo rodea. 

especialmente el familiar: después el nino se identifica con 

los roles y actitudes en general. 

J.. este hecho Berger y Luckmann lo denominan el otro general i-

( 31) Idem, 166 
132) Idem. 
e•> Un eJemplo de soc1alizaciOn eecundaria seria cu3lquier 
tipo de capacitaciOn para el trabajo. 
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2ado C33J. La forma.c10n del otro general12ado en la conc1enc1a 

del individuo es un punto c!ecisivo en el proceso de soc1aliza

ciOn. Se puede decir que con la forr.iacion del otro generalizado 

en la conc1enc1a del n1ti.o y con la formac1on de una identidad 

propia llega a su término el proceso de soc1a11zac1on primaria. 

Los contenidos interna! izados en el proceso de soc1.3l izac1on 

pr1rnar1a quedan firmemente implantados en la conciencia del 

n1no.pues éste recibe el mundo que le presentan los otros 

sign1f1cantes corno el único que existe y puede existir 'i no 

como uno de los que pueden existir. Este hecho se debe a que. 

al no poder intervenir el n1t"io en la elección de sus otros 

significantes, se identifica casi automaticamente con ellos. 

Aunque con la fonr.ac10n del otro generalizado en la conc1encui 

del individuo. llega a su fin el proceso de soc1al1zaciOn pri

~r1a. es necesario sena lar que e 1 proceso de social 1zac ión 

nunca es total y nunca termina según dicen Barger y Luckmann. 

por lo tanto para mantene2· la soc1alizac1on se r~curre a pr~c

t l cas soc la 1 es que per.n1 ton el manten1mi en to de esta social i

zac i On. Se utilizan dos tipos de mantenimiento: el mantenimien

to de rutina, el cual se rea.liza en s1tua.c1onee nonna.les y el 

mantenimiento de crisis que según su nombre lo indica se 

utiliza en situaciones de cr1s1s. 

2.4. La importancia de tos cuentos de hadas en el proceso de 

(33) Idem. 
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soc1al1zac1ón pr1mar1a. 

Una vez analizada la importancia del proceso de socialización 

primaria en la vida de un individuo y habiendo deJado claro que 

segun Berger y Luckmann. los contenidos de la. socialización 

primar1a se quedan firmemente implantados en la conciencia de 

ese individuo. resulta fc\cil derivar que los contenidos de los 

cuentos de hadas. han quedado firmemente fiJados en la concien-

cid de los nit"ios. puesto que les son narrados cuando estdn vi-

viendo el proceso de socialización primaria. Por otro lado se 

recordara que segun H. Walon. los ninos entre los cuatro y los 

seis anos de edad son muy dependientes de su entorno familiar y 

que ademds buscan y desean la aceptación de los demas. Dado que 

el pr1nc1pal vehiculo transmisor de los cuentos de hadas son 

los padres. si estos al narrar los cuentos exaltan las virtudes 

de los héroes. los ninos querrdn parecerse a ellos y como loa 

héroes de los cuentos por lo general se adectlan a las normas y 

valores de la sociedad, el nit"io internalizard fAcilmente estas 

normas y valores. 

Ahora bien. lcual es la. función que realiza.o estos cuentos en 

el proCeso de socidlización primaria? lde qué modo influyen en 

la mente de los ninos?. Para dar respuesta d estas preguntas se 

recurrird a lo qu~ dice Bruno Bettelheim al respecto 

Los cuentos de hadas hablan al pequeno yo del nino en 
formación y estimulan su imaginación. mientras que al 
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mismo tiempo 11beran al preconsc1ente y al 1nconsc1en
te de sus puls1cnes. t34l 

Segun el autor los cuentos de hada.a -al1mentdn la fanta.sta. de 

los nin.os. est1mula.n su irr14g1nac1on y son un irnportd.nte factor 

de social izac1ón. pues responden las mbs acuciantes 

inquietudes del n1no. 

Este autor indicd que en los cuentos de hddas. los procesos 

internos se externe.l1zan y se hacen comprensibles, al ser re-

presentados por las hazana.s de los personaJes de una historia. 

Los cuentos de haidas se dirigen a la vida mental interna del 

nino. al inconsciente del n1no y lo ayudan o la integrac1on de 

su personalidad. Por lo tanto lo ayud.an a cana.l1:ar y sublunar 

sus tendencias no aceptadas socialmente. Pa.ra Bettelheun. lo 

que ee dice en los cuentos debe considerarse como represen-

ta.c1ones simhól1cos de experiencias dec1s1vas en le. v1da. El 

nino lo ca.pta por 1ntu1ci6n. dunque no sabe explicarlo. Los 

objetos mdgicos y los conten1do3 de los cuentos de hados tienen 

un contenido sltnbó l i co que externa l í zan los procesos 1 nternos. 

Bettelhe1m af1nne. que loe cuentos tienen un conten1do man1fies-

to y un conten1do latente. que permite que lleguen <!ll 

inconsciente del n1no. Ambos conten1dos. tanto el mcn1f1esto 

como el latente tienden o ayudar .al nino a contralor sus 

tendencias asociales y lo orientan en una maner~ determinada de 

comportamiento que como se indicaba con anterioridad. se adecúa 

C34J 8ETTELHEIM. Bruno. ~. 13. 
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a las normas y va.lores de la sociedad. los cua.les se exaltan 

como virtudes deseables para todo ind1viduo. 

Pero entonces. Sl los cuentos de hadas trdnsm1ten las normas y 

va:lores de una soc1edad y s1 estas normas y valorea general

mente son las nonM.e y valores de las clases en el poder lno 

estarb.n estos cuentos transmitiendo la ideologia de la clase 

dominAnte? 

.... Podemos asociar e identificar la soclalizaci6n con 
el porceso de ideologizaci6nde una saciedad. La ideolo
qia se man1f1esta ~ través de un s1stema de represen
taciones lmágenes y actitudes concretas que tienden a 
procurar Ja cohesión social. (35J 

Aqu1 se llega. a uno de los puntos mds importantes en este 

trabaJo: 14 funcion ldeol6g1cb del cuento clasico infantil. la 

cual se Analizar~ en el siguiente capitulo. 

(3~) KAHINSKI. Gregario. QJl.......fJ..t. 11. 
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CAPITULO 3 

LA FUNCION IDEOLOGICA DEL CUENTO CLASICO INFANTIL 

"La l1teratur4 es una inst1tu
ción socH11l que utiliza como 
medio propio el lenguaJe. crea 
ciOn SOCldl" 

Welleck y Warren• 

La literatura es una institucion creada por indiv1duos inmersos 

en una determinada sociedad. en una deternunada clase soc1aJ 

que comporta en si misma su propia concepciOn del mundo. Por lo 

tanto los cuentos de hadas llevan la fonnd de concebir el mundo 

propia de su autor. Esto es. contienen una ldeologia. 

Para realizar el dndlisis de los elementos ideolOg1cos que 

puedan contener los cuentos de hadas. es necesario prec1sar el 

concepto de ideología tal como se entenderd en este trabaJo. 

3.1. El concepto de ídeolog!a. 

En la actualidad existen muchos conceptos de ideo1og ld 

marxistas y no marxtstds. 

El primero en ut1l12ar este térm1no fué Destutt de Trdcy hoce 

docientos an6a. El denomino aa1 a 9U teor1a de la tonndc16n de 

las idea.a, ciencia que pensaba. debia eloborara:e urgentemente. 

pues segUn él era un factor muy importante en el desarrollo de 

WELLECK Y WARREN. ~. 112. 



Occidente. NapoleOn utilizo despues este término de und forma 

peyoro.tiva. do.ndo el nombre de ideOlogos o cierto nú.m1n-o de 

personas cuyo labor de gdb1nete y actividad teOrica no tenidn 

ninguna ef1cacia en la prdct1ca pol1tica. C36l 

Marx y Engels definieron la ideología como una conciencia falsa 

que esta determinada por las relaciones sociales de producciOn. 

No aplicaron nunca este térnuno al conocimiento verdadero "sino 

a una forma de error socialmente determinado''. (37) 

Muchos seguidores de Marx han utilizaado este térnuno en forma 

amplia aunque siempre con el m1amo sent1do:Lukacs y Althusser 

han continuado usAndolo con el sentido de "Conciencia falsa". 

Otros. en cambio lo han ut1l1zado en el sentido de conocimiento 

que no es necesariamente falso. Por lo tanto.se puede 

considerar que pese a port1c1par de una misma tradición 

conceptua..l. entre los escritores marxistas en la actualidad 

existen dos tendencias: los que siguen el sentido estricto de 

ideologia. según la. definen Marx y Engels en Ld Ideoloqia 

Alemana y los escritores que se adhieren a un sentido amplio de 

ideologla. (381 

Para. los propósitos de este trabajo se ha elegido la definición 

de ideologia elaborada por Adolfo Sdnchez Vdzquez. Este autor 

!361 Cfr. PEREYRA. Carlos. Pedaqoqlo. 2. 
1371 VILLORO. Luis. ~· 16 
1381 Ibdem, 41 -42 
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sustenta un sentido amplio del conc~pto de 1deolog1a. diferenti:. 

al sentido estricto de "conc1encla talsa" expresado por Marx y 

Engels. porque como el mismo sanchez vazquez lo expresa: " 

ser marxista no es ser fiel a la letra de Marx. sino a su 

esplritu". C39l 

Para este filósofo. una ideologia puede ser una "conc1encio 

falsa" pero no necesariamente y ademas no toda "conc1enc10 

falsa'· es una ideologia. He aqu1 su def1nic10n de ideologia: 

La ideolog1a es: al un conJunto de ideas acerca del 
mundo y la sociedad que: bl responde a intereses. aspi
raciones o ideales de una clase social en un contexto 
social dado que: el guia. y just1f1ca un comportam1ento 
to practico de los hombres acorde a esos intereses, as
piraciones o ideales. (40) 

Esta definicion amplia de ideolog1a toma en cuenta tres 

aspectos fundamentaltis de la misma: al su contenido teórico bl 

su génesis o raiz social c) su función prdcttca. (411 

La ideolog1a tiene una función practica. pues gu1o las acciones 

de los hombres de una determinada sociedad: "La ideologia 

aspira a guiar su comportam1ento y. al mismo tiempo. m.!.s que 

expl!carlo -que es el fin propio de la ciencia- trata de 

justificarlo". (421 Las aspiraciones e ideales que tiene una 

clase. est4n detenninadas por el lugar que ocupa dentro de una 

l39) SANCHEZ VAZQUEZ. Adolfo. Ensayos marxistas sobre t1lo
sofid e ideoloqia. 81. 
(40) lbdem., 145 
(4ll Ibdem.. 145 
(42) Ibídem., 146 
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formaciOn soc1al.espec1almente en el sistema de produccion. 

De acuerdo con Marx es posible afirmar que los pensamientos 

dominantes de una determinada época son los pensamientos de la 

e lo.se dominante y que: "Los pensomientos dominantes no son nada 

mas que la expresion ideal de las relaciones materiales 

dominantes". l43J Si las ideas dominantes de una época son las 

ideas de lo close dominante y si la ideolog1a se define como un 

conJunto de ideas ligadas a los intereses. aspiraciones e 

idea les de una e las e. que guia su cornpoi·tamiento. entonces 

podr1a considerarse que la ideologia tiene como funciOn 

mantener la hegemonia de la clase dominante. 

Ahora bien. lcomo difunden las clases dominantes su ideologia? 

Para. esto se va.len de determinadas instituciones ideolOgicas. 

cuyo funcionamiento se describir! en el inciso siguiente. 

3.2. Las instituciones ideológicas. 

Para analizar las instituciones ideológicas se har~ referencia 

especialmente a. las aportaciones de Antonio Gramsci quien 

define a la ideologio como: 

Una concepción del mundo que se manifiesta implicita
mente en el arte. en el derecho. en la actividad econó
mica. en todas las manifestaciones de la vida intelec-

143) MARX. K. citado en VILLORO. Luis. ~. 65 - 66 
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tual y colectiva. f44) 

La ideolog1a se extiende a todas las actividades del grupo 

dirigente. Este crea uno o varios grupos de intelectuales que 

se especial izan en varios de los aspectos de la ideologla t la 

econom1a, las ciencias. el arte. etc.) A. pesar de que las 

distintas ramas de la ideolog1a son independientes. todas ellas 

no son m~s que los diferentes aspectos de la concepción del 

mundo de la clase hegemonica lse entiende por hegemon1a: la 

direcciOn de una clase sobre los demas miembros de una 

sociedad). La ideo logia se difunde en toda la sociedad. stn 

embargo no tiene la misma homogeneidad en todo:is los niveles. La 

ideología que se difunde en las capas de la clase dominante es 

mas elaborada que en la cultura popular. Gramsci distingue 

difrentes grados cualitativos: 

En la cúspide. la concepción del mundo mas elaborada: 
la Filosofia. En el nivel mb.s baJo el folklore. Entre 
estos dos extremos el sentido comün y la religión. (45) 

La ideologia se difunde principalmente a través de la sociedad 

civi~. Gramsci distingue dos esferas esenciales dentro de la 

superestructura: la sociedad polltica que agrupa el Estado y su 

aparato represivo. y la sociedad civil que es la que ocupa 111 

mayor parte de la superestructura. 

(44} PORTELLI. Huges, Gramsci y eJ bloque histórico, 18 
(4ol Ibídem .• 20 
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Gramsci define a la sociedad civil como: "La dirección 

intelectual y moral de un sistema social." (46) La sociedad 

c1v1 l eatd formada por los organismos llamados vulgarmente 

privados. cuya función es la hegemonia que el grupo dominante 

e.Jerce en toda la soc1edad; constituye la base de la sociedad 

pol1tica. asi como su contenido ético. 

La sociedad civil tiene un campo de acción muy amplio pues 

abarca todas las ramas de la ideo logia. desde las cienc1as 

hasta el arte. pasando por la economia, el derecho, etc. Abarca 

también todos los grupos sociales. De ah1 loa diferentes grados 

cual1tativos de la ideologia: f1loeofia, religión, sentido 

comun, folklore. 

3.3. La función de los intelectualea como creadorea de ,la 

literatura. 

"Los intelectuales son empleados del grupo dominante para el 

ejercicio de las funciones subalternas de hegemonía social y 

del gobierno politice ... " (47) Los intelectuales son los 

encargadoa, según Gramsci. de lograr el consenso de las grandes 

masas de la poblac10n a la organización social impuesta por el 

grupo aoc1al dominante. Este conaenao nace del prestigio que 

trae consigo la confianza de la sociedad hacia este grupo. 

(46) lbidem .• 13 
(47) GR~MSCI, Antonio, Loo intelectuales y la organización de 
Ja cultura .. 16. 
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Cada grupo social que nace en el mundo de la produccion crea un 

grupo de intelectuales que le dan homogeneidad y conc1enc1a de 

su propia func10n. no solamente en el campo eco-nómico. sino 

también en el terreno soc1ol y en el polit1co. t48J De acuerdo 

con Gramsc1. es una utop.10 considerar a los intelectuales como 

independientes y autOnomos. 

Efectivamente. los intelectuales sea cual fuere su especia-

lidad. forman parte de un grupo social y por lo tanto estan 

iruneraos en el modo de pensar que tiene el grupo al que per-

tenecen. Los lntelectuales. entonces. influidos por su grupo o 

clase social. trnasm1tirdn esta ideologia en sus trabajos. Esta 

transmisión no se ho.ce de una manera consciente. a lo. manero. de 

un engano. sino que se realiza de un modo inconsciente f49l. 

Esto es lo que sucede o los l1teratos quienes. en sus obras. 

plosman inconscientemente la cosmovisiOn de la clase social a 

la que pertenecen. He aqu1 lo que Wel leck y Warren opinan de 

los escritores: 

... Pero ademAs. la literatura representa la vida y la 
vida es en gran medida una realidad social ... el propio 
"poeta es miemb~o de la sociedad y tiene una cond1ciOn 
social especifica. C50} 

Estos autores expresan que la literatura tiene una funciOn y un 

uso social que no puede ser meramente individual y luego 

(48l Ibidem .• 13. 
(49) VILLORO. Luis. ~. 6 
!50l WELLECK y WARRWN. ~. 212. 
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o.naden~ "El oescritor no solo experimenta la intluenc1~ de la 

sociedad. sino que. o.demás, influye en ella" <SlJ. Asi pul!::s. el 

arte. y por lo tanto la literatura. no es solamente el refleJo 

de la vida, sino que to.mbién le da fonna a ésta "tiene gran 

lnfluenciaen la forma de vida familiar y la fam1l1d 

desempena un lmportdnte papel en la educación.•· (52} 

Dada la importanc1a de este capitulo. se ha. considerado o-

portuno lns1st1r en algunos aspectos sobresalientes a trevés 

del resumen siguiente: 

1.- El concepto de ideologla que aqui se utili:!:ard es el de 

Adolfo S.!.nchez Vdzquez pa.ra quien la ldeologla es un conjunto 

de ideas acerca de 1 mundo. que estd l 1gado con los intereses. 

asp1rac1ones e ideales de una clase y que guia su comportamien-

to. 

2.- La. ideolog1a predominante en una sociedad dada ea la 

ideologia de la clase hegemOn1ca. quien la impone a través de 

la fuerza del Estado y sobre todo mediante las instituciones 

ideológicas de la sociedad civil. que son las encargadas de 

d1 fund1rld. 

3.- La ideolog1a se difunde en todas las capas de la sociedad. 

sin embargo. cada clase social tiene una ideología prop1a cuya 

tunc1on es la de preservar su cultura y contrarrestar loe 

151 ¡ Ib1dem., 121. 
1521 Ibidem., 126. 
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efectos de l.!l idevlúg 1a domindnte. A los ca.pas ~uba.1 ternas de 

la sociedad les resulta. d1f.1c1l imponer su propia ideolog1a 

pues no cuentan con la tuerza del Estado. ni t1e-nen deceso d;} 

control de lo.s inst1tuc1ones ideol091cas. 

4.- Los intelectuales. como constructores de la 11ten1tura. 

constituyen un importante medio de d1fus16n de ideolog1a. Estos 

intelectuales de un modo inconsc1ent'.! difunden en sus obras 

literarias. la ideologia. de la clase a la que pertenecen. y 

estas obras a su ve;:. influyen en el modo de pensa.r y de v1vu· 

de la sociedad. 

Ahora bien. lcómo detenninar cuales son los elementos a traves 

de los cuales los cuentos de hadas cumplen su func10n 

ideológica? Para responder a esta pregunta se planteo la ne

cesidad de elaborar indicadores que permiten descubrir el tipo 

de creenclas. juicios de valor. intereses. deseos. re

comendac1ones de los que son portddores de los cuentos 

infontiles. En el s1gu1ente capitulo se describe el proceso de 

búsqueda que se realizó con este objetivo. 
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CAPITULO 4 

EL CUENTO CLASICO INFANTIL. ¿1JN INSTRUMENTO IDEOLOGICO? 

"Por eso la literatura lnfan
til es qu1=a el foco donde me
Jor se puedan estudiar las 
verdades y disfraces del hom
bre contempo~aneo. porque es 
donde menos se los p2ensa 
encontrar. ·· 

A. Dorman - A. Mattelart (•) 

En este capitulo se realizara un an~l1sis de algunos cuentos de 

hadas con el f1n de determínar qué elementos ídeológicos con

tiene. Se el 1g1eron tres de 1 os cuentos que en la encuesta a

pl l cada mostraron ser prefer1dos por los n1ftos: Cenicienta. ~ 

bella durmíente del bosque y Caperuc1ta ~- Las versíones mas 

conocidas de estos cuentos son: la de Charles Perrault y la de 

Jos hermanos Gr1m:n. 

Antes de pasar al anAl isís de loa cuentos rnencionadoa. es 

necesar10 conoce:· 4lguna.s de las caracteristicos del momento 

h1st6r1co en que estos cuentos fueron escritos. puesto que son 

elementos determinantes para la configuración de una. ideologia. 

4.1. Car .. cterlsticas del contexto histórico de Ch. Perrault y 

f'l A. DORMAN Y A. MATTELART. Para leer el Pato Donald. 
Comunicación de n»sas y colon1al1smo .. 19 



de los He~nos Grurrn. 

a) Charles Perrault.-

Cuentista y critico trances. Nacio en 1626 y murió en 1703. 

Abogado a los ve1ntitres anos. Perrault aparece como uno de los 

portadores de las ideas que tenian su origen en el renacimiento 

y que proponian un lengua.Je mas sencillo y accesible para la 

gente del pueblo. Los intelectuales de la epoca ut1l1zaban un 

lenguaJe dificil y rebuscado. por lo que mantuvieron con 

Perrault grandes y constantes d1scus1ones. Ya en su veJe::. 

cansado de luchar contra estas tendencias. se dedico a escr1b1r 

cuentos para nif\os. lo que lo harta fa-moso. Estos cuentos 

fueron inspirado.9' en cuentos y leyendas popuL~res (53). Los 

cuentos de Perraul t s igni ti ca ron un ataque a los tra-

d1cional1stas de su época. pues constitu1an una ruptura con las 

limitaciones de la literatura del momento. dando libre y amplio 

terreno a la imaginacion y a. lo fantast1co C54l. 

Contexto histórico.-

El siglo XVII en Francia. (época en que viv10 Perra.ult> estuvo 

pla.g.ado de luchas internas por conseguir el poder politice. Las 

luchas entre los católicos y los protestantes eran constantes. 

asi como las rabeliones de la clase media y los nobles contra 

el poder real. Francia peleó varias veces contra E.spana.. los 

(53) Titanes de la literatura infantil. Antoloqia. 16 
(54) Ibdem. 
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Estados Alemanes Y los Paises BdJOS. t4mb1en tu~ invadida por 

Espana en varias ocasiones. 

Organ1zac1on Pol1tica.-

El rey era quien sustentaba el poder polit1co y m1l1tar. era 

quien dec1dia sobre el destino de la nac1on y de sus sUbditos. 

En segundo lugar se encontraba el ministro quien. en ocasiones. 

1 legab~ a tener m~s peder que el propio rey. Francia. estaba 

const1tu1da por varios estados unidos y dependientes todos del 

poder rea.l. 

ExJstian tres clases socHdes funddffientales: la clase real que 

estaba tonnadd. por el rey y su fam1l1a. la nobleza y la tercera 

clase !campesinos. artesanos). La tercera clase se veia 

•:ibl igd.da a pagar C"Onstantemente tributos e impuestos tanto al 

rey corno a la nobleza. La nobleza intentaba. constantemente 

det roe ar a 1 rey o neutral izar su poder: todo esto provocaba 

luchas entre las tres clases. 

Organ1zac1on econom1ca.-

La r1que::a y los medios de prod11cc1on estaban concentro.dos en 

la fam1l1a real y en la nobleza.. Lo tercera clase debio traba-

Jar po.ra estas dos e las es a rMs de pagar fuertes impuestos. 

155) 

C55) Cfr. APPENDINI. Ido. Historia universal moderna y 
contemporAnea .. 157 - 179. 
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bl Los ttermanos Grirrrn.-

Nacieron en lo Alemanid del s1glo XVIII. un mosaico de Estodos 

mlnUsculos, grdndes ducados y pr1ncipados. 

Jacobo Luis n~cio en 1785 y Guillermo Cárlos en 1786. 

Pertenec1eron a una fdm1l1a de medianos recursos. Su padre 

hombre de leyes fal leclO cuando Jocobo y Gu1l lermo eroln aún 

ninos. La muerte del padre deJO d ld tam1l1d en una s1tuac1on 

muy preca.r1d. pero gracias a ld o.yuda de una til.'I, las nin.os 

pud1eron rec1b1r educación. 

Primero estudiaron en una modesta escuela pública y luego 

fueron enviados a estud1or d~recho de acuerdo con la tt"ddic10n 

fo.millar. La vida de los herm~nos Gr1mm no fue fo.cll. pero "' 

pesar de la.s estrecheces econ6rri¡ cas y los probl emae. se 

mantuvieron siempre muy unidos. estudlando y .!v1dos da Sdber. 

Eran los anos de reacclOn contra la invasión napolevn1ca. y los 

olemanes, a.nte lo.s desdichas del presente. volvion los OJOS 

hdc.ia el pasado parQ S<}Cdr de él lo. fe en el porven1r. Estos 

propositos patr16t1cos flcto.bdn en el orn.b1ente y los Herm~nos 

Grimm que respiraban esta atroCsfera. quedo.ron impregno.dos del 

atan por encontrar vest1gios acere~ del remoto p~sado de los 

pueblos germdn1cos y recobror o.lgufü1s torme.s d~ su poesta y 

leyendas primitivas. Este af~n los levo a Jdcar un plo.n que 

cons1stia en recorrer AlemCln1e:. para a.ceJ·carse al pueblo y e.ir 
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de viva voz los reldtos. pues ellos estaban convencidcs de que 

los cuentos populares, pesar de los cambios sutr1dos 

inevitablemente en el prolongado p-3riodo de transm1s::On oral. 

representaban una forma pr1mit1va de poes1a. y consideraban que 

seria un serv1c10 a la historia literaria de su patria. que 

fuera conocida plenamente ésta poes1a que existe en los 

cuentos. Estos intentos de los Hermanos Grurrn estuv .i e ron muy 

leJo~ de lo que realmente lograron: escribir cuentos para la 

int ancia. ( 56 ¡ 

Contexto histórico.-

Una disputa acerca de la sucesión al trono de Bohemia desen-

ca.deno la guerra. de los treinta anos (1618 - 48> que desin

tegro el Imperio y lo dejo d1v1d1do en centenares de Estados 

pequi:nos. cas l l ndependientes del Emperador. Mientras tanto 

Prusia se convirt10 en un reino bastante podel"'oso y asum1o la 

ctu·ecc16n del esfuerzo tendiente a reunif1cal"' a los diversos 

Estados dispenses y hacer de el los una nación un1da.. Federico 

el Grande. Rey de Prusia (1740 - 1786> robustec160 el sistema 

m1l1tar organizado por su padre feder1co I. y lo lanzó contra 

Maria Teresa de Austria a la que le arrebato Silesia. Federico 

el Grande pretendía establecer una confederacion de Estados 

<56) Estos datos han sido tomados del libro Cuentos de Grirrvn .• 
7 - 9. 
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alemanes dei norte pero. la RevoluclOn francesa y la.s Gue1Tas 

?~apoleon1cas q 1Je se extendieron a Alemania y termina1·vn can la 

derrota de NapoleOn en Waterloo, interrumpieron la organ1zacion 

de dicha confederaciOn. 

Organ1zaci6n Pol1tica.-

El poder polit1co y rn1l1tar lo sustentaban los diversos reyes y 

principes: en segundo lugar se encontraban los nobles y en 

tercer lugar. los ~1ervos. quienes cultivaban la tierra y 

serv1an al principe de cada :;:ona. Era una organ1zaci6n de tipo 

feuaa l. 

Organizacion econornica.-

La mayor parte de riq1Je=a y de tierras se concentraba en el rey 

o el pr1nc1pe de cada !eudo. Los ~1~rvos no poseian ninguna 

propiedad ni medios de producc1on (57) 

4.2. Determinación de los elementos utilizados en el an6l1s1s. 

La def inic1on de ideologia que ha guiado este traba.Jo es la que 

la concibe como: "~) Un conjunto de ideas ocerca del mundo y la 

sociedad que: bl responde a lntereses, ospira-ciones o ideales 

de una clase social en un contexto social dado y que: el guia y 

Justifica el comportamiento practico de los hombres de ecuerdo 

!57J ~PPENDINI. Ida. ~. 157 - 179. 
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con esos intereses. asp1n1c1ones o ideales" t58l. Esta 

definición ha guiado la seleccion de los elementos que se 

utilizaran en el andlisis de los cuentos en estudio. Los 

elementos elegidos como ··claves" para el a.ndlisis, son aquellos 

que se ha considera.do expresan de manera concreta "las ideas 

acerca del mundo y la sociedad". que s~ encuentra.n explicites o 

imp 11 el tos en los cuentos. Dado que esa.a ideas no se dan en 

todos los miembros de la sociedad de la. misma manera. sino que 

son propios de cada clase social. conviene recordar que al 

hablar de clases sociales. se hace referencia entre otras cosas 

a una distribución diferenciada en cuanto o.l poder. riqueza. 

tipos de traba.Jo desempeno.dos. conocimientos. etc. De ahi que 

los elementos elegidos seo.n pres1samente: Poder. trabajo, cono

cim1ento. Mediante estos tres conceptos se hard el o.ndlisis de 

los cuentos part l endo de algunos i nd l ca.dores que penni t irdn 

rastrear la concepción que sobre estos elementos maneJan los 

cuentos en estudio. 

Al concepto PODER se llegaró detectando' 

-Quien o quiénes lo ejercen. 

-En favor de quién o de quiénes. 

-En que forma se eJerce. 

El concepto TRABAJO se detectard a través de: 

(58) SA!ICHEZ VAZQUEZ. A. QQ_,_ C1t .• 141 
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-Tipos de trabaJo y valoracJón de los mismos. 

-Trato a Jos trabaJadores. 

-RemuneracJOn. 

-Finalidad del proceso o procesos de trabaJo. 

En cuanto o. l concepto CONOCIMIENTO se pretende determinarlo 

mediante el anaJ1sJs de: 

-Clases de conocJmlento que aparecen. 

-Quiénes t1enen acceso al conoc1m1ento. 

-como se utiliza. 

Los tres conceptos mostrard;n la v1s10n de la organ1zac10n 

social, político. y econom1ca que subyace en estos eJemplares de 

la literatura cJds1ca 1n!ant1l. 

4.3. ldentif1ca.c1on de algunos elelmentos ideolOg1cos en tres 

cuentos clO.s1cos Jnfant1les. 

A. Cenicienta.-

El an011s1s se basará: en la versión de PerrauJt. A cont1nua

cion se presenta una aJnops1s del cuento. 

''Hubo una vez un caballero que quedo Vludo y que tenia una h1Ja 

muy hermosa ... " ( 59} . Con el correr de 1 t lempo el caba 11 ero 

volvió a casa.rae con una muJer que tenia dos h11as. El 

caballero tuvo que hacer un largo viaje y en cuanto él se 

fue.la madrastra y las h1Jastras comenzaron a mo.ltratar o la 

!59) PERRAULT. Charles.~. 81. 
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hija del buen hombre y le obl1qaron a hdcer todoa los 

quehaceres de lo casa. t.e pusieron de apodo "C~nlcientA"pues 

siempre estaba tiznada de cenizas. Un dia el rey dió un~ gran 

fiesta en palacio e invitó a todas l"s dam~s del reino. ta 

hennanostras se mandaron ha. hacer 1 uJosos 

veat1dos. C~n1c1enta estab~ triste, puea ella no podria ir al 

baile. Unll: t.arde que estaba sola se puso a llorar y entonces 

apareció .su hada madr1na. qui~n le prometió que ella también 

tri.a al halle. pues se lo merecia porque era muy buena. En 

cuanto la madraetrA y las hennanastras solieron para el baile 

el hada madrina volvió a aparecer. Hizo traer a Cenicienta una 

calabaza y la transformo en una lujosa cArroza. a varios 

r.atones en caballeros. a una l~gartiJd en cochero y a una ratd 

en ldc6yo. Oespúes. tQCó a la Cenicienta con su varita mágica y 

Cen1cienta quedó vestida elegantemente y cubierta de costosas 

JO}'eiS. El hada mAdrina le advirtió que deb4rta regresar antes 

de las doce. pues o esa hora se romper14 el hech1zo. En cuanto 

Cen1c1ente llegó al baile. el prlncipe quedó prendado de elle y 

be i lo sol o.mente con ella durante toda 1 a noche. Oe pronto 

Ceniciento oyO que en el reloj de palacio sonab.~n lo.s doce y 

solió corriendo. El princ1pe corr"i6 detrae de ella. pero 

sole~ente encontró una pequen~ zapatill~ de cristal que 

Ce01c1entd heb!<1 perdido en su huida. El prlncipe ordeno que 

todes las damas del reino ae probaren le ZQpatilla. en cuanto 

loa ldcayos llega.ron a casa de Cenicienta y ésb.\ se probó la 
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zapat1lla. todos se dieron cuenta que ella era la dd.ma que el 

principe buscaba. Las hennanastras arrepentidas le p1d1eron 

perdon a Cen1c1enta. Ella las perdono y se las llevo a v1v1r a 

palac10. cuando se casó con el princ1pe 160). 

A. continuac16n se explican los elementos ideolOg1cos encon

trados en este cuento. tomando como base los conceptos men

cionados en el inciso anterior. 

Conocimiento 

El conoc1miento. en este cuento. se concentra en una sola 

persona: el hada madrina quien tiene la fa.cultad de produc1r 

c41nbios prodig1osos. tanto en las personas como en los 

onimales. ¿como aprendió el hada madrina dichos conocim1entos? 

lPor qué ello sabe como hacer esas cosas y los dem~s no?. Estos 

puntos no se discuten en el cuento. Se da por sentadv que un 

hada tiene todos estos conoc1mientos y sab1dur1a porque todas 

las hadas los tienen. El conocimiento aparece concentrado ~n un 

grupo de personas que porque tienen gran sabiduria, tienen el 

poder de decidir sobre la vida de los dem6s. 

El conocimiento en este caso no es un b1en al que tienen acceso 

todos los miembros de una sociedad. sino solamente unos cuantos 

privilegiados. Privilegia.dos: a loa cuales el conoc1m1ento les 

es dado como un don natural. pues nunca se menciona como lo 

(60) ~. 81 -97. 
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adquieren. 

El conocun1ento no se concibe como un proceso dinámico e in

completo. sino como un don completo. acabado. pues el hada 

conoce todos los trucos y todas las formas de lograr los de

seos. as1 como conoce todo lo que ha sucedido y todo lo que va 

a suceder. El hecho de que las hadas generalmente sean buenas 

permite al lector aceptar con facilidad el hecho de que ellas 

tengan dones que los mor ta les no tienen. Las hadas ayudan a 

todos. pero les ahorran el es fuerzo de aprender. ya que. a 

pesar de su bondad. las hadas no parecen dispuestas a compartir 

su conoc1m1ento y sabiduria. 

Ahora b1en. lqué tipo de conocimiento poseen las hadas? No ea 

el conocimiento ernp1r1co adquirido por la pr~ctica ni tampoco 

un conoc1m1ento ético o moral, es un conocimiento mAgico, pues 

con el simple toque de sus varitas pueden conseguirlo todo. De 

este modo, el conocimiento md.gico aparece como un tipo de 

conocimiento superior a otros pues con él puede lograrse 

cualquier cosa. Y, si con el conocimiento m~gico puede logra.rae 

cualquier cosa lpara que podria necesitarse otro tipo de 

conocimiento?. Adembs si las hadas poseen eate tipo de 

conocimiento y son buenas y nos ayudan a conseguir lo que 

deseamos lpor qué habr1dD'loe de esforzarnos en adquirir otro 

tipo de conocimiento?. 
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Por ot.ra parte al emplear ese conoclm1ento ¿~ qu16n ayudan la$ 

hddds?. A sus ah1)ados. pues por lo general se trata de had~s 

IMdrinas. No se menciona Jam~s por qué son me.d\·1nas de esto$ 

individuos n1 por qué Cen1c1enta. ten1a una. Por lo tanto. tener 

un hdda madrln3 porece ser tamb1en un dQn que le$ es otorgado o 

unos cuantos ya que s1 todos tuv1ttse:mos un hada madr1n.., ¿por 

qué entonces no apere el aron l .as hadas madr l nas da la.$ 

herrndnastr"s y les -ayudaron a casar=te con el pr!nc1pe? 

Poder.-

El poder en este cuento se concentrd en el Rey. el prJnc1p~ y 

el hada madr1na. Es n~tural que el rey.por $er noble d1r1ja G 

la flOciedad a lé que gob1erna. Por lo t~nto. t?l poder tomb1ett 

es un don que no .se cuest1ona: m.as bien todos toa sUbd1tos 

4spiran e: obtener beneftcioa de ese don. tratando- de emp~rent<!lt' 

con el rey. como es el éaso de l~s hermandstras de Cen1c1enta, 

quien recibe como premio por todos ~us sufri~1entos el coa4YSe 

con el principe, Esto constituye "el de9enloce feliz de lá 

híat9ria. que .asequrA e. tod~ cenicleOtd. que. en el ultimti 

momento. llegllrÁ un pr1nclpe Y se f1jarA en ell.a.·· (61) S1n 

embargo, en n1ngun4 pdrte del cuento se aclara la rozón por J" 

cu~l Cenicienta a.eepta. eas.lrse c()n el pr1ncipe; no expl1ct1. s1 

estaba. enamorad.a de él o s1 deseaba convertirse en una princesa 

<611 BETTELHEIM. Bruno. ~. 336. 
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y amb1c1on~bd el poder. 

Tornb1en vemos que el rey. representante del poder. tiene )d 

facultad de m.a.ne;ar Ja vida de los demas miembros de su so

CJedad. pues e11ge quién puede lr a laa tiestas de palacio y 

quien no: ordena que todas las domas del re1no deben probarse 

la 2apot1lla de cristal, es dec1r, el monorca tiene el derecho 

de man1pule.r la vide. de los demás hasto dentro de su propio 

hogar. Pero como el rey que nos presentan es bueno. lo que hace 

esta bien; por eso todos rec1ben con agr.ado sus ordenes y 

perm1 ten gustos'°'mente que d1ri ;a sus v1das. El poder no se 

considera aqui como el dom:in10 de un individuo sobre los demas 

individuos. sino como una guia Justa y bondadosa. 

Otro persona;e en el cual se concentra el poder en este cuento 

es el had~ madrina; debido a sus conocimientos tiene la 

tacul tad de intervenir en le. vida de todos loe persona.jea y 

camb1ar su destino. Se comndera.. por lo ta.nto. que el 

conoc1miento y el poder van generAlmente juntos. pero que son. 

dones que se otorgan a unos cuantos: no todos los individuos 

pueden tenerlos. El poder y el conocimiento no se cona1derdn 

productos de la v1da soc1al. sino dones sobrenaturales. Y surge 

un~ nueva pregunta: len favor de quiénes se ejerce el poder? En 

favor de unos cuantos. De este modo el hada DU1.dr1na derrama 

todos sus dones sobre Cenicient.a y solo sobre ella. El rey 

también emplea el poder para fdvorecer a su hijo. Pone en 
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acc10n d todos sus ldcayos y heraldos pdra compiacer dl 

principe. que queria encontrar a Cen1c1enta. 

lEn que forma se eJerce el poder? A través del con censo co

lect 1vo. Como todos estan convencidos de que el rey y las hadas 

son buenos y poseen dones extraordtndr1os que los hacen 

superiores. de ah1 que sea. natural que ellos tengan el poder Y 

los demas no. 

Trabajo.-

Existe en este trabaJO la d1v1sion entre el trabaJo m;!l.nuol e 

intelectual. Puede decirse que el hada madrina efectuaba un 

trabajo intelectual en tanto que Cen1c1enta etectuaba un 

trabajo m.anual. pues reo.1 izaba todas las tareas de la e"ªª 

(cocinabc. lavaba. pl.anchaba. etc.). 

El trabaJo intelectual pdrece muy estimado. pue9 todoa adm1rdn 

a las hadas. Sln embargo sólo lo realizan unos cu~ntos. ya que 

poseen un don especial para ejecutarlo . El trabajo manual, en 

cambio~ es menospreciado. pues CenicJenta sutrill mucho por 

tener que hacerlo y todos se burlaban de el la porque se ve1a 

obligada a efectuar ese t1po de lo.bar. El traba)o no se 

consideraba como el esfuerzo de todos los m1emb.ros de una 

sociedad para lograr bienestAr coman. s1no m"'s bien como el 

esfuerzo de muchos miembros de la soc1edad para lograr 

bienestar de unos cuantos. 
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El hecho de que muchos individuos tra.ba Jen para lograr el 

bJenestar de unos pocos se considera como algo natural y JUsto, 

pero nunca habla del trato que :.Je les da a los traba.Ja.dores. 

¿Obtienen una remuneración Justa? ¿Tienen un horario de trabajo 

adecuado?. No se sa.be porque nunca. se menciona ¿cual es la 

flndlidad del traba.Jo? S1 las personas. segun este cuento. no 

deben esfor;:arse para consegu1r Jo que desea.o, entonces el 

trabaJo pareceria Jnútll. 

Por otro lado. el trabaJo parece last1moso y humillante. puesto 

que Cen1c1enta sufr1a al tener que trabaJar y las hennana.s 

estaban tel1ces porque no tentan que hacerlo. Si el trabajo no 

se considera corno algo que beneficia a todos los miembros de 

una sociedad. sino tM.s bien se le ve como una obliga.c1ón que 

muchos 1ndiv1duos deben cumplir en beneficlo de unos cuantos. 

entonce~ el traba.Jo se convierte en algo nega.tivo y denigrante. 

B. La bella durm1ente del bosque.-

La versión mos conocida de este cuento ha sido la. de los 

hermanos Gr1nID. por lo tanto el an411sis se har4 emple,,,ndo 

ésta. 

S1nops1s.-

Hace mucho ex1st ieron un rey y una reina que desea.bon mucho 

tener un h1Jo. Un dja que la reina se estaba banando saltó 
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una rana y le d.lJC. qt..t::" se cumpl1ria. lo que deseaba y que antes 

de un arto tendria una hlJa. Asi sucedió. los reyes tuvieron una 

hiJa muy bonita.. Ellos estaban muy contentos y ofrecieron una 

fiesta a la que invitaron a todos sus parientes y am1gos. y 

ademas a las hadas para que le h1c1eran regalos maravillosos a 

la nifta. Las hadas del re1no eran trece. pero los reyes solo 

tenían doce platos de oro. y por eso. solo invitaron a doce. Al 

final de la fiesta las hadas le otorgaron varios dones a la 

nif\a. Solamente faltaba un hada cuando entro muy enfadad~ la 

que no hablan convidado. Sin saludar a nadie se a.cerco a la 

nif\a y anuncio que cuando esa n1f"la cumpl 1era quince anos se 

pincharla con un huso y se morir1a. En cuanto hubo hecho esto 

se marchó· Entonces el hada que aün no habla hecho su regalo se 

acerco a la nin.a y dijo que no morir1a. que la n1na. a los 

quince anos. sOlo se queda.ria dormida dura.nte c1eri anos. El 

rey. para proteger a su tn Ja. ma.ndo quemar todos los husos. 

Pas6 el t1empo y el dia en que la n1~a cumplló quince anos sus 

padres estaban de viaje. La ni~a estaba sola y empezó a 

recorrer todo el cast i 11 o. Entró a un cuarto donde estaba una 

viejecita hilando. t.a n1na se acerco al huso. lo tomo. se 

pinchó y callo dormida. En ese momento todos los moradores del 

castillo se quedaron dormidos: tambien el rey Y la reina que 

acababan de entra.r. Alrededor del castillo creció un muro de 

zarzas; por todo el pa1s se contaba la. historia de la princesa. 

y el castillo encantados. Algunos princ1pes intentaron cruzar 
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ese muro de Zdrzas: pero las zarzas enredaban a quien intentaba 

cruzarlas y ya no lo soltaban mas. Pas3ron muchos a~Os. y un 

did llego al lugar un pr1ncipe que habia. oido conta.r la 

historio. y deseaba ver a la. princeso.. Resultó que ese dia se 

cumplían los cien anos de sueno de la princesa y era el dio. en 

que debla despertdrse. Cuando el prlncipe llegó al palacio 

todas las Zdrzas estaban llenas de flores y se abrieron pdra 

dejarlo pasar. El prlncipe entro ol castillo y llegó hasta la 

torre donde estobo la princesa.. Cuando v10 a la princesa le 

pareció tan bella que quiso darle un beso: entonces la princesa 

abrió los OJOS y todos en el castillo despertaron. La princesa 

y el principe bajaron juntos al salón del trono. La. princesa 

les di JO a sus padres que querla casarse con e 1 príncipe. 

Celebraron una boda expléndida y desde entonces vivieron 

felices. (62l 

A cont1nuo.c10n se tratarA de explicitar la fonna en que se 

manejan dentro de este cuento los conceptos que se han venido 

ut1l1zando para el andlisis. 

Conocimiento.-

En este cuento se vuelve a encontrar la situación del cono

c1m1ento centrado en un pequen.o grupo de personas: lds hadas, 

qulenes dada su sabiduria. tenian el poder de monejar el 

(62> Cuentos de Grirmi., 44 -65. 
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destino de los seres ~umanos. El ,;-,;.nocim1ento ~t: c ... n.;u;i: 

nueva.mente como un don entregado a pocos. Un don completo y 

acabado. pues ldS hadas lo saben todo no necesitan aprender 

na.da. Por lo tanto el conoc1m1ento no es un proceso. n1 tam

poco una dialéctica. entre el mundo y el hombre. El cono

cimiento se ut1l1za para benef1c1dr a los amigos y per1u-d1car 

a los enemigos. Loa reyes invitaron a las ha.das para que le 

hicier,an relgalos a su hlJd. El hada mala. estaba. eno-Jada 

porque no fué 1nvit.ada a la fiesta y por eso le hace un 

maleticio a la nina; el conocimiento se concibe pues. como algo 

que se compra y se vende o como un regalo que alqu1en entrega a 

unos, pero nunca un proceso soc1al al servicio de todos los 

miembros de una sociedad. El conoclmiento m~gico vuelve a 

a.parecer en este cuento como el un1co posible. pues nadie es 

capaz de romper el hechizo de un hadd; solamente to puede hacer 

otra hada que posea ese mismo conoc1m1ento. 

Poder.-

El poder se concentra en los reyes y las hadas. quienes tienen 

la poaibilida de regir y camlnar Ja vida de los demAs a 

voluntad. Los primeros. porque han rec1bido ese dan de Dios y 

las segundas lporque poseen el saber. que al ser un don. no lo 

pueden alcanzar todos los seres hwnanos. y por lo tanto. ~stos 

deberan aceptar su deet1no y perm1t1r que manejen sus vidas. Al 

parecer. los mortales comunes y corr1entes no poseen los 

conocimientos para poder d1rig1r sus v1das adecuadamente. y 
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tampoco podrAn adquirir ese saber excepto s 1 a lgu1en se lo 

otorga como un regalo. Por otra parte los reyes tienen el poder 

porque se consideran superiores a los demas individuos dada su 

nobleza. don que como ya se d1Jo an-terionnente, les ha sido 

otorgado por Dios. De este modo puede deducirse que el poder lo 

deben tener los seres supe-riores: superioridad que se adquiere 

mediante dones Y. no por el trabaJo y el esfuerzo. 

El poder se eJerce con el consenso colectivo: todos aceptan la 

autoridad y ser dirigidos por los seres superiores, Los reyes 

ejercen el poder sobre sus súbditos. y las hadas, sobre todos 

los mortales. En este cuento el eJercicio del poder de unos 

cuantos sobre el resto de los seres hll!ThSnos es tan grande que 

tienen la facultad de maneJar el destino y la vida de los demas 

incluso en el lapso de cien anos. Los reyes trataron de 

proteger a su hiJa pero no pudieron. porque el hada mala ya lo 

hab1a dispuesto todo y su poder era mayor Muchos principee 

quisieron entrar al palacio antes de la fecha dispuesta pero 

las zarzas lo impidieron hasta que se cumplieron los cien anos. 

La presencia de un poder superior. que rige las vidas de los 

seres humanos aun en contra de su voluntad. y a pesar de sus 

esfuerzos. estA patente a lo largo de este cuento. ''El mensaje 

impl 1cito es el mlemo de otros cuentos de hadas: no hay que 

preocuparse, nl apresurar las cosas. Cuando llegue el momento. 
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el problema. se resolverd por si sola". Có3/ 

Trabajo.-

En este cuento existe una clara d1vis10n entre trabaJo manual y 

trabajo intelectual. Podr1a decirse que las hadas. quienes 

poseen la sabidur1a. son las encargadasdel traba;o intelectual 

igual que los conseJeros del rey. Por otra parte los lacayos y 

toda la servidumbre en general son los que e-Jecutan el traba.Jo 

manual. Al igual que en el otro cuento. sa.bemos que los 

trabajadores ex is ten. pero nunca se mene ionan sus cond le iones 

de traba.Jo. Los trabaJadores se consideran seres inferiores que 

deben servir a los seres su-per1ores. La finalidad del trab.o.Jo 

consiste en proporcionar bienestar a unos cuantos a través del 

esfuerzo de muchos. En este caso encontramos un instrumento de 

trabajo que. ademas. cumple funciones de castigo. lo cual no 

deJa de llarMr la atenc1on. 

C. Caperuc1ta Ro;a. 

La versión mas conocida de este cuento es la de los hermanos 

Grirrm. 

Sinopsis.-

Habia une. vez una nina muy bonita y muy buena a quien todo9 

querian mucho. La persona que mas la quer1a era su abuelita. Un 

dia. la abuelita le regalo una gorrita de terciopelo rojo. A la 

nina le gustaba mucho y no se la quitaba nunca. y por eso todo 

(63) BETJ"ELHEIM, Bruno. ~· 327. 
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el mundo la empezo a llamar Caperuc1ta Ro_ia. Un dia la 

abuelita de Caperuc1ta se enterm6 y la madre de Caperuc:ta le 

p1d16 que tuera d verla y le llevara un pastel y una botella de 

vino. Le recomendó que al dir1g1rse a la casa de su abuelita no 

se saliera del camino pues la abuelita v1via del otro lado del 

bosque. En cuanto Caperuc1ta entro al bosque se encentro con un 

lobo. Caperuc1ta no sabia que el lobo era malo y no se asusto. 

El lobo la saludo amablemt!nte y le pregunto a dónde iba. 

Caiperuc1ta le respond10 que a casa de su abuelita. El lobo 

pensó que podria comerse a Caperucita y a su abuelita y la 

insto para que se entretuviera cortando unas flores para su 

abuelita. La n1na pensó que era buena idea pues la queria mucho 

y desobedeciendo. se salió del camino y se puso a cortar 

flores. Mientro.s to.nto. el lobo salió corriendo hacia la casa 

de la o.buel1ta de Caperucita. Cuo.ndo el lobo llego se hizo 

pasar por Caperuc ita. la abue 1 a lo dejo entrar y él sal t6 

sobre ella y se la trago. Luego se puso su ropa y se metió 

dentro de 1 a cama. Cuando Caperuc ita llego vio al l abo 

comcompletamente tapado y por eso no lo reconoc16. En cuanto 

Caperucita se acerco a la cama. el lobo dio un salto y ee trago 

a Caperuc1ta. Se volv10 a meter a la cama y se quedo dormido. 

tmpezo a roncar tan tuerte que un cazador que pasaba por ahi se 

extrano y decid10 entrar. Se acercó a la cama. vio al lobo, 

busco unas t1Jeras y le abrio la barriga. Al primer tljeretazo 

salio Caperucita y luego la abuelita. Caperucita busco piedras 
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Y le rellr::Hló l3 barr1go "l lobo con ellds. Cuando ~i Jobo stl 

despertó quiso ech~rse a correr.se cayó. revento y se mur10. 

Caperucita. la dbuelita y el c4zador se pusieron muy contentos. 

(64) 

Conocimiento.-

''Caperucita no sabia que el lobo era. miJlo i' no tuvo miedo". Un 

hecho. conocido por el resto de los pernonaJes. es decir por el 

resto de su grupo social. era des:conocido por el la. lPor qu~ 

Caperucita no conoce lo que conocen los dem~s?. Segun el cuento 

porque era una nina buena e ingenua. pero m6s parece ser que 4 

Caperuc1ta no se le perm1t1a el deceso d ciertos conoc1m1entos. 

por su edad y el dfbn de proteger su ··1nocenc1a·· la marg1naban 

de 1 conocimiento. El lobo en camlno era llistuto y conoc 1a todos 

los trucos. pero el lobo era. m"-lO. Parecerl<!J ent.once~ que el 

conocimiento hace 4 les persona.3 malas y la lgnorancH1 ¡.,s hdce 

buenas: por eso, ha}' que proteger 4 los buenas del cono

cimiento. El conoc1miento no es patr1mon10 de todos los mlem

bros de la aoc1edad. El conoc1~1ento se ut1l1~0 pdra hacer do~o 

a los demas y en beneficio propio, pues el Jobo. que conocia. 

mucha.s cosas se aprovecha de l~ ingenuidad de Cdper·uc1ta pa.r4 

Sdtisfacer sus deseos y dan4rla a ella y su abuelita. 

Poder.-

El Poder se encuentra bAs1camente en el lobo. quien podla ota-

164) Cuentos de Gr1rmi •• 49 -50. 
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car d los dem~s porque era fuerte y astuto. Por lo tan!o. aqui 

nuevamente aparece la idea de que. el poder lo tienen QL:ienes 

son mAs fuertes y quienes tienen mas conocim1entos. 

Fuerza y conoc1m1entos parecen algo inherente a los persona

Jes .• a través del engano y la fuerza en beneficio prop10. 

Otro personaJe en el cual tamb1én se manifiesta el poder es el 

lef'\ador. quien lo eJerce igualmente a traves de la fuerza. El 

lef'\ador mata. al lobo para so.lvar a. Caperucita y a su abuelita. 

pero al m1 smo tiempo castiga. a 1 1 obo por haber hecho que 

Caperucita se saliera del camino. El concepto fundamental de 

este cuento es el no salirse del ca.mino trazado previamente por 

quienes tienen la. autoridad. pues este tema se repite varu1s 

veces a lo largo del cuento. Caperucita ea co.stigada por salise 

del camino y desobedecer o la autoridad. es decir a su madre. 

De ésto podemos deducir que Sl nos sal irnos del camino trazado 

por nuestros superiores seremos castigados. De este modo al no 

ser capaces de buscar nuevos caminos. el poder segu1ra estando 

en manos de quien lo detenta. 

TrabaJo.-

51 el poder· lo tienen los que son mas fuertes y los que tienen 

mAs conocimientos. pero éstos no los adquieren mediante el tra

ba.Jo, entonces este Ultimo puede considerarse (tanto en éste 

cuer1to. como en los tinteriores) como algo inútil. Es necesario. 

sin embargo senalar que en este cuento los personajes se de-

62 



dican al tr·abaJo manual. por eJemplo: la abuelita cc..sid.. lo. 

mama hacia pasteles. el cazador cazaba animales. pero n1nguno 

parece ded1cado al traba.Jo intelectual. 

A diferencia de los cuentos anteriores los trabaJddores ho.c1an 

sus labores en benef ic10 propio y en n1ngun momento se dice si 

trabaJaba.n para otras personas. o si rec1bian salarios. M.is 

bien paree i era que los persona J es no necesitaban traba Jar al 

servicio de otros para poder vivir. 

De los conceptos anal izados puede in ter irse el tipo de so

ciedad y de estructura soc1al que estos cuentos intentan 

Justificar: una sociedad con una marcada división en clases 

sociales. en donde unas cuantas personas detenta.o el conoci

miento y el poder en beneticio propio y en per Ju1c10 de 14 

mayor1a. Una sociedad, en la que se subvalora el traba.Jo y se 

explota a los traba.Ja.dores; una sociedad. en la cual, unos 

tienen el derecho de d1rig1r las vida.e de los dem6s: una 

sociedad. en la cual. los bienes se perciben como regalos. 

regalos hechos a. unos cua.ntos. no como bienes obtenidos a 

través del esfuerzo y el traba.JO y para el bener1c10 de todos. 

Una sociedad en la cual la mayoria tienen muchas obl1g~c1ones y 

pocos derechos y la minor1a tiene todos lo:J derechos y caa1 

ninguna obligación. 
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A MANERA DE CONCLUS!ON 

A pdrt1r de lo expuesto a lo largo de éste traba.Jo puede 

decirse lo siguiente: 

1.- El cuento clas1co infantil. a pesar de que tiene varios 

s1glos de ex1stenc1a. sigue d1fund1éndose a través de los 

medios mos1vos de comun1caciOn y de la. narración oral de los 

adultos y sigue siendo el favorito de los n1nos. 

2.- El cuento clas1co 1nfant1l cumple una importante labor en 

el proceso de soc1alizac10n, pues al llegar al inconsciente de 

los ninos. deJa firmemente implantados en su personalidad los 

conceptos y valores que en dichos cuentos se vierten. 

3.- El cuento clAs1co 1nfont1l tiene una importo.nte función 

ideolog1ca, pues transmite en sus contenidos. los valoree y la 

concepción del mundo de la clase dominante. 

4.- En los conceptos analizados en los cuentos. puede 

advertirse una concepción del mundo en ld cual estan 

Justificadas las relaciones de poder y de superioridad de unos 

miembros: una concepción del mundo, en la cual, se menosprecia 

el traba.Jo y el esfuerzo y se consideran como algo humillante; 

donde es vol 1do que unos mienbros de la sociedad trabajen y 

s1rva.n a otros. y que esos otros se vean beneficiados con el 

trabajo de la mayor1a sin tener ellos que esforzase. Una 

concepc1on en lo cual el conoc1miento aparece como un 

pr1v1legio de unos, que no es posible ni conveniente que todos 

alcdncen. pues a través del conocimiento puede hacerse danc a 
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los dembs o ~1 no volverse m~10. Lo bueno se identit1ca CQn la 

sum1s10n y la dec1d1a: lo malo con la agresividad. la acciOn y 

la decis1on. 

5.- es necesario aclarar que este traba.JO no pretende ser un 

detractor del cuento tnfant t l. pues como ya se ha. dicho tiene 

una lmportonte función en la soc1alizac1on de los n1nos y. 

ademas estos suelen d1sfrutar mucho los cuentos. Pero si se 

hace necesario. buscar nuevas fonnas de cuentos infa.nt1 les que 

reemplacen a los vieJOS y que contengan conceptos d1 terentes 

acerca de la sociedad y del mundo. Valores que expresen la 

necesidad de la Just1c1a so.::1dl y de la igualdad pani todos los 

miembros de lo. sociedad. 

6.- La opc16n mas adecuada serta un cuento latinoamer1cano 

infant1 l mas cercano a n·.l~stra ton•~ di':: vida: que mane Je los 

conceptos ana 11 ZddOS í e once im1er.to. poder y traba JO) de modo 

diferente y mas acorde 

lat1noamer1canos. 

las necesidades de los paises 

7.- ~hora bien, ¿oonde est~n esos cuentos? Posibl~mente existen 

ya y no los conocemos porque no se han d1fund1do. Serta 

necesar 1 o que los podres y 1 as pen~cnas dedica.das la 

educación h1c1éramos un esfuerzo por rescatar esos cuentos y 

difundirlos en for~ masiva. 

8.- Y si estos cuentos no existen. entonces qu1z6. es el mo

mento en que tento los padres y la!l personas ded1codas a ld 

educac10n como la sociedad en g~neral debamos alentar a nuevo~ 
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"'scri.t"r~s ~ tmP1Jls'!mos la creación del nuevo cuento infantil 

lat1noamer1cano. 

Antes de terminar se hace necesario hacer una aclaracíOn 

respecto al tratamiento que se da en este trabaJo a los cuentos 

de hados. pues todos hemos disfrutado de el los y todos nos 

hemos forjado 1lus1ones a su alrededor. Pareciera que se ha 

olvidado la recomendac16n del poeta cuando dice : "pisa con 

cuidado que estas caminando sobre mis suenos." (65). Pero, a 

c~mb10 de el lo, en mi opinión, este tratamiento podrd hacernos 

un poco mAs conscientes del maneJo de la realidad que presentan 

los cuentos de hadas y de la necesidad de la bUequeda de otro 

tipo de cuento infantil. 

1651 William Butler Yeats. Cit. por BETTELHEIH. Bruno. Op. 
Clt .. 361. 
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