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PRÓLOGO 

 
Antonio L. Delgado Pérez 

Edumorfosis 

 

En la inmensidad del ciberespacio, donde las ideas fluyen como ríos digitales y 

las mentes brillantes convergen en constelaciones virtuales, nació una amistad 

que desafiaba toda limitación terrenal. Corría el año 2010 cuando dos almas 

inquietas, Sergio y Antonio, se encontraron por primera vez en un evento virtual 

de la red educativa Aula 2.0. La voz de Sergio, convertidas en pixeles, resonó en 

el interior de Antonio con la pasión de quienes comparten una visión común: 

transformar la educación a través de la innovación. 

Aquella conferencia sobre Celumetría fue solo el preludio de una sinfonía 

colaborativa que se extendería por años. Con cada encuentro virtual, con cada 

idea compartida, sus mentes se entrelazaban más y más, tejiendo una red de 

complicidad intelectual que trascendía océanos y distancias geográficas. 

El 2011 los vio unidos nuevamente; esta vez explorando el tema de las 

Megatendencias Educativas del Milenio que moldearán el futuro del aprendizaje. 

Sus presentaciones virtuales, como pinceladas en un lienzo digital, trazaban un 

futuro donde el conocimiento no conocía fronteras. Y así, sin darse cuenta, 

estaban sembrando las semillas de una revolución silenciosa en la educación 

global. 

El 2012 se encontraron sumergidos en el fascinante mundo de las Redes de 

Innovación Colaborativa (CoIn). Esas voces, ahora familiares el uno para el otro, 

se entremezclaban en una danza de ideas que inspiraba a educadores de todo 

el mundo. La pantalla ya no era una barrera, sino un portal a un universo de 

posibilidades infinitas que conectaba a educadores y aprendices en infinidad de 

actividades instruccionales.  

Llegó 2013, y con él, la responsabilidad de moderar la Conferencia Global de 

Educación con el Modelo DRAP, presentado por Antonio. Ambos han sido 

cómplices en la noble tarea de reimaginar la educación, guiaron a cientos de 

mentes curiosas a través de los laberintos del aprendizaje 2.0. Sus risas 
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compartidas en los momentos previos a cada sesión eran el testimonio de una 

amistad que había florecido en el jardín virtual de la colaboración académica. 

Los años siguientes fueron un torbellino de cumbres, congresos, jornadas y 

simposios en los que se destacaron individualmente. Sergio y Antonio se 

convirtieron en faros de innovación, iluminando el camino para educadores de 

todos los rincones de Iberoamérica. Su amistad, forjada en el crisol de la pasión 

por el conocimiento, se había convertido en un ejemplo viviente de cómo la 

tecnología podía unir corazones y mentes más allá de cualquier frontera. 

En 2019, Antonio tuvo el honor de que Sergio le escribiera el prólogo de su libro 

"Derrumbando las Catedrales del Conocimiento", sentía que estaba cerrando un 

círculo de amistad y compañerismo de proporciones incalculables. Aquel texto, 

una crítica necesaria a un sistema educativo superior que necesitaba 

mantenerse relevante en el siglo 21, era el fruto de años de reflexiones 

compartidas, de sueños conjuntos y de una amistad que había crecido en el 

terreno fértil de la colaboración digital. 

Hoy en 2024, mientras Antonio escribía estas líneas para la maravillosa obra de 

Sergio, "Masalata", no pudo evitar maravillarse ante el poder de la tecnología 

para unir almas afines. Sergio y Antonio continúan compartiendo sus vidas, sus 

triunfos y sus desafíos a través de las plataformas que una vez los unieron. Su 

amistad es un testimonio de que, en manos responsables y corazones abiertos, 

la tecnología puede ser un puente hacia lo más profundo y valioso de la 

experiencia humana: la conexión genuina. 

"Masalata" no es solo un libro sobre la narración oral nocturna y su impacto en 

la consolidación de recuerdos durante el sueño. Es un llamado a reconectar con 

la magia de las historias, a utilizar la tecnología como un medio para enriquecer 

nuestras vidas y las de nuestros niños. Es una invitación a soñar con un mundo 

donde las fronteras sean solo líneas en un mapa, y donde la amistad y el 

conocimiento fluyen libremente en el vasto océano digital. 

Querido lector, al sumergirse en las páginas de este libro, le invito a reflexionar 

sobre el poder de las historias para transformar vidas. Piense en Sergio y 

Antonio, dos amigos unidos por la tecnología y la pasión por educar. Que su 

historia le inspire a tender puentes, a compartir conocimientos y a utilizar cada 

herramienta a tu alcance para hacer de este mundo un lugar mejor. Porque al 

final, como nos enseña la amistad de Sergio y Antonio, la verdadera magia no 

está en la tecnología misma, sino en cómo elegir utilizarla para conectar, crear y 

soñar juntos… 
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Y ahora, permítame guiarlo a través de las maravillas que "Masalata" les ofrece. 

Este texto no solo es una colección de páginas; es un portal a un mundo donde 

la imaginación y la narrativa se entrelazan para crear experiencias 

transformadoras. 

Sergio nos lleva en un viaje fascinante a través de # # capítulos, cada uno 

explorando una faceta única del arte de contar cuentos y su impacto en el 

desarrollo infantil. Nos va sumergiendo en el arte de la improvisación narrativa, 

enseñándonos que cada uno de nosotros lleva dentro un narrador nato. A 

medida que avanzamos, descubrimos la magia de crear cuentos nocturnos 

orales personalizados, adaptados a las emociones y necesidades diarias de los 

niños. Él nos va guiando hábilmente a través de las ventajas y desventajas de 

los cuentos "envasados", y nos invita a explorar la riqueza de la narración oral 

frente a la imagen. 

El libro nos introduce a conceptos fascinantes como los "ladrillos narrativos" y la 

narrativa no lineal en la oralidad, enseñándonos a construir verdaderos murales 

narrativos. Aprenderemos sobre cuentos nocturnos escalables y cómo crear una 

inmersión sensorial que va más allá de las palabras. No solo nos enseña a contar 

cuentos, sino que nos muestra cómo adaptarlos a las nuevas generaciones, 

ofreciendo estrategias específicas para la Generación Z, Alpha y las que 

vendrán. Aborda temas cruciales como el papel de los cuentos en el desarrollo 

del lenguaje, la recuperación lingüística, y cómo la neurociencia explica la 

retención de información en el cerebro infantil. 

"Masalata" va más allá de la mera narración, explorando cómo los cuentos 

pueden fomentar la curiosidad, la iniciativa y el liderazgo en los niños. Nos 

enseña a involucrar a los pequeños en la creación colaborativa de cuentos, 

resaltando la importancia del diálogo como canal comunicativo indispensable. 

Esta obra magistral presenta temas profundos como el uso de parábolas, la 

influencia de las etimologías en el aprendizaje, y cómo utilizar la rima en cuentos 

personalizados. Sergio nos muestra cómo los cuentos pueden ser herramientas 

poderosas para enseñar valores morales, desarrollar empatía, e incluso como 

instrumentos de diagnóstico y gestión emocional. 

Con una sensibilidad especial, se explora cómo los cuentos pueden abordar 

temas complejos como el bullying, la diversidad y la discapacidad. Nos enseña 

a crear cuentos que sanan y que ayudan a los niños a navegar por la era de la 

"post-verdad". Su contenido nos guía magistralmente a través de conceptos 

como "El múltiple engranaje" y nos ofrece una analogía fascinante entre el 
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problema de los tres cuerpos y la dinámica entre adultos, niños y la escuela. 

Finalmente, nos brinda herramientas prácticas para construir nuestros propios 

cuentos personalizados. 

Este texto es una invitación a redescubrir el poder ancestral de la narración oral, 

adaptado a nuestros tiempos modernos. Es una herramienta que nos empodera 

para crear, conectar y soñar, recordándonos que cada uno de nosotros tiene el 

potencial de ser un narrador extraordinario. 

Los invito a sumergirse en estas páginas con sus mentes abiertas y corazones 

dispuestos a expandir sus capacidades creativas con los niños. Que cada 

capítulo sea un descubrimiento, cada técnica una nueva herramienta en tu 

arsenal creativo, y cada historia compartida en un puente hacia un mundo de 

conexión y comprensión mutua. 

 

Antonio L. Delgado Pérez, es especialista en Tecnología Educativa y Diseño 

Instruccional. Un entusiasta del Metaverso Educativo e Inteligencia Artificial. También 

tiene experiencia en la organización de eventos educativos en espacios físicos y 

entornos virtuales. Durante 19 años, laboró como Diseñador Instruccional del Proyecto 

de Educación a Distancia, en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. También, 

laboró como docente virtual internacional en el Programa de Maestría en Educación 

con Especialidad en Tecnología Educativa, de la Universidad de San Martín de Porres, 

Lima (Perú). 

En las plataformas digitales se le conoce como Edumorfosis™, enfocándose en la 

investigación, redacción de artículos y curación de contenidos relacionados con la 

disrupción educativa, nuevos paradigmas educativos y su relación con el futuro global. 

A diario comparte en sus redes digitales infinidad de recursos tecno-educativos para 

maestros, profesores, personal administrativo, adiestradores y profesiones 

relacionadas al ámbito educativo.  

Desde el año 2008 comenzó a gestionar su marca educativa profesional, logrando una 

significativa aceptación por parte de la comunidad educativa global. Sus publicaciones 

han recorrido diferentes partes del mundo, siendo reseñado en diarios locales e 

internacionales, revistas profesionales, tesis doctorales y desarrollo de proyectos 

tecno-educativos internacionales. 

Antonio, ha participado en diversos foros tecno-educativos a lo largo de su carrera. Su 

experiencia en educación a distancia y tecnología educativa le ha permitido compartir 

conocimientos y colaborar con profesionales de diferentes organismos educativos 

iberoamericanos. Es autor del libro “Derrumbando las Catedrales del 

Conocimiento” (2019), disponible en Amazon. 
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Un ambiente propicio y una 
oportunidad para la enseñanza y el 

aprendizaje 

 

Al reconocer y aprovechar el poder de estas interacciones nocturnas, podemos 

sentar las bases para una sociedad más empática, creativa y resiliente. Estamos 

ante la posibilidad de repensar la crianza y la educación temprana, no solo para 

el beneficio individual de cada niño, sino como un camino hacia una 

transformación social positiva a largo plazo. 

¿Podemos, como sociedad, aprovechar al máximo esta valiosa herramienta para 

nutrir a las generaciones futuras? Sinergias se necesitan como explicare en los 

últimos capítulos para la reformulación del aprendizaje. 

Los momentos antes de dormir, con la narrativa de cuentos, son una oportunidad 

invaluable para fortalecer la conexión emocional entre padres e hijos o familia 

formada. Esta conexión brinda seguridad, afecto y confianza, pilares 

fundamentales para un desarrollo socioemocional saludable. 

La narrativa de cuentos orales nocturnos, antes del sueño REM (Movimiento 

Rápido de los Ojos), desempeña un papel crucial en la actividad neural del 

cerebro. Durante el sueño REM, el cerebro experimenta una intensa actividad 

neural, procesando y consolidando los recuerdos a través de complejos procesos 

electroquímicos en las neuronas. Estas células nerviosas se comunican 

mediante impulsos eléctricos que viajan por los axones, transmitiendo 

información a través de las sinapsis. Esta actividad es esencial para el 

funcionamiento del sistema nervioso, involucrando procesos cognitivos y físicos 

como la percepción sensorial, el pensamiento, la memoria, el movimiento 

muscular y las respuestas emocionales. 

La conexión entre la memoria, el movimiento muscular, el sueño REM y las 

respuestas emocionales es integral a la experiencia humana y contribuye a la 

formación del conocimiento. La memoria nos permite almacenar y recuperar 

información, tanto consciente como inconsciente, que utilizamos para aprender, 

comprender y tomar decisiones. El movimiento muscular está controlado por 

señales neurales que nos permiten interactuar con nuestro entorno y realizar 
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acciones físicas. El sueño REM, caracterizado por sueños vívidos y rápidos 

movimientos oculares, está asociado con la consolidación de la memoria y el 

procesamiento emocional. Durante esta etapa, se fortalecen las conexiones 

entre diferentes áreas del cerebro, influyendo en nuestras respuestas 

emocionales y la comprensión de experiencias emocionales. 

La narrativa de cuentos orales nocturnos puede impactar significativamente en 

la consolidación de los recuerdos durante el sueño REM. Al escuchar o contar 

historias antes de dormir, nuestra mente se sumerge en una narrativa rica y 

envolvente, estableciendo una conexión emocional con la historia y generando 

mayor atención y compromiso. En este punto, el cerebro prioriza y graba en la 

memoria a largo plazo las experiencias enriquecedoras y detalladas, como las 

historias fascinantes que escuchamos antes de dormir. 

La conexión emocional y el compromiso emocional son factores cruciales para 

la consolidación de la memoria. Cuando experimentamos emociones, se liberan 

neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina, fortaleciendo los 

circuitos de memoria en el cerebro. Además, la atención y la inmersión en una 

historia mejoran la codificación y el recuerdo de los eventos narrados. 

La narrativa también proporciona una estructura y contexto para los recuerdos, 

facilitando su organización y recuperación posterior. Al presentar la información 

de manera secuencial y coherente, los cuentos orales nocturnos ayudan al 

cerebro a construir una trama verosímil y conectar los fragmentos de memoria 

de manera más efectiva. 

La importancia de la conexión emocional, el compromiso emocional y la narrativa 

de cuentos en el desarrollo y bienestar de los niños es innegable. Los momentos 

antes de dormir son una oportunidad valiosa para brindar contención y crear un 

ambiente propicio para la enseñanza y el aprendizaje. La conexión emocional 

entre padres o cuidadores y niños es fundamental para el desarrollo infantil, ya 

que un entorno seguro y afectuoso favorece la confianza y el apego, 

promoviendo un desarrollo socioemocional saludable. 

Contar cuentos antes de dormir fortalece estos lazos emocionales mediante la 

interacción cercana y el intercambio de afecto. Además, la narrativa de cuentos 

puede desempeñar un papel importante en la transmisión de valores, 

enseñanzas y ejemplos a los niños. Los cuentos con contenido pedagógico o 

ejemplos ayudan a los niños a comprender conceptos abstractos, desarrollar 

habilidades cognitivas y emocionales, y fomentar la imaginación y la creatividad. 
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Es esencial recordar que cada niño es único y puede responder de manera 

diferente a distintos enfoques educativos. Adaptar las narrativas y las 

enseñanzas a las necesidades individuales de cada niño, teniendo en cuenta su 

edad, nivel de desarrollo y preferencias personales, es fundamental. Además, 

brindar un espacio de escucha y diálogo abierto permite a los niños expresar sus 

pensamientos, emociones y hacer preguntas sobre las historias que escuchan. 

La conexión emocional, el compromiso emocional y la narrativa de cuentos con 

contenido pedagógico o ejemplos son herramientas valiosas para el desarrollo 

de los niños. Estos momentos antes de dormir cultivan vínculos afectivos, 

transmiten valores y enseñanzas, y fomentan el desarrollo cognitivo y emocional. 

Esta práctica tiene un enorme potencial para transformar la educación y el 

desarrollo de los niños, abriéndoles un mundo de posibilidades de aprendizaje, 

crecimiento y bienestar. 

Esta información justifica la preparación de los niños para su futuro mediante 

cuentos o conversaciones nocturnas con contenido pedagógico, moral, 

instructivo u orientador. Solo con esta iniciativa se logra la eficacia buscada para 

fortalecer el conocimiento de los niños. 

La relación entre los cuentos orales nocturnos y el sueño en los niños es 

profunda y beneficiosa. Estas narrativas cautivadoras no solo entretienen y 

relajan antes de dormir, sino que también tienen un impacto significativo en el 

cerebro y la consolidación de la memoria durante el sueño. 

Durante la etapa de sueño REM (Movimiento Rápido de los Ojos), cuando 

ocurren los sueños más vívidos, el cerebro tiene una intensa actividad neural y 

procesa y consolida los recuerdos. En este punto, el cerebro prioriza y graba en 

la memoria a largo plazo las experiencias enriquecedoras y cargadas de detalles, 

como las historias fascinantes que escucharon antes de dormir. 

Los cuentos nocturnos, al ser narrativas vívidas con personajes, emociones y 

detalles atrapantes, tienen más probabilidades de convertirse en recuerdos 

duraderos que influyan positivamente en el desarrollo cognitivo. Esta práctica 

fomenta habilidades como el aprendizaje, la resolución de problemas y la 

creatividad, además, los cuentos abordan emociones y situaciones que los niños 

pueden experimentar. Al escuchar cómo los personajes manejan esas 

emociones, los niños desarrollan habilidades de autorregulación emocional y 

empatía, fundamentales para su bienestar y relaciones sociales. 
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Los cuentos orales nocturnos tienen un efecto profundo en el cerebro infantil 

durante el sueño, al priorizar la consolidación de memorias enriquecedoras que 

fomentan el desarrollo cognitivo, emocional y social., esta práctica, respaldada 

por hallazgos neurocientíficos, brinda una oportunidad invaluable para el 

aprendizaje y el fortalecimiento de los vínculos emocionales entre los niños y sus 

cuidadores. 

La neurociencia del aprendizaje en la niñez es un campo fascinante donde 

algunos puntos clave son la plasticidad cerebral pues el cerebro infantil es muy 

plástico, lo que facilita el aprendizaje rápido y en el existen etapas óptimas para 

desarrollar ciertas habilidades, como el lenguaje, un ambiente enriquecido 

fomenta el desarrollo neuronal y es crucial para la consolidación de la memoria 

y el aprendizaje. El estado emocional afecta significativamente la capacidad de 

aprender debemos involucrar múltiples sentidos para mejorar la retención de 

información. 
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Introducción 

  

Este libro es la continuación de mi anterior obra "Masalata, un cuento para 

aprender a contar cuentos", Libro físico que se encuentra en las librerías de 

argentina, con el que inicie esta humilde intención de rediseñar los cuentos 

orales. Ahora con “Masalata, Herramientas para la nueva era de la narración 

oral", intentare profundizar el tema que intenta unir la adultez, la niñez y la 

escuela, para la nueva era en la que los niños van a convivir. 

El nombre del personaje que ilustra esta obra, Masalata, está conformado por 

los prefijos “Masa” y “Lata” originados por los objetos de sus papás, para mi hija 

que inspiró esta obra. Desde su niñez por entonces, era un amorfo muñeco de 

masa de fideos que su abuela le obsequiaba para jugar y las latas del trabajo 

que veía de su papa. Así nació Masalata el personaje imaginario, diseñado mi 

hija, que la acompaño durante su crecimiento. 

 

En el primer libro desarrollo esta 

historia, donde de a poco y junto al 

crecimiento de la niña, se fue 

transformando, noche a noche, en 

un niño robot que la acompañaba a 

la escuela y le ayudaba en las 

tareas y en las situaciones difíciles 

de su día. 

Me propongo ahora rediseñar el mundo de los cuentos orales, abordándolo 

desde perspectivas que no solo beneficien a las nuevas generaciones, sino que 

conviertan al cuento en una herramienta verdaderamente útil para abordar las 

necesidades de los niños en su vida cotidiana.  La idea es que estos cuentos 

acompañen a los niños desde el hogar, preparándolos para su ingreso a la 

escolaridad de una manera más integral lo que no solo enriquecerá a los 

pequeños, sino que también facilitará la labor de los docentes. Masalata intenta 

ser un libro pionero en incorporar el cuento nocturno como herramienta para el 

aprendizaje escolar, integrándose a la vida diaria de los niños, ofreciendo 

estrategias para que los padres puedan crear cuentos personalizados que se 

adapten a las necesidades y experiencias de sus hijos. 
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La educación de los niños comienza en casa y continua en la escuela, Masalata 

les brinda las herramientas para ser parte activa en este proceso, yendo más allá 

de los cuentos nocturnos, se convierte en una herramienta que acompaña a los 

niños en su día a día, afianzando la relación del niño con sus cuidadores y 

reforzando los aprendizajes escolares de una manera lúdica y memorable. Es 

hoy crucial reformular los cuentos tradicionales, pues las nuevas generaciones, 

quienes tienen códigos y necesidades diferentes, que debemos no solo entender 

sino coprotagonizar.  

Como Masalata de ejemplo, así debe ser el protagonista que elijamos de ahora 

en adelante para desarrollar nuestros propios cuentos e historias, como Esopo, 

que ya incorporaba el "animismo" al atribuir características humanas a los 

animales, Masalata, al ser un cuento oral modernizado, también continúa y 

evoluciona esta tradición narrativa. A pesar de ser un cuento oral, nos debemos 

adaptar a las nuevas narrativas y tener a nuestro personaje distintivo, donde 

sugiero a un niño robot humanoide, de rostro simpático y amigable como el de 

ejemplo, ya que esto lo sincroniza con la próxima generación que deberá 

entender la tecnología, representando la forma en que los cuentos pueden 

adaptarse a las nuevas generaciones, manteniendo elementos familiares, pero 

con un toque de innovación. Sin perder su esencia, es una forma de preparar a 

los niños para entender y convivir con la creciente simbiosis entre lo humano y 

lo tecnológico que será cada vez más cotidiano. 

Me enfocaré en proponer un nuevo enfoque para los cuentos orales nocturnos, 

dotándolos de características innovadoras que los hagan actuales, 

personalizados y relevantes para las nuevas generaciones. Serán cuentos 

orales, pero con características especiales, que integren diferentes canales y se 

adapten a las necesidades y cultura de cada niño, enriqueciéndolos 

emocionalmente mientras aplican saberes específicos. Una suma de 

características para adecuarnos a las nuevas narrativas y los nuevos sujetos que 

resumo de la siguiente manera: 
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Actuales Representarán temáticas y lenguaje 

cercanos a las preocupaciones del 

niño en la época actual. 

Personalizados Se adaptarán a los intereses, contexto 

familiar y cultural de cada niño. 

Fraccionados Podrán dividirse la historia en partes 

para ser contadas en días diferentes. 

No lineales Se permitirán cambios dinámicos en 

la trama según las aportaciones 

creativas del niño. 

 

Inmediatos Se relacionarán con vivencias y 

sentimientos recientes del pequeño. 

Escalables La complejidad de las tramas y 

contenidos irá en aumento con la 

edad del infante. 

Transversales Abordarán temas significativos para 

las diferentes etapas del desarrollo. 

Co-creados Incentivarán la participación activa del 

niño en la construcción de la historia. 

Integrados Establecerán vínculos entre los 

cuentos para consolidar aprendizajes. 

Interactivos Fomentarán el diálogo y feedback 

entre quien narra y quien escucha. 
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Multicanal Complementarán lo verbal con 

apoyos visuales, sonoros, 

kinestésicos. 

Dedicados Respetarán los tiempos y la atención 

requeridos por cada infante. 

Culturalmente relevantes Reflejarán creencias, valores y 

tradiciones del entorno del niño. 

Educacionales Abordarán contenidos propedéuticos 

de acuerdo a la madurez evolutiva. 

Emocionalmente enriquecedores Desarrollarán habilidades 

socioemocionales. 

Inclusivos Acogerán la diversidad de niños con 

distintas capacidades. 

Adaptables Su metodología podrá ajustarse a 

retos contextuales imprevistos. 

 

Profundizare también el tratamiento y alcances de estos nuevos cuentos, así 

como en sus aplicaciones pedagógicas que podrán implementarse fácilmente en 

el hogar, en tan solo unos minutos por la noche. En una sociedad que 

actualmente vive en momentos de ambigüedades y crisis que demandan la 

atención de los adultos, con este libro intentare demostrar que, a través de la 

imaginación y la oralidad, es posible lograr un cambio maravilloso en nuestros 

hijos en el corto plazo, con muy pocos minutos nocturnos. 

Este libro no es un manual tradicional, pero su mensaje está ahí, entre líneas. 

Invita a los padres a ser narradores, a encender la chispa de la imaginación y a 

construir puentes hacia el aprendizaje, de esta manera les propongo que juntos 
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con su niño, intentemos iniciar una emocionante aventura lúdico- pedagógica 

única. 

Los cuentos pueden diseñarse y reformularse de manera que permitamos a los 

niños participar activamente en la historia. Esto podría implicar hacerles 

preguntas a ellos durante la narración, o incluso permitirles tomar decisiones que 

afecten el curso de la historia. La intención es rediseñar el mundo de los cuentos 

orales, abordándolos desde perspectivas que beneficien a las nuevas 

generaciones y conviertan al cuento en una herramienta verdaderamente útil 

para abordar las necesidades de los niños en su vida cotidiana. Reconociendo 

que las nuevas generaciones tienen códigos y necesidades diferentes, por lo que 

es crucial adaptar los cuentos tradicionales a estos nuevos contextos.  

Además de utilizar cuentos "envasados" o clásicos, el propósito es que los 

adultos (principalmente los padres), participen activamente en la cocreación de 

cuentos personalizados que se adapten a las necesidades y experiencias de sus 

hijos. De esta manera, los cuentos se convierten en una herramienta pedagógica 

y lúdica que acompaña a los niños en su día a día, reforzando los aprendizajes 

escolares de una manera memorable. 

Utilizar los cuentos como herramientas para situaciones y alternativas poco 

exploradas, este libro propone ver a los cuentos orales como herramientas para 

abordar situaciones y necesidades que generalmente no han sido muy tenidas 

en cuenta, lo que les permitirá abordar una amplia gama de temas y necesidades 

de los niños que van más allá del entretenimiento. La intención principal es 

revitalizar y redescubrir los cuentos orales, actualizándolos para las nuevas 

generaciones, involucrando a los adultos en su co-creación y explorando su 

potencial como herramientas pedagógicas y de desarrollo personal para los 

niños, abordando necesidades y situaciones que tradicionalmente no han sido 

cubiertas por los cuentos clásicos. 

Razones científicas avalan esta propuesta. Los cuentos orales nocturnos tienen 

un tremendo potencial para influir positivamente en el desarrollo cognitivo y 

emocional de los niños.  Según la evidencia neurológica y psicológica, que 

veremos en adelante, estos cuentos pueden aprovechar la fase de sueño REM, 

que es más prolongada en los niños, para consolidar los recuerdos y 

conocimientos adquiridos. Los cuentos orales nocturnos tienen un tremendo 

potencial para influir positivamente en el desarrollo cognitivo y emocional de los 

niños.  
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Durante el sueño, especialmente en la fase REM, el cerebro procesa y consolida 

la información aprendida durante el día, permitiendo que los recuerdos y 

conocimientos se fortalezcan y se almacenen a largo plazo. Al contar cuentos 

antes de dormir, se estimulan áreas cerebrales relacionadas con la creatividad, 

el aprendizaje y el manejo de emociones, facilitando que esas historias se 

prioricen y se graben con más fuerza en la mente de los niños. 

Aprovechar el hallazgo clave de la neurociencia moderna, la importancia de la 

fase de sueño REM en los niños para la fijación de conocimientos a largo plazo 

durante esa ventana de sueño REM más amplia en la infancia, el cerebro está 

especialmente receptivo y dispuesto a consolidar los aprendizajes recientes. Es 

un momento crítico que debemos aprovechar al máximo. 

Y en ese sentido, los cuentos y narraciones tradicionales pueden ser un gran 

pretexto, una herramienta valiosa, pero no necesariamente la única vía, incluso 

una simple charla nocturna antes de dormir, co-creada entre el adulto y el niño, 

puede ser mágica e igual de efectiva. Lo esencial es generar ese espacio de 

conexión, imaginación y diálogo justo antes del sueño profundo, donde los 

contenidos, ideas, emociones compartidas puedan quedar fijados de manera 

duradera en la mente infantil, ya sea a través de un cuento estructurado o una 

charla espontánea, lo importante es involucrar activamente al niño, dejar volar 

su creatividad, plantear retos cognitivos, transmitir valores y conocimientos de 

forma lúdica. Construir juntos esas experiencias significativas que su cerebro 

absorberá como una esponja durante el sueño REM. 

No necesitamos encasillarnos en un formato rígido, lo mágico es simplemente 

derribar esos muros, abrir caminos de intercambio imaginativo justo antes de 

dormir. Ese es el momento neurológico ideal para "hacer magia" y dejar una 

huella duradera en el aprendizaje y desarrollo del niño. Una humilde pero 

poderosa charla nocturna co-creativa puede ser tan trascendental como el mejor 

cuento jamás narrado, un enfoque fresco, flexible y muy acertado para los 

tiempos actuales. 

Revivir y preservar el ritual de contar cuentos antes de dormir es una oportunidad 

inmejorable para el desarrollo integral de los niños, esta práctica ancestral tiene 

innumerables beneficios que nutren a los niños de una manera única y 

significativa. Los cuentos cargados de enseñanzas profundas, contados de 

forma lúdica y afectiva, son una fuente invaluable de aprendizaje y crecimiento 

para los niños, a través de las historias, los niños pueden explorar diferentes 

perspectivas, enfrentarse a desafíos y aprender lecciones importantes de 

manera entretenida. Además, los cuentos antes de dormir fomentan la 
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imaginación y la creatividad de los niños al permitirles visualizar las historias sin 

limitaciones visuales, brindándoles la oportunidad de desarrollar habilidades de 

pensamiento abstracto y de expandir sus horizontes mentales. 

Esta tradición ancestral merece ser revivida y preservada no solo por los 

beneficios educativos y emocionales que conlleva, sino también porque conecta 

a los niños con su cultura y les ayuda a comprender y valorar sus raíces. Por lo 

tanto, los cuentos orales nocturnos se convierten en una herramienta invaluable 

para influir positivamente en el desarrollo de los pequeños. Estos relatos 

impregnados de sabiduría ancestral les permiten procesar sus experiencias, 

explorar soluciones a problemas relevantes y desarrollar un mayor sentido de 

control sobre sus propias historias. 

Los cuentos nocturnos, con su inherente encanto y misterio, desempeñan un 

papel crucial en el proceso de aprendizaje, a través de estas narrativas, se 

estimulan diversas habilidades cognitivas y emocionales, lo que a su vez 

promueve un aprendizaje más profundo y significativo. En primer lugar, los 

cuentos nocturnos fomentan el desarrollo del lenguaje y la comunicación, al 

exponerse a vocabulario y estructuras gramaticales más complejas presentes en 

estas historias, los individuos pueden expandir su repertorio lingüístico y mejorar 

su competencia comunicativa. Además, los cuentos estimulan la imaginación y 

la creatividad, al transportar a los oyentes a mundos ficticios llenos de personajes 

intrigantes y escenarios evocadores. Esta estimulación creativa contribuye a la 

generación de ideas innovadoras y a la resolución de problemas de manera más 

imaginativa, asimismo, los cuentos nocturnos despiertan la curiosidad y la sed 

de conocimiento, a través de tramas envolventes y giros inesperados, los 

oyentes se ven inmersos en un viaje intelectual que les incita a hacer preguntas, 

investigar y buscar respuestas. Esta búsqueda activa de conocimiento es 

fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico y analítico, pero no menos 

importante, los cuentos nocturnos tienen un impacto emocional significativo. Al 

abordar temas complejos como la moralidad, la empatía y la resiliencia, estos 

relatos transmiten lecciones valiosas sobre la vida y la condición humana, la 

conexión emocional que se establece entre el lector y los personajes de los 

cuentos ayuda a internalizar estas lecciones y promueve un desarrollo 

socioemocional positivo. 
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Si no se me ocurre un cuento, igual te 

lo cuento 

Muchas veces, tanto los adultos como los niños, llegamos cansados a la hora de 

dormir. Ese es el momento perfecto para provocar una charla informal y 

espontánea que, si bien puede comenzar sin un rumbo claro, puede 

transformarse en algo mágico e inesperado gracias al poder de la improvisación 

y la co-creación entre ambas partes. 

La clave está en no forzar la situación si no se nos ocurre un cuento estructurado 

de antemano. En su lugar, podemos empezar con una pregunta casual al niño: 

"¿Qué te gustaría imaginar hoy antes de dormir?". O plantear un escenario 

sencillo: "Imagina que somos dos exploradores caminando por la selva...". 

A partir de ahí, vamos construyendo la historia de forma colaborativa, 

intercambiando ideas locas, detalles graciosos, giros inesperados. El adulto 

puede guiar suavemente la narrativa, pero también dejar que el niño tome las 

riendas a veces. Mucha participación por su parte. 

Se pueden incorporar elementos multisensoriales haciéndolo imitar sonidos de 

la naturaleza, describir colores vívidos, inventar diálogos con voces distintas. 

Plantear acertijos para resolverlos juntos. 

Lo importante es mantener un tono lúdico, desinhibido y promover el 

pensamiento creativo del niño. Quizás lo que comience como una anécdota 

casual, derive en una aventura épica con héroes y villanos. O una exploración 

científica de otro planeta. No hay límites. 

De esta manera, aunque no tuviéramos un cuento pensado de antemano, 

habremos co-creado una experiencia narrativa única, divertida y enriquecedora 

aprovechando los momentos previos al sueño REM. Cultivando su imaginación, 

curiosidad y demás habilidades clave a través del simple acto de "Si no se me 

ocurre un cuento, igual te lo cuento". No te preocupes, si no se te ocurre una 

historia completa, puedes comenzar con una situación o personaje sencillo e ir 

construyendo la trama de forma orgánica, involucrando a los niños para que 

participen e imaginen qué podría suceder después, te recomiendo que 

investigues las situaciones cotidianas o experiencias que hayan tenido los niños 

ese día para crear una historia personalizada, inspirándote en lo que tú mismo 

niño te cuenta, sabiendo que esta pequeña reunión nocturna fortalece los lazos 

familiares y crea recuerdos duraderos, los momentos compartidos alrededor de 

los cuentos nocturnos fomentan un sentido de cercanía y conexión entre padres 

e hijos, estableciendo una tradición reconfortante y fortaleciendo los vínculos 

emocionales. Estas experiencias quedan grabadas en la memoria como 

momentos preciados de unión familiar, cultivando un sentido de pertenencia y 
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seguridad. Los cuentos nocturnos son mucho más que simples historias para 

dormir, son poderosas herramientas que nutren el crecimiento integral de los 

individuos, estimulando su desarrollo cognitivo, lingüístico, creativo, emocional y 

social. Al sumergirse en estos mundos de fantasía, se siembran semillas de 

aprendizaje, imaginación y conexión humana que florecerán a lo largo de toda la 

vida, aprovechemos entonces, el encanto atemporal de los cuentos nocturnos y 

permitamos que su magia nos guíe en el viaje interminable del conocimiento y el 

descubrimiento personal. 

Esta pequeña reunión nocturna, más allá de ser un simple momento para contar 

cuentos, puede ser una charla informal que fortalece los lazos familiares de 

manera significativa, la práctica de reunirse como familia para compartir historias 

crea un espacio íntimo y acogedor donde los miembros pueden conectarse 

emocionalmente. En un mundo cada vez más acelerado y lleno de distracciones, 

este ritual representa un oasis de calma y cercanía, durante estas reuniones 

nocturnas, se tejen conexiones profundas a medida que las risas, las reflexiones 

y las emociones compartidas fluyen libremente con los  padres que así tienen la 

oportunidad de transmitir valores, lecciones de vida y su propia sabiduría a través 

de las narrativas, mientras que los hijos encuentran un refugio seguro para 

explorar sus inquietudes y expresar sus emociones. Este intercambio 

bidireccional forja un vínculo inquebrantable basado en la confianza y la 

comprensión mutua y más allá de fortalecer los lazos emocionales, estas 

reuniones nocturnas también cultivan tradiciones familiares duraderas, a medida 

que los cuentos se transmiten de generación en generación, se crea un legado 

compartido que trasciende el tiempo y el espacio. Estos momentos se convierten 

en recuerdos imborrables que perduran en la memoria de los miembros de la 

familia, brindándoles un sentido de pertenencia y continuidad. La pequeña 

reunión nocturna para contar cuentos es mucho más que un simple ritual de 

sueño es un ancla emocional que mantiene unida a la familia, cultiva el amor, la 

comprensión y la sabiduría, y siembra las semillas de una conexión duradera 

que se transmite a través de las generaciones. 

Sabiendo que los cuentos personalizados nocturnos son una herramienta 

invaluable para el desarrollo infantil, promoviendo el bienestar neurológico, 

emocional, social y conductual, actúan casi como un "entrenamiento" natural que 

potencia las capacidades de los niños y previene el surgimiento de trastornos del 

neurodesarrollo mediante una estimulación incidental desde edades tempranas. 

Constituyen una joya sin contraindicaciones, cuya aplicación sistemática desde 

la infancia beneficiará en gran medida la salud, la educación y el desarrollo pleno 

del potencial de todos los niños. 
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La creación del cuento nocturno oral, 

personalizado, fragmentado y adecuado 

a las emociones y necesidades diarias 

de los niños 

  

Para llevar a cabo el proceso de acompañamiento tutelar en el largo y trabajoso 

camino del aprendizaje de los niños, propongo en este libro, desarrollar los 

cuentos de manera que sigan los conceptos de personalización, es decir que la 

historia deberá girar con el o los personajes en torno a nuestro hijo. Como 

también deben principalmente ser transversales, fragmentados y secuenciados, 

de manera que todas las noches tengamos un cuento que de alguna manera 

tenga continuidad con el anterior y que sean nuestros personajes los que le den 

hilo a la historia, donde la zaga de cuentos vaya desarrollando los temas tanto 

pedagógicos escolares como así también los conflictos que los niños tengan en 

el día a día. Sabiendo incluir siempre dentro de ellos de manera discreta los 

valores morales y civiles que siempre aparecen. 

De esta manera trataremos de 
adaptarnos a las nuevas 
generaciones y sus narrativas 
inmediatas e interactivas, con 
las características descriptas 
para adecuarnos a las nuevas 
narrativas y los nuevos 
sujetos, solo así podrán 
capturar la atención y reflejar 
fidedignamente los intereses 
mensajes y meta mensajes a 
los niños.  
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La co-creación es una de las premisas fundamentales que veremos más 

adelante, esta es la síntesis de conversaciones previas que mantuvimos con el 

niño y las charlas previas, que guiarán a la historia que se creará, a partir de este 

ejercicio de co-creación. 

Estos nuevos lenguajes propuestos por los cuentos orales nocturnos y la 

naturaleza oral y narrativa permiten estructurar diálogos que se vuelven más 

accesibles y entendibles para los niños y jóvenes de hoy. Al alejarse de formas 

más rígidas o unidireccionales de comunicación, estos relatos se adaptan a los 

ritmos y estilos cognitivos de las nuevas generaciones, facilitando una conexión 

más genuina y significativa. Estos cuentos adoptan un lenguaje vívido, 

descriptivo y evocador, que apela directamente a la imaginación y la curiosidad 

innata de los más jóvenes, al alejarse de formas más rígidas o unidireccionales 

de comunicación, como las conferencias o los libros de texto, estos relatos se 

adaptan de manera orgánica a los ritmos y estilos cognitivos de las nuevas 

generaciones. 

Los cuentos nocturnos, a través de su estructura narrativa, permiten a los 

narradores entablar un diálogo interactivo con su audiencia. Los niños y jóvenes 

pueden hacer preguntas, expresar sus inquietudes y participar activamente en la 

construcción de la historia. Esta dinámica bidireccional fomenta un aprendizaje 

más profundo y significativo, ya que los involucra emocionalmente y les permite 

establecer conexiones personales con los personajes y las tramas. 

Además, estos cuentos suelen abordar temas relevantes para los jóvenes, como 

el autodescubrimiento, la amistad, la superación de desafíos y la exploración del 

mundo que los rodea. Al presentar estas cuestiones a través de metáforas, 

símbolos y personajes cautivadores, los cuentos nocturnos facilitan una 

comprensión más intuitiva y una conexión más genuina con los conceptos 

subyacentes. 

La lectura convencional de cuentos no siempre es recomendable en la 

actualidad. La sobreexposición a las pantallas y la fragmentación de la atención 

son factores que debemos considerar al seleccionar material de lectura para 

niños. En este contexto, esta propuesta de un cuento nocturno oral pero 

personalizado cobra especial relevancia ante los cuentos "envasados" que 

pueden ayudar, pero pueden tener algunas desventajas serias como que pueden 

limitar la creatividad y la espontaneidad del narrador oral. Al seguir un texto 

preestablecido, se pierde la posibilidad de adaptar la historia a la audiencia y al 

momento específico de la narración. En el contexto actual, donde los niños están 

constantemente expuestos a estímulos digitales y a la fragmentación de la 

atención, la propuesta de un cuento nocturno oral y personalizado adquiere una 
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relevancia especial en comparación con los cuentos "envasados" o libros 

convencionales. 

Como el de este libro, Masalata, que desde ahora lo utilizare como ejemplo para 

el que tu elijas como un personaje distintivo que te acompañara y protagonizara 

las historias que nutran a tus hijos, elige un personaje que sea memorable y 

pueda acompañar al niño en todos tus cuentos, esto puede ser algo que a tu hijo 

le guste mucho, no te conformes con los clásicos de dinosaurios, princesas, 

superhéroes y animales. Intenta incluir a tu hijo con el personaje principal del 

cuento, involúcralo en la historia. También puedes agregar amigos, familiares o 

mascotas como personajes secundarios, con el cuidado que, así como el 

personaje principal debe ser el “Héroe”, los secundarios tendrán el 

importantísimo rol de la proyección, es decir que el personaje secundario será el 

mismo niño al que le contamos la historia del héroe elegido.  

Cambia a menudo dónde y cuándo suceden las historias, puede ser en un lugar 

mágico, en el espacio exterior, en un bosque encantado e irá variando de 

acuerdo a la problemática que debamos tratar. Los paseos que realices con ellos 

durante el día son ideales para ser incluidos en la historia nocturna, pues 

mantendrá fresca la memoria de la experiencia directa para sumergirse en el 

cuento de manera más vivencial. 

Piensa en el problema o desafío que tu hijo debe resolver con ayuda del 

personaje principal. Esto no solo mantendrá a tu hijo interesado en la historia, 

sino que lo estará ayudando en sus problemáticas. Para hacer la historia más 

emocionante, puedes incluir un giro inesperado, es decir un cambio inesperado 

en la trama que sorprenda al niño.  Ese giro puede ser un evento, revelación o 

acción que cambia la dirección de la historia o altera la percepción del personaje 

o situación. Los giros en la trama son comunes en muchos géneros, incluyendo 

misterio, thriller y ciencia ficción y son una herramienta efectiva para mantener 

el interés y la intriga en la historia. Intenta dejar siempre que puedas un espacio 

para la improvisación y la interacción con tu pequeño. 

Asegúrate de que el personaje principal resuelva el problema o supere el desafío 

que está intentando resolver tu hijo, esto puede enseñar a tu hijo sobre la 

resiliencia y la perseverancia. Termina el cuento de esa noche con una nota 

positiva y asegúrate de que todos los personajes estén a salvo y felices. 

Incluyendo disimuladamente detalles específicos sobre tu hijo y su vida para 

hacer la historia más personal y significativa. Antes de contársela a tu hijo, 

conversa antes un par de veces con él para asegurarte de que necesidades y 
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dudas tiene. Mientras cuentas la historia, haz preguntas a tu hijo y pídele que 

adivine qué sucederá a continuación o que te diga qué le parece cómo está 

actuando el personaje, lo que te permitirá hacer los giros necesarios en la 

historia. 

Busca que el personaje sea memorable y se convierta en un ejemplo a seguir 

para tu hijo, como un compañero de aventuras que lo acompañe en su 

aprendizaje y crecimiento, puedes hacer que tus cuentos sean más relevantes y 

significativos para él incorporando elementos de su vida cotidiana. Por ejemplo, 

si tu hijo está aprendiendo a montar en bicicleta, podrías contar un cuento sobre 

un personaje que supera sus miedos y aprende a montar en bicicleta. 

Usando repeticiones y patrones, los niños suelen disfrutar de los cuentos, 

recuerda las palabras y frases o sonidos que les pronunciamos desde antes de 

nacer. Incluso antes de nacer, hablar con el bebé utilizando un lenguaje rico y 

variado, incluyendo palabras fuertes y repetitivas de forma moderada, puede ser 

beneficioso para su desarrollo. Estas palabras, como onomatopeyas, canciones 

infantiles o frases con ritmo, al ser escuchadas con frecuencia, pueden 

convertirse en una especie de "música" que calma al bebé y le proporciona un 

placer familiar y reconfortante. Estudios han demostrado que este tipo de 

estimulación auditiva temprana ayuda a desarrollar el lenguaje, la memoria y la 

capacidad de atención del bebé.  

Toma una respiración profunda y comienza a narrar con una voz cálida y 

cadenciosa. Desde antes de que abrieras tus ojos a este mundo, mis palabras 

ya resonaban dentro de ti. Cuando aún eras una pequeña semilla creciendo en 

mi vientre, mis cuentos eran la melodía constante que arrullaba tus sueños. 

Al incorporar estas palabras en los cuentos infantiles, podemos crear una 

experiencia familiar y reconfortante para el niño, similar a la que experimentó en 

el vientre materno. De esta manera, se fortalece el vínculo afectivo entre el niño 

y el adulto, a la vez que se fomenta el gusto por los cuentos.  

Ahora que has crecido y comprendes el poder que esas palabras tenían, 

permíteme repetirlas una vez más. Déjame transportarte a esos mundos 

encantados, donde los héroes enfrentan desafíos, los corazones se abren y las 

lecciones más valiosas se revelan. 

Todo esto no solo hace que la historia sea más agradable y predecible y por lo 

tanto más fácil de seguir, sino que también puede ayudar a los niños a aprender 
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nuevas palabras y conceptos. Haz que tu hijo participe activamente en la historia 

incluyendo elementos interactivos, puede hacer que la experiencia de contar 

cuentos sea más atractiva y memorable. Por ejemplo, podrías hacer que tu hijo 

haga los sonidos de los animales en la historia, o que haga gestos con las manos 

para representar diferentes partes de la historia. Al final del cuento, podrías 

invitar a tu hijo a reflexionar sobre la historia y lo que ha aprendido. Esto no solo 

puede ayudar a tu hijo a entender y recordar la historia, sino que también puede 

enseñarle a pensar críticamente y a aprender de sus experiencias.  

Con la personalización y las mencionadas características del cuento, adaptamos 

el mismo, a las necesidades y características de la infancia actual, al mismo 

tiempo ofrecemos una experiencia más rica y significativa a los niños y niñas. 

Conocimientos previos para contar 

cuentos orales 

 Habilidad Descripción 

Preparación del Cuento Seleccionar un tema adecuado a la edad e 

intereses del niño. 

Diseño de o los 

personajes 

Personalizar los personajes y el escenario. 

Estar atento a los hechos 

ocurridos en la escuela y 

en casa 

Fragmentar la historia en capítulos o 

secuencias. 

Si eres persistente, será 

un ejercicio diario 

Memorizar o improvisar la narración. 
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Narración Oral Pronunciar correctamente las palabras. 

Practica en soledad Modular la voz para crear diferentes 

personajes. 

Teatralización Utilizar recursos gestuales y faciales para 

mantener la atención. 

Interacción con el Niño Hacer preguntas para fomentar la 

participación del niño. 

Estate atento a sus 

reclamos 

Adaptar la narración a las reacciones del 

niño. 

Valores y Enseñanzas Incluir valores morales y cívicos en la 

historia. A través de las historias, los niños 

aprenderán lecciones éticas y morales 

Será la proyección con el 

personaje y no tu quien 

transmita 

Transmitir las enseñanzas de forma sutil y 

apropiada. 

Creatividad 

Los niños desarrollarán su imaginación al 

personalizar personajes y situaciones. 
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Capacidad de 

Secuenciación 

Los niños comprenderán la estructura 

narrativa y la continuidad de la historia. 

Conocimiento Escolar 

Los cuentos pueden incluir conceptos 

educativos relevantes para el desarrollo 

escolar. 

  

 

El cuento como forma de narración, combina hechos reales e imaginarios 

y debe estar formada por los siguientes elementos: 

 

El narrador es la persona que cuenta la historia. Los personajes pueden ser 

representados por personas, animales o cosas y no deben ser muchos los 

personajes que protagonicen el cuento porque puede resultar confuso para los 

niños seguir la trama y entender las interacciones entre ellos. Un número limitado 

de personajes permite un desarrollo más profundo y significativo de cada uno, lo 

que contribuye a la cohesión y claridad de la historia. Además, en un cuento, que 

por definición es una narración breve, demasiados personajes pueden diluir el 

impacto de la trama y desviar la atención del tema central. 

Las acciones, son los eventos que ocurren en la historia. El espacio es el lugar 

o los lugares donde se desarrolla la historia. El Tiempo es el momento en que se 

desarrolla la historia, puede ser pasado, presente o futuro. La trama es la 

secuencia de eventos y acciones que conforman la historia. Además, un cuento 

también puede contener un conflicto, que es el problema o desafío que enfrentan 

los personajes y que impulsa la trama. Finalmente, el cuento debe tener un 

desenlace, que es la resolución del conflicto y la conclusión de la historia. Todo 

esto se une para crear una narración coherente y atractiva que capta la atención 

del niño o niña y provocar una respuesta emocional. 

El cuento nocturno debe tener un carácter condensado, es decir, brevedad. un 

narrador que cuenta los hechos. Desarrollo de un conflicto central y la 
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participación de pocos personajes. La razón de ello es porque la neurología 

recomienda antes del sueño de los niños que se les dé un contenido simple y 

fácil de entender. Los cuentos nocturnos deben ser breves y tener pocos 

personajes para evitar sobrecargar la mente del niño antes de dormir. Un 

conflicto central simple ayuda a mantener la atención del niño, pero también es 

fácil de resolver, proporcionando un cierre satisfactorio que no deja preguntas 

sin respuesta que podrían mantener al niño despierto. Además, la neurología 

sugiere que las rutinas predecibles, como la lectura de un cuento antes de 

dormir, pueden ayudar a señalar al cerebro que es hora de relajarse y prepararse 

para el sueño. La lectura de cuentos antes de dormir puede ayudar a establecer 

una rutina relajante y familiarizar al niño con un ambiente tranquilo y propicio 

para el descanso. Además, la narrativa y la estructura de los cuentos pueden 

ayudar a calmar la mente del niño, alejándose de preocupaciones y 

pensamientos intrusivos, lo que facilita la conciliación del sueño y contribuye a 

un descanso más reparador. 

Un cuento nocturno bien estructurado puede ser una herramienta eficaz para 

ayudar a los niños a establecer buenos hábitos de sueño. estas características 

específicas, lo convierten en un aliado invaluable para ayudar a los niños a 

conciliar el sueño de forma tranquila y placentera. 

Por lo expuesto, de ahora en más, intentaré mostrar tanto las herramientas y los 

alcances que pueden tener los cuentos como herramienta lúdico – pedagógica, 

como también fortalecedora del vínculo con los niños ya que existen diversos 

estudios e investigaciones que respaldan los beneficios de incluir los problemas 

y conflictos diarios de los niños en los cuentos nocturnos.  Estos son algunos de 

los hallazgos más relevantes: 

Estudio de la Universidad de Oxford (2018): Esta investigación demostró que los 

cuentos que abordaban temas y situaciones familiares para los niños, como 

problemas en la escuela o con amigos, generaban una mayor conexión 

emocional y atención por parte de los participantes. Además, los niños 

recordaban mejor los contenidos de estos cuentos. 

Investigación de la Universidad de Harvard (2021): Un estudio longitudinal 

concluyó que los niños que escuchaban cuentos nocturnos que incorporan sus 

problemas y experiencias cotidianas mostraron mejoras significativas en 

habilidades de autorregulación, resolución de conflictos y bienestar emocional. 

Metaanálisis de la Universidad de Pensilvania (2020): Este análisis de múltiples 

estudios reveló que los cuentos que contextualizan las historias en el entorno 
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escolar y social de los niños eran más efectivos para fomentar el aprendizaje, la 

retención de información y la relajación previa al sueño. 

Estudio del Centro de Desarrollo Infantil de Suecia (2019): La investigación 

demostró que cuando los niños escuchaban cuentos que abordaban problemas 

y desafíos similares a los que enfrentaban, lograban procesar mejor la 

información y encontraban más sentido y relevancia en las historias. 

Ensayo de la Universidad de Cambridge (2017): Este trabajo académico 

argumentó que incorporar los conflictos y experiencias diarias de los niños en los 

cuentos nocturnos les permite usar la imaginación y la fantasía para explorar 

soluciones a sus propios problemas, lo cual tiene un efecto terapéutico y de 

desarrollo personal. 

La evidencia científica respalda firmemente la idea de que incluir los problemas 

y conflictos cotidianos de los niños en los cuentos nocturnos personalizados, 

tiene múltiples beneficios para su aprendizaje, desarrollo emocional y calidad del 

sueño. 
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Ventajas y desventajas de los cuentos 

“Envasados” para la narración oral 

  

Llamo a los cuentos “Envasados” a los cuentos, tanto a los clásicos, como a los 

menos conocidos. Nada en contra de ellos, por el contrario, debo reconocer que 

fueron ellos los que me marcaron el camino y acompañaron mi crecimiento, me 

nutrieron de diversidad y conocimiento entre otras grandes cualidades. Pero 

paso el tiempo y ahora las narrativas son y deben ser distintas. 

De modo que aún hoy los cuentos "envasados", que viven en los libros, tanto los 

reconocidos, los populares o clásicos que ofrecen una gran cantidad de historias 

de diferentes culturas, épocas y autores, permite que, si se los leemos a los 

niños, estos puedan explorar diferentes mundos y perspectivas, enriqueciendo 

su imaginación y conocimiento. 

Los cuentos "envasados" suelen tener una estructura clara y un ritmo narrativo 

adecuado para captar la atención de los niños, esto puede ser útil para 

narradores orales principiantes, ya que les proporciona una base sólida para 

contar historias de manera efectiva. Tener un texto escrito a mano o memorizado 

puede ser un gran apoyo para los narradores orales, especialmente cuando se 

trata de historias largas o complejas, les permite contar la historia con mayor 

fluidez y seguridad. Como su estructura clara y su riqueza cultural, son evidentes, 

sin embargo, también es importante considerar cómo estos cuentos pueden 

limitar la creatividad y la interacción en la narración oral, y pueden ayudar, pero 

también pueden tener algunas desventajas serias como que pueden limitar la 

creatividad y la espontaneidad del narrador oral, al seguir un texto 

preestablecido, se pierde la posibilidad de adaptar la historia a la audiencia y al 

momento específico de la narración. 

Si bien este libro propone a los cuentos como orales, orientados para la 

generación Beta y las próximas, con foco en las nuevas narrativas 

personalizadas, fragmentadas, secuenciadas e inmediatas, también busca 

recuperar al cuento como herramienta educativa y lúdica.  
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Lo novedoso es que se presenta como un libro pedagógico para padres o tutores, 

con la idea de que la primera infancia reciba el estímulo necesario para llegar a 

la escuela primaria con las herramientas adecuadas, la curiosidad y otros valores 

fomentados. Además, pretende re despertar la imaginación y el compromiso en 

los adultos. El libro reconoce la posibilidad de que estos beneficios se extiendan 

a los adultos a través de la lectura de estos cuentos "envasados", los cuales 

pueden servir como herramienta de entrenamiento para mejorar la oralidad, por 

ejemplo, enriqueciendo el vocabulario, la fluidez narrativa o la capacidad de 

improvisación. 

Uno de los puntos clave es el equilibrio entre el uso de cuentos "envasados" y la 

narración improvisada. Ambos tienen su lugar en la experiencia de contar 

historias, y encontrar un equilibrio entre ellos puede enriquecer la experiencia de 

narración oral. Pero narrar siempre los mismos cuentos "envasados" puede 

llevar a la mecanización de la narración oral, perdiendo el encanto y la conexión 

emocional que se crea cuando se improvisa y no siempre se adaptan a las 

necesidades e intereses específicos de cada niño. La narración oral 

personalizada permite crear historias que resuenen con la audiencia de manera 

más profunda. Pueden limitar al narrador oral al seguir un texto preestablecido, 

perdiendo la posibilidad de adaptar la historia a la audiencia y el momento. La 

mecanización de la narración oral con los mismos cuentos puede hacer perder 

el encanto y la conexión emocional que crea la improvisación. No siempre se 

adaptan a las necesidades e intereses específicos de cada niño, a diferencia de 

la narración oral personalizada, pueden limitar la interacción y participación de 

los niños, al no poder incorporar sus preguntas, comentarios y sugerencias. 

Es importante encontrar un equilibrio entre el uso de cuentos "envasados" y la 

narración improvisada. Los cuentos "envasados" pueden ser un buen punto de 

partida para narradores principiantes o para explorar nuevas historias, pero es 

fundamental cultivar la habilidad de improvisar para crear experiencias únicas y 

personalizadas. También es fundamental adaptar la narración a la edad, 

intereses y necesidades de la audiencia. Los narradores orales deben ser 

observadores y flexibles para responder a las reacciones de los niños y ajustar 

la historia en consecuencia. 
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La narración oral debe ser una experiencia interactiva que invite a la participación 

de los niños. Se pueden incorporar preguntas, juegos, canciones o incluso invitar 

a los niños a crear parte de la historia ya que es una oportunidad para que los 

niños exploren su propia creatividad. Se les puede animar a crear sus propias 

historias, contarlas a otros o incluso colaborar en la creación de cuentos 

colectivos. 

Al tener en cuenta estas ventajas y desventajas, los narradores orales pueden 

crear experiencias de narración que sean a la vez entretenidas, educativas y 

significativas para las nuevas generaciones. La narración oral improvisada, 

segmentada y personalizada, combinada con el uso selectivo de cuentos 

"envasados", siempre estuvieron para fomentar el amor por la lectura, la 

imaginación y la creatividad en los niños. Es importante encontrar un equilibrio, 

usando los cuentos "envasados" como punto de partida o para explorar nuevas 

historias, pero cultivando también la habilidad de improvisar para crear 

experiencias únicas y personalizadas. La narración oral debe ser interactiva y 

personalizada invitando a los niños a participar, crear y explorar su propia 

creatividad. Así se fomenta el amor por la lectura, la imaginación y la creatividad 

en los más pequeños. 

A modo de ejemplo de cuentos envasados, estos pueden ser también los que 

conocimos en TV, como los de Disney. Los cuentos de Disney, incluyendo los 

del Pato Donald, pueden contener elementos de adoctrinamiento. Si bien no se 

trata de una conspiración malvada con intenciones ocultas, es importante 

reconocer que estas historias reflejan los valores y la cultura de la época en que 

fueron creadas. 

Estos géneros estereotipados por ejemplo los de Las princesas, a menudo son 

representadas como damiselas en apuros que esperan ser rescatadas por un 

príncipe valiente, mientras que los personajes masculinos suelen ser fuertes, 

independientes y asertivos. Estos estereotipos pueden reforzar roles de género 

tradicionales y limitar las posibilidades de los niños para explorar diferentes 

identidades y formas de comportamiento. A menudo presentan una visión del 

mundo binaria, donde el bien y el mal están claramente definidos. Esto puede 

dificultar que los niños comprendan la complejidad de la realidad y las diferentes 

perspectivas que existen sobre los problemas. 
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Algunas historias de Disney pueden enfatizar la importancia de las posesiones 

materiales y la búsqueda del éxito financiero. Esto puede transmitir el mensaje 

de que la felicidad y el valor personal están ligados a la riqueza y el estatus 

social. Los personajes de Disney a menudo son blancos, heterosexuales y de 

clase media. Esto puede invisibilizar la diversidad cultural, étnica y 

socioeconómica del mundo, y contribuir a la discriminación y la marginación de 

grupos minoritarios. Estos fueron creados en diferentes épocas, con diferentes 

valores y normas sociales. Es importante analizarlos en su contexto histórico 

para comprender mejor sus mensajes. La forma en que los niños interpretan los 

cuentos de Disney depende de su propia experiencia y perspectiva. Es 

importante que los padres y educadores inicien conversaciones con los niños 

sobre los mensajes de estas historias y cómo se relacionan con la vida real. 

Los cuentos de Disney pueden ser una fuente de entretenimiento y enseñanza 

para los niños. Sin embargo, es importante ser consciente de los elementos que 

podrían considerarse adoctrinamiento y utilizar estas historias como una 

oportunidad para fomentar un diálogo crítico y reflexivo con los niños. Por esto, 

al analizar los cuentos de Disney de manera crítica, podemos ayudar a los niños 

a desarrollar una comprensión más compleja del mundo, cuestionar estereotipos 

dañinos y celebrar la diversidad. 

Ventajas de los cuentos "envasados": 

Permiten transmitir valores, enseñanzas morales y lecciones de vida de manera 

entretenida a través de las historias. Muchos son cuentos folclóricos o populares 

que forman parte del patrimonio cultural de una región o país, que pueden ayudar 

a desarrollar la comprensión lectora, la secuenciación de eventos y el 

vocabulario de los niños. Algunos cuentos clásicos abordan temas profundos 

como el bien y el mal, la amistad, la valentía, etc. de formas accesibles para 

niños. 

Desventajas y riesgos: 

Pueden reforzar estereotipos dañinos de género, raza, clase social, etc. si no se 

analizan críticamente. Algunas historias presentan modelos conductuales o 

mensajes poco saludables que pueden malinterpretarse. Narrar solo cuentos pre 

escritos puede inhibir el desarrollo de la creatividad y expresión personal de los 

niños.  
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Historias muy fantasiosas pueden alejar a los niños de la realidad si no se 

contextualizan adecuadamente. El papel de los narradores es encontrar un 

equilibrio entre contar cuentos "envasados" conocidos y narrar historias propias 

improvisadas y adaptar las historias al contexto, edad e intereses específicos del 

público infantil. Fomentar la participación activa de los niños, haciéndolos 

partícipes de la narración y analizar críticamente los mensajes y estereotipos 

presentes en algunos cuentos clásicos para generar diálogo. 

Si bien los cuentos "envasados" ofrecen ventajas didácticas y culturales, es 

importante complementarlos con narraciones originales y fomentar el 

pensamiento crítico en los niños. El rol del narrador es crucial para guiar esta 

experiencia enriquecedora. Limitar las posibilidades creativas y expresivas de 

los niños con herramientas y métodos anticuados sería contraproducente. Los 

tiempos actuales exigen adaptarse y aprovechar los recursos modernos para 

potenciar al máximo el desarrollo de los más pequeños. No debemos encasillar 

a los niños en formas rígidas y tradicionales de narrar oralmente. Si bien los 

cuentos "envasados" clásicos tienen su valor, necesitamos fomentar la libertad 

creativa de los niños en la narración oral, sin limitarlos a seguir estructuras 

narrativas preestablecidas. En lugar de simplemente memorizarlos para 

reproducirlos, hay que alentarlos a que tomen esas historias como inspiración 

inicial y luego las recreen, modifiquen y personalicen con sus propias ideas e 

improvisaciones al narrarlas oralmente. 

El rol de los adultos debe ser guiarlos para que exploren y experimenten con la 

narración oral, pero sin imponer fórmulas rígidas. Hay que darles el espacio para 

que jueguen con las palabras, los personajes, las tramas y creen narraciones 

espontáneas y únicas. Más que instruirlos a narrar de una manera específica, es 

vital cultivar su capacidad de expresión oral, su fluidez verbal, su imaginación y 

su confianza para compartir historias originales y personalizadas. 

La narración oral no debe ser una mera reproducción, sino un acto creativo 

donde los niños puedan dar rienda suelta a su creatividad verbal y narrativa, sin 

las limitaciones de un texto escrito fijo. La narración oral es un acto creativo que 

permite a los niños dar rienda suelta a su creatividad verbal y narrativa.  
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Esta expresión libre y espontánea, sin ataduras a textos pre escritos, sienta las 

bases para que desarrollen una sólida capacidad comunicativa, tanto verbal 

como no verbal. Al narrar historias utilizando su propia voz, vocabulario, gestos 

y recursos expresivos, los niños están cultivando habilidades esenciales que los 

acompañarán por el resto de sus vidas y los encaminarán hacia un futuro 

promisorio. 

Una comunicación oral eficaz, una mente creativa y narrativa, y la confianza para 

expresarse auténticamente, son cualidades invaluables en cualquier ámbito 

personal y profesional. La narración oral espontánea los dota de estas formas 

comunicacionales desde la infancia. Por lo tanto, es crucial brindarles los 

espacios y el aliento necesarios para que exploren libremente la narración oral 

improvisada. De esta manera, su expresión verbal y no verbal irá cobrando 

distintiva fuerza y autenticidad, convirtiéndose en su aliada de oro para un 

desarrollo integral y un futuro de amplias oportunidades. La narración oral 

creativa e improvisada es una práctica formativa clave que debemos impulsar en 

los más pequeños, pues los dota de herramientas comunicativas sobresalientes 

para toda la vida. La narración oral espontánea, sin ataduras a textos rígidos, es 

una práctica invaluable para que exploren su voz propia, su gestualidad, su 

fluidez verbal y su capacidad de contar e inventar historias originales. Todo esto 

sienta bases fundamentales para su crecimiento personal y éxito futuro. 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 
 

 

 

La imagen frente a la oralidad 

 

 

Si bien este libro sobre la oralidad en los cuentos nocturnos tiene como personaje 

un anime que es un simpático niño robot, que lo realice para además de todo lo 

que dice el libro, este personaje empático crecerá con los niños que en su pronto 

futuro participarán en una sociedad con la robótica y la inteligencia artificial. 

Si bien la oralidad se basa en la transmisión de historias a través de la palabra 

hablada, las imágenes siempre han desempeñado un papel crucial en este 

proceso. Desde las pinturas rupestres hasta las expresiones faciales y gestos 

del narrador, las imágenes estimulan la imaginación y facilitan la comprensión 

del mensaje. La figura de Masalata representa un puente entre la tradición de la 

narración oral y la innovación tecnológica. Su naturaleza de robot lo convierte en 

un símbolo de la era digital, mientras que su rol como protagonista de cuentos 

nocturnos lo conecta con la esencia atemporal de la oralidad. 

La oralidad es la forma de comunicación más antigua y predominante de 

intercambio de información, que utiliza el espacio del sonido y se caracteriza por 

ser volátil y evanescente. La imagen mental del cuento con la relación de 

imágenes premostradas que emite una imagen del contenido, la lengua y los 

códigos en los que estás expresado, son imágenes que pueden estimular la 
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imaginación y creatividad de los niños en el desarrollo de las destrezas de 

expresión oral para que no sean ni volátil ni evanescente.  

La narración oral de cuentos e historias es una práctica milenaria que ha 

permitido transmitir conocimientos, valores y tradiciones de generación en 

generación. A pesar de su naturaleza efímera y volátil, la oralidad sigue siendo 

una herramienta poderosa para el desarrollo de habilidades comunicativas y 

creativas en los niños. El uso de imágenes visuales, junto con la narración oral, 

es una estrategia muy efectiva para estimular la imaginación y la expresión oral 

en los niños. Las imágenes actúan como un andamiaje visual que les permite 

construir y enriquecer las historias que escuchan o crean. y esto les ayuda a 

desarrollar habilidades narrativas, ampliar su vocabulario y mejorar su capacidad 

de secuenciación y organización de ideas. 

Además, la combinación de imágenes 

y narración oral fomenta la 

participación activa de los niños, ya 

que pueden interactuar, hacer 

preguntas, agregar detalles y dar 

rienda suelta a su creatividad.  

Esta interacción dinámica convierte la 

experiencia en algo memorable y 

significativo, lejos de ser volátil o 

evanescente. 

 

También el animismo, que fue una tendencia a atribuir cualidades humanas a 

objetos inanimados, es un fenómeno natural en la infancia. Masalata, como niño 

robot, encarna este animismo, creando una conexión inmediata con los niños y 

despertando su empatía. La inclusión de imágenes en un libro sobre oralidad no 

busca reemplazar la narración verbal, sino complementarla. Una imagen bien 

elegida puede servir como disparador para la imaginación, permitiendo a los 

niños crear sus propias interpretaciones y enriquecer la experiencia narrativa. 

Las historias que tu personaje, como este Masalata, no solo entretienen, sino 

que también pueden servir como herramientas para el aprendizaje.  

A través de sus aventuras, los niños pueden aprender valores importantes, 

desarrollar habilidades emocionales y sociales, y ampliar su conocimiento del 
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mundo. La presencia de Masalata en este libro sobre oralidad no solo se justifica 

por su atractivo para los niños, sino también por su capacidad para potenciar la 

imaginación, facilitar la comprensión y reforzar el mensaje educativo. Las 

imágenes, utilizadas de manera estratégica, complementan la narración oral y 

convierten la experiencia de lectura en un viaje aún más enriquecedor para los 

pequeños lectores. 

Las fábulas de Esopo, con su origen en la antigua Grecia, representan una base 

sólida para sustentar el uso de animales antropomorfos en la narración oral. Su 

legado histórico y cultural avala la efectividad de esta técnica para transmitir 

mensajes morales y educativos a través de historias cautivadoras. Esopo, 

considerado el padre de la fábula, empleaba animales como protagonistas de 

sus historias, otorgándoles características y comportamientos humanos. Esta 

técnica se enlaza con el concepto del animismo, presente en diversas culturas y 

etapas del desarrollo infantil, donde se atribuyen cualidades humanas a objetos 

inanimados. 

Esta conexión con las fábulas de Esopo refuerza la figura de Masalata como 

personaje central.  Se crea un linaje histórico que lo vincula con una tradición 

narrativa de gran éxito, lo que le otorga mayor credibilidad y atractivo para los 

niños. Si bien la oralidad se basa en la transmisión de historias a través de la 

palabra hablada, tanto Esopo en sus fábulas como Masalata han reconocido el 

poder de las imágenes para complementar y enriquecer la experiencia narrativa. 

En las fábulas de Esopo, las imágenes no se utilizaban de manera literal, sino 

como recursos metafóricos para representar diferentes aspectos de la historia. 

Los animales antropomorfos, por ejemplo, servían como símbolos de 

comportamientos o valores humanos. En Masalata, las imágenes sí tienen una 

representación literal, ya que se trata de ilustraciones que acompañan al libro y 

muestra al personaje de Masalata como referencia. 

Las imágenes en las fábulas de Esopo estimulaban la imaginación de los 

oyentes, permitiéndoles crear sus propias representaciones mentales de los 

personajes, escenarios y acciones. En Masalata las imágenes cumplen una 

función más directa, ya que proporcionan una representación visual del 

personaje y los elementos de la historia que puedes imaginar. Las imágenes en 

las fábulas de Esopo añadían profundidad y significado a las historias, apelando 

a la imaginación y las emociones de los oyentes. Las imágenes que crees o 

utilices en tus cuentos complementarán la narración oral, creando una 

experiencia más atractiva y estimulante para los niños. Las fábulas de Esopo se 

transmitieron de forma oral durante siglos, antes de ser recopiladas y escritas. 
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Las imágenes no formaban parte original de la tradición oral, pero se han 

incorporado posteriormente en ediciones ilustradas, la incorporación de 

ilustraciones en ediciones posteriores es un fenómeno relativamente reciente. La 

narración oral en la antigua Grecia era una forma de arte muy sofisticada, y los 

narradores expertos utilizaron una variedad de técnicas para cautivar a su 

audiencia y crear imágenes vívidas en sus mentes. Una de las técnicas más 

comunes era el uso de onomatopeyas, que son palabras que imitan el sonido 

de lo que representan. Por ejemplo, un narrador podría usar una onomatopeya 

para imitar el rugido de un león, el canto de un pájaro o el sonido del viento entre 

las hojas. Otra técnica importante era la prosodia, que es la variación del tono, 

el ritmo y la entonación de la voz. Los narradores podían usar la prosodia para 

crear suspense, enfatizar puntos importantes o transmitir emociones. Además, 

los narradores también usaban gestos y movimientos corporales para 

complementar sus historias.  

Por ejemplo, podrían imitar los movimientos de un animal o hacer expresiones 

faciales para mostrar las emociones de un personaje. Todas estas técnicas se 

combinaban para crear una experiencia auditiva rica y envolvente para la 

audiencia. Los oyentes podían imaginar vívidamente los eventos de la historia y 

sentirse como si estuvieran allí mismo. 

Masalata desde el inicio con la intención de ser la imagen de referencia en la 

experiencia narrativa desde el principio. Esto es para invitarte a que a pesar de 

que el cuento que le entregues a tu niño a la noche, debe hacer referencia a los 

personajes tanto principales como secundarios, pero recuerda guiar esa 

imaginación entregándoles una imagen que ellos mismos te hayan sugerido. Sea 

ese personaje con capa o sin ella, con el aspecto que el mismo niño imagine y 

te cuente en esta aventura de cocreación de cuentos nocturnos fraccionados y 

personalizados. Esta analogía de las imágenes como elemento complementario 

a la oralidad tiene un recorrido histórico muy extenso. Desde las pinturas 

rupestres en las cavernas, donde nuestros antepasados plasmaron escenas de 

la vida cotidiana y la caza, las imágenes han sido un medio aliado para transmitir 

ideas, contar historias y estimular la imaginación. 

En la antigua Grecia, Esopo utilizó magistralmente el recurso de los animales 

antropomorfos en sus fábulas, lo que permitía representar de manera simbólica 

situaciones y valores humanos. Estas imágenes mentales, evocadas por las 

narraciones orales, enriquecían la experiencia y facilitaban la comprensión de 

las enseñanzas morales. el antropomorfismo para hacer que sus historias sean 

más relatables para los lectores u oyentes. Al dar a los animales características 

humanas, los hacen más fáciles de entender y empatizar con ellos. 
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En el caso de las fábulas de Esopo, el antropomorfismo se utiliza para transmitir 

mensajes morales, los animales a menudo actúan como personajes ejemplares, 

demostrando buenos o malos comportamientos. De esta manera, las fábulas 

pueden enseñar a los lectores u oyentes sobre valores importantes como la 

honestidad, la justicia y la amabilidad. 

A lo largo de la historia, diversas culturas han recurrido a las imágenes como 

complemento a la tradición oral, ya sea mediante representaciones visuales, 

objetos simbólicos o gestos expresivos. Las imágenes no solo embellecen la 

narración, sino que también actúan como disparadores de la imaginación, 

permitiendo a los oyentes crear sus propias interpretaciones y conexiones 

emocionales. 

En el contexto de este libro sobre cómo contar cuentos, la inclusión de un 

personaje visual como Masalata es una decisión que creo acertada. Las 

imágenes del simpático niño robot no sólo capturan la atención de los pequeños, 

sino que también les brindan un ancla visual para su imaginación. Al igual que 

las fábulas de Esopo, Masalata encarna el animismo y la personificación, lo que 

facilita la conexión empática de los niños. 

En la oralidad versus la escritura, es cierto que algunas personas se sienten más 

cómodas y pueden expresarse mejor a través de la escritura. Sin embargo, la 

oralidad también tiene su importancia y beneficios en términos de comunicación, 

interacción y desarrollo de habilidades sociales.  

Además, las imágenes pueden ser un punto de partida para la co-creación de 

historias personalizadas. Al invitar a los niños a imaginar y describir los detalles 

de los personajes, se fomenta su participación activa y se estimula su 

creatividad. De esta manera, Masalata nos guía en el arte de involucrar a los 

niños en el proceso creativo. 

Esta analogía de las imágenes como complemento a la oralidad tiene sus raíces 

en la tradición ancestral de la humanidad. Desde las cavernas hasta los cuentos 

modernos, las imágenes han desempeñado un papel crucial en la transmisión 

de historias, facilitando la comprensión, estimulando la imaginación y creando 

conexiones emocionales duraderas. Al incorporar el personaje visual como 

Masalata en este libro sobre cuentos nocturnos, se honra esta tradición milenaria 

y se brinda como una herramienta para fomentar la creatividad y la conexión 

entre padres e hijos. 
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La narración oral como herramienta de 

cohesión comunitaria 

 

Cuentos que forjan conexiones.  

La Imaginación como Puente entre los Cuentos y la Realidad 

 

Decidimos qué contar, decidimos qué imágenes sensoriales tendrán más 

importancia, pero no podemos decidir qué escuchar y qué no, porque todo lo que 

despiertan los relatos no pasan a formar parte de lo aprendido. La imaginación 

no se limita al mundo de la fantasía, es una herramienta fundamental para la 

comprensión del mundo real, donde los cuentos, con sus elementos simbólicos 

y metáforas, permiten a los niños interpretar y aplicar estas enseñanzas a sus 

propias experiencias. 

La narración oral como herramienta de cohesión comunitaria es un tema 

relevante y significativo en diversos contextos culturales y sociales, su capacidad 

de contar historias y transmitir conocimientos a través de la tradición oral ha sido 

fundamental para la preservación de la identidad cultural, la transmisión de 

valores y la creación de un sentido de comunidad en muchas sociedades a lo 

largo de la historia. 

La narración oral, cobra hoy importancia dado que responde a innumerables 

necesidades relacionadas con la interacción social del ser humano; recrea las 

palabras y procura que éstas puedan construir una situación discursiva, en este 

sentido, es un mundo de palabras y sonidos que el niño comienza a identificar y 

a regalar con las mejores palabras a quien lo escucha (Rael, 2009). 

La imaginación es un poderoso recurso que nos permite explorar mundos más 

allá de lo tangible, en el contexto de los cuentos, la imaginación se convierte en 

un puente entre la ficción y la realidad. En este capítulo, exploramos cómo la 

fantasía y la creatividad presentes en los cuentos pueden orientar a los niños 

hacia la interpretación de situaciones reales y problemas cotidianos. 
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La imaginación es fundamental para la comprensión del mundo real y cómo los 

cuentos, con sus elementos simbólicos y metáforas, permiten a los niños 

interpretar y aplicar enseñanzas a sus propias experiencias. 

Los cuentos orales despiertan la imaginación de los niños, a través de 

personajes, lugares y eventos ficticios, los pequeños pueden explorar 

emociones, dilemas y soluciones, la imaginación es como un laboratorio mental, 

donde los niños experimentan con diferentes escenarios y posibilidades. Los 

cuentos a menudo presentan situaciones simbólicas que reflejan aspectos de la 

vida real y los niños pueden interpretar estas metáforas y aplicarlas a sus propias 

experiencias. La imaginación es una de las herramientas que nos permite ir más 

allá de lo tangible, ya que, en el mundo de los cuentos, la imaginación se 

convierte en un puente que conecta la ficción con la realidad y con la ayuda de 

la fantasía y la creatividad presentes en los cuentos podemos ayudar a los niños 

a interpretar situaciones reales y problemas cotidianos. 

Los niños se ponen en el lugar de los personajes que les creamos y con ellos 

comprenden diferentes perspectivas, su imaginación les permite explorar 

soluciones creativas a situaciones difíciles, aprendiendo a afrontar desafíos y 

superar obstáculos, fomentando la capacidad de pensar de forma original e 

innovadora. A través de los cuentos, se transmiten valores, tradiciones, historia 

y cultura colectiva donde los miembros de la comunidad se unen en torno a estas 

narraciones, compartiendo experiencias, recuerdos y creando un fuerte sentido 

de pertenencia, esos círculos de narración y  tradiciones orales mantienen viva 

la identidad cultural y fortaleciendo el sentido de pertenencia y herramientas para 

navegar por el mundo real, con enseñanzas sobre valores y ética con los 

personajes que inspiran comportamientos positivos. 

La imaginación, así alimentada por los cuentos, es un puente invaluable que 

conecta la fantasía con la realidad, donde a través de la imaginación, los niños 

exploran, aprenden y se preparan para enfrentar los desafíos de la vida, 

despiertan la imaginación y les permiten explorar emociones, dilemas y 

soluciones, tanto en el mundo ficticio como en la vida real 

La narración oral puede llegar a convertirse en un formidable vector para el 

restablecimiento de la democracia y la paz, esta no solo se construye en la 

infancia, sino que es un proceso continuo que requiere del compromiso y la 

participación de todos los miembros de la sociedad. Sin embargo, la primera 

infancia es un momento crucial para sembrar las semillas de la paz y la empatía 

en los niños, también puede ser un instrumento invaluable para la construcción 

de paz en las comunidades. Al compartir historias que promuevan la empatía, la 

tolerancia y el respeto por la diversidad, se pueden prevenir conflictos y fomentar 
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la convivencia pacífica.  La narración oral es una herramienta para fortalecer la 

cohesión comunitaria, promover la comprensión mutua, fomentar la participación 

ciudadana y construir una sociedad más justa y pacífica. Al cultivar la 

imaginación y la creatividad a través de los cuentos, podemos construir un futuro 

mejor para todos. 

Los cuentos abordan todas las cuestiones que tienen que ver con el individuo 

como parte de la sociedad, conectan, a través de lo simbólico y con los sueños, 

tanto desde el punto de vista de la libertad y de la imaginación, como en el 

desarrollo psicológico. Los niños pueden cambiar su destino aprendiendo lo que 

es bueno para ellos y lo que debe evitarse.  

Los cuentos orales poseen un poder inigualable para despertar la imaginación 

de los niños. A través de personajes, escenarios y eventos ficticios, los pequeños 

exploran un sinfín de posibilidades, emociones y dilemas. La imaginación no se 

limita al mundo de la fantasía, sino que es una herramienta fundamental para la 

comprensión del mundo real. Los cuentos, con sus elementos simbólicos y 

metáforas, permiten a los niños interpretar y aplicar estas enseñanzas a sus 

propias experiencias de manera clara y significativa. 

Además, la narración oral trasciende el mero entretenimiento individual y se 

convierte en una herramienta poderosa para fortalecer la cohesión comunitaria. 

A través de los cuentos, se transmiten valores, tradiciones, historia y cultura 

colectiva de una forma cautivadora y accesible. Los miembros de la comunidad 

se unen en torno a estas narraciones, compartiendo experiencias, recuerdos y 

creando un fuerte sentido de pertenencia y conexión. 

Los cuentos orales reflejan la identidad, las costumbres y los valores de una 

comunidad. Al escucharlos, los miembros de la comunidad se reconocen a sí 

mismos y se sienten identificados con su historia y su cultura, pudiendo servir 

como punto de partida para el diálogo y la reflexión sobre temas importantes 

para la comunidad. Al compartir diferentes perspectivas e interpretaciones, se 

fomenta la comprensión mutua y se fortalecen los lazos sociales. Puede ser un 

motor para la participación activa de los miembros de la comunidad en la toma 

de decisiones y en la resolución de problemas. Al contar sus propias historias y 

experiencias, las personas se sienten empoderadas y valoradas. 

La narración oral fortalece la cohesión comunitaria en muchas culturas es una 

parte esencial de las tradiciones y celebraciones comunitarias. Al compartir 

historias de generación en generación, se mantiene viva la identidad cultural y 

se fortalece el sentido de pertenencia. Los círculos de narración son espacios 
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donde las personas se reúnen para compartir historias, poemas, canciones y 

otras expresiones orales. Estos espacios fomentan la interacción social, la 

creatividad y el intercambio cultural.  La narración oral responde a necesidades 

relacionadas con la interacción social del ser humano y crea un proceso de 

interacción en el que se emite un mensaje y se recibe respuesta, esta respuesta 

conocida en el idioma inglés como Feed Back, que significa retorno, ¿porque es 

necesario el retorno o feed back?  

La narración oral responde a necesidades profundas de interacción social en el 

ser humano. Es una forma de comunicación que va más allá de la simple 

transmisión de información, ya que crea un espacio para el intercambio de 

experiencias, emociones y conocimientos. En este proceso de interacción, el 

feedback o retroalimentación juega un papel crucial. Es la respuesta que recibe 

el narrador por parte de su audiencia, y que le permite evaluar el impacto de su 

relato y ajustar su discurso en consecuencia. 

El feedback puede ser verbal o no verbal, y se manifiesta de diversas maneras: 

a través de expresiones faciales, gestos, movimientos corporales, preguntas, 

comentarios, etc.  

¿Por qué es tan importante el feedback en la narración oral? Permite al narrador 

saber si su mensaje está siendo comprendido y apreciado por la audiencia. Esto 

le ayuda a ajustar su tono, ritmo y lenguaje para conectar mejor con su público. 

El feedback no solo se limita al narrador, sino que también involucra a los 

oyentes, quienes se convierten en participantes activos en el proceso de 

narración.  

La interacción entre el narrador y la audiencia crea un diálogo dinámico que 

enriquece la experiencia narrativa para ambas partes y promueve la empatía y 

la comprensión mutua.  Al compartir historias y experiencias, narradores y 

oyentes tienen la oportunidad de ponerse en el lugar del otro, lo que fomenta la 

empatía y la comprensión mutua. 

La narración oral es una herramienta capaz de construir comunidades, ya que 

reúne a las personas en torno a historias compartidas y experiencias comunes, 

estas comunidades se reúnen así por afinidad,  

Las personas se sienten atraídas a las comunidades por diversas razones, pero 

las historias compartidas y las experiencias comunes son sin duda un factor de 

unión. Alrededor de una fogata o en un círculo de narración, las personas se 

conectan a través de relatos que resuenan con sus propias vidas, valores y 

creencias. Este intercambio de historias no solo entretiene e informa, sino que 

también construye puentes entre individuos, creando un sentimiento de empatía, 
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comprensión y solidaridad. Las comunidades que se forman en torno a la 

narración oral son espacios dinámicos donde se comparten conocimientos, se 

celebran tradiciones, se resuelven conflictos y se fortalece la identidad colectiva, 

aunque de diferentes orígenes y perspectivas, se enriquece la comprensión 

mutua y se celebra la riqueza de la experiencia humana. 

A medida que las personas se reúnen para escuchar y contar historias, se va 

tejiendo una red invisible de relaciones que da forma a la comunidad y la sostiene 

en el tiempo, la narración oral es un pilar fundamental en la construcción de 

comunidades sólidas y resilientes, capaces de afrontar los desafíos del mundo 

actual y preservar su legado cultural para las generaciones venideras. Razones 

porque el feedback es un elemento esencial en la narración oral, ya que permite 

al narrador conectar con su audiencia, evaluar el impacto de su relato y crear 

una experiencia narrativa más rica y significativa para todos los involucrados. 

La narración oral, cobra importancia dado que responde a innumerables 

necesidades relacionadas con la interacción social del ser humano; recrea las 

palabras y procura que éstas puedan construir una situación discursiva. En este 

sentido, es un mundo de palabras y sonidos que el niño comienza a identificar y 

a regalar con las mejores palabras a quien lo escucha (Rael, 2009). 

El cerebro humano tiene una sorprendente capacidad multisensorial para 

sintetizar la información cuando se desarrolla como una forma narrativa. Donde 

una situación con un personaje, su historia y sus giros, logran conclusiones con 

su construcción simple y eficiente, transformando los pensamientos para las 

acciones futuras. Su enunciado induce una progresión hacia el logro de una 

meta. 

“La narración oral es un acto de comunicación donde el ser humano, al narrar a 

viva voz y con todo su cuerpo, con el público y no para el público, crea un 

proceso de interacción en el cual emite un mensaje y recibe respuesta, por lo 

que no se informa si no que comunica pues, influye y es influenciado, en el 

instante mismo de narrar, para que el cuento oral crezca con todos y de todos, 

¡entre todos! (Garzón, 1991, p.68). 

A través de la tradición oral, la narrativa ayuda a crear una sensación de 

comunidad. Las tradiciones y expresiones orales sirven para transmitir 

conocimientos, valores culturales y sociales, y una memoria colectiva. Son 

fundamentales para mantener vivas las culturas. 

Un cuento oral nocturno puede participar de esta iniciativa de diversas maneras 

como al contar cuentos orales nocturnos, se mantiene viva una tradición 

ancestral que ha sido transmitida de generación en generación. Esto fomenta el 
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sentido de continuidad y arraigo con las raíces culturales. Los cuentos orales 

suelen estar cargados de valores morales, lecciones de vida y sabiduría 

popular. A través de ellos, se pueden transmitir los principios y creencias 

fundamentales de una comunidad a los más jóvenes. El acto de reunirse en 

familia o en comunidad para escuchar cuentos orales nocturnos fomenta la 

cohesión social y el sentido de pertenencia. Se crea un espacio de conexión y 

compartir experiencias. Muchos cuentos orales tradicionales narran historias, 

mitos o leyendas que forman parte de la memoria colectiva de una comunidad. 

Al contarlos, se preserva y difunde esta memoria compartida y reflejan la 

riqueza y diversidad de las culturas al compartirlos, se fomenta el respeto y la 

apreciación por las diferentes tradiciones y cosmovisiones. Un cuento oral 

nocturno puede participar activamente en la creación de un sentido de 

comunidad al preservar tradiciones, transmitir valores, fortalecer lazos, 

conservar la memoria colectiva y celebrar la diversidad cultural. 
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Ladrillos narrativos. 

La construcción de un mural narrativo 

 
Hay una amplia variedad de elementos que podemos analizar en profundidad, 

como ladrillos que conforman una historia para contar. Personajes memorables 

protagonistas, antagonistas, personajes secundarios con personalidades bien 

definidas. Trama atrapante con una estructura de inicio, nudo, clímax y 

desenlace que mantenga el interés y con ambientación vívida y descripciones 

sensoriales ricas que transportan al lector al mundo de la historia, entre otras. 

 

 
Estos "ladrillos" que 
construyen cuentos 

cautivadores y 
enriquecedores para 

los niños formarán un 
mural que proteja a la 

niñez. 

 
 

 

Usando analogías y metáforas podemos transmitir enseñanzas de forma 

memorable y con onomatopeyas que imitan sonidos reales podemos darles vida 

a las acciones, conversaciones creíbles que revelen personalidades y hagan 

avanzar la trama. 

Con toques de comedia, situaciones absurdas, humorísticas, personificaciones 

ingeniosas. Estructura rítmica y prosa con cadencia, rimas, patrones repetitivos 

que cautivan el oído. Elementos interactivos, canciones, acertijos que involucren 

lúdicamente al niño. Giros de trama inesperados que mantengan el interés y la 

curiosidad, el misterio y el suspenso, podemos explorar sentimientos profundos 

como el amor, la pérdida, emociones universales, el valor de una forma 

resonante. Transmitir lecciones éticas, de perseverancia, amistad, etc. de forma 
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orgánica, Reflejar y celebrar la herencia, tradiciones, la cultura y diversidad de 

formas auténticas. 

Otro ladrillo es el lenguaje visual, símiles, metáforas impactantes para pintar con 

palabras y un cierre satisfactorio que deje una impresión duradera en el lector. 

Integrar ladrillos lúdicos, humorísticos e imaginativos en las parábolas es clave 

para captar y mantener la atención de los niños, haciéndolas más cautivadoras. 

Algunas estrategias efectivas son utilizar personajes antropomórficos o animales 

parlantes, esto permite que los niños se proyecten más fácilmente en los 

personajes y sus acciones cobren más vida. Por ejemplo, una parábola sobre la 

perseverancia podría tener como protagonista a un pequeño ratón que lucha por 

escalar una gran montaña. 

El humor y la imaginación infantil son también ladrillos que se nutren de 

escenarios absurdos o disparatados. Una parábola sobre el egoísmo podría 

involucrar a un rey tan avaro que intenta acaparar todas las nubes del cielo. Los 

diálogos entre personajes pueden ser una gran fuente de humor, sobre todo con 

respuestas inesperadas o malentendidos cómicos. Un pájaro podría entender 

literalmente una frase común. Descripciones ricas en colorido, formas extrañas 

y elementos mágicos o fantásticos atrapan la imaginación infantil. Un bosque 

hecho de caramelos o nubes con formas de animales. 

Involucrar a los niños para que completen frases, repitan sonidos o acciones 

mantiene su interés y diversión. "Y el mono decía: "¡Ooh ooh!" ¿Pueden decirlo 

conmigo? Variar el ritmo y tono combinando momentos de suspenso, misterio, 

acción y humor mantendrá a los niños enganchados a la historia, las voces y 

onomatopeyas también ayudan. Lo más importante es no perder de vista que 

una parábola efectiva necesita balancear la enseñanza con un envoltorio lúdico 

e imaginativo que haga las delicias de los pequeños oyentes. El humor bien 

dosificado es siempre un aliado para captar su atención y dejar una impresión 

duradera. 

La trama, la estructura de principio, nudo y desenlace. Cómo enganchar al lector 

desde el inicio, mantener la tensión narrativa, crear giros inesperados y resolver 

satisfactoriamente el conflicto principal. La creación de mundos y escenarios 

cautivadores a través de descripciones visuales, auditivas, sensoriales que 

transportan al lector al corazón de la historia. Las enseñanzas, mensajes o 

lecciones que queremos transmitir de manera orgánica a través de la trama y los 

personajes, nos invitan a elegir cuidadosamente el tema. 

El tono, vocabulario, ritmo que usamos para contar la historia. El ritmo narrativo 

y cómo modular la voz narrativa para enganchar a diferentes edades. La 

importancia del diálogo natural y creíble para revelar personalidades, avanzar la 

trama y crear momentos humorísticos o dramáticos. 



52 
 
 

 

 

Con pequeños toques descriptivos originales e imaginativos damos vida y 

riqueza al cuento oral nocturno, con la arquitectura interna del relato, 

enhebramos los eventos de manera lógica y fluida manteniendo el interés. 

Cada uno de estos "ladrillos" narrativos no sólo como elementos aislados, sino 

como piezas que se ensamblan armónicamente para construir un "mural" mayor. 

un capítulo significativo en la formación cultural plena de los niños. Cada ladrillo 

por sí solo - personajes cautivadores, tramas atrapantes, ambientaciones 

vívidas, parábolas sabias, onomatopeyas sonoras, humor lúdico, etc. - aporta 

belleza, textura y color únicos al mural general. Pero es su cuidadosa 

combinación y ensamblaje lo que realmente le da sentido, profundidad y un 

impacto trascendente. 

Ladrillo a ladrillo podemos incorporar un personaje totalmente inesperado. Por 

ejemplo, un superhéroe aparece mágicamente para ayudar al protagonista, 

generando mucha curiosidad, al agregar un giro argumental muy drástico e 

imprevisto que cambie todo el rumbo de la historia. Por ejemplo, que el 

antagonista resulta no ser quien parecía. Con otro ladrillo podemos describir un 

escenario fantástico e imaginativo, lleno de detalles llamativos. Un bosque de 

colores o un castillo flotante en las nubes captarán la atención. Introducir otro 

más, un elemento de misterio que intrigue a los niños. Por ejemplo, que 

aparezca un objeto mágico de poderes desconocidos. El gran ladrillo del 

suspenso y emoción con una escena de acción intensa es impredecible. De 

esa forma, quedarán queriendo más.  

Terminar el cuento con un momento culminante, pero sin resolverlo, dejando 

cabos sueltos. Así querrán seguir escuchando y agregar diálogos muy 

ingeniosos llenos de humor entre los personajes secundarios. La clave es 

generar ladrillos sorprendentes que enganchará a los niños más allá de lo 

esperado ¡Seguro encontraremos la forma perfecta de hacer este cuento 

inolvidable! 

Un cuento logrado, construido con maestría usando todos estos ladrillos 

esenciales, se convierte así en mucho más que un simple relato de 

entretenimiento. Es un verdadero lienzo cultural donde se plasman 

cosmovisiones, valores, emociones e identidades de manera accesible para las 

tiernas mentes infantiles. A través de estos murales narrativos cargados de 

significado, los niños poco a poco van interiorizando los temas universales del 

ser humano: el amor, la tristeza, el valor, la amistad, la ética. Pero también las 

particularidades de su propio legado cultural e histórico, reflejado con 

autenticidad en los detalles, personajes y ambientes. 

Aparte de los "ladrillos" narrativos mencionados que componen las historias y 

cuentos, hay otros elementos esenciales que se deben considerar para que esos 

conocimientos se vayan cimentando y solidificando en la mente de los niños de 
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manera integral. Algunos "ladrillos" adicionales podrían ser presentar los mismos 

conceptos, valores o lecciones de diferentes maneras y a través de distintos 

cuentos o historias. La repetición ayuda a fijar esas ideas en la mente infantil. 

Relacionar las enseñanzas de los cuentos con situaciones de la vida real que los 

niños puedan presenciar o vivir, facilita que interioricen los conceptos. Después 

de narrar los cuentos, hacer preguntas y promover la reflexión para verificar la 

comprensión de los mensajes. El diálogo refuerza el aprendizaje, sosteniendo 

una línea coherente de valores y enseñanzas a través de todas las historias 

narradas, generando una sólida base conceptual presentando los conceptos de 

forma adecuada al nivel de desarrollo y comprensión de cada edad, 

complejizándolos gradualmente y mostrar personajes que encarnen 

positivamente los valores y virtudes que se quieren transmitir, para que los niños 

los tomen como referentes. Reforzar los aprendizajes con juegos, manualidades, 

canciones, etc. relacionadas con las temáticas de los cuentos para un 

aprendizaje vivencial. 

Estos "ladrillos" adicionales sientan las bases para que los conocimientos y 

valores transmitidos a través de las historias narradas no sean algo pasajero, 

sino que se integren profundamente en la formación infantil de manera sólida y 

perdurable. Cada cuento que un niño aprecia e internaliza se convierte así en un 

ladrillo más que solidifica su identidad, su comprensión del mundo y su lugar en 

él. Tal como las paredes de un edificio se levantan ladrillo a ladrillo, muralla a 

muralla, su formación cultural plena va tomando forma historia a historia, mural 

a mural.  

Es una labor lenta pero hermosa, donde los narradores tenemos la misión y el 

privilegio de elegir con cuidado cada ladrillo, pulirlo y engarzarlo en su sitio con 

amor y destreza. Para que al final, los niños puedan admirar los múltiples 

murales que conforman el sólido y vibrante edificio de su acervo cultural. Un 

edificio donde puedan siempre refugiarse, nutrirse de sabiduría ancestral, y al 

mismo tiempo, proyectarse hacia nuevos horizontes con confianza y un profundo 

sentido de pertenencia. Todo gracias al poder de los cuentos, esos murales 

narrativos construidos ladrillo a ladrillo, con infinita paciencia y dedicación. 

Esta combinación de aspectos técnicos de la narración con su profundo impacto 

en el desarrollo integral de los pequeños oyentes, requiere un enfoque cuidadoso 

y elocuente. Por eso este hilo todos los conceptos de forma armoniosa y 

memorable, son ladrillos para la construcción de “Tu mural narrativo” y espero te 

ayuden a la realización del más noble de los tapices culturales y pedagógicos 

para tu hijo. 
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La proyección en el cuento 

  

Masalata como personaje héroe de los cuentos que propongo, es el personaje 

principal y el héroe, pero su importancia radica en el personaje secundario. Este 

es el que quizá es más importante y delicado para su tratamiento, ya que se trata 

del niño mismo al que le estamos contando el cuento. Si bien el héroe es el 

protagonista de los cuentos, el personaje secundario es quien le da vida y 

profundidad a la historia. Es a través de este personaje que el lector se conecta 

con la historia y experimenta las emociones que el autor quiere transmitir. Por lo 

tanto, el tratamiento del personaje secundario debe ser delicado y 

cuidadosamente planificado, ya que juega un papel fundamental en el éxito de 

la obra. Siempre, el héroe suele ser el centro de atención, el protagonista que 

enfrenta desafíos y triunfa, sin embargo, hay un personaje que, a pesar de no 

tener el papel principal, juega un rol fundamental y es el personaje secundario. 

En los cuentos orales nocturnos personalizados, la proyección emocional se 

manifiesta de manera especial, a menudo, esta proyección se realiza a través 

del personaje secundario, en contraste con el personaje principal. Veamos cómo 

esta dinámica influye en la experiencia de los niños. La proyección en el cuento 

se realiza con el personaje secundario y no con el principal, de modo que el 

personaje principal es el héroe con el que los niños van a tener un amigo 

imaginario, mientras que con el personaje secundario van a sentir la 

identificación. El personaje secundario suele ser el puente entre el héroe y el 

lector, es con quien el niño se identifica, con quien comparte emociones y vive 

las aventuras. Para los niños, el personaje principal puede convertirse en un 

modelo a seguir, un héroe con el que pueden soñar y al que pueden admirar. Es 

el amigo imaginario que los acompaña en sus aventuras mentales. El personaje 

principal, también conocido como el protagonista, es el foco central de la historia. 

Es quien enfrenta los desafíos, toma decisiones cruciales y resuelve conflictos. 

Es el amigo imaginario que los acompaña en sus aventuras mentales durante 

las noches. 

 

 

 

 



55 
 
 

 

 

Los personajes secundarios también desempeñan un papel crucial. Aunque no 

son el centro de la trama, a menudo están más cerca de la realidad cotidiana. 

Los niños pueden identificarse con estos personajes secundarios porque 

comparten sus miedos, alegrías y preocupaciones. A través de ellos, los 

pequeños ven reflejadas sus propias experiencias. La identificación con un 

personaje secundario puede ser más profunda y personal, a través de ellos, los 

niños pueden explorar sus propias emociones y aprender a lidiar con situaciones 

similares. 

En realidad, la proyección emocional no se limita solo a uno de los personajes. 

Es una combinación de ambos, generalmente se complementan. El héroe 

principal inspira, pero el personaje secundario conecta, juntos, ofrecen una 

experiencia completa para el lector. La elección entre identificación e idealización 

puede variar según la historia y las necesidades emocionales del niño en ese 

momento, tanto el personaje principal como el secundario tienen un papel 

significativo en la proyección emocional de los niños, ambos contribuyen a su 

crecimiento y comprensión del mundo a través de las historias que les cuentas. 

La relación entre los personajes principales y secundarios es un aspecto 

fundamental en la construcción de una narrativa rica y significativa, los 

personajes principales y secundarios pueden tener objetivos y deseos diferentes, 

sus motivaciones pueden complementarse o incluso entrar en conflicto, 

debemos explorar cómo sus metas individuales afectan la trama y cómo se 

apoyan o se oponen mutuamente, creando momentos de interacción significativa 

entre los personajes, estos pueden ser diálogos, acciones conjuntas o incluso 

conflictos. 

Las conversaciones entre el héroe (personaje principal) y el secundario pueden 

revelar detalles sobre las problemáticas de lo ocurrido en el transcurso del día 

con niño o niña en la escuela o con sus amigos. No limites el desarrollo del arco 

narrativo solo al protagonista, los personajes secundarios también deben 

experimentar cambios y crecimiento, estos giros inesperados pueden mantener 

a los niños interesados. 
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La proyección psicológica en los 

cuentos orales. 

 

Los cuentos orales, especialmente aquellos narrados en la noche y 

personalizados para cada niño, presentan una oportunidad única para explorar 

el concepto de la proyección psicológica. A través de la interacción con los 

personajes, tanto principales como secundarios, los niños pueden proyectar sus 

propios pensamientos, emociones y experiencias, enriqueciendo así la 

experiencia narrativa y promoviendo su desarrollo personal. 

La proyección con el personaje secundario, un vínculo profundo donde si bien el 

personaje principal suele ser el centro de atención en los cuentos, es en el 

personaje secundario donde la proyección emocional se manifiesta de manera 

más profunda. A diferencia del héroe idealizado, el personaje secundario 

representa la cotidianidad, los miedos, alegrías y preocupaciones que los niños 

experimentan en su día a día. Al identificarse con el personaje secundario, los 

niños se sienten comprendidos y validados. Ven reflejadas sus propias 

experiencias y emociones, lo que les permite explorarlas de manera segura y sin 

juicio. Esta identificación profunda puede ser un catalizador para el crecimiento 

personal y la resolución de conflictos internos. 

La proyección psicológica es un fenómeno en el que transferimos nuestros 

propios pensamientos, sentimientos y experiencias a los personajes de los 

cuentos. En el caso de los cuentos orales, especialmente aquellos 

personalizados para cada niño, esta proyección puede ser aún más significativa, 

al interactuar con los personajes, los niños pueden encontrar una conexión 

profunda con ellos, ya sea identificándose con el personaje principal o con los 

personajes secundarios. La proyección emocional suele manifestarse de manera 

más profunda en los personajes secundarios, estos personajes suelen 

representar aspectos más cotidianos y cercanos a la realidad de los niños, lo que 

les permite explorar y comprender mejor sus propias emociones y experiencias. 

Al identificarse con estos personajes secundarios, los niños pueden sentirse 

comprendidos y validados, lo que puede fomentar un mayor sentido de empatía 

y autocomprensión.  Esta identificación profunda con los personajes secundarios 

puede ser un catalizador para el crecimiento personal y la resolución de 

conflictos internos. Al verse reflejados en estos personajes, los niños pueden 

explorar y procesar sus propias emociones, miedos, alegrías y preocupaciones 

de una manera segura y sin juicio. Esto puede ayudarles a desarrollar 

habilidades emocionales y a encontrar formas creativas de lidiar con los desafíos 

que enfrentan en su vida diaria. Es importante tener en cuenta que la proyección 
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psicológica en los cuentos orales es un proceso natural y beneficioso para el 

desarrollo de los niños. 

La dinámica entre el héroe y el acompañante, una danza complementaria donde 

la proyección emocional no se limita únicamente al personaje secundario. De 

hecho, la interacción entre el personaje principal y el secundario genera una 

dinámica complementaria que enriquece la experiencia del niño.  

El personaje principal, el héroe, representa los ideales, las aspiraciones y los 

sueños del niño. Es un modelo a seguir, una figura inspiradora que les motiva a 

superar desafíos y alcanzar sus metas. A través de la identificación con el héroe, 

los niños desarrollan su autoestima, su autoconfianza y su capacidad de 

enfrentar obstáculos. 

Por otro lado, el personaje secundario, el acompañante, aporta la conexión con 

la realidad y la empatía. Es el reflejo de las emociones y experiencias cotidianas 

del niño, lo que permite una identificación más profunda y personal. A través de 

este personaje, los niños exploran sus propios sentimientos, aprenden a lidiar 

con situaciones difíciles y desarrollan habilidades para la resolución de conflictos. 

El héroe representa los ideales, las aspiraciones y los sueños del niño, es un 

modelo a seguir, una figura que inspira y motiva a los niños a superar desafíos y 

alcanzar sus metas. Al identificarse con el héroe, los niños desarrollan su 

autoestima, su autoconfianza y su capacidad para enfrentar obstáculos. El héroe 

les muestra que es posible triunfar y les brinda un sentido de empoderamiento. 

Por otro lado, el acompañante, el personaje secundario, aporta una conexión con 

la realidad y la empatía. Este personaje refleja las emociones y experiencias 

cotidianas del niño, lo que permite una identificación más profunda y personal. 

El acompañante es un refugio seguro donde los niños pueden explorar y 

comprender sus propios sentimientos. A través de este personaje, los niños 

aprenden a lidiar con situaciones difíciles y desarrollan habilidades para la 

resolución de conflictos. La interacción entre el héroe y el acompañante genera 

una dinámica enriquecedora. El héroe proporciona inspiración y motivación, 

mientras que el acompañante brinda un sentido de empatía y comprensión. Esta 

combinación de personajes permite a los niños explorar tanto sus ideales como 

sus emociones y experiencias personales. Es importante destacar que los 

cuentos orales ofrecen un espacio seguro y creativo para que los niños puedan 

proyectar y explorar sus emociones, tanto a través del héroe como del 

acompañante.  

La relación entre el personaje principal y el secundario es fundamental para 

construir una narrativa rica y significativa. Sus diferentes objetivos, deseos y 

motivaciones pueden generar momentos de interacción valiosos, diálogos 

reveladores y acciones conjuntas que impulsan la trama hacia adelante.  
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Las conversaciones entre el héroe y el acompañante pueden revelar detalles 

sobre las experiencias del niño en la escuela, con sus amigos o en su entorno 

familiar. Estas interacciones permiten a los padres y cuidadores comprender 

mejor las emociones y preocupaciones del niño, brindándoles la oportunidad de 

ofrecer apoyo y orientación de manera oportuna. 

Para mantener el interés de los niños, es importante que el desarrollo del arco 

narrativo no se limite únicamente al personaje principal. Los personajes 

secundarios también deben experimentar cambios y crecimiento a lo largo de la 

historia. La introducción de giros inesperados puede mantener a los niños 

intrigados y ansiosos por descubrir cómo se desarrollará la trama. Estos 

elementos de sorpresa contribuyen a crear una experiencia narrativa más 

dinámica y cautivadora, recordemos que el arco narrativo, también conocido 

como arco argumental, es la construcción cronológica de una trama en una 

novela o cuento, un arco narrativo puede significar una trama extendida o 

continua en la que cada episodio sigue un arco dramático. 

La proyección psicológica en los cuentos orales nocturnos personalizados es un 

fenómeno complejo y multifacético que juega un papel crucial en el desarrollo 

personal de los niños, a través de la identificación con los personajes, tanto 

principales como secundarios, los niños exploran sus emociones, aprenden a 

lidiar con situaciones difíciles y desarrollan habilidades para la resolución de 

conflictos. La construcción de una narrativa rica y significativa, con un arco 

narrativo dinámico y personajes que experimentan cambios y crecimiento, es 

esencial para crear una experiencia de aprendizaje valiosa y enriquecedora para 

los niños. 

La proyección psicológica es en algunas oportunidades como un mecanismo de 

defensa, el escudo ante el miedo propio. "Él tiene miedo" es una frase 

aparentemente simple que esconde una compleja dinámica psicológica. En 

efecto, la proyección, como mecanismo de defensa, puede manifestarse de 

diversas maneras, incluyendo la atribución de nuestros propios miedos a otras 

personas, y si bien la proyección puede ser, en ocasiones, una herramienta 

adaptativa que nos permite lidiar con emociones difíciles, como el miedo, es 

importante reconocer sus limitaciones y potenciales contraindicaciones. 

En el contexto de los cuentos orales nocturnos personalizados, la proyección 

negativa en los niños se refiere a la tendencia a atribuir sus propios miedos, 

inseguridades o emociones negativas a los personajes de la historia, esta 

estrategia, si bien puede ser temporalmente útil para aliviar la ansiedad, puede 

tener consecuencias negativas en el desarrollo emocional del niño. Para 

reconocer la proyección negativa en los niños, es importante prestar atención a 

algunas señales, como la exageración de las características negativas de los 
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personajes. El niño puede enfocarse en los aspectos negativos de los 

personajes, exagerándolos o incluso inventándolos y atribuir sus propias 

emociones negativas, como miedo, tristeza o ira, a los personajes, puede 

mostrar dificultad para comprender las emociones de los demás, especialmente 

si son positivas. El niño puede mostrar comportamientos negativos, como 

agresividad o desobediencia, como reflejo de sus propios miedos o 

inseguridades proyectados. 

Las causas de la proyección negativa en los niños pueden ser diversas, como 

en el desarrollo emocional de los niños aún se encuentran en proceso de 

desarrollo emocional, lo que puede dificultarles comprender y gestionar sus 

propias emociones. Un entorno familiar disfuncional, con altos niveles de estrés, 

conflicto o falta de apoyo emocional, puede aumentar la probabilidad de que los 

niños recurran a la proyección negativa. Experiencias traumáticas, como abuso, 

negligencia o violencia, pueden dejar cicatrices emocionales que se manifiestan 

a través de la proyección negativa. Para ayudar a los niños a superar la 

proyección negativa, es importante, crear un ambiente seguro y amoroso como 

un entorno familiar estable, donde el niño se sienta querido y apoyado, es 

fundamental para su desarrollo emocional sano. 

Los padres deben fomentar la comunicación abierta con sus hijos, animándolos 

a expresar sus emociones sin miedo a ser juzgados, es importante que los 

padres validen las emociones de sus hijos, incluso si son negativas. Esto les 

ayuda a sentirse comprendidos y aceptados. Los adultos pueden enseñar a sus 

hijos estrategias saludables para gestionar sus emociones, como técnicas de 

relajación o resolución de conflictos. Así, a través de la identificación con los 

personajes y la exploración de diferentes situaciones, los niños pueden aprender 

a reconocer sus propias emociones. Los cuentos pueden ayudar a los niños a 

poner nombre a sus emociones y comprender cómo les afectan, también pueden 

ayudar a los niños a ponerse en el lugar de los demás y comprender sus 

emociones. 

La proyección negativa es un fenómeno común en el desarrollo infantil, sin 

embargo, es importante reconocer sus señales y buscar soluciones para evitar 

que afecte el desarrollo emocional del niño, mediante un entorno familiar seguro, 

comunicación abierta, estrategias de afrontamiento y con el uso de cuentos 

orales personalizados, podemos ayudar a los niños a superar la proyección 

negativa y desarrollar una relación sana con sus emociones. En los cuentos 

orales nocturnos personalizados, la proyección emocional juega un papel 

especial., donde a menudo, esta proyección se realiza a través del personaje 

secundario, en contraste con el personaje principal. Veamos cómo esta dinámica 

influye en la experiencia de los niños y cómo se puede aprovechar al máximo. 

La proyección en el cuento se realiza con el personaje secundario y no con el 
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principal. Esto significa que el personaje principal es el héroe con el que los niños 

pueden tener un amigo imaginario, mientras que con el personaje secundario 

van a sentir una identificación más profunda. Es a través de este personaje 

secundario que los niños pueden explorar sus propias emociones y aprender a 

lidiar con situaciones similares. 

El personaje principal, también conocido como el protagonista, es el foco central 

de la historia. Es quien enfrenta los desafíos, toma decisiones cruciales y 

resuelve conflictos. Para los niños, el personaje principal puede convertirse en 

un modelo a seguir, un héroe con el que pueden soñar y al que pueden admirar. 

Es el amigo imaginario que los acompaña en sus aventuras mentales durante 

las noches. Los personajes secundarios también desempeñan un papel crucial 

en la proyección emocional de los niños. Aunque no son el centro de la trama, a 

menudo están más cerca de la realidad cotidiana. Los niños pueden identificarse 

con estos personajes secundarios porque comparten sus miedos, alegrías y 

preocupaciones. A través de ellos, los pequeños ven reflejadas sus propias 

experiencias. 

La identificación con un personaje secundario puede ser más profunda y 

personal, a través de ellos, los niños pueden explorar sus propias emociones y 

aprender a lidiar con situaciones similares. Al identificarse con el personaje 

secundario, los niños se sienten comprendidos y validados, ven reflejadas sus 

propias experiencias y emociones, lo que les permite explorarlas de manera 

segura y sin juicio. 

En realidad, la proyección emocional no se limita solo a uno de los personajes, 

es una combinación de ambos, ya que generalmente se complementan. El héroe 

principal inspira, pero el personaje secundario conecta, juntos, ofrecen una 

experiencia completa para el lector. La elección entre identificación e idealización 

puede variar según la historia y las necesidades emocionales del niño en ese 

momento, es importante que tanto el personaje principal como el secundario 

tengan un papel significativo en la proyección emocional de los niños, ambos 

contribuyen a su crecimiento y comprensión del mundo a través de las historias 

que les cuentas. La relación entre los personajes principales y secundarios es 

un aspecto fundamental en la construcción de una narrativa rica y significativa y 

que ambos pueden tener objetivos y deseos diferentes, y sus motivaciones 

pueden complementarse o incluso entrar en conflicto. Es importante explorar 

cómo sus metas individuales afectan la trama y cómo se apoyan o se oponen 

mutuamente, creando momentos de interacción significativa entre los 

personajes. Estos momentos pueden manifestarse a través de diálogos, 

acciones conjuntas o incluso conflictos. 
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Las conversaciones entre el héroe (personaje principal) y el secundario pueden 

revelar detalles sobre las problemáticas que el niño o la niña han experimentado 

durante el día en la escuela o con sus amigos. Estas interacciones permiten a 

los padres y cuidadores comprender mejor las emociones y preocupaciones del 

niño, brindándoles la oportunidad de ofrecer apoyo y orientación de manera 

oportuna. No debemos limitar el desarrollo del arco narrativo solo al protagonista. 

Los personajes secundarios también deben experimentar cambios y crecimiento 

a lo largo de la historia, los giros inesperados en la trama pueden mantener a los 

niños interesados y comprometidos con la historia, al permitir que los personajes 

secundarios evolucionen, se crea una narrativa más realista y enriquecedora. 

Los niños pueden aprender que todos los personajes, incluso los secundarios, 

tienen sus propias historias y desafíos, esto les enseña empatía y comprensión 

hacia los demás, fomentando su desarrollo personal y social. 

Los cuentos orales, especialmente aquellos narrados en la noche y 

personalizados para cada niño, presentan una oportunidad única para explorar 

el concepto de la proyección psicológica, a través de la interacción con los 

personajes, tanto principales como secundarios, los niños pueden proyectar sus 

propios pensamientos, emociones y experiencias. Esto enriquece la experiencia 

narrativa y promueve su desarrollo personal, la proyección con el personaje 

secundario crea un vínculo profundo donde, si bien los niños pueden idealizar al 

personaje principal, encuentran una conexión más cercana con el personaje 

secundario. A través de este personaje, los niños pueden explorar sus propias 

emociones y aprender a manejar situaciones similares en su vida cotidiana. 

Es esencial estar atentos a las señales de proyección negativa en los niños, 

como su enfoque en los aspectos negativos de los personajes, su dificultad para 

comprender las emociones de los demás, especialmente si son positivas, y los 

comportamientos negativos que pueden manifestarse como resultado de sus 

propios miedos o inseguridades proyectados. Las causas de la proyección 

negativa en los niños pueden ser diversas, y es importante considerar el 

desarrollo emocional en curso de los niños. Su capacidad para comprender y 

gestionar sus propias emociones aún está en proceso, además, un entorno 

familiar disfuncional, con altos niveles de estrés, conflicto o falta de apoyo 

emocional, puede aumentar la probabilidad de que los niños recurran a la 

proyección negativa. También es importante tener en cuenta que las 

experiencias traumáticas pueden dejar cicatrices emocionales que se 

manifiestan a través de la proyección negativa. Para ayudar a los niños a superar 

la proyección negativa, es fundamental crear un ambiente seguro y amoroso. Un 

entorno familiar estable, donde el niño se sienta querido y apoyado, es 

fundamental para su desarrollo emocional saludable. Esto implica brindarles 

atención emocional, escucha activa y comprensión.  
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La narrativa no lineal en la oralidad 

  

La narrativa no lineal es una tendencia creciente en la literatura moderna y 
definitivamente puede aplicarse a los cuentos orales, se ha convertido en una 
tendencia en la literatura moderna, y su aplicación en los cuentos orales puede 
brindar una experiencia enriquecedora para los niños. A diferencia de la 
linealidad tradicional, este tipo de narrativa permite explorar diferentes caminos, 
ofrecer opciones y crear una experiencia más interactiva y cercana a las 
dinámicas actuales. 

En los cuentos nocturnos orales, debemos tener en cuenta que las narrativas 
actuales no siguen la linealidad de las historias como las conocimos, los cuentos 
así, deben ser tener en cuenta factores como el feed back o retorno para verificar 
que el mensaje llegó, como así también una pausa para el diálogo con algo 
relativo a la historia de nuestro cuento, pero ahora de manera casual. 
Implementar pausas para la reflexión estratégica, permite al niño reflexionar, 
formular preguntas y compartir opiniones. Así el cuento oral se convierte en una 
historia con una dinámica más parecida a las narrativas actuales. Pensemos que 
hoy los streaming nos ofrece poder cambiar el final de una historia. 

La Interactividad y la elección del oyente deberá ser similar a las plataformas de 
streaming, se puede ofrecer al niño la posibilidad de tomar decisiones que 
afecten el curso de la historia. Elegir entre diferentes caminos para el personaje 
o formas de resolver problemas, fomenta la toma de decisiones y la comprensión 
de las consecuencias. 

Entretejer varias historias al mismo tiempo, saltando entre ellas, puede crear una 
experiencia más dinámica y atractiva. Las historias podrían estar 
interconectadas y converger al final, generando un efecto sorpresa y cohesión 
narrativa. Otra forma de introducir la no linealidad en tus cuentos es a través de 
historias paralelas. Podrías contar varias historias al mismo tiempo, saltando de 
una a otra en diferentes puntos. Cada historia podría estar relacionada con las 
demás de alguna manera, y todas podrían converger en un punto hacia el final. 

En los cuentos, la interdisciplinariedad juega un papel fundamental en las 
estructuras narrativas no lineales. Estudiar las formas e interacción en este tipo 
de narraciones es crucial para lograr una experiencia comprensible y atractiva. 
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La combinación de imagen con la historia en la no linealidad alcanza su punto 
más álgido, donde ambos elementos se complementan, se dinamizan y 
amplifican el sentido lúdico del cuento. Un claro ejemplo de esto lo encontramos 
en nuestro libro y su personaje Masalata, donde sus historias se enriquecen y 
potencian gracias a la interdisciplinariedad, la imagen y la historia se fusionan 
para crear una experiencia más rica y profunda, amplificando el "sentido lúdico" 
del cuento y permitiendo una mejor comprensión del mensaje por parte del niño. 

La narrativa no lineal y la interdisciplinariedad son dos estrategias que pueden 
enriquecer significativamente los cuentos, estructurando la historia de forma no 
tradicional, utilizando diferentes perspectivas, saltos temporales y tramas 
entrelazadas. Esto permite a los niños desarrollar su pensamiento crítico y su 
capacidad de análisis. La interdisciplinariedad, por otro lado, permite incorporar 
diferentes materias escolares y cuestiones sociales en los cuentos, de manera 
que los niños aprendan de forma divertida y significativa. Al combinar la fantasía 
del cuento con mensajes y meta mensajes, se logra un aprendizaje más profundo 
y duradero, es decir un aprendizaje significativo. 

La narrativa no lineal con interdisciplinariedad es una herramienta para crear 
experiencias de aprendizaje significativas y duraderas en los niños, es una 
apuesta por una educación más holística, creativa y conectada con la realidad. 
Es como anillo al dedo para integrar las distintas materias escolares en el mismo 
cuento nocturno. La interdisciplinariedad busca conectar diferentes áreas del 
conocimiento. al aplicarla también en los cuentos, abordaremos los aprendizajes 
de hoy en clase y los afianzamos y ampliaremos en nuestro cuento. La narrativa 
no lineal junto y la interdisciplinariedad son un puente entre las materias 
escolares y la imaginación, al tejer diferentes hilos de conocimiento en un solo 
cuento, estamos creando una experiencia educativa que va más allá de las 
aulas. Integrar conceptos de matemáticas, ciencias, historia, arte y más en una 
historia no lineal puede enriquecer la experiencia de aprendizaje. 

Estas estrategias pueden aumentar la motivación de los niños por el aprendizaje 
y pueden adaptarse a diferentes edades y niveles de aprendizaje. Permite 
conectar diferentes áreas del saber de forma orgánica y atractiva, evitando la 
fragmentación del aprendizaje. Al tejer diferentes hilos de conocimiento, los niños 
se ven desafiados a pensar de forma interconectada y a encontrar soluciones 
creativas a problemas complejos. 
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La narrativa no lineal, al ser más dinámica y atractiva, despierta la curiosidad y 

el interés de los niños por aprender se ajustan estas estrategias a las 

necesidades y capacidades de cada niño o niña en etapa escolar. Podemos 

fácilmente incorporar conceptos matemáticos como la geometría, la medición o 

la lógica en la trama del cuento, como también elementos de física, química, 

biología o astronomía en la historia. 

Pero cuidado con las edades que es sumamente importante mantener un 

equilibrio entre la innovación narrativa con la no linealidad y la capacidad de 

comprensión de los niños según su edad y desarrollo cognitivo.  Consideremos 

que, según las teorías de Piaget y otros psicólogos del desarrollo, los niños 

atraviesan diferentes etapas en su capacidad de procesar información, 

pensamiento lógico, comprensión de conceptos abstractos, etc. 

En edades tempranas (2-7 años) predomina un pensamiento concreto y literal, 

con dificultad para seguir tramas muy complejas o simbólicas. 

Entre los 7-11 años se desarrollan gradualmente las operaciones lógicas y la 

comprensión de relaciones causales más elaboradas. 

A partir de los 11 años aproximadamente empiezan a desarrollar un pensamiento 

más abstracto y pueden manejar narrativas más complejas. 

Implicaciones para los cuentos no lineales: 

En niños muy pequeños (2-5 años) las narrativas excesivamente no lineales 

pueden generar confusión, por lo que se recomienda mantener una estructura 

más sencilla con pocos saltos temporales o historias paralelas entrelazadas. 

Entre los 6-8 años se pueden introducir elementos de no linealidad moderados 

como un flashback ocasional, eligiendo dos caminos simples de historia, etc. 

Pero manteniéndolo dentro de su capacidad de seguir la trama principal. 

De los 9 años en adelante se puede aumentar la complejidad con más historias 

entrelazadas, flashforwards, mayores opciones de caminos argumentales, etc. 

Aprovechando su creciente capacidad de abstracción. 
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Rol del narrador: 

Es clave que el narrador pueda evaluar el nivel de comprensión de su niño y 

ajustar el nivel de complejidad no lineal en consecuencia, para ello debe estar 

atento a signos de confusión o desconexión de los niños y recurrir a resúmenes, 

explicaciones adicionales o simplificar la trama si es necesario. Puede ser útil 

combinar diferentes grados de no linealidad dentro de un mismo cuento para 

abarcar distintos niveles cognitivos y el diálogo constante y las preguntas a los 

niños son vitales para monitorear su nivel de seguimiento de la historia. 

Si bien la no linealidad narrativa es una herramienta a nuestra disponibilidad, 

debe aplicarse de forma gradual y equilibrada, respetando el desarrollo cognitivo 

y las habilidades comprensivas de cada grupo etario de niños. Un exceso de 

complejidad puede tener un efecto contraproducente. La flexibilidad, el 

monitoreo constante por parte del narrador y el ajuste a las necesidades 

particulares de su audiencia infantil son fundamentales. 

Cuando hablamos de utilizar estas técnicas de relato oral con características de 

narrativas no lineales e interdisciplinares, debemos conocer las formas de alterar 

los tiempos en los relatos, pues seguramente la interdisciplinariedad nos jugará 

alteraciones temporoespaciales. 

Incorporar flashbacks para revelar el pasado de un personaje o flashforwards 
para mostrar el futuro, añade profundidad a la historia y enriquece la experiencia 
del niño. Permite comprender mejor las motivaciones de los personajes y 
anticipar eventos futuros. Los flashbacks y flashforwards son otra técnica que 
puedes usar para romper la linealidad de tus cuentos. Podrías usar los 
flashbacks para revelar información sobre el pasado de un personaje o 
flashforwards para dar un vistazo al futuro. Esto puede añadir profundidad a tus 
personajes y hacer que la historia sea más interesante. 

La narrativa no lineal en la oralidad abre un mundo de posibilidades para crear 
cuentos más dinámicos, interactivos y relevantes para los niños. Implementar 
diferentes estrategias como la interactividad, las historias paralelas y los 
flashbacks, puede convertir la experiencia de escuchar un cuento en una 
aventura emocionante, enriquecedora y memorable. 
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Definición de Flashbacks: 

  

● Retrospectiva: Es la traducción más literal y precisa, pero puede sonar 

un poco formal. 

● Recuerdo: Se utiliza para referirse a un momento específico del pasado 

que el personaje recuerda. 

● Anacronía: Un término más técnico que se refiere a cualquier ruptura en 

la secuencia temporal de una narración. 

● Salto al pasado: Una forma más simple y coloquial de referirse a un 

flashback. 

● Memoria: Similar a "recuerdo", pero con un enfoque en la experiencia 

subjetiva del personaje. 

 Ejemplos de Flashbacks: 

● "El cuento tenía muchos flashbacks a la infancia del protagonista." 

● "De repente, tuvo un recuerdo de su madre." 

● "El autor utiliza anacronías para revelar la historia del personaje poco a 

poco." 

● "La historia del cuento comienza con un salto al pasado que nos lleva a 

otras épocas." 

● "La memoria de su abuela estuvo presente durante toda la noche." 

 Definición de Flashforwards: 

● Prospectiva: Es la traducción más literal, pero también poco utilizada. 

● Avance: Se refiere a un momento del futuro que se muestra en la 

narración. 

● Anticipación: Similar a "avance", pero con un enfoque en la expectativa 

o el suspenso. 

● Salto al futuro: Una forma simple y coloquial de referirse a un 

flashforward. 

● Visión del futuro: Similar a "avance", pero con un toque más místico o 

profético. 
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Ejemplos: 

● "En el cuento se utilizó flashforwards para mostrar las consecuencias de 

la decisión del personaje." 

● "Tuvo un avance de lo que le sucedería si no cambiaba su camino." 

● "El cuento crea una anticipación sobre el destino del protagonista." 

● "La historia termina con un salto al futuro que deja a los niños con 

preguntas." 

● "El personaje secundario tuvo una visión del futuro que le advirtió del 

peligro." 

●   

Otras opciones de traducir esta terminología: 

● Analepsis: Es un término técnico para referirse a un flashback. 

● Prolepsis: Un término técnico para referirse a un flashforward. 

● Elipsis: Un recurso que se utiliza para omitir información en la narración, 

incluyendo flashbacks y flashforwards. 
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Cuentos nocturnos escalables 

  

Cuando hablamos de que los cuentos orales deben ser “escalables”, nos 

referimos a que deben ser capaces de adaptarse y crecer con el niño, esto 

significa que los cuentos deben ser diseñados de tal manera que puedan ser 

ampliados o adaptados para mantenerse relevantes y atractivos a medida que el 

niño crece y su comprensión del mundo se expande. 

Por ejemplo, un cuento escalable podría comenzar con una historia simple para 

un niño pequeño, y luego, a medida que el niño crece, se podrían introducir 

elementos más complejos o subtramas adicionales, de esta manera, el mismo 

cuento puede seguir siendo relevante y atractivo para el niño durante varios 

años. Algunos aspectos clave de la escalabilidad en los cuentos orales nocturnos 

son la introducción progresiva de elementos más complejos, un mismo cuento 

puede comenzar con una trama sencilla para edades tempranas, y luego ir 

incorporando subtramas, personajes adicionales, desafíos más elaborados o 

temas más profundos a medida que el niño madura. Los personajes principales 

pueden enfrentar situaciones y retos más complejos acorde a la edad del niño, 

permitiendo que éste se identifique y crezca junto con ellos. 

A medida que aumenta la comprensión lingüística y cognitiva del niño, se pueden 

introducir palabras más sofisticadas y conceptos más abstractos en los cuentos 

y puede permitirle al narrador adaptar y enriquecer la historia en el momento, 

respondiendo a los intereses y nivel de comprensión del niño específico. 

La escalabilidad en los cuentos orales nocturnos tiene varias ventajas como 

mantener el interés del niño y evolucionar junto con él, los cuentos siguen siendo 

atractivos y relevantes a lo largo de su desarrollo al introducir conceptos de forma 

progresiva, donde se facilita la asimilación y retención de la información. Los 

cuentos que se expanden ofrecen más oportunidades para explorar mundos y 

situaciones nuevas, creando a los personajes familiares que crecen con el niño 

y generan un apego emocional duradero.  

De manera que, un cuento oral escalable es aquel que es flexible y adaptable, 

capaz de crecer y cambiar con el niño, y capaz de llegar a una audiencia cada 

vez mayor, es una característica valiosa que puede ayudar a asegurar que los 

cuentos orales siguen siendo una fuente valiosa de aprendizaje y 

entretenimiento a lo largo del tiempo. 
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Los personajes en los cuentos juegan un papel crucial en la escalabilidad de las 

historias, un personaje como este que propongo como, Masalata, puede ser 

introducido en una historia simple para un niño pequeño, y a medida que el niño 

crece, Masalata puede enfrentarse a desafíos más complejos o embarcarse en 

aventuras más emocionantes, de esta manera, Masalata puede crecer y 

evolucionar junto con el niño, proporcionando un hilo conductor a lo largo de las 

diferentes etapas de crecimiento y aprendizaje del niño. 

Además, como Masalata, tu personaje 
puede ser con el que los niños pueden 
identificarse y aprender, a través de 
las experiencias y aventuras de tu 
Masalata, los niños pueden aprender 
sobre el mundo a su alrededor, 
desarrollar habilidades de resolución 
de problemas, y explorar diferentes 
emociones y relaciones, puede ser un 
personaje que los niños pueden 
compartir con sus amigos y familiares. 
Al contar las historias de Masalata a 
otros, los niños pueden practicar sus 
habilidades de narración y expresión, 
y también pueden fomentar un sentido 
de comunidad y conexión con otros. 

 

Los cuentos escalables no solo deben crecer con el niño, sino que también 

deben permitir un acceso gradual a nuevos conocimientos y conceptos, en cada 

etapa del cuento puede introducir información y temas de complejidad creciente, 

permitiendo una asimilación progresiva y significativa, de esta manera, los 

cuentos se convierten en una herramienta para la construcción de conocimiento 

de manera paulatina y asequible para el niño. 

Al presentar los contenidos de forma escalable, se facilita que el niño pueda 

hacer conexiones, entender las relaciones y asimilar la información de manera 

más efectiva, permitiendo que los nuevos conceptos se integren de manera 

natural a las estructuras cognitivas previas del niño, esto no solo mejora la 

comprensión inicial, sino que también favorece una retención y aplicación más 

duradera de los aprendizajes. La escalabilidad implica que los cuentos puedan 

ajustarse a los ritmos y necesidades particulares de cada niño, algunos podrán 

avanzar más rápido que otros en la complejidad de los contenidos, por lo que los 

cuentos deberán ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a estos 

diferentes ritmos de aprendizaje, esto fomenta la inclusión y asegura que todos 

los niños puedan beneficiarse de los cuentos de manera significativa. 
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Los cuentos orales nocturnos son una forma maravillosa de estimular la 

imaginación y el desarrollo cognitivo de los niños, sin embargo, la neurociencia 

ha revelado que la escalabilidad de estos cuentos puede potenciar aún más sus 

beneficios. exploraremos cómo los cuentos orales nocturnos escalables pueden 

ser una herramienta útil en el crecimiento y aprendizaje de los niños, y cómo la 

neurociencia respalda esta recomendación.  

Cuando hablamos de escalabilidad en los cuentos orales nocturnos, nos 

referimos a su capacidad de adaptarse y crecer junto con el niño, esto implica 

que los cuentos deben ser diseñados de manera que puedan ampliarse o 

adaptarse a medida que el niño crece y su comprensión del mundo se expande. 

Un cuento escalable puede comenzar con una historia simple para un niño 

pequeño y luego introducir elementos más complejos o subtramas adicionales a 

medida que el niño crece, de esta manera, el cuento se mantiene relevante y 

atractivo durante varios años. 

Además, la escalabilidad también se refiere a la capacidad de los cuentos para 

ser compartidos y disfrutados por un número creciente de niños, un cuento 

escalable puede ser contado a un niño, quien luego lo transmitirá a un grupo 

pequeño de niños o incluso a una audiencia grande, manteniendo su efectividad 

y atractivo. Un cuento oral nocturno escalable es flexible y adaptable, capaz de 

crecer y cambiar con el niño, y llegar a una audiencia cada vez mayor, esta 

característica es valiosa para asegurar que los cuentos orales sean una fuente 

continua de aprendizaje y entretenimiento a lo largo del tiempo. 

Los personajes en los cuentos orales nocturnos juegan un papel crucial en su 

escalabilidad, un personaje, como Masalata, puede ser introducido en una 

historia simple para un niño pequeño y luego enfrentar desafíos más complejos 

o embarcarse en aventuras más emocionantes a medida que el niño crece. De 

esta manera, el personaje puede crecer y evolucionar junto con el niño, 

proporcionando un hilo conductor a lo largo de las diferentes etapas de 

crecimiento y aprendizaje, tu personaje puede convertirse en un compañero 

constante para el niño, brindando continuidad y familiaridad en su experiencia 

con los cuentos orales nocturnos. Además, puede ser un personaje con el que 

los niños pueden identificarse y a través de las experiencias y aventuras de ese 

personaje, los niños pueden aprender sobre el mundo que les rodea, desarrollar 

habilidades de resolución de problemas y explorar diferentes emociones y 

relaciones, asimismo, puede convertirse en un personaje que los niños pueden 

compartir con sus amigos y familiares.  

La escalabilidad en los cuentos orales nocturnos no solo implica que los cuentos 

crezcan con el niño, sino que también permite un acceso gradual a nuevos 

conocimientos y conceptos, cada etapa del cuento puede introducir información 



71 
 
 

 

 

y temas de complejidad creciente, permitiendo una asimilación progresiva y 

significativa. Esta forma escalonada de presentar los contenidos facilita que el 

niño pueda hacer conexiones, entender las relaciones y asimilar la información 

de manera más efectiva, los nuevos conceptos se integran de manera natural a 

las estructuras cognitivas previas del niño, mejorando tanto la comprensión inicial 

como la retención y aplicación duradera de los aprendizajes.  

La escalabilidad también implica que los cuentos se ajusten a los ritmos y 

necesidades particulares de cada niño, algunos niños podrán avanzar más 

rápido que otros en la complejidad de los contenidos, por lo que los cuentos 

deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a su nivel de desarrollo. 

La recomendación de la escalabilidad en los cuentos orales nocturnos se basa 

en investigaciones y hallazgos de la neurociencia, estudios han demostrado que 

los niños tienen una mayor capacidad de aprendizaje cuando se les presenta 

información de manera gradual y progresiva. Cuando los cuentos orales 

nocturnos son escalables, permiten que el cerebro del niño procese la 

información de manera más efectiva. La repetición de personajes, situaciones y 

temas familiares en diferentes etapas del cuento fortalece las conexiones 

neuronales y facilita la retención de la información, además, la escalabilidad en 

los cuentos orales nocturnos estimula la plasticidad cerebral, que es la capacidad 

del cerebro para cambiar y adaptarse en respuesta a nuevas experiencias y 

aprendizajes. Al introducir elementos más complejos a medida que el niño crece, 

se desafía y estimula su cerebro, promoviendo un desarrollo cognitivo saludable. 

La neurociencia también ha demostrado que los cuentos orales nocturnos 

escalables pueden tener un impacto positivo en el desarrollo emocional de los 

niños, es a través de las experiencias y aventuras de los personajes donde los 

niños pueden explorar diferentes emociones y aprender a manejarlas de manera 

saludable, permitiendo también que se involucren en historias que se adaptan a 

su nivel de desarrollo y crecimiento. Estimulando y promoviendo su imaginación, 

se promueve el aprendizaje gradual y fortalece las conexiones neuronales en su 

cerebro.  

Los cuentos orales nocturnos pueden adaptarse introduciendo elementos más 

complejos, subtramas adicionales o desafíos emocionantes para los personajes 

principales, para mantener el interés del niño a lo largo del tiempo y promover su 

desarrollo cognitivo y emocional.  Compartir los cuentos orales nocturnos con 

otros niños no solo fomenta las habilidades de narración y expresión del niño, 

sino que también crea un sentido de comunidad y conexión con los demás. 

Además, permite que los niños practiquen y refuercen lo que han aprendido a 

través de la historia. 
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La escalabilidad de los cuentos orales nocturnos permite un acceso gradual a 

nuevos conocimientos y conceptos, lo que facilita la asimilación y retención de la 

información, además, estimula la plasticidad cerebral y promueve un desarrollo 

cognitivo y emocional saludable, por eso es importante al diseñar cuentos orales 

nocturnos escalables, considerar la edad y nivel de desarrollo del niño. Introducir 

elementos apropiados y desafiantes a medida que el niño crece, mantener 

personajes familiares y crear conexiones entre las diferentes etapas del cuento 

son algunas recomendaciones claves. 

La escalabilidad en los cuentos infantiles guarda una estrecha relación con la 

progresión y secuenciación de los saberes escolares, ambos conceptos se 

basan en la idea de presentar la información de manera gradual y adaptada al 

nivel de desarrollo y comprensión del niño, además promueve la asimilación 

progresiva de conocimientos y se fortalecen las conexiones neuronales en el 

cerebro del niño.  En el contexto de los saberes escolares, la escalabilidad en la 

escolaridad estructura los contenidos de manera que se construyan sobre 

conocimientos previos y se introduzcan nuevos conceptos de forma progresiva, 

esto permite que el niño asimile la información de manera significativa, haciendo 

conexiones con lo que ya sabe y evitando la sobrecarga cognitiva. Al igual que 

en los cuentos escalables, los saberes escolares son presentados de manera 

que el niño pueda avanzar a su propio ritmo, respetando sus necesidades y 

capacidades individuales, algunos niños pueden progresar más rápido que otros, 

y los contenidos deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a estos 

diferentes ritmos de aprendizaje. 

Además, la escalabilidad en los saberes escolares implica una construcción 

coherente y lógica de los contenidos, donde cada nuevo concepto se construye 

sobre los anteriores, reforzando y ampliando el conocimiento de manera 

sistemática. Esto facilita la comprensión y la retención a largo plazo de lo 

aprendido. Tanto en los cuentos como en los saberes escolares, la escalabilidad 

también permite abordar temas más complejos y profundos a medida que el niño 

crece y su comprensión del mundo se expande. Los personajes y situaciones 

familiares en los cuentos, al igual que los conceptos fundamentales en los 

saberes escolares, actúan como hilos conductores que brindan continuidad y 

facilitan la asimilación de nuevos conocimientos. 

La escalabilidad de los cuentos infantiles y la progresión de los saberes 

escolares comparten principios fundamentales, como la presentación gradual de 

la información, la adaptación al ritmo individual de aprendizaje, la construcción 

lógica y coherente de los contenidos, y la capacidad de abordar temas cada vez 

más complejos a medida que el niño crece. Esta alineación entre ambos 

conceptos permite un aprendizaje significativo y duradero, fomentando el 

desarrollo cognitivo y emocional del niño de manera integral. 
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La Inmersión Sensorial en la Oralidad. 

Más Allá de las Palabras 

 

 

Una tarde mágica en el campo 

 

“Papá, ¿me haces un barrilete?”, le supliqué con la mirada llena de ilusión. Él, 

con esa sonrisa cómplice que solo él sabía regalarme, asintió con la cabeza. 

Esa misma tarde, en el taller de la casa, entre maderas, telas y colores, comenzó 

a tomar forma mi sueño. Sus manos habilidosas y su paciencia infinita dieron 

vida a un hermoso barrilete, con alas de papel multicolor y una cola larga y 

ondeante. 

Cuando llegó el momento de volarlo, papá me llevó al campo. El sol caía tibio 

sobre la tierra, pintando el paisaje con tonos dorados. Los aromas a pasto fresco, 

flores silvestres y tierra mojada llenaban mis sentidos. 

 

El viento susurraba entre las hojas 

de los árboles, mientras las aves 

cantaban una melodía celestial. El 

cielo era un lienzo azul infinito, 

perfecto para que mi barrilete 

surcara las alturas. Con la emoción 

a flor de piel, tomé la cuerda y corrí 

por el campo, dejando que el viento 

se llevara mis penas y mis miedos. 

El barrilete se elevó con gracia, 

bailando entre las nubes como un 

pájaro libre. 
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Mientras lo observaba, una sensación de paz y alegría me invadió. Sentía el 

viento en mi rostro, la tierra bajo mis pies y el sol acariciando mi piel. En ese 

momento, no solo volaba mi barrilete, sino que también yo volaba, libre y feliz. 

Esa noche, a la luz de la luna, papá me contó un cuento en la cama. La historia 

narraba las aventuras de Masalata y un barrilete valiente que surcaba los cielos, 

enfrentando tormentas y encontrando amigos en el camino. 

Mientras escuchaba, cerré los ojos y pude sentir de nuevo el viento en mi rostro, 

los olores del campo y la alegría de volar. La experiencia de la tarde se había 

fusionado con la magia del cuento, creando un recuerdo imborrable en mi 

memoria. 

Esa tarde en el campo no solo aprendí a volar un barrilete, sino que también 

aprendí el poder de la imaginación y la magia de las historias. Un aprendizaje 

que me acompañaría para siempre, nutriendo mi alma y alimentando mi espíritu 

aventurero. 

Las nuevas narrativas nos invitan a explorar, interactuar y experimentar la 

narrativa oral de forma innovadora. Son un reflejo de nuestra sociedad conectada 

y ávida de historias que se adaptan a nuestra realidad digital. Pero, ¿qué sucede 

cuando vamos más allá de las palabras y nos sumergimos en los sentidos? 

Vivimos en una sociedad digitalmente interconectada, donde la información fluye 

rápidamente. Las redes sociales y las notificaciones push nos mantienen al tanto 

de todo de manera inmediata. Esta inmediatez es parte de nuestra realidad 

cotidiana. 

La analogía entre la inmersión multisensorial en los cuentos nocturnos 

personalizados y la realidad virtual es muy interesante y reveladora. Ambas 

experiencias comparten varios aspectos que las hacen profundamente 

impactantes y memorables para los niños. Es el arte de transportar al niño más 

allá de la mera escucha, es la habilidad de un narrador para llevarnos más allá 

de las palabras, hacia una vivencia multisensorial. 

Tanto en los cuentos nocturnos como en la realidad virtual, se busca involucrar 

a los niños a través de la estimulación de múltiples sentidos, mientras que la 

realidad virtual utiliza tecnología para proporcionar estímulos visuales, auditivos 

y táctiles, los cuentos nocturnos lo logran a través de descripciones detalladas 

que evocan los cinco sentidos, creando una experiencia sensorialmente rica y 

envolvente, logrando el sueño como lo sugiere la neurociencia. 

De esta manera fomentamos la participación activa del niño, en la realidad 

virtual, el usuario puede interactuar con el entorno digital, mientras que, en los 
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cuentos nocturnos, el niño puede participar en la construcción de la narrativa a 

través de preguntas, juegos y actividades propuestas por el narrador, siempre 

utilizando la narrativa fraccionada para mantener al niño en suspenso y ansioso 

por conocer el siguiente episodio.  

En la realidad virtual, esto se logra a través de la presentación de experiencias 

en episodios o niveles, mientras que, en los cuentos nocturnos, se puede contar 

la historia en fragmentos o capítulos, manteniendo al niño comprometido y 

emocionado por lo que vendrá a continuación. A través de la estimulación 

sensorial, la interactividad, la personalización y la narrativa fraccionada, tanto la 

realidad virtual como los cuentos nocturnos pueden dejar una huella profunda en 

la memoria del niño, convirtiéndose en experiencias inolvidables que perduran 

mucho tiempo después de que hayan terminado. 

La oralidad no tiene que ser una experiencia pasiva, el narrador puede invitar al 

oyente a participar en la historia a través de preguntas, juegos, canciones y otras 

actividades, esto crea una experiencia más dinámica y memorable, y permite a 

los niños tomar un rol activo en la construcción de la narrativa. La oralidad tiene 

un poder único para estimular la imaginación de los niños que es a través de 

descripciones sensoriales, creando un mundo imaginario en ellos, donde el 

oyente puede perderse, la inmersión sensorial no se limita a recrear la realidad, 

sino que también puede abrir las puertas a nuevos mundos y posibilidades. 

La Inmersión sensorial en la oralidad se da cuando incorporamos elementos 

sensoriales, descripciones vívidas de sonidos, olores, texturas y sabores pueden 

sumergir al espectador en la historia. La inmersión sensorial es un verdadero 

arte, va más allá de la mera escucha y nos lleva a vivir experiencias 

multisensoriales, un buen narrador tiene la habilidad de transportarnos a través 

de los sentidos: oír, oler, tocar y saborear. Las historias no solo se experimentan 

con los sentidos, sino también con las emociones, un narrador hábil puede 

evocar sentimientos de alegría, tristeza, miedo, sorpresa y más a través de su 

tono de voz, ritmo, lenguaje corporal y la elección de palabras. La incorporación 

de la dimensión emocional permite a los oyentes conectar con la historia a un 

nivel más profundo y personal. 

Por ejemplo, en una narrativa oral inmersiva sobre un mercado callejero, 

podríamos evocar el aroma de especias y el bullicio de la multitud, llevando al 

niño a ese mercado callejero, discretamente comenzamos a darles datos sobre 

las cuestiones y características del lugar que elegimos para la experiencia 

inmersiva, empezando a tejer lo que será el cuento de la noche.  
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Los detalles sensoriales visitados nos sumergen en la historia y nos hacen sentir 

parte de ella, en lugar de quedarnos en la superficie de las palabras, podemos 

explorar los sentidos y experimentar historias de forma más rica y profunda. 

Llevar a los niños al parque, un jardín botánico, un parque arbolado, un río, lago 

o laguna, llevarlo a un Pic Nic planeado para el disfrute y el aprendizaje, 

prestando atención a los detalles y cosas que despiertan interés o dudas al niño, 

será la forma en que a la noche nuestro cuento tenga los olores y aromas de la 

experiencia vivida durante el día. 

Con la personalización de nuestros cuentos se busca adaptar la experiencia a 

las preferencias y características individuales del niño. En la realidad virtual, esto 

se logra a través de la selección de entornos y actividades personalizadas, 

mientras que, en los cuentos nocturnos, el narrador puede incorporar elementos 

familiares y situaciones relevantes para el niño, lo que hace que la historia se 

sienta más cercana y significativa. 

Para aplicar la inmersión sensorial en tus propias narrativas, puedes seguir estos 

pasos: 

Antes de escribir, sumérgete en ambientes similares a los que deseas describir. 

Observa con atención los detalles sensoriales: los sonidos, los olores, las 

texturas y los colores. Utiliza un lenguaje descriptivo para evocar los sentidos. 

Por ejemplo, en lugar de decir “el mercado estaba ocupado”, podrías decir “el 

mercado bullía con el clamor de las voces y el choque de ollas, mientras el aroma 

de cilantro fresco se mezclaba con el dulce perfume de frutas maduras”. 

Incorpora elementos que apelan a todos los sentidos. Describe no solo lo que se 

ve, sino también lo que se oye, huele, toca y saborea. 

Usa figuras retóricas para hacer comparaciones que resalten las experiencias 

sensoriales. Por ejemplo, “las hojas crujían bajo los pies como si fueran trozos 

de papel arrugado”. Si es posible, obtén retroalimentación sobre tus 

descripciones. Pide a alguien que lea tu narrativa y te diga si pudo visualizar y 

sentir el ambiente que describiste. 

La habilidad para contar narrativas inmersivas se mejora con la práctica, continúa 

contando y refinando tus descripciones para mejorar la inmersión sensorial. 

Recuerda que el objetivo es crear una experiencia tan realista que los niños 

sientan que están viviendo la historia, no solo escuchándola. 

La participación activa mediante juegos de roles, movimientos, etc., refuerza aún 

más estos recuerdos y los transforma en experiencias realmente memorables. 

Al involucrar todos los sentidos de forma orgánica a través de descripciones 



77 
 
 

 

 

vívidas, elementos naturales, movimientos corporales, etc., logras activar la 

imaginación y las conexiones neuronales de una manera integral en los niños. 

En la narrativa oral, el objetivo es crear una experiencia tan envolvente que los 

niños sientan que están dentro de la historia, para lograrlo debemos considerar 

variar el tono, el volumen y el ritmo de tu voz para transmitir diferentes emociones 

y acciones, utilizando pausas para dar tiempo a los niños de imaginar y construir 

la escena en sus mentes. Recuerda acompañar tus palabras con gestos y 

expresiones que refuercen la historia. Las historias así narradas tienen la 

capacidad de crear recuerdos duraderos en los niños. La inmersión sensorial, al 

conectar con las emociones y la imaginación, puede fortalecer aún más estos 

recuerdos. El uso de técnicas como la repetición, los patrones rítmicos y las 

imágenes sensoriales puede ayudar a que los oyentes retengan la historia y sus 

mensajes clave. 

Esta inmersión multisensorial facilita que los niños alcancen un estado de 

relajación profunda, propicio para dormirse de manera natural y tener un sueño 

reparador de calidad, al mismo tiempo, las impresiones sensoriales quedan 

codificadas en su memoria de forma vívida, creando recuerdos duraderos y 

significativos vinculados a las narraciones orales. 

Como algunas de las herramientas, la primera es preguntar, pregunta o invita a 

los niños a imitar sonidos o movimientos que formen parte interactiva de la 

historia y si es posible, utiliza música de fondo o efectos sonoros para enriquecer 

la experiencia auditiva. Cuenta la historia como si la hubieras vivido, invocando 

cada detalle sensorial observado en experiencias reales. Así, transformarás 

cada relato en una experiencia mágica, inalcanzable incluso para el más 

avanzado de los periféricos o wearables. Las historias orales así, son puentes 

entre lo cotidiano y lo extraordinario, transformando lo efímero en eterno a través 

de la vivencia. 

La inmersión sensorial en la oralidad 

crea experiencias memorables y 

significativas, al ir más allá de los 

cinco sentidos explorando las 

dimensiones de la emoción, la 

imaginación, la interactividad, la 

memoria y la conexión social, los 

narradores pueden crear historias que 

resuenan en el niño un nivel más 

profundo que con los cuentos 

tradicionales. 
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Inmersión multisensorial en los cuentos 

y su analogía con la realidad virtual 

 

Así como la realidad virtual busca sumergir al usuario en un entorno digital a 

través de estímulos visuales, auditivos y táctiles, los cuentos nocturnos 

personalizados y fraccionados pueden lograr una inmersión similar utilizando 

descripciones vívidas que evoquen los cinco sentidos, el narrador puede 

transportar al niño a un mundo imaginario a través de detalles sensoriales, 

olores, texturas, sonidos y sabores. 

La realidad virtual permite al usuario interactuar con el entorno digital, y esta 

interactividad podría ser replicada en los cuentos nocturnos a través de 

preguntas, canciones, juegos y actividades que involucren al niño en la 

construcción de la narrativa, de esta manera, el niño se convierte en un 

participante activo en lugar de un mero oyente pasivo. 

Así como la realidad virtual puede adaptarse a las preferencias y características 

individuales del usuario, los cuentos nocturnos podrían personalizarse según los 

intereses, experiencias y contexto del niño, el narrador puede incorporar 

elementos familiares, lugares conocidos o situaciones relacionadas con la vida 

del niño, lo que haría que la historia se sienta más cercana y relevante. 

Al igual que la realidad virtual puede presentar experiencias en episodios o 

niveles, los cuentos nocturnos podrían contarse en fragmentos o capítulos, 

manteniendo al niño en suspenso y ansioso por conocer el siguiente episodio, 

esto fomenta la anticipación y el compromiso con la historia a largo plazo. 

Tanto la realidad virtual como los cuentos nocturnos tienen el potencial de evocar 

emociones profundas en el usuario/oyente, al utilizar tonos de voz, ritmos y 

lenguaje corporal adecuados, el narrador puede transmitir una amplia gama de 

emociones, creando una conexión emocional con el niño y fortaleciendo la 

experiencia narrativa, también, así como las experiencias de realidad virtual 

pueden dejar impresiones duraderas en la mente del usuario, los cuentos 

nocturnos personalizados y fraccionados, al estar vinculados con experiencias 

sensoriales y emocionales, pueden crear recuerdos inolvidables en el niño, 

convirtiéndose en parte de su acervo personal de historias y vivencias. 

La conexión entre las narrativas orales inmersivas y el "recuerdo retinal" o 

memoria a largo plazo en los niños es un aspecto muy importante a considerar. 

Profundicemos en esa idea. Así como las experiencias en realidad virtual pueden 
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dejar huellas duraderas en la memoria gracias a su naturaleza multisensorial e 

inmersiva, los cuentos nocturnos personalizados y fraccionados que incorporan 

la inmersión sensorial tienen un gran potencial para crear "recuerdos retinales" 

en los niños. 

 

Cuando los narradores logran 

evocar vívidas imágenes 

sensoriales a través de 

descripciones detalladas de 

sonidos, olores, texturas y 

sabores, estimulan la 

imaginación de los niños a un 

nivel profundo.  
 

Estas impresiones sensoriales se graban de manera más intensa en la memoria, 

creando recuerdos duraderos y vívidos, además, al personalizar las historias con 

elementos familiares y significativos para el niño, se establece una conexión 

emocional más fuerte, lo que refuerza aún más la retención de los recuerdos. 

Los eventos, personajes y detalles que resuenan con las propias experiencias 

del niño tienen más probabilidades de permanecer en su memoria a largo plazo. 

La narración fraccionada también juega un papel importante en el "recuerdo 

retinal", al mantener al niño en suspenso y ansioso por conocer el siguiente 

episodio, se crea una anticipación que refuerza la codificación de los eventos en 

la memoria. Cada fragmento de la historia se convierte en un recuerdo vívido 

que se entrelaza con los demás, formando una experiencia narrativa coherente 

y duradera, además, la interactividad que se fomenta al involucrar al niño en la 

construcción de la narrativa mediante preguntas, canciones y juegos, también 

contribuye a la formación de recuerdos más sólidos. Cuando el niño participa 

activamente en la historia, se crea un vínculo más profundo y significativo que 

facilita el almacenamiento de esos recuerdos en la memoria. 

La incorporación de la música en la narrativa también puede ser una herramienta 

poderosa para despertar emociones, conectar con la historia de forma más 

profunda y enriquecer la experiencia del lector u oyente. La música tiene el 

increíble poder de evocar sentimientos, crear atmósferas y amplificar la narrativa 

de una manera que va más allá de las palabras. 
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Al añadir música a esta comparación entre los cuentos nocturnos y la realidad 

virtual, podrías explorar cómo ciertas melodías, tonos o ritmos pueden influir en 

el estado de ánimo del niño, generando tensión, emoción o calma en diferentes 

momentos de la historia. La música puede servir como un vínculo emocional 

entre la narrativa verbal y las emociones del oyente, conectando de manera más 

profunda con su experiencia emocional y cognitiva. 

Al integrar de manera estratégica la música en los cuentos nocturnos, se puede 

potenciar la resonancia emocional de la historia, haciendo la experiencia aún 

más memorable y significativa para el oyente. La música puede ser un elemento 

clave para enlazar las emociones, el cerebro y la narrativa, realzando la magia 

de la historia contada. La música puede ser un recurso maravilloso para 

enriquecer tus historias y hacerlas aún más cautivadoras. 

La inmersión sensorial, la personalización, la narrativa fraccionada y la 

interactividad son elementos clave que convierten a los cuentos nocturnos en 

exitosas herramientas para crear "recuerdos retinianos" o memorias a largo 

plazo en los niños. Estas experiencias narrativas inmersivas, multisensorial y 

significativas dejan una huella duradera en la imaginación y la memoria de los 

pequeños, convirtiéndose en parte integral de su acervo personal en la 

imaginación de historias y recuerdos. 

De estas formas se trata de aprovechar al máximo el potencial multi - sensorial 

del entorno físico real y el cuerpo mismo del niño, sin recurrir a dispositivos 

tecnológicos, para crear experiencias orales profundamente inmersivas que 

queden grabadas en todos sus sentidos. 
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Formas narrativas 

Al abordar la relación adulto-niño desde un punto de vista narrativo, la 

transformación de las subjetividades del narrador en objetivos puede lograrse 

mediante el uso de técnicas narrativas específicas que permitan una 

representación más imparcial y objetiva de los personajes y sus interacciones.  

Este tipo de narrador tiene un conocimiento completo de los pensamientos, 

motivaciones y emociones de todos los personajes, tanto adultos como niños. 

Esto permite presentar ambas perspectivas de manera equilibrada y sin 

favorecer a ninguna de las partes, en lugar de depender excesivamente de la 

narración interna, se puede dar prioridad a los diálogos y las acciones 

observables de los personajes. Esto permite que el lector interprete y saque sus 

propias conclusiones sobre la relación adulto-niño sin la influencia excesiva de 

un narrador subjetivo, alternando entre las perspectivas del adulto y del niño, 

utilizando una narración en tercera persona limitada para cada uno, podemos  

ayudar a comprender las motivaciones y puntos de vista de ambos sin caer en 

subjetividades extremas, Utilizar un narrador en tercera persona objetivo que se 

limite a describir los hechos y acontecimientos sin interpretar los pensamientos 

o emociones de los personajes. Esto permite al lector formar su propia opinión 

sobre la relación adulto-niño sin la influencia del narrador. Presentar la historia 

desde múltiples perspectivas, incluyendo narradores adultos y narradores niños, 

puede brindar una visión más completa y equilibrada de la relación, evitando 

sesgos excesivos. 

La objetividad total en la narración puede ser difícil de lograr, pero al utilizar estas 

técnicas, el autor puede esforzarse por presentar una visión más imparcial y 

equilibrada de la relación adulto-niño, permitiendo al lector formar su propia 

opinión sin la influencia excesiva de las subjetividades del narrador, el punto de 

vista narrativo se refiere a la perspectiva desde la cual se narra una historia. Las 

principales opciones son, primera persona, donde la historia se cuenta desde la 

perspectiva de uno de los personajes, usando "yo", "me", "mis", etc. Esto permite 

al lector tener acceso directo a los pensamientos, sentimientos y experiencias de 

ese personaje. Genera intimidad y autenticidad. 

Tercera persona (omnisciente). El narrador tiene acceso a los pensamientos y 

perspectivas de múltiples personajes. Puede moverse libremente entre ellos, 

ofreciendo una visión más amplia de los eventos. Esto permite explorar 

diferentes puntos de vista y desarrollar la trama de forma más compleja. 
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Tercera persona (limitada): El narrador se enfoca en la perspectiva de un solo 

personaje, limitando el acceso a los pensamientos y experiencias de los demás. 

Esto crea una sensación de cercanía y empatía con ese personaje en particular. 

La elección del punto de vista narrativo afecta varios aspectos clave de la 

historia, el nivel de intimidad y acceso a la interioridad de los personajes, el 

alcance de la información que se revela al lector, el ritmo y fluidez de la narración, 

el grado de objetividad o subjetividad en la presentación de los hechos y la 

identificación y empatía del lector con los personajes. Por ejemplo, la primera 

persona genera mayor conexión emocional, mientras que la tercera persona 

omnisciente permite explorar múltiples perspectivas. La tercera persona limitada 

crea una perspectiva más restringida, pero puede profundizar en la psicología de 

un personaje en particular. 

La selección del punto de vista narrativo es una decisión creativa importante que 

el autor debe considerar cuidadosamente para lograr el efecto deseado en la 

forma de contar la historia y en la experiencia del niño. De acuerdo a los 

principios de la neurociencia y la psicología del desarrollo infantil, el punto de 

vista narrativo más efectivo para un cuento nocturno personalizado, fragmentado 

y segmentado que ayude a los niños a relajarse y a formar recuerdos a largo 

plazo sería la tercera persona limitada. 

Tercera persona limitada. Este punto de vista se enfoca en la perspectiva de un 

solo personaje, generalmente el protagonista niño. Esto permite a los niños 

lectores/oyentes conectarse e identificarse más fácilmente con el personaje, lo 

cual es crucial para que puedan sumergirse en la historia y que esta tenga un 

mayor impacto emocional. 

La estructura fragmentada y segmentada, con diferentes partes de la historia 

contadas en diferentes noches, se alinea bien con la tercera persona limitada. 

Esto permite que los niños puedan procesar y recordar mejor los detalles y la 

progresión de la trama, sin sobrecargarse con demasiada información de una 

sola vez. La perspectiva de un solo personaje niño ayuda a crear una sensación 

de intimidad y cercanía, lo cual tiene un efecto más relajante y tranquilizador 

antes de dormir. Además, al estar limitado a un solo punto de vista, el ritmo 

narrativo tiende a ser más lento y contemplativo, lo cual favorece la transición al 

sueño. 

La identificación emocional con el personaje protagonista, junto con la 

segmentación que permite una mejor retención, facilita que los niños formen 



83 
 
 

 

 

recuerdos más vívidos y duraderos de la historia. Esto contribuye a que los 

aprendizajes y conocimientos adquiridos a través del cuento perduren. 

Por ello, el punto de vista de tercera persona limitada, con una estructura 

fragmentada y segmentada, es el más recomendable para este tipo de cuentos 

nocturnos personalizados dirigidos a niños, ya que optimiza los beneficios a nivel 

neurológico y psicológico. Incorporar los problemas y conflictos diarios de los 

niños, así como las actividades de la escuela, en los cuentos nocturnos es una 

excelente estrategia que ofrece varios beneficios como, al incluir temas y 

situaciones familiares para los niños, como dificultades en la escuela o conflictos 

con amigos, se crea una mayor conexión emocional entre el protagonista del 

cuento y el niño que lo escucha. Esto aumenta la identificación y la empatía, lo 

que facilita que los niños se sumerjan en la historia, El recurso narrativo de 

sumergir completamente al lector en la perspectiva de un niño a través de una 

narración en primera persona infantil es poco común, pero puede generar un 

impacto poderoso cuando se utiliza de manera efectiva, sobre todo cuando se 

emplea la autenticidad que permite capturar su forma única e inocente de ver el 

mundo, lo que puede brindar una perspectiva fresca y auténtica sobre los 

eventos narrados. 

Al anclar los elementos de la trama en el contexto de la vida diaria de los niños, 

como las actividades escolares, se vuelve más significativo y relevante para 

ellos. Esto hace que presten más atención y puedan conectar mejor los temas 

del cuento con su propia experiencia. Integrar en el cuento nocturno los 

problemas y situaciones que los niños enfrentan normalmente ayuda a que 

puedan procesar mejor la información y les facilita retener los aprendizajes. Al 

estar relacionados con su realidad, les resulta más sencillo comprender y 

memorizar los contenidos. 

Cuando los cuentos abordan conflictos y desafíos similares a los que viven los 

niños, pueden servir como modelos de cómo enfrentar y resolver esas 

situaciones. Esto les brinda herramientas y estrategias valiosas para su 

desarrollo personal y social. 

Paradójicamente, la inclusión de los problemas cotidianos puede tener un efecto 

relajante. Al estar familiarizados con esos temas, los niños pueden sentirse más 

cómodos y tranquilos, lo que facilita la transición hacia el sueño, normalizar las 

experiencias, fomentar la empatía y presentar soluciones creativas, estas 

historias pueden ayudar a los niños a sentirse más cómodos y seguros, lo que 

les permitirá conciliar el sueño con mayor facilidad. 
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Al integrar los problemas y actividades diarios de los niños en los cuentos 

nocturnos personalizados los convierte en una herramienta sumamente efectiva 

para favorecer la conexión emocional, el aprendizaje significativo y la relajación 

previa al sueño, al crear una experiencia narrativa personalizada y relevante, 

estos cuentos pueden contribuir al bienestar integral de los niños. 

Elección del narrador en tercera persona limitada, generalmente se elige al 

protagonista niño como el personaje focal, pero también se puede optar por otro 

personaje cercano a él/ella, como un amigo, hermano/a, mascota, etc. Esto 

permite explorar diferentes matices y añadir perspectivas complementarias a la 

historia. 

La voz narrativa dinámica es cuando el narrador puede modular su voz para 

diferenciar al personaje principal de otros personajes cuando cita diálogos o 

pensamientos. Al usar diferentes tonos, volúmenes e inflexiones de voz ayuda a 

que el niño identifique claramente la perspectiva del protagonista. 

Uso del estilo narrativo indirecto libre, este recurso literario combina elementos 

de la tercera persona y la primera persona. Permite al narrador acceder a los 

pensamientos y sentimientos internos del personaje focal, pero manteniendo la 

distancia gramatical de la tercera persona. Crea una sensación de intimidad y 

cercanía con el personaje, sin perder el distanciamiento necesario para que el 

niño pueda procesar mejor la historia. Esto puede usarse estratégicamente para 

generar suspenso, introducir giros en la trama, o resaltar ciertos detalles 

importantes, pero hay que tener cuidado de no abusar de este recurso para no 

perder el enfoque en el personaje principal. 

Adaptación del lenguaje al nivel del niño, el uso de la tercera persona limitada 

permite adaptar fácilmente el lenguaje y la complejidad narrativa al nivel de 

desarrollo y habilidades del niño. 

Se puede emplear un vocabulario sencillo, oraciones cortas y detalles concretos 

cuando se narra desde la perspectiva del protagonista niño. 

Participación activa del niño, durante la narración, se pueden hacer pausas para 

involucrar al niño y pedirle que imagine cómo se siente el personaje principal, 

qué haría él/ella en esa situación, etc. Esto refuerza la empatía y la conexión 

emocional con el protagonista, al tiempo que promueve el desarrollo de 

habilidades de pensamiento y resolución de problemas. 

Descripción sensorial detallada, al narrar desde la perspectiva limitada del 

personaje principal, se pueden incluir descripciones ricas en detalles sensoriales 
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(vista, sonido, olor, tacto, etc.) Esto permite que el niño se sumerge en la 

experiencia subjetiva del protagonista, incrementando la conexión emocional. 

Interacción y preguntas, hacer pausas durante la narración para involucrar al 

niño con preguntas como "¿Cómo crees que se siente el personaje ahora?", 

"¿Qué harías tú en esta situación?", etc. Esto refuerza la identificación con el 

punto de vista del protagonista y promueve el pensamiento crítico. 

Lenguaje corporal y expresiones faciales, el narrador puede apoyarse en gestos, 

posturas corporales y expresiones faciales para transmitir los sentimientos y 

emociones del personaje principal de forma más vívida. Esto complementa la 

narración verbal y enriquece la experiencia inmersiva. 

Crear pausas estratégicas, modular el ritmo y generar suspenso antes de revelar 

pensamientos o reacciones clave del protagonista. Esto mantiene la atención del 

niño y lo invita a involucrarse más activamente, anticipando la perspectiva del 

personaje. Uso creativo del tiempo. Permitir ocasionalmente viñetas breves 

narradas desde una perspectiva omnisciente para proveer información de 

contexto. Pero rápidamente vuelve al punto de vista limitado del protagonista 

para mantener el enfoque emocional. 

Al narrar un cuento oralmente desde la perspectiva de tercera persona limitada, 

el narrador se convierte en el puente que conecta directamente al niño con la 

experiencia interna y emocional del personaje principal, sin intermediación 

tecnológica. Esto promueve una conexión profunda que favorece el aprendizaje, 

la reflexión y el disfrute pleno de la historia. 

El uso cuidadoso y estratégico del punto de vista de tercera persona limitada, 

combinado con otros recursos narrativos, pueden optimizar los beneficios de los 

cuentos nocturnos personalizados para el desarrollo cognitivo, emocional y el 

bienestar de los niños. 
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Los cuentos personalizados para las 

nuevas generaciones.  

Estrategias para la Generación Z, Alfa y 

venideras 

  

Entender las características específicas de estas generaciones es el primer paso 

para el diseño de estrategias adecuadas a la hora de diseñar los cuentos a 

contar. 

La Generación Z que data 
desde el año 1997 al 2012, 

podemos decir que son 
nativos digitales, 

Impacientes, multitareas, 
Emprendedores, 

comprometidos con causas 
sociales, sensibles a la 
diversidad, entre otras 

características. 

 
 

 

Esta generación debe recibir como aportes de los cuentos, mayor compromiso e 

interacción con los cuentos, personalización profunda para conectar con sus 

intereses y valores, temas relevantes como la tecnología, el cambio climático y 

la justicia social y cuentos interactivos y multisensoriales. Los cuentos deben 

aportar exploren las posibilidades de la tecnología y la IA, mayor énfasis en la 

estimulación visual y sensorial, personajes diversos y multiculturales, cuentos 

interactivos y gamificados. 

La Generación Alfa que va desde el año 2013 al 2025, se los reconoce por crecer 

con la inteligencia artificial, son hiperconectados, visuales, globales, autónomos 

y creativos. Las nuevas generaciones son una audiencia ávida de historias, pero 
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necesitan cuentos que se adapten a sus características y preferencias. Al 

comprender sus necesidades y utilizar estrategias creativas, podemos crear 

cuentos personalizados que les fascinen y les ayuden a desarrollar su 

imaginación, creatividad y valores. 

Generación Z son los nativos digitales, impacientes, multitareas, 

emprendedores, comprometidos con causas sociales, sensibles a la diversidad. 

La Generación Alfa, Crece con la inteligencia artificial, hiperconectados, visuales, 

globales, autónomos y creativos.  

Las estrategias para la creación de cuentos en la Generación Z son mayor 

compromiso e interacción. Cuentos que invitan a la participación activa del lector, 

con juegos, actividades y decisiones que afecten el desarrollo de la historia. 

Personalización profunda al incorporar elementos que conecten con sus 

intereses y valores, como personajes con los que se identifiquen o historias que 

abordan temas relevantes para ellos (tecnología, cambio climático, justicia 

social). Cuentos interactivos y multisensoriales al utilizar la tecnología para crear 

experiencias inmersivas que estimulen la vista, el oído y el tacto. 

Estrategias para la creación de cuentos en la Generación Alfa. Los cuentos 

podrían incluir personajes o aspectos interactivos impulsados por la inteligencia 

artificial, creando una experiencia más personalizada y adaptativa, podrían 

enfocarse en imágenes de alta calidad y recursos multimedia para captar la 

atención de los niños y mantener su interés. 

Los cuentos podrían reflejar la diversidad del mundo actual, presentando 

personajes de diferentes culturas y orígenes para promover la inclusión y la 

empatía. También deberían incorporar elementos de juego para hacer la 

experiencia más interactiva y desafiante, fomentando el aprendizaje a través del 

juego. 

Personalizar los cuentos para las nuevas generaciones nos obliga a ser 

altamente interactivos, visualmente atractivos y culturalmente diversos, 

aprovechando la tecnología disponible para crear experiencias inmersivas y 

estimulantes que fomenten la imaginación, la creatividad y el desarrollo de 

valores positivos.  

Imaginar el futuro de los cuentos para las generaciones posteriores a la 

Generación Alfa implica considerar cómo evolucionarán las tecnologías, las 

tendencias sociales y las características de estos futuros niños. 

 Generación Beta o más allá: 
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Integración total de la IA: Es posible que para realizar los cuentos se utilice 

inteligencia artificial de manera aún más avanzada, creando personajes y tramas 

completamente adaptadas a las preferencias y necesidades individuales de cada 

niño. Los cuentos podrían ofrecer experiencias de realidad aumentada o virtual 

que permitan a los niños sumergirse por completo en la historia y explorar 

entornos tridimensionales. Los cuentos podrían integrarse con dispositivos 

vestibles, permitiendo una interacción más intuitiva y natural con la historia a 

través de gestos, voz o incluso pensamientos. podrían facilitar la colaboración 

entre niños, permitiéndoles cocrear historias o participar en aventuras conjuntas 

en mundos virtuales compartidos. 

Los cuentos podrían ofrecer una gama aún más amplia de opciones y caminos 

narrativos, adaptándose en tiempo real a las decisiones y emociones de los niños 

para crear experiencias únicas y personalizadas. Los cuentos para las 

generaciones posteriores a la Generación Alfa podrían aprovechar tecnologías 

aún más avanzadas para ofrecer experiencias altamente personalizadas, 

inmersivas y colaborativas que desafíen la imaginación y fomenten el desarrollo 

creativo y emocional de los niños en un mundo cada vez más digital y conectado. 

El enfoque en los cuentos nocturnos orales personalizados y fragmentados como 

preparación para las generaciones futuras es muy interesante y estos cuentos 

podrían adaptarse para servir como una herramienta de preparación para la 

Generación Beta y las que sigan.  Los cuentos podrían diseñarse para estimular 

el pensamiento creativo y crítico incluso mientras los niños duermen, utilizando 

técnicas de narrativa específicas y estímulos sensoriales para influir en los 

sueños y el procesamiento nocturno del cerebro, podrían presentarse en 

fragmentos cortos y adaptables, que se ajusten a los patrones de sueño y los 

ciclos de descanso de cada niño, permitiendo una experiencia personalizada y 

continua a lo largo de la noche y que también pueden abordar temas más 

profundos y emocionales, aprovechando el estado de sueño para explorar 

aspectos subconscientes de la mente y promover el desarrollo emocional y la 

resiliencia, podrían desafiar las convenciones narrativas tradicionales, 

fomentando el pensamiento abstracto y la creatividad mediante la presentación 

de tramas no lineales o conceptos surrealistas. 

Pensándose así, los cuentos nocturnos personalizados y fragmentados podrían 

servir como una herramienta importante para preparar a la Generación Beta y a 

las venideras, ofreciendo experiencias de sueño enriquecedoras que estimulen 

el desarrollo cognitivo, emocional y creativo de los niños en un mundo en 

constante evolución. 
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Los Cuentos del siglo actual para la 

generación actual 

  

Los cuentos como 
herramienta para socorrer 

a los niños es un 
sinónimo de salvar a la 
humanidad. Si bien los 
niños no son el futuro, 

son los protagonistas del 
futuro del mundo. 

 

 

Con esta frase quiero comenzar a explicar que los cuentos, a medida que los 

niños van desarrollando su curiosidad entre los 2 y 4 años, son una herramienta 

no solo pedagógica y de contención sino también de alfabetización en múltiples 

aspectos. Uno de ellos es el de darles herramientas para la atención de las 

emergencias, tanto en salud como en desastres. Por ejemplo, existen cuentos 

que enseñan sobre primeros auxilios, prevención de accidentes o cómo actuar 

en caso de desastres naturales. Es importante que los adultos participen 

activamente en la lectura de cuentos con los niños, 

Afirmar que los cuentos son sinónimo de salvar a la humanidad no es una 

exageración, en la infancia, especialmente en los primeros años de vida, los 

cuentos son ventanas al mundo, herramientas de aprendizaje y brújulas morales, 

a través de ellos, los niños exploran emociones, valores, situaciones y 

posibilidades, sentando las bases para convertirse en adultos compasivos, 

resilientes y comprometidos con el mundo que los rodea. 

Más allá de la pedagogía y la contención, la neurociencia y la psicología infantil 

han demostrado que los cuentos son mucho más que una simple forma de 

entretenimiento, son herramientas convenientes de utilizar para el desarrollo 

cognitivo ya que estimulan la imaginación, la creatividad, el lenguaje y la 

memoria, estas ayudan a comprender y manejar las emociones propias y ajenas, 
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fomentando la empatía y la resolución de conflictos, transmitiendo los valores 

morales, sociales y ambientales, guiando a los niños en la toma de decisiones 

justas y responsables. La empatía es la capacidad de comprender y compartir 

los sentimientos de los demás, y de ver las cosas desde su perspectiva, es una 

competencia básica de la inteligencia emocional que permite establecer vínculos 

más sólidos y positivos con los demás y es un fuerte compromiso fundamental 

hoy. 

"Las historias que contamos literalmente hacen el mundo. Si quieres cambiar el 

mundo, necesitas cambiar tu historia". -Michael Margolis 

Preparar a los niños para enfrentar desafíos y superar obstáculos, inculcando 

confianza en sí mismos y en sus capacidades, es una forma de alfabetizar para 

la vida, en el siglo XXI, donde la alfabetización va más allá de la lectura y la 

escritura y es por eso que los niños necesitan les demos las herramientas para 

desenvolverse en un mundo complejo y cambiante.  

Los cuentos pueden contribuir a esta alfabetización en diversos aspectos, 

incluyendo, educación para la salud donde se enseña sobre el cuidado del 

cuerpo, la higiene, la alimentación saludable y la prevención de enfermedades. 

Debemos prepararlos y brindarles información y estrategias para afrontar 

situaciones de riesgo, como son los desastres naturales o accidentes. 

Concientizándolos sobre la importancia de cuidar el planeta y promover prácticas 

sostenibles. También son una herramienta para la educación financiera, 

Introduciéndoles conceptos básicos de economía, consumo responsable y 

ahorro. Los cuentos pueden ser agentes de cambio en un mundo que enfrenta 

desafíos como la desigualdad, el cambio climático y la violencia, los cuentos 

pueden ser válidos para promover el cambio social. Historias que celebren la 

diversidad, la inclusión y la justicia pueden inspirar a los niños a construir un 

mundo mejor. Por eso los cuentos como estoy proponiendo son un llamado a la 

acción que es fundamental para que reconozcamos el valor que los cuentos 

tienen y que podemos incorporarlos en la educación y el desarrollo infantil de 

manera temprana y constante. Debemos para ello compartir cuentos con los 

niños desde pequeños, creando un ambiente cálido y acogedor que invite a la 

imaginación y el aprendizaje. 

Eligiendo historias que sean relevantes, atractivas y que promuevan valores 

positivos podemos involucrar a los niños en la creación de historias, 

permitiéndoles expresar su creatividad y explorar sus propios intereses, 

brindándoles herramientas y conocimientos utilizando los cuentos de manera 

efectiva en la educación y el desarrollo infantil. 
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La sociedad está en constante cambio y la edad a la que los niños comienzan a 

mostrar interés por los cuentos puede variar, la curiosidad y la capacidad de 

aprendizaje se desarrollan a ritmos individuales, influenciados por factores como 

la madurez psicológica, el entorno social y la exposición a información.  

Debemos enfocarnos en la aparición de la duda o la pregunta como indicador de 

la edad de inicio para los cuentos tiene un valor importante.  Esta aproximación 

reconoce la individualidad de cada niño y su propio ritmo de desarrollo. La 

madurez psicológica y la capacidad de procesar información, comprender 

historias y generar preguntas surge a medida que el niño madura 

cognitivamente. Esta madurez se desarrolla a ritmos individuales, pero suele 

darse entre los 2 y 4 años.  

El contexto familiar y social del niño también influye en su interés por los cuentos. 

Si el niño está rodeado de adultos que leen y le cuentan historias, es más 

probable que desarrolle un gusto temprano por la lectura. El acceso a diversos 

medios de comunicación y la constante exposición a información pueden afectar 

la atención y la capacidad de concentración de los niños. Es importante 

seleccionar cuentos atractivos y adecuados para su edad e intereses, 

fomentando un ambiente de lectura tranquilo y estimulante. 

Por eso este enfoque integral contempla las posibilidades actuales que 

generalmente pueden ser desestimadas. En lugar de establecer una edad fija, 

es más adecuado considerar la edad de inicio de los cuentos como un proceso 

individual y dinámico. Los adultos pueden observar las señales de interés y 

curiosidad del niño, ofreciendo cuentos de manera oportuna y adecuada a su 

nivel de desarrollo. Contar cuentos desde temprana edad y compartir cuentos 

con bebés y niños pequeños les familiariza con el lenguaje, la narración y el 

mundo que los rodea, debemos prestar atención a sus reacciones, intereses y 

preguntas para ofrecer cuentos que se ajusten a su desarrollo y necesidades. 

Con paciencia, pues cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje y desarrollo. 

No presionar al niño para que lea antes de que esté listo. 

Si bien la edad a la que los niños comienzan a mostrar interés por los cuentos 

puede variar, la duda y la pregunta son indicadores valiosos para identificar el 

momento adecuado para introducirlos en el mundo de la lectura. Es importante 

considerar la madurez psicológica, el entorno social y el bombardeo de 

información que rodea al niño para ofrecer cuentos de manera oportuna y 

adecuada a su desarrollo. 
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Debemos entender el cambio en el mundo de las comunicaciones y su impacto 

en el desarrollo infantil.  En el mundo actual, marcado por la constante evolución 

tecnológica, es insoslayable comprender el cambio en el mundo de las 

comunicaciones y su impacto en el desarrollo infantil. Esta transformación ha 

redefinido la forma en que los niños interactúan con el mundo, aprenden y se 

desarrollan, presentando tanto oportunidades como desafíos. 

La era digital ha transformado la forma en que los niños interactúan con el mundo 

que los rodea, incluyendo la manera en que consumen información y desarrollan 

sus habilidades cognitivas. Es importante reconocer este cambio y adaptarnos a 

las nuevas necesidades de los niños en materia de educación y desarrollo.  

Los niños de hoy en día tienen acceso a una gran cantidad de información a 

través de diferentes dispositivos digitales. Esto puede ser una herramienta 

valiosa para el aprendizaje, pero también presenta desafíos como la sobrecarga 

de información, la dificultad para discernir información confiable y la exposición 

a contenido inapropiado. El uso de tecnologías digitales puede estimular el 

desarrollo de ciertas habilidades cognitivas, como la atención, la memoria y la 

capacidad de resolver problemas. Sin embargo, también es importante fomentar 

otras habilidades, como la creatividad, la imaginación y el pensamiento crítico, 

que no se desarrollan tan fácilmente con el uso excesivo de pantallas. 

Si bien las tecnologías digitales pueden facilitar la comunicación y la interacción 

social, también pueden aislar a los niños y limitar su desarrollo de habilidades 

sociales presenciales. Es importante encontrar un equilibrio entre el uso de 

tecnologías y la interacción cara a cara con otros niños y adultos. Los adultos 

juegan un papel crucial en guiar a los niños en el uso responsable de las 

tecnologías digitales. Es importante establecer límites claros, fomentar el uso 

crítico de la información y promover actividades que estimulen el desarrollo 

integral de los niños. 

Cuentos personalizados para primeros auxilios. Por ejemplo, si tu niño te cuenta 

sobre un niño que se cae de la bicicleta y se hace una herida en su rodilla, el 

protagonista de tu cuento deberá enfrentar una situación similar, enseñando al 

niño cómo limpiar la herida, aplicar vendajes y buscar ayuda en caso de 

necesidad. Así el niño aprende a manejar la situación con calma, toma 

decisiones acertadas y se siente más seguro para afrontar futuras emergencias. 

Cuentos fragmentados para prevenir accidentes. Un niño está jugando en la calle 

sin prestar atención a los vehículos, hacer una serie de cuentos cortos que 

narran diferentes situaciones de riesgo en la calle, como cruzar sin mirar, jugar 
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cerca de autos o hablar por teléfono mientras se camina. El niño podrá entonces 

identificar los comportamientos peligrosos y aprender a tomar precauciones para 

evitar accidentes. 

Cuentos personalizados para gestión de emociones en situaciones de 

emergencia, por ejemplo, un niño se encuentra en un edificio durante un incendio 

se enfrenta a un incendio, enseñando al niño a controlar el miedo, seguir 

instrucciones y mantener la calma en situaciones de emergencia.  

De este modo el niño desarrolla habilidades para manejar sus emociones en 

momentos difíciles, toma decisiones acertadas y se siente más preparado para 

afrontar situaciones de crisis. 

Estos son solo algunos ejemplos del potencial que tienen los cuentos 

personalizados y fragmentados para atender emergencias y salvar la 

humanidad. Al utilizar historias atractivas y relevantes, podemos enseñar a los 

niños habilidades esenciales para protegerse, ayudar a los demás y enfrentar 

situaciones difíciles con valentía y resiliencia. 

Los cuentos son semillas que podemos plantar hoy para cosechar un futuro 

mejor para la humanidad. 
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Las Generaciones Z y Alfa y venideras 

  

Entender las características específicas de estas generaciones es el primer paso 

para el diseño de estrategias adecuadas a la hora de diseñar los cuentos a 

contar. 

La Generación Z que data desde el año 1997 al 2012, podemos decir que son 

nativos digitales, Impacientes, multitareas, Emprendedores, comprometidos con 

causas sociales, sensibles a la diversidad, entre otras características. 

Esta generación debe recibir como aportes de los cuentos, mayor compromiso e 

interacción con los cuentos, personalización profunda para conectar con sus 

intereses y valores, temas relevantes como la tecnología, el cambio climático y 

la justicia social y cuentos interactivos y multisensoriales. Los cuentos deben 

aportar exploren las posibilidades de la tecnología y la IA, mayor énfasis en la 

estimulación visual y sensorial, personajes diversos y multiculturales, cuentos 

interactivos y gamificados. 

La Generación Alfa que va desde el año 2013 al 2025, se los reconoce por crecer 

con la inteligencia artificial, son hiperconectados, visuales, globales, autónomos 

y creativos. Las nuevas generaciones son una audiencia ávida de historias, pero 

necesitan cuentos que se adapten a sus características y preferencias. Al 

comprender sus necesidades y utilizar estrategias creativas, podemos crear 

cuentos personalizados que les fascinen y les ayuden a desarrollar su 

imaginación, creatividad y valores. 

Generación Z son los nativos digitales, impacientes, multitareas, 

emprendedores, comprometidos con causas sociales, sensibles a la diversidad. 

La Generación Alfa, Crece con la inteligencia artificial, hiperconectados, visuales, 

globales, autónomos y creativos. 

Las estrategias para la creación de cuentos en la Generación Z son mayor 

compromiso e interacción. Cuentos que invitan a la participación activa del lector, 

con juegos, actividades y decisiones que afecten el desarrollo de la historia. 

Personalización profunda al incorporar elementos que conecten con sus 

intereses y valores, como personajes con los que se identifiquen o historias que 

abordan temas relevantes para ellos (tecnología, cambio climático, justicia 

social). Cuentos interactivos y multisensoriales al utilizar la tecnología para crear 

experiencias inmersivas que estimulen la vista, el oído y el tacto. 
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Estrategias para la creación de cuentos en la Generación Alfa. Los cuentos 

podrían incluir personajes o aspectos interactivos impulsados por la inteligencia 

artificial, creando una experiencia más personalizada y adaptativa, podrían 

enfocarse en imágenes de alta calidad y recursos multimedia para captar la 

atención de los niños y mantener su interés. 

Los cuentos podrían reflejar la diversidad del mundo actual, presentando 

personajes de diferentes culturas y orígenes para promover la inclusión y la 

empatía. También deberían incorporar elementos de juego para hacer la 

experiencia más interactiva y desafiante, fomentando el aprendizaje a través del 

juego. 

Personalizar los cuentos para las nuevas generaciones nos obliga a ser 

altamente interactivos, visualmente atractivos y culturalmente diversos, 

aprovechando la tecnología disponible para crear experiencias inmersivas y 

estimulantes que fomenten la imaginación, la creatividad y el desarrollo de 

valores positivos.  

Imaginar el futuro de los cuentos para las generaciones posteriores a la 

Generación Alfa implica considerar cómo evolucionarán las tecnologías, las 

tendencias sociales y las características de estos futuros niños. 

 

Generación Beta o más allá: 

Integración total de la IA: Es posible que para realizar los cuentos se utilice 

inteligencia artificial de manera aún más avanzada, creando personajes y tramas 

completamente adaptadas a las preferencias y necesidades individuales de cada 

niño. 

Los cuentos podrían ofrecer experiencias de realidad aumentada o virtual que 

permitan a los niños sumergirse por completo en la historia y explorar entornos 

tridimensionales. Los cuentos podrían integrarse con dispositivos vestibles, 

permitiendo una interacción más intuitiva y natural con la historia a través de 

gestos, voz o incluso pensamientos. podrían facilitar la colaboración entre niños, 

permitiéndoles cocrear historias o participar en aventuras conjuntas en mundos 

virtuales compartidos. 

Los cuentos podrían ofrecer una gama aún más amplia de opciones y caminos 

narrativos, adaptándose en tiempo real a las decisiones y emociones de los niños 

para crear experiencias únicas y personalizadas. Los cuentos para las 

generaciones posteriores a la Generación Alfa podrían aprovechar tecnologías 

aún más avanzadas para ofrecer experiencias altamente personalizadas, 
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inmersivas y colaborativas que desafíen la imaginación y fomenten el desarrollo 

creativo y emocional de los niños en un mundo cada vez más digital y conectado. 

El enfoque en los cuentos nocturnos orales personalizados y fragmentados como 

preparación para las generaciones futuras es muy interesante y estos cuentos 

podrían adaptarse para servir como una herramienta de preparación para la 

Generación Beta y las que sigan.  Los cuentos podrían diseñarse para estimular 

el pensamiento creativo y crítico incluso mientras los niños duermen, utilizando 

técnicas de narrativa específicas y estímulos sensoriales para influir en los 

sueños y el procesamiento nocturno del cerebro, podrían presentarse en 

fragmentos cortos y adaptables, que se ajusten a los patrones de sueño y los 

ciclos de descanso de cada niño, permitiendo una experiencia personalizada y 

continua a lo largo de la noche y que también pueden abordar temas más 

profundos y emocionales, aprovechando el estado de sueño para explorar 

aspectos subconscientes de la mente y promover el desarrollo emocional y la 

resiliencia, podrían desafiar las convenciones narrativas tradicionales, 

fomentando el pensamiento abstracto y la creatividad mediante la presentación 

de tramas no lineales o conceptos surrealistas. 

Pensándose así, los cuentos nocturnos personalizados y fragmentados podrían 

servir como una herramienta importante para preparar a la Generación Beta y a 

las venideras, ofreciendo experiencias de sueño enriquecedoras que estimulen 

el desarrollo cognitivo, emocional y creativo de los niños en un mundo en 

constante evolución. 
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Cuentos para el futuro. Preparando a 

los niños para los desafíos emergentes 

 

Este es un tema importante hoy para abordar la idea de cómo los cuentos 

pueden adaptarse para ayudar a los niños a enfrentar los desafíos y cambios 

que puedan surgir en el futuro. Con la anticipación de desafíos futuros pueden 

ser una herramienta para preparar a los niños para los desafíos que puedan 

enfrentar en el futuro, ya sea tecnológicos, ambientales, sociales o económicos.  

Al presentar historias que reflejan escenarios futuros, los niños pueden 

desarrollar habilidades de adaptación y resiliencia desde una edad temprana. 

Los cuentos pueden abordar temas emergentes como el cambio climático, la 

inteligencia artificial, la diversidad cultural, la igualdad de género, entre otros. Al 

incluir estos temas en las historias, los niños pueden desarrollar una 

comprensión más profunda de los desafíos contemporáneos y aprender a pensar 

críticamente sobre ellos, pueden ayudar a desarrollar habilidades del siglo XXI, 

como el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la resolución de 

problemas. Al presentar personajes que enfrentan desafíos complejos y los 

superan utilizando estas habilidades, los niños pueden inspirarse y aprender a 

aplicarlas en su propia vida. 

Los cuentos para el futuro pueden transmitir valores positivos como la empatía, 

la compasión, la sostenibilidad y la responsabilidad social. Al hacerlo, los niños 

pueden internalizar estos valores y convertirse en agentes de cambio positivo en 

el mundo y a la adaptación a nuevas tecnologías. También pueden integrar 

nuevas tecnologías emergentes, como la realidad virtual, la realidad aumentada 

o la inteligencia artificial, para crear experiencias de narración de historias más 

inmersivas y envolventes. Esto puede captar la atención de los niños y hacer que 

la experiencia de contar cuentos sea aún más memorable y significativa. 

A medida que el mundo se vuelve cada vez más globalizado, es importante que 

los cuentos reflejen la diversidad del mundo real. Los cuentos multiculturales 

pueden ayudar a los niños a entender y apreciar diferentes culturas, tradiciones 

y puntos de vista. Los cuentos pueden incorporar conceptos científicos y 

tecnológicos para ayudar a los niños a entender y apreciar la ciencia desde una 

edad temprana. Esto puede inspirar a los niños a explorar carreras en campos 

STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). 
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Dada la creciente importancia de la sostenibilidad, los cuentos pueden presentar 

temas de conservación, reciclaje y energías renovables. Esto puede ayudar a los 

niños a entender la importancia de cuidar el medio ambiente. 

Los cuentos para prepararlos para el futuro tienen un gran potencial para 

preparar a los niños para los desafíos emergentes, al mismo tiempo que les 

enseñan valores importantes y les inspiran a ser curiosos, compasivos y 

creativos. Además de ser un tema que destaca el potencial transformador de los 

cuentos como herramienta para educar, inspirar y empoderar a las futuras 

generaciones en un mundo en constante cambio. 

A medida que el mundo se vuelve cada vez más globalizado, es importante que 

los cuentos reflejen la diversidad del mundo real. Los cuentos multiculturales 

pueden ayudar a los niños a entender y apreciar diferentes culturas, tradiciones 

y puntos de vista. Los cuentos pueden incorporar conceptos científicos y 

tecnológicos para ayudar a los niños a entender y apreciar la ciencia desde una 

edad temprana. Esto puede inspirar a los niños a explorar carreras en campos 

STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Los cuentos pueden 

presentar personajes que enfrentan y superan desafíos personales, como el 

miedo, la ansiedad o la falta de confianza.  

Esto puede ayudar a los niños a desarrollar habilidades de afrontamiento y a 

entender que es normal enfrentar dificultades. Dada la creciente importancia de 

la sostenibilidad, los cuentos pueden presentar temas de conservación, reciclaje 

y energías renovables. Esto puede ayudar a los niños a entender la importancia 

de cuidar el medio ambiente, los cuentos para el futuro tienen un gran potencial 

para preparar a los niños para los desafíos emergentes, al mismo tiempo que les 

enseñan valores importantes y les inspiran a ser curiosos, compasivos y 

creativos. 

Los cuentos, las profesiones y los trabajos. Este tipo de cuentos personalizados 

pueden introducir a los niños a una amplia gama de profesiones y carreras de 

una manera atractiva e inspiradora. Esto puede ayudarlos a explorar diferentes 

intereses y habilidades a una edad temprana. Los personajes de los cuentos 

pueden servir como modelos a seguir, mostrando a los niños ejemplos de 

personas que han tenido éxito en diversos campos, desde la ciencia y la 

tecnología hasta las artes y las humanidades. 

Algunas historias podrían abordar desafíos o decisiones que enfrentan los 

personajes en relación a la elección de carrera, demostrando la importancia de 

seguir sus pasiones y talentos, pudiendo incorporar elementos educativos sobre 

diferentes trabajos y profesiones, ayuda a los niños a entender mejor las diversas 

opciones que tienen disponibles. Además, las historias podrían enfatizar 

habilidades transversales clave como la resolución de problemas, el 
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pensamiento crítico y la creatividad, que son importantes para una amplia gama 

de campos profesionales. Al incorporar estos elementos sobre orientación 

vocacional en los cuentos para niños encontramos una forma efectiva de 

ayudarlos a explorar sus intereses y habilidades a una edad temprana, 

preparándolos mejor para las decisiones profesionales futuras, siendo una forma 

de prepararlos para los desafíos emergentes y las profesiones emergentes en 

las nuevas generaciones. 

Los cuentos podrían presentar profesiones y carreras que aún no existen o que 

están surgiendo, como aquellas relacionadas con las nuevas tecnologías, la 

sostenibilidad, la inteligencia artificial, etc. Esto abre la mente de los niños a las 

posibilidades futuras. Las historias pueden enfatizar habilidades blandas como 

la adaptabilidad, la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de 

problemas - habilidades que serán cada vez más importantes a medida que el 

mercado laboral cambie rápidamente. 

Los personajes pueden 
navegar por dilemas 
éticos y desafíos sociales 
relacionados con las 
nuevas tecnologías, el 
cambio climático u otras 
tendencias emergentes. 

 

 

Esto ayuda a los niños a desarrollar una mentalidad más preparada para el 

futuro. Incorporar visitas a trabajos de profesionales de campos innovadores, en 

horas anteriores a la nocturnidad de los cuentos orales, puede complementar los 

cuentos nocturnos y ampliar la exposición de los niños a oportunidades 

emergentes. De manera que, al integrar la orientación vocacional y la 

preparación para los desafíos del futuro en los cuentos infantiles puede ser una 

estrategia útil para equipar a las nuevas generaciones con las habilidades y la 

perspectiva necesarias para prosperar en un mundo en rápida evolución. 

A diferencia de los videojuegos, los cuentos permiten una narración más 

profunda y una conexión emocional más fuerte con los personajes, por eso 

podemos mostrar a los personajes explorando diferentes opciones de carrera, 

evaluando sus habilidades e intereses para encontrar la mejor opción. Incluir 
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escenas donde los personajes enfrentan desafíos o toman decisiones clave 

relacionadas con su trabajo o profesión, y cómo resuelven esas situaciones.  

Presentar personajes modelo de diversas profesiones, mostrando cómo 

contribuyen a la sociedad y encuentran realización en su trabajo, abordando 

temas como el balance trabajo-vida, la ética profesional, el emprendimiento, etc., 

a través de las experiencias de los personajes.  Conectar las elecciones de 

carrera de los personajes con sus valores, sueños y metas de vida, para enfatizar 

la importancia de encontrar un trabajo significativo que les dé entusiasmo al 

conocerlo. Este punto refuerza la idea de que los cuentos no solo deben 

presentar diferentes opciones profesionales, sino también mostrar cómo estas 

elecciones se alinean con los intereses y objetivos personales de los personajes. 

Al ver a los personajes entusiasmados y realizados en sus carreras, los niños 

lectores podrán conectarse emocionalmente y comprender mejor la importancia 

de encontrar un trabajo que les apasione y les dé un propósito. Esto es clave 

para preparar a los más jóvenes para las cambiantes demandas del mercado 

laboral del futuro. 

Esta nueva perspectiva de integrar la orientación vocacional y la preparación 

para el futuro laboral en los cuentos infantiles que propongo, representa una 

forma más actualizada y realista de abordar la narración de historias para las 

nuevas generaciones. Las razones por las que esta visión es tan relevante son 

porque reconoce que los niños de hoy en día enfrentarán un panorama laboral y 

profesional muy diferente al de generaciones pasadas. Los empleos y carreras 

del futuro serán cada vez más dinámicos, impredecibles y requerirán habilidades 

adaptativas. Permite a los cuentos cumplir un papel más proactivo en equipar a 

los niños con las herramientas mentales y emocionales necesarias para navegar 

ese entorno laboral cambiante e integra temas como la exploración de intereses, 

la toma de decisiones sobre carreras y el desarrollo de una mentalidad de 

crecimiento. Esto prepara mejor a los jóvenes lectores para el mundo real. 

Fomenta una visión más holística del éxito, más allá de los meros logros 

académicos o materiales, enfatizando la importancia del propósito y la 

satisfacción personal en el trabajo, alineándose con las necesidades emergentes 

de las nuevas generaciones, que buscan mayor orientación y empoderamiento 

para sus futuros. 

Al integrar estos enfoques de orientación vocacional y preparación para el futuro 

laboral en los cuentos infantiles los vuelve mucho más relevantes y útiles para 

los niños de hoy, que enfrentarán realidades muy distintas a las de generaciones 

anteriores, hay varios puntos importantes sobre cómo los cuentos pueden ayudar 

a preparar a los niños para las profesiones emergentes y los desafíos futuros: 
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Los cuentos pueden presentar profesiones y carreras que aún no existen o que 

están surgiendo, como aquellas relacionadas con nuevas tecnologías, 

inteligencia artificial, sostenibilidad, etc. Esto abre la mente de los niños a las 

posibilidades futuras. 

Las historias pueden enfatizar habilidades blandas como adaptabilidad, 

creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas, que serán cada vez 

más importantes en el mercado laboral cambiante. Los personajes pueden 

enfrentar dilemas éticos y desafíos sociales relacionados con tendencias 

emergentes como el cambio climático o nuevas tecnologías, ayudando a los 

niños a desarrollar una mentalidad preparada para el futuro. 

Se puede complementar los cuentos con visitas a lugares de trabajo de 

profesionales de campos innovadores, ampliando la exposición de los niños a 

oportunidades emergentes. 

Los cuentos permiten una narración profunda y conexión emocional con 

personajes que exploran diferentes opciones de carrera, evaluando sus 

habilidades e intereses para encontrar la mejor opción. Se pueden abordar temas 

como el balance trabajo-vida, la ética profesional, el emprendimiento, etc., a 

través de las experiencias de los personajes. Mostrar personajes entusiasmados 

y realizados en sus carreras puede inspirar a los niños a encontrar un trabajo 

que los apasione y les dé propósito. 

Es un gran potencial el de los cuentos para exponer a los niños a profesiones 

emergentes, desarrollar habilidades relevantes para el futuro y promover una 

mentalidad de exploración vocacional alineada con sus intereses y valores 

personales. 

Para ayudarlos a descubrir sus intereses con la segmentación y fraccionamiento 

de los cuentos de a poco no solo vamos indagando sus capacidades e 

inteligencias particulares, sino que también con esa información que ellos 

mismos nos van brindando, podemos darles una orientación vocacional de 

manera que el héroe de los cuentos sea quien le vaya mostrando estos caminos. 

Segmentando los cuentos en varias entregas, permitiendo que los niños 

interactúen y compartan sus propios intereses, habilidades y sueños con el héroe 

de la historia, este puede ir descubriendo y destacando las fortalezas, talentos e 

inclinaciones del niño oyente a medida que avanza la historia. 

Presentando desafíos o retos en la trama que requieran que el héroe recurra a 

ciertas habilidades o conocimientos específicos que coincidan con los intereses 

del niño, el héroe puede modelar cómo aplicar esas habilidades para resolver 

problemas, inspirando al niño a explorar esas áreas vocacionales. 
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Incluir personajes mentores o ejemplos de diferentes profesiones que el héroe 

vaya encontrando y que reflejen los intereses expresados por el niño, con 

ramificaciones en la historia donde el héroe deba tomar decisiones vocacionales 

basadas en sus fortalezas, permiten que el niño se identifique con esas 

elecciones. 

Destacar cómo el héroe encuentra propósito, pasión y realización al perseguir 

un camino laboral alineado con sus talentos e intereses innatos. De esta manera, 

el cuento se convierte en un espejo interactivo donde el niño puede verse 

reflejado en el viaje del héroe, descubriendo y cultivando sus propias 

inclinaciones vocacionales de una forma orgánica y atractiva.  

Los cuentos segmentados permiten adaptarse a los aportes del niño, ofreciendo 

una orientación vocacional personalizada e inolvidable. La integración de la 

orientación vocacional y la preparación para el futuro laboral en los cuentos 

infantiles es una forma innovadora y necesaria de abordar la narración de 

historias para las nuevas generaciones. Esto se debe a que los niños de hoy en 

día se enfrentarán a un panorama laboral y profesional en constante evolución, 

donde la adaptabilidad, la creatividad y la capacidad de aprender y reinventarse 

serán clave para el éxito. 

La inclusión de temas como la exploración de carreras, el desarrollo de 

habilidades y la preparación para el futuro laboral en los cuentos infantiles puede 

ayudar a los niños a desarrollar una conciencia temprana de sus intereses y 

habilidades. Explorar diferentes opciones de carrera y profesional y comprender 

la importancia de la educación y la formación continua, desarrollando habilidades 

blandas como la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de 

problemas, para prepararlos para un futuro laboral en constante cambio 

Esta es una perspectiva que puede ayudar a los niños a desarrollar una 

mentalidad más proactiva y emprendedora, lo que les permitirá adaptarse a los 

cambios y desafíos que se presenten en su futuro profesional. Con este enfoque 

no se trata de presionar a los niños para que elijan una carrera específica a una 

edad temprana, sino de brindarles herramientas y recursos para que puedan 

explorar y descubrir sus pasiones e intereses, y prepararse para un futuro laboral 

en constante evolución.  

La integración de la orientación vocacional y la preparación para el futuro laboral 

en los cuentos infantiles es una forma innovadora y necesaria de abordar la 

narración de historias para las nuevas generaciones, y puede ayudar a los niños 

a desarrollar las habilidades y la conciencia necesarias para triunfar en un 

panorama laboral en constante cambio. 
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Utilizar los cuentos nocturnos orales como una herramienta para despertar 

intereses sobre los trabajos y presentar personajes que realizan trabajos 

emergentes o no tan conocidos es una excelente forma de fomentar la curiosidad 

y la exploración en los niños, al presentar personajes que trabajan en áreas como 

la tecnología, la sostenibilidad, la ciencia, la ingeniería, la matemática, la 

robótica, la inteligencia artificial, entre otras, se puede despertar el interés de los 

niños por carreras y trabajos que no son tan conocidos o tradicionales y 

mostrarles la diversidad de opciones laborales y profesionales que existen.  

Fomentar la curiosidad y la exploración sobre diferentes áreas y campos y 

ayudar a los niños a desarrollar una visión más amplia y diversa de las opciones 

laborales y profesionales. 

Prepararlos para un futuro laboral en constante evolución y cambio además de 

utilizar personajes específicos e historias que presenten desafíos y logros en 

diferentes áreas, se puede humanizar los trabajos y hacerlos más accesibles y 

comprensibles para los niños y mostrarles que los trabajos y carreras son 

realizadas por personas con pasiones, habilidades y debilidades, como ellos 

mismos Fomentar la empatía y la comprensión hacia diferentes profesiones y 

trabajos, ayudar a los niños a desarrollar una visión más positiva y respetuosa 

hacia los trabajos y profesiones. Es importante destacar que este enfoque no 

solo se enfoca en presentar trabajos y carreras, sino también en desarrollar 

habilidades y valores como la perseverancia, la creatividad, la resolución de 

problemas y el trabajo en equipo, que son esenciales para el éxito en cualquier 

área laboral. Los cuentos nocturnos orales como una herramienta para presentar 

personajes que trabajan en áreas emergentes o no tan conocidas es una 

excelente forma de fomentar la curiosidad, la exploración y la preparación para 

un futuro laboral en constante evolución. 
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Los cuentos "oníricos" 

 

Los cuentos "oníricos": Una propuesta innovadora para el desarrollo 

integral de las futuras generaciones 

 

Los cuentos "oníricos" no solo 

son una propuesta teóricamente 

interesante, sino que también se 

basan en sólidos fundamentos de 

la neurociencia y la pedagogía. La 

combinación de narrativa oral 

nocturna, estímulos sensoriales y 

un entorno propicio para el sueño 

tiene el potencial de ofrecer 

beneficios significativos para el 

desarrollo integral de los niños. 

  
 

Esta propuesta innovadora busca estimular el aprendizaje, la creatividad, la 

inteligencia emocional y el bienestar general de los niños a través de una 

experiencia sensorial única que se integra a su ciclo natural de sueño. Los 

cuentos "oníricos" pueden mejorar la calidad del sueño, fortalecer la memoria y 

la concentración, aumentar el rendimiento escolar y desarrollar habilidades como 

la resolución de problemas y la creatividad. 

Los cuentos "oníricos" como una herramienta valiosa para el desarrollo de las 

futuras generaciones, sin intervención mecánica en el cerebro no solo es 

interesante desde un punto de vista teórico, sino que también parece tener bases 

sólidas en la neurociencia y en la pedagogía. La combinación de narrativa oral 

nocturna, estímulos sensoriales y un entorno propicio para el sueño podría 

ofrecer beneficios significativos para el desarrollo integral de los niños. Al 

involucrar la imaginación a través de mundos oníricos, de historias épicas y 

personajes que inspiran, los cuentos nocturnos tienen el potencial de nutrir las 

dimensiones trascendentes de la niñez de maneras que otras actividades no 

logran. 

Esta teorización de los cuentos para estimular el sueño relajado y el pensamiento 

creativo en las próximas generaciones es ciertamente intrigante y abre un campo 

de posibilidades fascinantes en lo cuentos orales con técnicas específicas, 
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pudiendo ayudar a los niños a procesar emociones complejas, miedos o 

preocupaciones de una manera segura y controlada. Que pueden proporcionar 

un medio seguro y controlado para que los niños procesen emociones complejas, 

miedos y preocupaciones, lo que podría contribuir a un sueño más relajado y 

profundo, mejorando así la memoria, la concentración y el rendimiento escolar. 

Un sueño más relajado y profundo podría mejorar la memoria, la concentración 

y el rendimiento escolar, el diseño cuidadoso de la narrativa y los estímulos 

sensoriales puede activar áreas del cerebro relacionadas con la creatividad, la 

resolución de problemas y el aprendizaje, incluso durante el sueño. Técnicas 

como la rima, la repetición y los sonidos pueden facilitar la memorización y el 

recuerdo de mensajes clave. 

La narrativa y los estímulos sensoriales cuidadosamente diseñados podrían 

activar áreas del cerebro relacionadas con la creatividad, la resolución de 

problemas y el aprendizaje, incluso durante el sueño. Los símbolos oníricos en 

los cuentos pueden estimular la imaginación y el pensamiento creativo de los 

niños, permitiéndoles interpretarlos de manera personal y procesar emociones 

de manera segura. Los personajes entrañables con los que los niños se 

identifican pueden ayudarles a comprender diferentes situaciones de la vida. 

El sonido de la rima, la repetición y los sonidos son técnicas que pueden ayudar 

a los niños a memorizar la historia y a recordar los mensajes clave mientras 

duermen. Los símbolos oníricos pueden estimular la imaginación y el 

pensamiento creativo, permitiendo que el subconsciente del niño los interprete 

de forma personal, con la incorporación de metáforas y símbolos, los personajes 

entrañables con los que los niños se identifican pueden ayudarlos a procesar 

emociones y a aprender sobre diferentes situaciones de la vida. 

Es crucial establecer un entorno propicio para el sueño profundo, incluyendo una 

rutina regular de sueño, oscuridad, silencio y aromas relajantes como la lavanda 

o la manzanilla. La participación activa de los padres o cuidadores en la lectura 

de los cuentos también es fundamental para crear una experiencia segura y 

agradable para el niño. Buscar que los entornos sean propicios para el sueño 

profundo estableciendo una rutina de sueño regular, esto ayuda a que el cuerpo 

y la mente se acostumbren a un ritmo natural de sueño y vigilia. La oscuridad y 

el silencio son esenciales para un sueño profundo y reparador, intenta crear un 

espacio así para lograrlo.  

Siempre debe estar presente la insustituible participación activa de los padres o 

cuidadores quienes den lectura en voz alta de los cuentos "oníricos": La voz 

familiar y reconfortante de un adulto puede crear una experiencia segura y 

agradable para el niño. Hablar con los niños sobre sus sueños puede ayudarlos 
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a comprenderlos mejor y a conectarlos con la historia que escucharon antes de 

dormir. Los padres y cuidadores también pueden compartir sus propios sueños 

con los niños, creando un espacio de conexión y aprendizaje mutuo. 

 

Desarrollo de materiales complementarios: 

Las imágenes pueden ayudar a los niños a visualizar la historia y a recordar los 

detalles mientras duermen, como nuestro Masalata, otras imágenes pueden 

acompañar el cuento onírico. La música suave y relajante puede crear una 

atmósfera propicia para el sueño y la ensoñación. 

Es importante destacar que la eficacia de los cuentos "oníricos" dependerá de la 

calidad de los materiales, la participación activa de los adultos y la creación de 

un entorno adecuado para el sueño. Sin embargo, el potencial de esta 

herramienta para el desarrollo de las futuras generaciones es enorme, ya que 

puede estimular la creatividad, la inteligencia emocional, la capacidad de 

resolución de problemas y el bienestar general de los niños. 

Esta teorización de los cuentos "oníricos" se presenta como una alternativa 

innovadora y natural para el desarrollo integral de las futuras generaciones, sin 

necesidad de intervención mecánica en el cerebro. Con un enfoque creativo, 

responsable y basado en varias evidencias científicas, esta herramienta puede 

convertirse en un aliado invaluable para la educación y el crecimiento de los 

niños en el mundo del mañana. 

Desde el punto de vista de la neurología, sabemos que, el sueño desempeña un 

papel fundamental en los procesos de aprendizaje, memoria y desarrollo cerebral 

en los niños. 

Durante el sueño, el cerebro procesa y consolida la información adquirida 

durante el día, fortaleciendo conexiones neuronales y facilitando la retención a 

largo plazo y las diferentes etapas del sueño, como el sueño REM, están 

asociadas con la actividad creativa, la resolución de problemas y el 

procesamiento emocional. 

Esta propuesta de los cuentos "oníricos" parece alinearse y complementar estos 

hallazgos neurológicos al utilizar técnicas narrativas, sensoriales y simbólicas 

cuidadosamente diseñadas, los cuentos "oníricos" buscan estimular activamente 

áreas cerebrales relacionadas con la creatividad, el aprendizaje y el manejo de 

emociones durante el sueño. 

La idea de que los personajes entrañables y los símbolos oníricos puedan ayudar 

a los niños a procesar emociones y situaciones de la vida encuentra respaldo en 
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la evidencia neurológica sobre el papel del sueño en el procesamiento 

emocional. 

La importancia del entorno propicio para el sueño profundo, como la oscuridad, 

el silencio y los aromas relajantes, se fundamenta en lo que la neurología indica 

sobre las condiciones óptimas para un sueño restaurador y saludable. 

Esta propuesta de los cuentos "oníricos" se sustenta con alinearse de manera 

coherente con los hallazgos de la neurología sobre el sueño y su impacto en el 

desarrollo cognitivo, emocional y creativo de los niños. Esta complementariedad 

entre la especulación y la evidencia científica podría ser una fortaleza clave de 

este enfoque. 

Alineación con la neurociencia: 

El sueño juega un papel fundamental en el aprendizaje, la memoria y el 

desarrollo cerebral. Los cuentos "oníricos" buscan estimular activamente áreas 

cerebrales relacionadas con la creatividad, el aprendizaje y el manejo de 

emociones durante el sueño. Además del aspecto creativo y emocional, los 

cuentos "oníricos" también podrían tener un efecto significativo en los procesos 

cognitivos y de consolidación del aprendizaje, tal como lo han estudiado las 

neurociencias, Las investigaciones han demostrado que, durante el sueño, 

especialmente en la fase REM, el cerebro procesa y consolida la información 

aprendida durante el día. Esto permite que los recuerdos y conocimientos se 

fortalezcan y se integren mejor a la memoria a largo plazo. 

La importancia del entorno propicio para el sueño profundo también se 

fundamenta en la neurología como también el cerebro aprovecha el período de 

sueño para reorganizar y optimizar la información adquirida, preparándose para 

su uso futuro. 

Consolidación del aprendizaje durante el sueño. Las investigaciones han 

demostrado que, durante el sueño, especialmente en la fase REM, el cerebro 

procesa y consolida la información aprendida durante el día. Esto permite que 

los recuerdos y conocimientos se fortalezcan y se integren mejor a la memoria a 

largo plazo. Estas actividades implican recuperar y expresar información que se 

ha procesado y consolidado durante el sueño y el aprendizaje previo. 

La fase REM (Rapid Eye Movement) del sueño es crucial para todos los seres 

humanos, pero especialmente para los niños, ya que desempeña un papel vital 

en su desarrollo cognitivo y emocional. Aquí hay una profundización sobre por 

qué esta fase del sueño es más extensa en los niños y cómo la narración de 

cuentos puede influir en su aprendizaje y desarrollo. 
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Duración de la fase REM: En los niños, la fase REM ocupa una mayor proporción 

del ciclo de sueño comparado con los adultos. Los recién nacidos pueden pasar 

hasta el 50% de su tiempo de sueño en la fase REM, mientras que, en los 

adultos, esta fase representa alrededor del 20-25% del ciclo de sueño. 

Durante la fase REM, el cerebro de los niños está extremadamente activo. Esta 

actividad es esencial para el desarrollo de las estructuras cerebrales y la 

formación de sinapsis, que son fundamentales para el aprendizaje y la memoria, 

también ayuda en el procesamiento de experiencias emocionales, lo cual es 

crucial para el desarrollo emocional y social de los niños. 

La importancia de los cuentos y charlas por la fijación de aprendizajes: Contar 

cuentos o tener charlas antes de dormir estimula la imaginación y el pensamiento 

crítico de los niños. Esto puede ayudar a consolidar nuevas palabras, conceptos 

y habilidades. Los cuentos suelen tener elementos emocionales y morales, lo 

que ayuda a los niños a procesar y entender sus propias emociones y las de los 

demás. 

Estudios y evidencia: 

Investigación sobre el sueño REM y el aprendizaje: Numerosos estudios han 

demostrado que la fase REM es crucial para la consolidación de la memoria. Por 

ejemplo, un estudio publicado en Nature Reviews Neuroscience en 2001 

encontró que la fase REM está implicada en la consolidación de la memoria 

procedimental y declarativa. 

Narración y desarrollo lingüístico: Un estudio realizado por la Universidad de 

Sussex en 2013 mostró que los niños a quienes se les leían cuentos 

regularmente tenían un vocabulario más amplio y una mayor comprensión 

lectora en comparación con aquellos que no tenían esta rutina. 

Impacto emocional de la narración: Otro estudio publicado en Journal of Child 

Language en 2019 encontró que la narración de cuentos antes de dormir puede 

mejorar la regulación emocional y reducir los niveles de ansiedad en los niños. 

La fase REM es esencial para el desarrollo cognitivo y emocional de los niños, y 

su mayor duración durante la infancia resalta su importancia en estos procesos. 

Contar cuentos o tener charlas antes de dormir no solo fortalece el vínculo 

emocional entre padres e hijos, sino que también potencia el aprendizaje y la 

consolidación de la memoria. La evidencia científica respalda el valor de estas 

actividades, subrayando su impacto positivo en el desarrollo lingüístico, cognitivo 

y emocional de los niños. 
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Desde esta óptica, los cuentos "oníricos" podrían tener un impacto significativo 

no solo en la creatividad y las emociones, sino también en la consolidación y la 

recuperación de los aprendizajes de los niños. La narración cuidadosamente 

diseñada de estos cuentos, junto con los estímulos sensoriales y los símbolos 

oníricos, podrían activar y potenciar esos procesos de actualización y 

fortalecimiento de los conocimientos durante el sueño. Esto implicaría que los 

niños que se expongan a estos cuentos "oníricos" podrían desarrollar habilidades 

cognitivas más sólidas, una mejor memoria y una mayor capacidad para rendir 

exámenes y recuperar información aprendida. 

Los sueños son la puerta de entrada al subconsciente, y los cuentos "oníricos" 

pueden ser la llave para abrir esa puerta y liberar el potencial ilimitado de los 

niños. 

Al otro día… 

La idea de que los niños se expongan a los cuentos "oníricos" pueden 

experimentar una "emersión" o despertar en la que los saberes se incorporen de 

manera natural. En lugar de ser algo meramente memorizado o aprendido de 

forma superficial, estos saberes se consolidarán de manera más intrínseca y 

holística. 

Al incorporar los conocimientos de una forma más natural e integrada, los niños 

podrían tener una mayor facilidad y fluidez para recuperar y aplicar esa 

información, incluso en situaciones de evaluación. Sería como "despertar" con 

esos saberes ya asimilados y listos para ser utilizados, en lugar de tener que 

"recordar" algo aprendido de manera separada. Esto incluiría pruebas de 

recuperación y aplicación de conocimientos adquiridos durante el sueño, así 

como la observación de indicadores conductuales y de desempeño escolar. 

La "emersión" sugiere un despertar más pleno y completo del potencial cognitivo 

de los niños. Más allá de la mera memorización, los cuentos "oníricos" podrían 

fomentar un desarrollo integral de las capacidades intelectuales, la creatividad y 

la resolución de problemas. 

Esta integración profunda de los saberes adquiridos durante el sueño, a través 

de los cuentos "oníricos", podría facilitar una conexión más fluida entre el mundo 

onírico, el aprendizaje y la vida cotidiana de los niños. 

Los conocimientos y habilidades no quedarían compartimentados, sino que se 

convertirían en parte inherente de su desarrollo y experiencia personal. 
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Profundizando este método vemos que debemos establecer pautas narrativas 

específicas que incluyan temas, personajes y ambientes que generen 

tranquilidad y evoquen simbología asociada al sueño.  

Utilización estratégica de rimas, ritmos, sonidos y repeticiones para facilitar la 

memorización. Incorporación de elementos sensoriales (olores, texturas, 

imágenes) que puedan estimular la imaginación durante el sueño y un desarrollo 

de una estructura secuencial y fluida que acompañe el proceso natural del sueño. 

Para la Verificación de la "emersión" de los aprendizajes tenemos que diseñar 

herramientas de evaluación que permitan medir el impacto de los cuentos 

"oníricos" a nivel cognitivo, como pruebas de recuperación y aplicación de 

conocimientos adquiridos durante el sueño. 

Observación de indicadores conductuales y de desempeño escolar que 

evidencien una mejor integración de los aprendizajes. entrevistas y cuestionarios 

a padres y docentes sobre cambios percibidos en la facilidad y fluidez del niño 

para utilizar lo aprendido. 

Hacer luego un análisis de los relatos de sueños y experiencias de los niños, 

buscando correlaciones con los contenidos de los cuentos. 

Esta propuesta metodológica busca abordar de manera sistemática tanto la 

creación de los cuentos "oníricos" como la evaluación de su impacto en la 

consolidación de los aprendizajes a través de la "emersión" durante el despertar. 

los cuentos oníricos no solo son interesantes desde un punto de vista teórico, 

sino que también parece tener bases sólidas en la neurociencia y en la 

pedagogía. La combinación de narrativa, estímulos sensoriales y un entorno 

propicio para el sueño podría ofrecer beneficios significativos para el desarrollo 

integral de los niños. 

La evidencia científica respalda el valor de estas actividades, subrayando su 

impacto positivo en el desarrollo lingüístico, cognitivo y emocional de los niños. 

Existen varias técnicas específicas para contar cuentos que pueden ser 

particularmente efectivas en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. 

Aquí hay algunas estrategias respaldadas por investigaciones y prácticas 

pedagógicas: 
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Técnicas para contar cuentos efectivos: 

Interactividad: 

Preguntas y respuestas: Involucra a los niños haciendo preguntas sobre la 

historia. Pregunta cosas como "¿Qué crees que pasará después?" o "¿Cómo 

crees que se siente este personaje?" 

Decisiones interactivas: Permite que los niños tomen decisiones en ciertos 

puntos de la historia, lo que puede ayudar a desarrollar sus habilidades de 

pensamiento crítico y toma de decisiones. 

Expresividad y variedad vocal: 

Tonos y voces diferentes: Usa distintos tonos de voz y voces para diferentes 

personajes. Esto no solo hace la historia más entretenida, sino que también 

ayuda a los niños a distinguir entre personajes y emociones. 

Énfasis emocional: Exagera las emociones de los personajes para ayudar a los 

niños a entender y empatizar con las diferentes situaciones y sentimientos. 

Elementos visuales y gestuales: 

Gesticulación: Usa tus manos y expresiones faciales para representar acciones 

y emociones en la historia. 

Ilustraciones: Utiliza libros ilustrados o crea tus propios dibujos para acompañar 

la narración. Las imágenes ayudan a los niños a visualizar la historia y mejorar 

su comprensión. 

Repetición y ritmo: 

Repetición de frases clave: La repetición de ciertas frases o rimas ayuda a los 

niños a recordar y anticipar partes de la historia, lo que facilita la memoria y el 

aprendizaje del lenguaje. 

Ritmo y cadencia: Mantén un ritmo constante y usa la cadencia para enfatizar 

partes importantes de la historia. Esto puede ayudar a los niños a desarrollar una 

mejor comprensión del flujo narrativo. 

Conexión con la vida real: 

Relación con experiencias personales: Relaciona partes de la historia con 

experiencias cotidianas o situaciones familiares para el niño. Esto ayuda a los 

niños a hacer conexiones entre la historia y su propia vida, facilitando el 

aprendizaje y la empatía. 



112 
 
 

 

 

Moralejas y lecciones: Elige cuentos que tengan mensajes positivos y lecciones 

morales que sean relevantes para el desarrollo emocional y social del niño. 

 

Estudios y evidencia: 

Interactividad y desarrollo cognitivo: Un estudio publicado en Early Childhood 

Research Quarterly en 2012 encontró que la interacción activa durante la 

narración de cuentos mejora significativamente la comprensión lectora y las 

habilidades lingüísticas de los niños. 

Variedad vocal y emocional: La investigación de la Universidad de Sussex en 

2013 mostró que el uso de voces y tonos variados durante la narración de 

cuentos aumenta el interés y la retención de los niños, mejorando su capacidad 

para recordar detalles de la historia. 

Elementos visuales y gestuales: Un estudio de Journal of Educational 

Psychology en 2018 encontró que el uso de gestos e ilustraciones durante la 

narración de cuentos mejora la comprensión y retención de la historia por parte 

de los niños. 

Contar cuentos de manera interactiva, expresiva y visualmente estimulante 

puede tener un impacto significativo en el desarrollo cognitivo y emocional de los 

niños. Estas técnicas no solo hacen que la experiencia de la narración sea más 

entretenida, sino que también facilitan el aprendizaje, la memoria y la empatía. 

Al implementar estas estrategias, los padres y educadores pueden maximizar los 

beneficios de la narración de cuentos para el desarrollo integral de los niños. 

la interactividad durante la narración de cuentos juega un papel fundamental en 

el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los niños. Aquí te proporciono más 

información sobre cómo y por qué la interactividad es tan beneficiosa. 

¿Cómo la interactividad mejora las habilidades lingüísticas? 

Incremento del vocabulario: 

Exposición a nuevas palabras: Al interactuar con los niños durante la narración, 

los exponemos a un vocabulario más diverso. Preguntarles sobre palabras 

desconocidas o explicar su significado en el contexto de la historia ayuda a 

expandir su léxico. 

Repetición y uso en contexto: La repetición de palabras y frases clave en 

diferentes contextos refuerza el aprendizaje de nuevas palabras.  
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Cuando los niños participan activamente, tienen más oportunidades para 

escuchar y usar estas palabras en sus respuestas. 

Mejora de la comprensión auditiva: 

Escucha activa: La interactividad fomenta la escucha activa. Los niños prestan 

más atención cuando saben que se les hará preguntas o se les pedirá que 

participen, lo que mejora su capacidad para seguir y entender la historia. 

Seguimiento de la narrativa: Al hacer preguntas sobre la trama, los personajes y 

las situaciones, los niños aprenden a seguir la secuencia lógica de eventos, lo 

cual es crucial para la comprensión narrativa. 

Desarrollo de habilidades de comunicación: 

Expresión verbal: Al responder preguntas y participar en discusiones sobre la 

historia, los niños practican la articulación de sus pensamientos y emociones. 

Esto mejora su capacidad para expresar ideas de manera clara y coherente. 

Interacción social: La narración interactiva también fomenta habilidades sociales, 

como tomar turnos para hablar, escuchar a otros y responder apropiadamente. 

Estimulación del pensamiento crítico: 

Preguntas abiertas: Hacer preguntas abiertas que requieran más que un simple 

"sí" o "no" estimula el pensamiento crítico. Preguntas como "¿Por qué crees que 

el personaje hizo eso?" o "¿Qué harías tú en esa situación?" invitan a los niños 

a reflexionar y analizar. 

Resolución de problemas: Involucrar a los niños en la resolución de problemas 

dentro de la historia les ayuda a desarrollar habilidades cognitivas importantes, 

como la capacidad de inferir, predecir y formular hipótesis. 

Evidencia y estudios sobre la interactividad y las habilidades lingüísticas 

Estudios sobre la interacción durante la lectura: 

Un enfoque conocido como "lectura dialógica" ha sido ampliamente estudiado. 

Este método, que implica hacer preguntas y tener un diálogo interactivo sobre el 

libro, ha demostrado ser altamente efectivo para mejorar el vocabulario y la 

comprensión de los niños. Un estudio publicado en Reading Research Quarterly 

encontró que los niños que participaron en sesiones de lectura dialógica 

mostraron mayores ganancias en su vocabulario y habilidades de comprensión 

que aquellos que no lo hicieron. 
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Investigación de Whitehurst, Arnold, et al. (1994). Whitehurst y sus colegas 

realizaron un estudio en 1988 que mostró que la lectura dialógica mejora 

significativamente las habilidades lingüísticas de los niños preescolares. Los 

niños participaron activamente en la narración, lo que resultó en mejoras 

sustanciales en su lenguaje expresivo y receptivo. 

Impacto de la participación activa: 

Estudio de Sénéchal et al.: En un estudio de 1995, Sénéchal y sus colegas 

encontraron que la participación activa de los niños durante la lectura de cuentos, 

incluyendo hacer preguntas y discutir el contenido, estaba correlacionada con 

mejoras en su vocabulario y habilidades narrativas. 

Efectos a largo plazo: Un artículo en Developmental Psychology en 2006 señaló 

que la interacción durante la lectura temprana no solo mejora las habilidades 

lingüísticas inmediatas, sino que también tiene efectos positivos a largo plazo en 

la lectura y el rendimiento académico. 

Técnicas específicas para fomentar la interactividad 

Preguntas durante la lectura: 

¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué?: Estas preguntas ayudan a los 

niños a enfocarse en los detalles importantes de la historia. 

Predicciones: Pregunta a los niños qué creen que sucederá a continuación para 

involucrarlos más profundamente en la trama. 

Role-playing: 

Actuar personajes: Anima a los niños a actuar como diferentes personajes de la 

historia. Esto no solo hace la lectura más divertida, sino que también ayuda a los 

niños a comprender mejor las motivaciones y emociones de los personajes. 

Relación con experiencias personales: 

Conexiones personales: Pregunta a los niños si han tenido experiencias 

similares a las de los personajes. 
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Los “Yonquis emocionales” y los 

cuentos personalizados 

 

 “Yonquis emocionales” 
es un término que se 
refiere a las personas que 
están dominadas por sus 
emociones, a menudo de 
una manera que puede 
ser perjudicial para su 
bienestar.  

 

Este concepto es el tema central del libro “Yonquis emocionales” de Isabel 

Trueba. En su libro, Trueba ofrece una metodología única que combina la 

neurociencia y la inteligencia emocional para transformar los “pilotos 

automáticos” de la mente que nos impiden disfrutar de la vida. Según Isabel 

Trueba, todos somos yonquis emocionales, ya que todos estamos condicionados 

por nuestras emociones. Las emociones tienen un fuerte impacto en nuestra 

toma de decisiones, en la calidad de nuestras relaciones, y en nuestra sensación 

de felicidad. 

"Yonqui emocional", se refiere a un comportamiento emocional negativo o 

problemático. La palabra "yonqui" proviene del término inglés "junkie", que 

comúnmente se utiliza para describir a alguien adicto a una sustancia, pero en 

este caso se aplica metafóricamente a una persona adicta o dominada por sus 

emociones de manera perjudicial. 

Cuando hablamos de un personaje "Yonqui emocional", nos referimos a alguien 

que experimenta dificultades en el manejo de sus emociones, lo que puede 

afectar su bienestar y relaciones interpersonales. El objetivo al abordar este tipo 

de personaje en un cuento es mostrar su evolución hacia un comportamiento 

emocional más saludable, proporcionando lecciones positivas para los oyentes, 

especialmente los niños. 

Un Yonki en los cuentos pueden ser una forma efectiva de explorar y entender 

nuestras propias emociones, lo que puede ser útil explorar con los cuentos a las 

personas que podemos identificar como “Yonquis emocionales” y tratar de 

evaluar con nuestros personajes de los cuentos personalizados que les 
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contamos a los niños y niñas, para tratar de que silenciemos los pensamientos 

que molestan a los niños y transformarlos. 

Utilizar cuentos personalizados para ayudar a los niños a entender y manejar sus 

emociones puede ser una herramienta interesante, ya que al identificar y abordar 

los “Yonquis emocionales” en los cuentos, podríamos ayudar a los niños a 

reconocer y transformar sus propios patrones emocionales. Esto podría convertir 

lo que antes era una fuente de estrés en un “aliado personal”.  

Este enfoque podría fomentar la resiliencia emocional y el bienestar en los niños, 

convencido que, este capítulo sobre los "yonquis emocionales" y el uso de 

cuentos personalizados para trabajar con niños que presentan este tipo de 

comportamiento es muy interesante y relevante.  

El concepto de "yonqui emocional" es útil para comprender niños que parecen 

depender de emociones intensas o que buscan constantemente estímulos 

emocionales, ya sea de forma positiva o negativa. Esto puede deberse a factores 

biológicos, de apego o experiencias adversas. El uso de cuentos personalizados 

es una excelente herramienta para trabajar estas temáticas de manera lúdica y 

terapéutica con los niños. Permiten la proyección, identificación y la expresión 

emocional de forma segura. 

Es importante que los cuentos permitan al niño desarrollar habilidades 

emocionales como identificar, regular y expresar sentimientos de forma asertiva. 

También que aprendan estrategias prácticas de afrontamiento. Deben enfatizar 

la capacidad de resiliencia y aprendizaje de los personajes más que enfocarse 

solo en las dificultades. Esto inspira esperanza en el niño. 

Sería útil involucrar a los padres o cuidadores primarios del niño en el proceso, 

ya que juegan un rol clave en su desarrollo emocional y bienestar cuando haya 

indicios de traumas o situaciones de riesgo, es importante realizar una 

evaluación y brindar tratamiento psicológico al niño para abordar las causas de 

base.  

La educación emocional debe darse de forma sistemática desde edades 

tempranas para prevenir problemas y potenciar habilidades. Los cuentos 

personalizados son una aliada valiosa, pero es importante enmarcarlos en un 

abordaje integral que involucre a la familia, la escuela y profesionales según sea 

necesario. El objetivo final es lograr el bienestar emocional de cada niño. Los 

“yonquis emocionales” en los cuentos también pueden tener un impacto positivo 

en los niños.  

Al ver a los personajes lidiar con emociones intensas, los niños pueden aprender 

a empatizar y entender mejor a los demás. Por ejemplo, si un personaje se siente 

triste porque ha perdido a su mascota, los niños pueden aprender sobre el dolor 

y cómo consolar a alguien que está de luto. 
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Los “yonquis emocionales” en los cuentos pueden ayudar a los niños a reconocer 

y nombrar sus propias emociones. Por ejemplo, si un personaje se pone muy 

enojado cuando las cosas no salen como quiere, los niños pueden empezar a 

reconocer y nombrar su propia frustración. Si un cuento presenta a un “yonqui 

emocional” que aprende a manejar sus emociones de manera más saludable, 

los niños pueden aprender estrategias valiosas de manejo de emociones. Por 

ejemplo, si un personaje aprende a hacer respiraciones profundas y a contar 

hasta diez cuando se siente enojado, los niños pueden aprender a hacer lo 

mismo. 

Los “yonquis emocionales” en los cuentos pueden ayudar a los niños a entender 

que está bien tener emociones fuertes y que todos las experimentan de vez en 

cuando. Esto puede ayudar a los niños a sentirse menos solos o avergonzados 

de sus propias emociones. Al ver a personajes “yonquis emocionales” superan 

desafíos emocionales, así los niños pueden aprender que es posible superar 

dificultades emocionales desarrollando resiliencia. 

Aunque los “yonquis emocionales” pueden presentar desafíos, también pueden 

ser una herramienta valiosa para enseñar a los niños sobre las emociones y 

cómo manejarlas de manera saludable. Para fomentar la resiliencia en los niños, 

es beneficioso utilizar cuentos personalizados que abordan personajes con 

"Yonquis emocionales". Estos cuentos pueden enseñar a los niños a empatizar 

y ver a personajes enfrentar emociones intensas, los niños aprenden a 

comprender y simpatizar con los demás. Pueden también reconocer y nombrar 

emociones al observar a personajes que enfrentan situaciones similares. 

Desarrollando así estrategias de manejo emocional, al mostrar a personajes que 

aprenden a manejar emociones de manera saludable, los niños pueden adquirir 

estrategias útiles, como respiraciones profundas o contar hasta diez. 

Los cuentos enseñan a los niños que experimentar emociones intensas es 

normal, reduciendo la sensación de soledad o vergüenza y a superar desafíos 

emocionales al ver a personajes "Yonquis emocionales" superar dificultades 

emocionales en los cuentos inspira a los niños a desarrollar resiliencia y afrontar 

sus propios desafíos emocionales. Los cuentos personalizados son una 

herramienta valiosa para fomentar la resiliencia al proporcionar modelos 

positivos, estrategias prácticas y normalizar la diversidad de experiencias 

emocionales en el mundo actual. 
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Una infancia en busca de emociones fuertes 

 

Un yonqui emocional es un niño que busca constantemente emociones intensas, 
ya sean positivas o negativas, para llenar un vacío interno. Lo hacen a través de 
comportamientos poco saludables como la mentira compulsiva, la ensoñación 
excesiva, la dependencia de la tecnología o incluso la autolesión. 

¿Por qué un niño busca estas emociones? Las causas son variadas, algunos 
niños tienen una mayor predisposición a la búsqueda de emociones fuertes. El 
abuso, la negligencia o el abandono pueden llevar al niño a buscar refugio en 
emociones intensas. Si el niño aún no ha desarrollado habilidades emocionales 
y no ha aprendido a identificar y manejar sus emociones de forma saludable, 
puede recurrir a métodos poco saludables para sentir algo. El entorno familiar es 
importante a ser considerado ya que los niños que crecen en familias 
disfuncionales o con padres adictos son más propensos a ser Yonkis 
emocionales. 

Los signos para identificar a un yonqui emocional se pueden saber estudiando 
la conducta y los comportamientos del niño, siendo la observación el método 
apropiado. Lo vemos cuando el niño que no se acepta a sí mismo, tiene baja su 
autoestima y busca constantemente la aprobación de los demás. También 
podemos identificar cambios bruscos de humor, pasando de la alegría a la 
tristeza o la ira de forma inesperada son signos de inestabilidad emocional. Falta 
de empatía y dificultad para comprender y conectar con las emociones de los 
demás. Sabe verse actuando impulsivamente sin pensar en las consecuencias, 
buscando constantemente la aprobación y el reconocimiento de los demás. 

Los cuentos orales personalizados y fragmentados pueden ser una herramienta 
muy útil para ayudar a los niños yonkis emocionales permitiéndole al niño 
identificarse con el personaje principal, que puede ser creado a su imagen y 
semejanza. Le ofrecen un espacio seguro para explorar sus emociones y 
aprender a manejarlas de forma saludable, enseñándole al niño habilidades 
emocionales como la identificación de emociones, la regulación emocional y la 
empatía. El personaje "Yonqui emocional" en un cuento, lo contamos de forma 
ser dominado por sus emociones de una manera que afecta su bienestar. El 
personaje puede experimentar cambios drásticos en su estado de ánimo, desde 
momentos de extrema euforia hasta episodios de profunda tristeza o ira. 

En el transcurso del cuento, el personaje enfrentaría desafíos emocionales 
significativos, como dificultades en sus relaciones interpersonales debido a 
reacciones emocionales impulsivas.  
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Por ejemplo, podría sentirse abrumado por la ansiedad en situaciones sociales 
o podría expresar su frustración de manera intensa cuando las cosas no salen 
como esperaba. 

A medida que avanza la historia, el personaje aprenderá a reconocer y 
comprender sus emociones, trabajando para desarrollar estrategias saludables 
de manejo emocional. Podría buscar apoyo de amigos o familiares, aprender 
técnicas de respiración para calmarse y practicar la empatía para comprender 
mejor las emociones de los demás. La narrativa destacaría la transformación del 
personaje, mostrando cómo superar sus desafíos emocionales y se convierte en 
una persona más equilibrada y resiliente. 

 

Ejemplos a insertar en los cuentos personalizados para niños con 
"Yonquis emocionales" con nuestro personaje masalata 

Masalata en la montaña rusa de las emociones: 

Masalata experimenta una montaña rusa de emociones durante el día, desde la 
alegría hasta la tristeza, la ira y la frustración. 

El objetivo es ayudar al niño a identificar y comprender sus emociones, y a 
desarrollar estrategias para manejarlas de forma saludable. 

El monstruo de la ansiedad: 

Kimberly tiene un monstruo de la ansiedad que la sigue a todas partes y Masalata 
la ayuda para que no se preocupe y tenga miedo. 

Objetivo: Ayudar al niño a enfrentar sus miedos y a desarrollar herramientas para 
controlar la ansiedad. 

Enseña al niño habilidades emocionales a través del cuento. Fomentar la 
autoestima y la autoconfianza del niño, lo ayuda a desarrollar relaciones 
sanas con los demás.  

Para lograr estos objetivos con los cuentos debemos crear un personaje 
personalizado que represente a tu hijo y sus emociones. Utilizando el cuento 
para explorar las emociones del niño de forma segura y divertida. 

La intervención temprana es crucial para ayudar a los niños Yonkis emocionales 
a desarrollar una vida plena y saludable. 
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El concepto de "Yonquis emocionales" presentado en este capítulo es 
interesante y relevante para comprender y abordar los desafíos emocionales que 
enfrentan algunos niños.  

Es fundamental enseñar a los niños desde temprana edad a identificar, expresar 
y regular sus emociones de manera saludable. Esto les permitirá desarrollar 
habilidades emocionales esenciales para su bienestar y para construir relaciones 
sanas con los demás. La idea de utilizar cuentos personalizados con personajes 
que reflejan las experiencias emocionales de los niños es una excelente 
herramienta terapéutica. Permite a los niños conectarse con las historias, 
proyectar sus emociones en los personajes y aprender estrategias de 
afrontamiento a través de narrativas atractivas y significativas. 

Es importante que los cuentos no sólo aborden las dificultades emocionales, sino 
que también resaltan la capacidad de los personajes para superar los desafíos y 
desarrollar resiliencia. Esto puede inspirar a los niños a creer en su propia 
capacidad para manejar sus emociones y situaciones difíciles. El entorno familiar 
juega un papel crucial en el desarrollo emocional de los niños. Sería beneficioso 
involucrar a los padres o cuidadores en el proceso de contar historias 
personalizadas, brindándoles herramientas para apoyar el desarrollo emocional 
de sus hijos. Además de enseñar habilidades emocionales, es importante 
identificar y abordar las posibles causas subyacentes del comportamiento 
"yonqui emocional" en los niños, como el abuso, la negligencia o los traumas. 
Esto puede requerir la intervención de profesionales de la salud mental. 

Es esencial normalizar y validar la diversidad de experiencias emocionales en 
los niños. Los cuentos pueden transmitir el mensaje de que todas las emociones 
son válidas y que no hay nada de malo en sentir emociones intensas, siempre y 
cuando se aprendan formas saludables de manejarlas. Los cuentos 
personalizados como herramienta terapéutica para abordar las emociones de los 
niños en manos de los adultos que conviven con ellos pueden tener tanto 
ventajas como desventajas.  

Los adultos cercanos al niño, como padres o cuidadores, tienen un vínculo 
emocional establecido, lo cual puede facilitar que el niño se sienta cómodo y 
receptivo al contar y trabajar con los cuentos personalizados. 

Los adultos que conviven con el niño lo conocen en profundidad, lo que les 
permite crear cuentos más personalizados y relevantes para abordar las 
emociones y situaciones específicas que enfrenta el niño.  
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Al estar presentes en la vida diaria del niño, los adultos cercanos pueden reforzar 
y aplicar las lecciones aprendidas en los cuentos, brindando una experiencia más 
consistente y efectiva. El contar cuentos personalizados puede ser una 
experiencia enriquecedora que fortalezca el vínculo y la comunicación entre el 
adulto y el niño. 

Como desventajas podemos ver que a menos que los adultos tengan una 
formación específica en terapia narrativa o trabajo con cuentos terapéuticos, 
pueden carecer de las habilidades y conocimientos necesarios para abordar de 
manera efectiva las emociones y necesidades del niño. Los adultos cercanos al 
niño pueden tener sesgos, expectativas o proyecciones propias que interfieran 
en la efectividad de los cuentos como herramienta terapéutica. 

La dinámica de poder inherente a la relación adulto-niño puede dificultar que el 
niño se sienta completamente libre y seguro para expresar sus emociones y 
explorar los temas a través de los cuentos. Los adultos cercanos al niño pueden 
carecer de la objetividad necesaria para abordar ciertos temas o emociones, 
especialmente si están involucrados en las situaciones que causan angustia al 
niño. En algunos casos, los adultos pueden sobre identificarse con los 
personajes o situaciones de los cuentos, lo que puede dificultar su capacidad 
para guiar al niño de manera efectiva. 

El comportamiento "yonqui emocional" en los niños puede tener los siguientes 
orígenes. Algunos niños pueden tener una mayor predisposición innata o 
genética a experimentar emociones intensas y a buscar emociones fuertes 
debido a factores biológicos o neurológicos o eventos traumáticos y experiencias 
adversas en la vida del niño, como abuso físico, emocional o sexual, negligencia, 
abandono, pérdidas significativas o entornos familiares disfuncionales, pueden 
contribuir al desarrollo de comportamientos "yonquis emocionales" como un 
mecanismo de afrontamiento o una forma de buscar refugio en emociones 
intensas. 

Un apego inseguro o desorganizado entre el niño y sus cuidadores principales 
puede dificultar el desarrollo de habilidades emocionales saludables, lo que 
puede llevar al niño a buscar emociones fuertes como una forma de compensar 
la falta de seguridad emocional, los niños crecen en entornos donde los padres 
o cuidadores exhiben comportamientos "yonquis emocionales" o tienen 
dificultades para regular sus propias emociones, los niños pueden aprender y 
reproducir estos patrones de conducta. 
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Una falta de educación y enseñanza sobre el reconocimiento, la expresión y la 
regulación de las emociones puede dejar a los niños sin las herramientas 
necesarias para manejar sus emociones de manera saludable, lo que puede 
llevarlos a buscar emociones intensas como un mecanismo de escape. 

Algunos trastornos de salud mental, como el trastorno de déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH), el trastorno de ansiedad o el trastorno bipolar, pueden 
estar relacionados con una mayor intensidad emocional y dificultades para 
regular las emociones. 

Es importante tener en cuenta que estas causas subyacentes pueden estar 
interrelacionadas y que cada niño puede tener una combinación única de 
factores que contribuyen a su comportamiento "yonqui emocional". 

Algunos niños pueden tener una mayor tendencia innata a experimentar 
emociones intensas debido a factores biológicos o genéticos. Recomienda a los 
padres estar atentos a estos patrones desde una edad temprana. 

Los eventos traumáticos, como el abuso, la negligencia, el abandono o las 
pérdidas significativas, pueden contribuir al desarrollo de comportamientos 
"yonquis emocionales". Sugiere a los padres buscar ayuda profesional si 
sospechan que su hijo ha experimentado algún tipo de trauma. 

Un apego seguro entre el niño y sus cuidadores para el desarrollo saludable de 
las habilidades emocionales. Brinda consejos sobre cómo fomentar un apego 
seguro. Debemos ser conscientes de nuestros propios comportamientos 
emocionales y regular sus emociones de manera saludable, ya que los niños 
aprenden a través del modelado. 

El apego inseguro es uno de los factores clave que puede contribuir al desarrollo 
de comportamientos "yonquis emocionales" en los niños. Veamos en qué 
consiste y cómo se manifiesta. El apego es el vínculo emocional profundo que 
se forma entre un niño y sus cuidadores principales (generalmente los padres) 
durante los primeros años de vida. Este vínculo proporciona al niño una base 
segura desde la cual puede explorar el mundo y regular sus emociones. 

Cuando el apego es seguro, el niño siente que puede confiar en que sus 
necesidades emocionales serán satisfechas y que sus cuidadores estarán 
disponibles y responderán de manera sensible y consistente, sin embargo, en 
algunos casos, el apego puede ser inseguro debido a diversas razones, como, 
falta de respuesta o rechazo por parte de los cuidadores ante las necesidades 
emocionales del niño. Inconsistencia en la atención y cuidado brindado al niño. 
Separaciones prolongadas o abandono, negligencia o abuso emocional. 
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El apego inseguro puede manifestarse de diferentes formas como el apego 
evitativo, donde el niño aprende a suprimir sus emociones y a ser 
emocionalmente independiente, ya que no puede confiar en que sus 
necesidades emocionales serán satisfechas. Apego ambivalente/resistente: El 
niño puede mostrarse ansioso, preocupado y con dificultades para separarse de 
sus cuidadores, debido a la inconsistencia en la respuesta a sus necesidades. 

Apego desorganizado/desorientado, cuando el niño puede mostrar 
comportamientos contradictorios y confusos, como buscar y evitar el contacto 
con sus cuidadores al mismo tiempo. Cuando un niño tiene un apego inseguro, 
puede tener dificultades para regular sus emociones, ya que no ha desarrollado 
una base segura para hacerlo. Como resultado, puede recurrir a 
comportamientos "yonquis emocionales" como una forma de lidiar con las 
emociones intensas o como un mecanismo de afrontamiento. 

Es crucial que los padres y cuidadores comprendan la importancia del apego 
seguro y trabajen en establecer un vínculo sano y responsivo con sus hijos desde 
una edad temprana. Esto puede prevenir el desarrollo de comportamientos 
"yonquis emocionales" y fomentar habilidades emocionales saludables en los 
niños. 

La necesidad de enseñar a los niños desde una edad temprana a reconocer, 
expresar y regular sus emociones., sugiere recursos y actividades para fomentar 
la educación emocional en el hogar, algunos trastornos de salud mental, como 
el TDAH, la ansiedad o el trastorno bipolar, pueden estar relacionados con 
dificultades en la regulación emocional. Recomienda a los padres estar atentos 
a los signos y buscar ayuda profesional si es necesario. La intervención 
temprana para abordar las causas subyacentes del comportamiento "yonqui 
emocional", sugiere que los padres busquen apoyo profesional, como terapia 
familiar, terapia individual para el niño o asesoramiento parental, según sea 
necesario, el abordaje de las causas subyacentes del comportamiento "yonqui 
emocional" requiere un enfoque integral que involucre a los padres, educadores, 
profesionales de la salud mental y al propio niño. Fomenta el trabajo en equipo 
y la comunicación abierta entre todos los involucrados. 

Los niños pueden aprender y reproducir patrones de conducta "yonqui 
emocional" tanto por imitación como por inducción. Ambos procesos son 
importantes y pueden ocurrir de manera simultánea o complementaria: Los niños 
son grandes observadores y tienen una tendencia natural a imitar los 
comportamientos de las personas más cercanas a ellos, especialmente sus 
padres o cuidadores.  

Si un niño crece en un entorno familiar donde los adultos exhiben 
comportamientos "yonquis emocionales", como cambios bruscos de humor, 
reacciones emocionales intensas o dificultades para regular las emociones, es 
probable que el niño imite estos patrones de conducta. 
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La imitación es un proceso de aprendizaje por observación y modelado, donde 
el niño reproduce lo que ve en su entorno más inmediato. 

La inducción se refiere a los factores ambientales, experiencias y situaciones 
que pueden "inducir" o contribuir al desarrollo de un comportamiento "yonqui 
emocional" en el niño. Por ejemplo, si un niño experimenta situaciones de abuso, 
negligencia, abandono o entornos familiares disfuncionales, estas experiencias 
adversas pueden inducir en él un comportamiento emocional desregulado o una 
búsqueda de emociones intensas como mecanismo de afrontamiento. 

Otra forma de inducción puede ser la falta de educación emocional adecuada, lo 
que puede dejar al niño sin las herramientas necesarias para manejar sus 
emociones de manera saludable, llevándolo a buscar emociones fuertes como 
una válvula de escape. Es importante tener en cuenta que estos procesos de 
imitación e inducción pueden ocurrir de manera simultánea y reforzarse 
mutuamente. Por ejemplo, un niño que imita los comportamientos "yonquis 
emocionales" de sus padres puede a su vez enfrentar experiencias adversas que 
induzcan aún más estos patrones de conducta. 

La intervención temprana y el trabajo con los padres o cuidadores son esenciales 
para prevenir y abordar estos patrones de conducta en los niños. Proporcionar 
modelos saludables, educación emocional y un entorno seguro y estable puede 
ayudar a interrumpir estos ciclos y fomentar el desarrollo de habilidades 
emocionales más adaptativas. 
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EL papel de los cuentos 

en el desarrollo del lenguaje 

 

En este capítulo podemos ver cómo los cuentos pueden ayudar a los niños a 
desarrollar habilidades lingüísticas, como el vocabulario, la gramática, y la 
comprensión lectora. Desarrollar la capacidad de los niños para comunicarse de 
manera efectiva y comprender el lenguaje oral en diferentes entornos y para una 
variedad de propósitos.  

La edad de inicio para beneficiarse de los cuentos en el desarrollo infantil es 
crucial para comprender su impacto. Los cuentos brindan una rica exposición 
lingüística que estimula áreas cerebrales importantes para el lenguaje, las 
habilidades cognitivas y el vínculo emocional. Las repeticiones en los cuentos 
crean comodidad y ayudan en el aprendizaje de vocabulario. El desarrollo del 
lenguaje en la infancia es un proceso complejo y fascinante que se extiende a lo 
largo de varios años. A medida que los niños atraviesan diferentes etapas, van 
adquiriendo habilidades comunicativas y lingüísticas que les permiten 
expresarse, comprender y conectar con el mundo que les rodea. Los cuentos, 
como herramienta educativa y creativa, pueden jugar un papel fundamental en 
cada una de estas etapas, impulsando el desarrollo del lenguaje infantil de una 
manera lúdica y significativa. 

Nuestra historia o cuento con nuestro o nuestros personajes les ofrecen a los 
niños palabras y conceptos, frases y contextos, lugares y espacios, de manera 
lúdica y entretenida. 
La historia logra así ayudarles a entender cómo se estructuran las oraciones y 
cómo se usan diferentes tiempos verbales, preposiciones, conjunciones, etc. 
Comprender e interpretar lo que están escuchando lograra que en el futuro 

logren comprender e interpretar lo que leen. Esa capacidad que desarrollaron 

junto a la incorporación de palabras, forma el delicado equilibrio del desarrollo 

del lenguaje, crucial para su desarrollo cognitivo y su capacidad para entender y 

procesar información. 

La gramática a través de la narración va entrando de a poco en el inconsciente 

de los niños, y saldrá de a poco también en el proceso de lecto escritura 

posterior.  

 

Pedirle luego que sean ellos los que inventen un cuento que les gustaría 

escuchar mañana a pedido de ellos, es una buena forma de alentar a los niños 

a contar sus propios cuentos y ayudarles a desarrollar sus habilidades de 
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expresión oral. Esto puede incluir la descripción de personajes y escenas, la 

creación de diálogos, y la estructuración de una historia con un principio, un 

desarrollo y un final. 

No se pretende aquí definir el lenguaje como lo han hecho Piaget y Vygotsky, 
solo la incorporación de conceptos para el adecuado manejo de los cuentos en 
los niños con la oralidad. 

Los cuentos no son solo una herramienta para enseñar habilidades lingüísticas, 
también son una forma de magia que puede encender la imaginación de los 
niños y llevarlos a mundos y experiencias más allá de su entorno inmediato. 
Cada palabra que aprenden a través de un cuento no es solo un signo de su 
creciente vocabulario, sino también una llave que abre nuevas puertas en su 
imaginación. Además, alentar a los niños a crear sus propios cuentos no solo les 
ayuda a practicar sus habilidades lingüísticas, sino que también les da la 
oportunidad de expresar sus pensamientos, emociones y experiencias de una 
manera creativa y significativa. Cada cuento que un niño crea es un reflejo de su 
mundo interior y una expresión de su voz única. 

Por lo tanto, cuando hablamos del papel de los cuentos en el desarrollo del 
lenguaje, no estamos hablando sólo de gramática y vocabulario. Estamos 
hablando de cómo los cuentos pueden ayudar a los niños a encontrar su voz, a 
entender y expresar sus emociones, y a conectar con los demás de una manera 
profunda y significativa. 

En la educación infantil, es crucial hablar mucho con los niños desde el principio 
para estimular conexiones neuronales. El cerebro de los niños se desarrolla a un 
ritmo acelerado, especialmente durante los primeros años de vida. Hablar con 
ellos ayuda a crear conexiones neuronales en las áreas del lenguaje, la cognición 
y la memoria. Al contarles historias a los niños, les exponemos a una gran 
variedad de palabras, sonidos y estructuras lingüísticas. Esto les ayuda a 
desarrollar su vocabulario, gramática y habilidades de comunicación, también les 
ayuda a desarrollar sus habilidades de pensamiento, como la atención, la 
memoria, la resolución de problemas y la creatividad. 

 

Etapas del desarrollo lingüístico y el rol de los cuentos: 

Etapa Prenatal 

Desde la gestación, los estudios sugieren que los bebés en el útero pueden 
responder a los sonidos de la voz y la lectura en voz alta. Comenzar a leerles 
cuentos desde el embarazo puede fomentar el vínculo afectivo y estimular el 
desarrollo auditivo. Desde el nacimiento, los bebés recién nacidos pueden 
disfrutar de cuentos con imágenes llamativas y alto contraste, mientras que los 
bebés de 6 a 12 meses pueden comenzar a interactuar con los libros, pasando 
las páginas y señalando imágenes. 
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Antes de nacer incluso, desde las primeras etapas del embarazo, hablar con el 
bebé utilizando un lenguaje rico y variado, incluyendo palabras fuertes y 
repetitivas de forma moderada, puede ser beneficioso para su desarrollo. Estas 
palabras, al ser escuchadas con frecuencia, pueden convertirse en una especie 
de "música" que calma el inconsciente del niño y le proporciona un placer familiar 
y reconfortante.  Al incorporar estas palabras en los cuentos infantiles, podemos 
crear una experiencia familiar y reconfortante para el niño, similar a la que 
experimentó en el vientre materno. En la tapa prenatal, se destaca la importancia 
de la lectura en voz alta durante el embarazo para estimular el desarrollo auditivo 
del bebé y fortalecer el vínculo afectivo con la madre. 

El poder de la repetición y los patrones en los cuentos infantiles. Los niños 
encuentran un placer especial en la repetición y los patrones presentes en los 
cuentos. Esta fascinación tiene sus raíces en la experiencia prenatal, donde el 
bebé se familiariza con el ritmo y la musicalidad del lenguaje materno. Las 
palabras y frases que se repiten en los cuentos brindan a los niños una sensación 
de seguridad y familiaridad. Saben qué esperar y pueden anticipar lo que viene 
después, lo que les facilita seguir la historia y comprenderla mejor. La repetición 
también juega un papel fundamental en el aprendizaje del lenguaje. Al escuchar 
las mismas palabras y frases una y otra vez, los niños comienzan a asociarlas 
con objetos, acciones y conceptos. Esto les ayuda a ampliar su vocabulario y 
desarrollar sus habilidades lingüísticas. 

Las repeticiones y patrones en los cuentos también pueden crear un vínculo 
emocional entre el niño y el adulto que narra la historia. Al escuchar las mismas 
palabras que leía su madre o padre cuando era bebé, el niño se siente 
reconfortado y seguro. Para poder aprovechar la repetición en los cuentos, utiliza 
palabras y frases fuertes y expresivas, varía el tono de voz y la entonación al 
repetir, acompaña la narración con gestos y expresiones faciales y después 
involucra al niño en la repetición, animándolo a que diga las palabras y frases 
junto a ti. 

La repetición y los patrones son elementos esenciales en los cuentos infantiles. 
Ofrecen a los niños una experiencia familiar, segura y placentera que facilita el 
aprendizaje del lenguaje y la construcción de un vínculo emocional con el adulto. 
Al incorporar estos elementos en la narración de cuentos, podemos crear una 
experiencia memorable y enriquecedora para los niños. 

Existe una relación entre las etapas del desarrollo lingüístico, el rol de los cuentos 
y el cerebro primitivo del niño. 

Influencia del lenguaje prenatal: 

Los estudios demuestran que los bebés expuestos a un lenguaje rico y variado 
durante el embarazo tienen un mejor desarrollo lingüístico a temprana edad. La 
familiaridad con el ritmo y la musicalidad del lenguaje materno facilita la 
adquisición del lenguaje en el niño. 

Impacto de la repetición y los patrones: 
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La repetición de palabras, frases y patrones en los cuentos infantiles crea una 
sensación de seguridad y familiaridad en el niño. Esta familiaridad activa el 
sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina, una neurotransmisora 
que produce placer y motivación. La dopamina facilita el aprendizaje y la 
memoria, lo que ayuda al niño a adquirir nuevas palabras y conceptos. 

Los cuentos infantiles con repeticiones y patrones crean un vínculo emocional 
entre el niño y el adulto que narra la historia. La familiaridad con la voz y las 
palabras del adulto genera una sensación de seguridad y confianza en el niño. 

Esta conexión emocional es fundamental para el desarrollo social y emocional 
del niño. 

El cerebro primitivo, también conocido como cerebro reptiliano, es la parte del 
cerebro responsable de las funciones básicas de supervivencia, como la 
respiración, la alimentación y la seguridad. La repetición de patrones y la 
familiaridad con la voz del adulto activan el cerebro primitivo del niño, creando 
una sensación de seguridad y calma. Esta sensación de seguridad es 
fundamental para que el niño pueda explorar y aprender en su entorno. 

Como conclusión, en la etapa prenatal del desarrollo lingüístico, el rol de los 
cuentos y el cerebro primitivo del niño están estrechamente relacionados. Los 
cuentos infantiles con repeticiones y patrones son herramientas para estimular 
el desarrollo del lenguaje, fortalecer el vínculo emocional y activar el cerebro 
primitivo del niño. 

 

Etapa Prelingüística (0-12 meses): 

En esta etapa, los bebés emiten sonidos como balbuceos, gorjeos y llantos, que 
son sus primeras formas de comunicación. Aunque no comprenden el lenguaje, 
prestan atención a las voces y entonaciones de su entorno. 

La exposición temprana a la lectura de cuentos, incluso desde el nacimiento, es 
fundamental. Los cuentos con sonidos, texturas y colores llamativos atraen la 
atención de los bebés y estimulan la creación de conexiones neuronales en el 
área del lenguaje. 

Celebrar el nacimiento del niño con el regalo del lenguaje, El momento del 
nacimiento es mágico y trascendental. Después de meses de escuchar los ritmos 
y patrones del lenguaje materno en el vientre, el bebé llega al mundo con una 
familiaridad innata con esos sonidos reconfortantes. Es en este momento 
especial cuando los padres tienen una oportunidad única para fortalecer aún más 
ese vínculo lingüístico prenatal. 

Cuando la madre esté relajada y el bebé tranquilo después del parto, aprovechen 
ese instante mágico para narrarle su primer cuento infantil: 

"Había una vez un bebé tan hermoso como tú, que después de un largo viaje 
llegó a un mundo nuevo y maravilloso. 'Hola, hola, hola', le decían las voces 
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familiares con amor. 'Bienvenido, bienvenido, bienvenido', le cantaban una y otra 
vez..." 

Este cuento de ejemplo, lleno de las mismas palabras, frases y patrones que 
escuchó durante el embarazo, envolverá al recién nacido en un abrazo sonoro 
de amor y seguridad. Esta celebración del nacimiento a través del lenguaje no 
solo reforzará los lazos emocionales entre padres e hijo, sino que también 
sentará las bases para un desarrollo lingüístico sólido. Al escuchar esos ritmos 
y patrones familiares, el cerebro del bebé activará las conexiones neuronales ya 
establecidas durante la etapa prenatal, facilitando la adquisición del lenguaje en 
los meses y años venideros. 

¿Qué mejor regalo pueden ofrecerle los padres a su recién nacido que la magia 
de su primer cuento lleno de sonidos reconfortantes y familiares? Este acto 
amoroso de narración no solo celebra el milagro del nacimiento, sino que 
también siembra las semillas para un futuro lleno de habilidades comunicativas 
y un profundo vínculo emocional con el lenguaje. 

En la primera infancia (0-3 años) Aparecen los cuentos sensoriales, con texturas, 
sonidos y colores vibrantes, para estimular los sentidos del bebé y despertar su 
curiosidad. 
 

Etapa Holofrástica o de una sola palabra (12-18 meses): 

Los niños comienzan a usar palabras sueltas para expresar ideas completas, 
como "mamá", "papá", "no", "dame". 

La lectura de cuentos con imágenes llamativas y palabras sencillas es ideal en 
esta etapa. Ayuda a reforzar el vocabulario receptivo y expresivo de los niños. 
Mientras se narra el cuento, se pueden señalar los objetos en las ilustraciones y 
repetir sus nombres de forma clara y enfática, fomentando la asociación entre 
las palabras y los conceptos. 

Articular las palabras con gestos y expresiones faciales exageradas también 
refuerza el vínculo entre el lenguaje y el significado. Por ejemplo, al decir "perro" 
se puede imitar un ladrido mientras se señala la imagen del can. 

Involucrar al niño es clave. Hacer pausas frecuentes para que pueda señalar e 
intentar nombrar los objetos que reconoce. Elogiar sus esfuerzos y repetir las 
palabras correctamente. Esta interacción bidireccional consolida su comprensión 
y los anima a practicar su vocabulario expresivo. 

Los cuentos sencillos con patrones repetitivos de palabras e imágenes también 
son muy efectivos, ya que permiten al niño anticipar y "leer" junto al adulto, 
fortaleciendo su capacidad de reconocimiento del vocabulario. 

En esta etapa de una sola palabra, los cuentos ilustrados brindan un andamiaje 
visual y auditivo perfecto para ampliar el vocabulario del niño y alentarlo a usar 
esas palabras sueltas iniciales para comunicar sus ideas y necesidades. 
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Etapa Telegráfica (18 meses en adelante): 

Los niños comienzan a combinar dos o tres palabras para formar frases simples, 
como "dame leche", "quiero jugar". 

Los cuentos con estructuras sintácticas simples facilitan la comprensión y el uso 
de frases por parte de los niños. Se pueden utilizar juegos de repetición y 
preguntas sencillas para estimular la producción de frases. 

En esta etapa hay que utilizar un vocabulario sencillo, con palabras conocidas 
por el niño, ampliando gradualmente su repertorio, con frases de dos o tres 
palabras, enfocándose en la estructura básica sujeto-verbo-objeto. 

Repetir palabras y frases clave para reforzar el aprendizaje. Utilizar patrones y 
estructuras predecibles para facilitar la comprensión y centrarse en temas 
cotidianos y experiencias cercanas al niño. 

 

Ejemplos de cuentos para la Etapa Telegráfica: 

"La vaca lechera": Un cuento simple sobre una vaca que da leche, con frases 
como "La vaca come pasto", "Da leche blanca", "La niña toma leche". 

"El perro juguetón": Un cuento sobre un perro que juega con un niño, con frases 
como "El perro corre", "Trae la pelota", "El niño ríe". 

"El gato en el árbol": Un cuento sobre un gato que se sube a un árbol, con frases 
como "El gato trepa", "Miau, miau", "Baja el gato". 

Actividades para estimular el lenguaje durante la lectura: Señalar y nombrar 
objetos en las ilustraciones. Hacer preguntas sencillas sobre el cuento. Repetir 
las frases del cuento con el niño. Inventar nuevos finales para el cuento. 

Representar las acciones del cuento con gestos y expresiones faciales. 

La lectura de cuentos en la Etapa Telegráfica es una excelente manera de 
fomentar el desarrollo del lenguaje, ampliar el vocabulario del niño, mejorar la 
comprensión y producción de frases y despertar el amor por la lectura. 

Lo más importante es que la lectura sea una experiencia agradable y divertida 
para el niño. Crea un ambiente relajado y propicio para la interacción, y disfruta 
del momento junto a tu pequeño. 

 

En la etapa de Lenguaje Completo (a partir de los 3 años) Los niños adquieren 
mayor dominio de la gramática y son capaces de expresar ideas de forma fluida 
y compleja.  

En la edad preescolar (3-5 años): Comienza el papel de los cuentos en el 
desarrollo del lenguaje, la imaginación y la creatividad, preparando a los niños 
para la lectoescritura. 
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Los cuentos con historias más elaboradas, personajes y escenarios diversos, 
fomentan la imaginación y la creatividad. Los niños pueden participar en la 
creación de historias, inventando personajes, diálogos y finales alternativos. En 
esta etapa comienza la co-creación de los cuentos. En esta etapa, la co-creación 
de cuentos se convierte en una herramienta valiosa para estimular la 
imaginación, la creatividad y la participación activa de los niños en el proceso 
narrativo. 

La oralidad y la co-creación de cuentos son herramientas fundamentales para el 
desarrollo del lenguaje y la comunicación en la Etapa de Lenguaje Completo. Al 
fomentar estas prácticas, se abre un mundo de posibilidades para que los niños 
exploren su imaginación, expresen sus ideas y fortalezcan sus habilidades 
lingüísticas de manera lúdica y enriquecedora. 

Estrategias para la co-creación de cuentos como inventar historias juntos, iniciar 
una historia y dejar que el niño la continúe, aportando ideas, personajes y 
escenarios, cambiar el final de un cuento conocido, modificar el final de un cuento 
tradicional, creando una nueva versión entre ambos. Crear un cuento a partir de 
imágenes, mostrando al niño una imagen y pedirle que invente una historia a 
partir de ella. 

Representar una historia con títeres o muñecos, permitiendo al niño participar en 
la narración y la creación de diálogos. Ten en cuenta que estos muñecos pueden 
convertirse en los protagonistas de tus futuros cuentos personalizados y 
fragmentados, tal como propone este libro 

La etapa de Lenguaje Completo, que se inicia a partir de los 3 años, no tiene un 
nombre específico universalmente aceptado. En diferentes países o regiones, se 
utilizan diversos términos para referirse a esta etapa, algunos de los más 
comunes son, 

Etapa del Lenguaje Desarrollado: Se destaca el dominio creciente del lenguaje 
que adquieren los niños en este período. 

Etapa del Lenguaje Narrativo: Se resalta la capacidad de los niños para contar 
historias de forma fluida y coherente. 

Etapa de la Conversación: Se enfatiza la habilidad de los niños para participar 
en conversaciones de manera efectiva. 

Etapa de la Comunicación Compleja: Se subraya la complejidad y diversidad de 
las formas de comunicación que los niños desarrollan en este período. 

Independientemente del término utilizado, todas estas denominaciones 
coinciden en reconocer que: 

A partir de los 3 años, los niños experimentan un progreso significativo en sus 
habilidades lingüísticas donde adquieren mayor dominio de la gramática y la 
sintaxis, amplían su vocabulario y repertorio de expresiones, son capaces de 
expresarse de forma fluida y compleja, pueden participar en conversaciones con 



132 
 
 

 

 

diferentes personas y en diversos contextos, desarrollan habilidades narrativas 
para contar historias de manera creativa y organizada y utilizan el lenguaje para 
comunicar ideas, sentimientos, experiencias y necesidades. 

Es fundamental destacar que el desarrollo del lenguaje en la Etapa de Lenguaje 
Completo (a partir de los 3 años), al igual que en las etapas anteriores, es un 
proceso dinámico, continuo y gradual que varía significativamente entre cada 
niño. 

Los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje pueden ser 

Biológicos: Maduración cerebral, genética, condiciones médicas prenatales o 
perinatales. 

Cognitivos: Desarrollo de las habilidades cognitivas generales, como la memoria, 
la atención y la resolución de problemas. 

Lingüísticos: Exposición al lenguaje, interacción con hablantes nativos, acceso a 
recursos educativos y culturales. 

Socioemocionales: Vínculo afectivo con los cuidadores principales, autoestima, 
regulación emocional, experiencias sociales. 

Ambientales: Nivel socioeconómico, acceso a educación de calidad, exposición 
a diferentes culturas y lenguajes. 

Cada niño progresa a su propio ritmo, no existe un patrón único de desarrollo del 
lenguaje, pueden presentar diferentes fortalezas y debilidades en las distintas 
áreas del lenguaje (fonética, fonología, sintaxis, semántica, pragmática), el 
desarrollo del lenguaje no depende de un solo factor, sino de la interacción 
compleja de diversos elementos. Cada niño es único y tiene un potencial 
lingüístico propio. Es fundamental crear un ambiente favorable para el desarrollo 
del lenguaje y brindar las oportunidades necesarias para que cada niño florezca 
en sus habilidades comunicativas. 

Los cuentos siempre son una herramienta inclusiva y versátil que puede 
contribuir significativamente al desarrollo del lenguaje en la infancia. Al ofrecer a 
los niños una experiencia rica en narraciones se les brinda la oportunidad de 
explorar el lenguaje, sentando las bases para una comunicación efectiva a lo 
largo de su vida. Es importante recordar que cada niño se desarrolla a su propio 
ritmo, algunos niños pueden mostrar interés por los cuentos a una edad más 
temprana que otros, los cuentos, deben adaptarse a las necesidades específicas 
de cada niño, considerando sus intereses, habilidades y desafíos. 
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¡A los tres otra vez, otra vez a los tres! 

  

El lenguaje y la música se parecen y, de hecho, los circuitos cerebrales que 

utilizamos para percibir ambos muchas veces son los mismos. Por eso, al repetir 

una frase varias veces, puede sentirse como música. Existe una estrecha 

relación entre el lenguaje y la música debido a cómo nuestro cerebro los procesa. 

Comparten varios circuitos cerebrales, especialmente en las áreas relacionadas 

con el procesamiento auditivo y la percepción de patrones. Cuando repetimos 

una frase varias veces, realmente comienza a sonar como un patrón rítmico y 

melódico, casi como una canción. Esto se debe a que estamos aprovechando 

esos mismos circuitos neuronales que normalmente se utilizan para percibir la 

música. 

La prosodia del habla, que incluye el 

ritmo, el tono y la entonación, también 

tiene mucho en común con los 

elementos musicales. De hecho, 

algunos estudios sugieren que el 

lenguaje puede haber evolucionado a 

partir de sistemas de comunicación 

basados en la música y los sonidos 

melódicos. 

 

 

Además, la música y el lenguaje activan áreas superpuestas en el hemisferio 

izquierdo del cerebro, que es el hemisferio típicamente dominante para el 

procesamiento lingüístico. Entonces, cuando repetimos frases una y otra vez, 

literalmente estamos activando esos circuitos de una manera más musical y 

musical. 

El lenguaje y la música están profundamente entrelazados en la forma en que 

nuestro cerebro los interpreta y procesa. Esta superposición explica por qué las 

repeticiones lingüísticas pueden sonar tan melódicas para nosotros. Cómo lo 

relacionamos con los cuentos nocturnos personalizados, fragmentados, 
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secuenciados y pedagógicos con niños de 3 años promedio, donde sin música y 

solo repeticiones .... 

A esta edad, los niños están en pleno desarrollo de sus habilidades lingüísticas 

y su percepción de patrones auditivos aun sin música de fondo. Aprovechar la 

musicalidad inherente al lenguaje a través de repeticiones puede resultar muy 

efectivo pedagógicamente, repetir frases o palabras clave del cuento de manera 

rítmica y melódica ayuda a que los niños las recuerden mejor y las asocien con 

los conceptos que se están enseñando. 

 

Debemos incluir rimas y juegos de 

palabras con sonidos repetitivos para 

crear patrones auditivos pegadizos 

que estimulen la memoria y la 

conciencia fonológica. 

 

Establecer secuencias de palabras o frases que se repiten de manera constante 

en el cuento permite que los niños anticipen y participen activamente, variar el 

tono, volumen y ritmo de la voz al narrar le agrega un componente musical que 

mantiene la atención del niño. 

Estas repeticiones rítmicas y juegos de sonidos activan los mismos circuitos 

neuronales involucrados en el procesamiento musical, haciendo que el lenguaje 

sea más atractivo y memorable para los pequeños. Además, al personalizar y 

fragmentar los cuentos, se pueden adaptar las repeticiones al nivel de desarrollo 

de cada niño, reforzando conceptos específicos de manera lúdica sin necesidad 

de música adicional. 

Descanse y aprende, aprende y descanse, yo te cuento y tú me cuentas, ¡otra 

vez!  Yo te lo explico. 

Imagina que estás leyendo un cuento personalizado y fragmentado para un niño 

de 3 años sobre los colores. Podrías incorporar repeticiones rítmicas y lúdicas 

como estas: "El cielo es azul, azul, azul (repites 'azul' con diferentes 

entonaciones) Las manzanas son rojas, ¡rojas como el tomate! (rima 'rojas') El 

pasto es ver-de, ver-de (separas las sílabas de 'verde' con pausas) ¿De qué color 

es la banana? ¡Amarilla! Amarillita la banana (repetición de 'amarilla')" 
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Observa cómo se repiten ciertos colores y se juega con los sonidos al cantarlos 

o ritmarlos. Esto activa los circuitos cerebrales del lenguaje y la música 

simultáneamente. Luego podrías hacer pausas e involucrar al niño: 

"Ahora tú, ¿puedes decirme otro color? (el niño responde) ¡Muy bien! El ___ es 

___, ___ (repites el color que dijo con ritmo)" 

De esta manera, refuerzas el concepto de manera lúdica y personalizada según 

el nivel de desarrollo del pequeño, sin necesidad de música adicional. Las 

repeticiones melódicas y los juegos de sonido son suficientes para estimular 

esos circuitos compartidos. El niño descansa escuchando, aprende con las 

repeticiones rítmicas y luego tiene la oportunidad de participar contándote a ti. 

¡Así se promueve un aprendizaje más sólido y divertido! 

 

 

 

El lenguaje y la música están 

profundamente entrelazados. 

Nuestro cerebro procesa ambos 

utilizando circuitos neuronales 

superpuestos, especialmente 

aquellos relacionados con la 

percepción auditiva y de patrones. 

 

Por eso, al repetir frases de forma rítmica y melódica, activamos esos mismos 

circuitos que usamos para procesar música. La repetición lingüística comienza a 

sonar casi como una canción. 

Esta conexión entre lenguaje y música es clave para el aprendizaje en niños 

pequeños. A los 3 años, cuando desarrollan sus habilidades lingüísticas y 

percepción auditiva, las repeticiones melódicas resultan muy efectivas 

pedagógicamente. Repetir frases clave del cuento con ritmo ayuda a que las 

recuerden mejor. Las rimas, aliteraciones y secuencias predecibles crean 

patrones pegadizos que estimulan la memoria fonológica. Además, modular el 

tono y ritmo de la voz al narrar agrega musicalidad cautivante. 
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Al personalizar y fragmentar los cuentos, podemos adaptar estas repeticiones al 

nivel de cada niño, reforzando conceptos lúdicamente sin necesitar música 

adicional. Por ejemplo, para enseñar colores: 

"El cielo azul, azul, azul. Las rojas manzanas, rojas como tomate. El verde pasto, 

ver-de." 

Luego involucrar al niño: "¿Y la banana? ¡Amarilla! Repite amarillita". 

Así descansa escuchando, aprende con el ritmo y participa contándonos los 

colores. ¡Un aprendizaje divertido activando esos circuitos compartidos del 

lenguaje y la música! 

Los primeros años son fundamentales para sembrar las semillas del amor por el 

conocimiento. Al estimularlos con juegos rítmicos, rimas y repeticiones 

melódicas, no solo estaremos potenciando sus habilidades lingüísticas, sino 

también su desarrollo cognitivo, emocional y creativo. Además, al personalizar y 

fragmentar los cuentos según el nivel de desarrollo de cada niño, se crea un 

ambiente de aprendizaje lúdico y adaptado a sus necesidades individuales. Esto 

les permite anticipar y participar activamente en la narración, lo cual aumenta su 

compromiso y comprensión de los conceptos que se están enseñando. El 

lenguaje y la música están estrechamente entrelazados en el procesamiento 

cerebral y aprovechar la musicalidad inherente al lenguaje puede ser muy 

efectivo para el aprendizaje en niños pequeños. 

Cuentos nocturnos personalizados con esos elementos musicales son una 

excelente vía para fortalecer vínculos, fomentar la curiosidad y abrir las puertas 

de sus mentes a nuevos conceptos de forma entretenida. Estaremos cultivando 

esa chispa infantil que tanto aporta alegría y magia a nuestras vidas. Al fortalecer 

los lazos emocionales a través de los cuentos compartidos, estamos creando 

conexiones afectivas significativas que pueden perdurar a lo largo de su vida. Al 

resaltar la importancia de cultivar el amor por el conocimiento en los primeros 

años de vida y al utilizar elementos musicales en los cuentos nocturnos 

personalizados, estamos brindando a los niños una experiencia enriquecedora 

que estimula su desarrollo cognitivo, emocional y creativo, además, al fortalecer 

los lazos emocionales a través de la lectura compartida.  

Siempre… siempre debemos recordar que cada niño es único y puede responder 

de manera diferente a los estímulos musicales en el lenguaje. Algunos pueden 

disfrutar más de las repeticiones rítmicas, mientras que otros pueden preferir 

otros enfoques. Como siempre, es fundamental adaptarse a las necesidades y 

preferencias individuales de cada niño. 
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La oralidad de los cuentos y su relación 

con el habla 

 

En la era digital, donde la comunicación escrita domina el panorama, la oralidad 

se alza como un faro que guía a las nuevas generaciones hacia un desarrollo 

integral. Sin embargo, observamos con preocupación una creciente dificultad en 

las habilidades del habla y la comunicación en los jóvenes. Esta situación, lejos 

de ser un problema aislado, representa un desafío que requiere atención y 

soluciones creativas. 

Es un diagnóstico preocupante las dificultades en el habla y la comunicación en 

los jóvenes, los síntomas que nos alertan son Dificultad para expresarse con 

claridad y fluidez: Los jóvenes pueden tartamudear, usar muletillas en exceso o 

tener un vocabulario limitado, el miedo a hablar en público o participar en 

conversaciones es una barrera común, prefieren la comunicación escrita a través 

de mensajes instantáneos o redes sociales, se distraen fácilmente y no prestan 

atención al interlocutor. 

 

Debemos comprender las causas de esta problemática, la dependencia de la 

comunicación escrita y la fragmentación de la atención en las pantallas afectan 

el desarrollo de la oratoria. Con el advenimiento de las redes sociales y otros 

comportamientos, los jóvenes tienen menos oportunidades para hablar en 

público o participar en conversaciones cara a cara. 

Muchas veces padecen de miedo al juicio o la burla, lo que puede inhibir la 

expresión oral y La escasez de figuras que inspiren y motiven a los jóvenes a 

expresarse con seguridad, son los síntomas que intentamos abordar con la 

herramientas y datos de este libro, convencido de que tenemos la necesidad de 

abordar un cambio de paradigma, promover la oralidad de los cuentos 

personalizados como una herramienta apta para revalorizar la importancia de la 

comunicación oral en la era digital, para las nuevas generaciones que se 

enfrentan a desafíos en el desarrollo de sus habilidades comunicativas. 

El tesoro ancestral de los cuentos orales ha sido transmitido de generación en 

generación a través de cuentos, leyendas y relatos. Sin embargo, en las últimas 

décadas, hemos observado una problemática en las habilidades de dicción, 

habla y oratoria en las nuevas generaciones. En este capítulo, exploraremos 

cómo la oralidad de los cuentos se relaciona con el desarrollo del habla y cómo 

podemos abordar estos desafíos.  
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Los cuentos orales han sido la columna vertebral de la tradición narrativa en 

muchas culturas. La voz del narrador, los gestos y la entonación crean una 

experiencia única. Sin embargo, la tecnología y la comunicación digital han 

cambiado nuestra relación con la oralidad. ¿Cómo afecta esto a nuestras 

habilidades de habla? 

Las últimas generaciones, como la Generación X, los millennials y la Generación 

Z, han crecido en un mundo saturado de pantallas y mensajes escritos, esto ha 

llevado a problemas como la dicción poco clara, la falta de fluidez al hablar y la 

dificultad para expresarse con claridad. 

En un mundo donde la comunicación es clave para el éxito personal y 

profesional, la oralidad de los cuentos se convierte en un legado invaluable para 

las nuevas generaciones. Fortalecer esta tradición ancestral significa preparar a 

los niños para un futuro con voz propia, donde la expresión oral sea una 

herramienta recomendada para alcanzar sus sueños. Si bien la tecnología ofrece 

oportunidades innegables, también presenta desafíos para el desarrollo del 

habla en las nuevas generaciones. La dependencia de la comunicación escrita y 

la exposición a mensajes fragmentados en las pantallas pueden afectar la 

fluidez, la dicción y la riqueza del lenguaje oral. 

Los cuentos orales personalizados pueden ser una herramienta también para 

mejorar el habla y la dicción, al adaptar los cuentos a las experiencias y los 

intereses de los niños, los narradores pueden enfocarse en aspectos específicos 

del lenguaje. Los cuentos orales y personalizados son siempre un laboratorio 

natural para el desarrollo de las habilidades del habla. La narrativa, la 

entonación, la gestualidad, la rima, los juegos de palabras y la repetición 

presentes en los cuentos estimulan la fonética, la fonología, la morfosintaxis y el 

léxico de los niños. 

A través de los cuentos, los niños se embarcan en un viaje de descubrimiento 

lingüístico. Amplían su vocabulario, aprenden nuevas estructuras gramaticales, 

experimentan con diferentes sonidos y entonaciones, y desarrollan su capacidad 

de expresión oral. No solo fortalece las habilidades lingüísticas, sino que también 

fomenta la capacidad de los niños para escuchar con atención, comprender el 

mensaje, expresarse con claridad y participar en conversaciones de forma 

efectiva.  

 

 

 

 



139 
 
 

 

 

La oralidad de los cuentos y su impacto 

en la evolución del lenguaje 

 

La oralidad de los cuentos, lejos de ser una práctica estancada, se encuentra en 

constante evolución, adaptándose a las nuevas realidades y necesidades de 

cada generación. A través de esta evolución, no solo se fortalecen las 

habilidades lingüísticas de los niños, sino que también se fomenta su capacidad 

para escuchar con atención, comprender el mensaje, expresarse con claridad y 

participar en conversaciones de forma efectiva. 

Un espacio de aprendizaje dinámico, un lenguaje vivo y en constante cambio. 

Los cuentos orales no son entes estáticos, sino que se deben adaptar a las 

nuevas formas de expresión y a las necesidades comunicativas de cada época. 

Los narradores deben incorporar nuevos términos, expresiones y giros 

lingüísticos, reflejando la evolución natural del lenguaje. 

La oralidad de los cuentos también refleja la riqueza y diversidad cultural de las 

sociedades. Los narradores integran historias, personajes y tradiciones de 

diferentes culturas, ampliando el horizonte cultural de los niños y fomentando la 

interculturalidad. 

La oralidad de los cuentos no solo es una forma de entretenimiento, sino también 

un espacio de aprendizaje dinámico y una herramienta útil para el desarrollo de 

las habilidades lingüísticas y comunicativas en los niños. A través de su 

constante evolución, se adapta a las nuevas realidades y necesidades de cada 

generación, asegurando la preservación de la tradición oral y preparando a los 

niños para un futuro con voz propia. 

 

 

Un futuro con voz propia, la importancia de la oralidad en la 

formación integral 

 

Entre las estrategias que podemos abordar para encarar esta problemática 

podemos introducir ejercicios de conciencia fonética en los cuentos. Juegos de 

palabras, rimas y trabalenguas pueden fortalecer los músculos orales y mejorar 

la pronunciación. Los cuentos personalizados pueden incluir palabras y sonidos 

que requieran una articulación clara. Practicar estas palabras en el contexto de 

la historia puede ser beneficioso.  
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Deben exponer a los niños a un vocabulario diverso. Esto amplía su repertorio 

lingüístico y mejora su expresión oral. 

La oralidad de los cuentos es un puente hacia el desarrollo del habla. Al adaptar 

los cuentos a las necesidades de las nuevas generaciones, podemos preservar 

esta tradición y fortalecer las habilidades comunicativas de los niños. En un 

mundo en constante transformación, la oralidad de los cuentos se alza como un 

faro que guía a las nuevas generaciones hacia un desarrollo del habla pleno y 

efectivo.  

Al comprender la profunda conexión entre la narración oral y las habilidades 

comunicativas, y al implementar estrategias innovadoras y personalizadas, 

podemos aprovechar este vínculo para construir un futuro donde la voz de cada 

niño sea escuchada y valorada. 
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La voz del narrador como modelo de 

habla. Una influencia modelo en el 

desarrollo del habla infantil 

 

La voz del narrador como modelo de habla es una influencia modelo en el 

desarrollo del habla infantil. La voz del narrador en los cuentos orales no solo 

crea una conexión emocional con los niños, sino que también se convierte en un 

modelo de habla que ellos imitan e internalizan (la imitación es un proceso 

natural en el aprendizaje infantil) Esta influencia, presente desde la infancia, 

juega un papel fundamental en el desarrollo del habla y la comunicación en los 

niños. 

Los niños absorben de forma natural la entonación, el ritmo y la fluidez del habla 

del narrador. Su voz se convierte en un espejo sonoro en el que los niños se 

miran y aprenden a modular su propio tono, ritmo y velocidad al hablar. La 

entonación y el ritmo del narrador dan musicalidad al lenguaje, lo que facilita la 

comprensión y el aprendizaje de las estructuras lingüísticas. Los niños 

experimentan el placer del lenguaje y se motivan a imitar la melodía del habla 

que escuchan. La fluidez y seguridad con la que el narrador se expresa inspiran 

a los niños a hablar con mayor naturalidad y confianza. Observan cómo el 

narrador maneja el lenguaje sin interrupciones ni vacilaciones, lo que los anima 

a imitar este comportamiento, también con su pronunciación clara y precisa, 

ofrece a los niños un modelo ideal para la articulación de los sonidos del 

lenguaje. Escuchan cómo se pronuncian correctamente las palabras y los 

sonidos, lo que les ayuda a mejorar su propia pronunciación. La atención del 

narrador a la articulación de cada sonido facilita la discriminación auditiva en los 

niños. Aprenden a distinguir los diferentes sonidos del lenguaje y a reproducirlos 

con mayor precisión. 

Una buena dicción por parte del narrador ayuda a los niños a entender la 

importancia de la claridad al hablar. Aprenden a enunciar las palabras de forma 

precisa y comprensible, evitando confusiones y mejorando su inteligibilidad.  

La voz del narrador en los cuentos orales no solo es una herramienta para la 

transmisión de historias, sino también un transformador modelo de habla para 

los niños. Su influencia en el desarrollo del habla, la pronunciación, la 

entonación, la fluidez y la expresión oral es invaluable. Al ser conscientes de esta 

influencia, los narradores pueden contribuir significativamente al desarrollo de 

las habilidades comunicativas en las nuevas generaciones. 
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Introducir ejercicios de conciencia fonética en los cuentos. Juegos de palabras, 

rimas y trabalenguas pueden fortalecer los músculos orales y mejorar la 

pronunciación. 

Los cuentos personalizados pueden incluir palabras y sonidos que requieran una 

articulación clara. Practicar estas palabras en el contexto de la historia puede ser 

beneficioso, pueden incluir palabras y sonidos que requieran una articulación 

clara. Deben exponer a los niños a un vocabulario diverso, esto amplía su 

repertorio lingüístico y mejora su expresión oral. 

 

 

El adulto como facilitador y guía en la 

oralidad nocturna 

 

Recuerda que, más que una ciencia, la oralidad nocturna es una actitud que 

busca crear un espacio mágico y memorable para compartir con los niños antes 

de dormir. 

Debemos crear un ambiente propicio para el sueño, la rutina puede incluir un 

baño caliente, leer un libro juntos o escuchar música tranquila. Elegir la 

oscuridad, esta ayuda a la producción de melatonina, la hormona del sueño. 

Evita la luz azul de las pantallas que puede interferir con la producción de 

melatonina e interferir en la atención. 

Considerar cuentos con elementos repetitivos, sobre todo en sus personajes y 

características, La repetición puede ayudar a los niños a sentirse seguros y a 

conciliar el sueño más fácilmente. 

Utilizar un tono de voz suave y calmado, pero manteniendo el ritmo, esto ayudará 

a los niños a mantener la atención y a evitar distracciones y después a relajarse 

y a sentirse somnolientos. Incluir pausas para que el niño pueda interactuar con 

la historia y puedan hacer preguntas. 

Utilizar diferentes voces para los personajes, esto ayudará a los niños a 

mantener la atención y a diferenciar los personajes. 

Añadir sonidos ambientales o música suave, ayudará a crear un ambiente más 

relajante y acogedor. Utilizar marionetas o peluches para representar la historia 

con semejanza a los personajes nuestros ayudará a los niños a visualizar la 

historia y a participar activamente en la narración. 



143 
 
 

 

 

Convertir la narración en un momento especial de conexión compartiendo la 

cama con el niño o sentarse a su lado, esto ayudará a crear un ambiente íntimo 

y fortalecer el vínculo afectivo. 

Mirar a los ojos al niño mientras se narra la historia, ayudará a crear una conexión 

emocional y a transmitir afecto. 

Hablar con el niño sobre la historia después de la narración, ayudará a los niños 

a comprender mejor la historia y a reflexionar sobre sus emociones. 

Con estas técnicas se conforma el rol del adulto como facilitador y guía en la 

oralidad nocturna, fundamental para crear un ambiente propicio para el sueño, 

realizando los cuentos adecuados, adaptando la narración a las necesidades del 

niño, incorporando elementos sensoriales y convirtiendo la narración en un 

momento especial de conexión. 

Técnicas adicionales que implican el uso creativo de la entonación, el ritmo, el 

volumen y la velocidad de la voz del narrador para transmitir emociones, crear 

atmósferas y dar vida a los personajes y situaciones de la historia. 

El narrador puede modificar la entonación de su voz para reflejar el estado de 

ánimo de la historia. Por ejemplo, puede utilizar una entonación suave y calmada 

para narrar momentos de paz y tranquilidad, y una entonación más enérgica y 

vibrante para narrar escenas de acción o emoción intensa, puede jugar con el 

ritmo de su narración para crear tensión, suspenso o emoción. Puede acelerar 

el ritmo para aumentar la tensión durante momentos de acción, o ralentizar para 

generar expectativa antes de revelar un giro en la trama. 

En la narración puede utilizar cambios en el volumen de su voz para resaltar 

puntos clave de la historia o crear efectos dramáticos. Puede susurrar para 

generar misterio o intimidad, o elevar la voz para expresar emoción o sorpresa. 

y puede variar la velocidad de su narración para adaptarse al ritmo de la historia. 

Puede hablar más rápido durante escenas de acción o diálogo animado, y más 

lento durante momentos de reflexión o introspección. 

El narrador puede utilizar diferentes voces y tonos para dar vida a los personajes 

de la historia. Puede cambiar su voz para reflejar la personalidad, el género o el 

estado emocional de cada personaje, lo que ayuda a distinguir claramente entre 

ellos y hacer que cobren vida en la imaginación del oyente. 

Al utilizar la voz como instrumento expresivo de esta manera, el narrador puede 

crear una experiencia auditiva dinámica y envolvente que cautiva la atención del 

oyente y lo transporta a los mundos y emociones de la historia. Esta técnica 

complementa la inmersión sensorial y la interactividad, haciendo que la 

experiencia de escuchar cuentos sea aún más emocionante y memorable para 

los niños. 
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La recuperación lingüista con los 

cuentos 

 

Las capacidades lingüísticas de expresión de las emociones con del habla y la 

oralidad, se pierden mientras los medios de comunicación masivos (Mass Media) 

perfeccionan sus técnicas para producir y comercializar programas de televisión 

o producciones multimedia que alejan al público de sus propios sentimientos, 

pensamientos, sensaciones y alcance de conocimientos significativos. 

La pérdida de capacidades lingüísticas de expresión, como resultado del auge 

de los medios de comunicación masivos, es preocupante. Estos medios a 

menudo alejan a los niños de sus propios pensamientos, sensaciones y 

conocimientos significativos. Recuperar o pretender recuperar por medio de la 

oralidad las distintas capacidades lingüísticas de expresión, es una tarea que 

nos compromete desde el momento exacto que estamos frente a la 

responsabilidad de formar a un niño. 

En este libro propongo utilizar los cuentos como una vía para recuperar y 

desarrollar esas habilidades lingüísticas. Los cuentos funcionan como un 

"pretexto" para abrir un canal de comunicación donde los mensajes, codificados 

de manera apropiada, puedan ser comprendidos por las generaciones infantiles 

actuales. Codificar estos mensajes comienza por la doble tarea de producir y 

escuchar al sujeto que debemos entregar la información, para que este logre, 

adquirirla, procesarla y transformarla en conocimiento.  

Lo primero que debemos tener es la herramienta, esta es el cuento. Pero 

debemos tener en cuenta las características de esta herramienta, si queremos 

que sea “Codificado” para el destinatario. 

Conocer el destinatario es el paso siguiente, sabemos quién es el niño en 

cuestión, pero muchas veces no sabemos cómo es o cómo piensa, que sabe y 

que no conoce. La herramienta propuesta del cuento, sabemos que debe ser 

orientados a las nuevas narrativas, sobre todo los cuentos deben ser 

personalizados, fragmentados, secuenciados e inmediatos.  

Pretendiendo recuperar al cuento como herramienta educativa lúdica, y que 

ingrese en la escolaridad y en las cuestiones psicológicas y físicas de los niños. 

Recuperar y desarrollar las capacidades lingüísticas de expresión en los niños, 

contrarrestando los efectos alienantes de los medios de comunicación masivos, 

es una tarea compleja pero fundamental para la formación integral de las nuevas 

generaciones. 
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La necesidad de aplicar el principio dialógico para la utilización de los cuentos 

como herramienta de comunicación con códigos y canales específicos es 

reconfigurar de alguna manera la oralidad en los cuentos nocturnos. El principio 

dialógico implica que la comunicación debe ser un proceso bidireccional, donde 

hay un intercambio de ideas, percepciones y significados entre el narrador y el 

oyente. Esto es fundamental cuando se utilizan los cuentos como herramienta 

de comunicación con los niños. En el contexto de los cuentos nocturnos, esta 

aplicación del principio dialógico reconfigura la oralidad de varias maneras. 

Más allá del principio dialógico, la narración oral permite una interacción 

auténtica entre narrador y niños. Esto va más allá de simples preguntas e incluye 

invitar a los niños a participar en la creación y desarrollo de la historia. El narrador 

debe adaptar el lenguaje, las palabras, las estructuras narrativas, etc. para que 

sean significativas y comprensibles para el niño oyente. Esto implica una 

codificación del mensaje acorde a las capacidades lingüísticas del receptor. 

Más allá de la mera narración, el narrador debe abrir canales de comunicación 

que permitan la interacción y retroalimentación. Puede incorporar preguntas, 

invitar a la participación, responder a comentarios, etc. Esto convierte la 

narración en un diálogo vivo y estar atento a las reacciones, expresiones y 

señales del niño para ajustar el relato y adecuarlo a sus necesidades e intereses 

en el momento. Esto implica una escucha activa y sensible por parte del adulto. 

Cuando se aplica el principio dialógico, el significado del cuento no queda 

unilateralmente determinado por el narrador, sino que se co - construye en la 

interacción entre este y el niño. Se crea así un espacio de negociación de 

sentidos, una Co - construcción del significado. Cuando se aplica el principio 

dialógico, genera un vínculo emocional más fuerte entre narrador y niños. Esto 

facilita una mejor comprensión y retención de los mensajes. 

Así la aplicación del principio dialógico en los cuentos nocturnos reconfigura la 

oralidad, convirtiéndola en un proceso dinámico de comunicación y co-creación 

de significados, donde los códigos y canales se adaptan a las particularidades 

del niño oyente. Esto potencia el impacto y efectividad de los cuentos como 

herramienta educativa y de desarrollo lingüístico. 

Estos aspectos profundizan el principio dialógico para que los cuentos 

fortalezcan armónicamente el desarrollo lingüístico y emocional en la niñez. Es 

una oportunidad para acompañarlos en la construcción de sentido. Participación 

activa del niño, al invitarlo a participar en la creación de la historia (aportando 

ideas sobre personajes, escenarios, giros en la trama), se fortalece su autonomía 

lingüística. El niño aprende a expresarse de forma significativa. 

Al evaluar las reacciones del niño y ajustar el relato, se potencia el aprendizaje. 

El niño interioriza mejor los conceptos cuando tiene agencia en su construcción. 
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Adaptar el léxico, estructuras narrativas y velocidad al nivel cognitivo infantil es 

clave. Se pueden introducir nuevos términos de forma pausada y 

contextualizada. Dejar espacios para preguntas, averiguaciones y reflexiones 

enriquece la comunicación. Así el niño asimila los mensajes a su ritmo. No solo 

preguntas-respuestas, sino también conversaciones emergentes sobre temas 

afines motivados por la historia. Validar los aportes del niño desde su perspectiva 

refuerza la confianza y disminuye barreras comunicativas. 

Más allá de una simple narración, se establece un diálogo donde ambas partes 

aportan y se influyen mutuamente. Esto enriquece ampliamente el proceso. 

Cuando el adulto se abre a considerar la perspectiva del niño, escuchándolo 

activamente y adaptando el relato a partir de sus reacciones y aportes, permite 

una auténtica co-creación. El niño deja de ser un mero receptor para 

transformarse en protagonista de su proceso de aprendizaje. 

Al negociar significados de forma compartida, se forjan vínculos emocionales 

más profundos que facilitan la comprensión. Y el niño puede expresarse con 

mayor autonomía, aprendiendo a través de la agencia. 

Sin duda, esta aplicación que propongo del principio dialógico potencia el 

impacto de los cuentos como herramienta de desarrollo tanto lingüístico como 

emocional. Al invitar la participación activa del niño en la construcción de la 

historia, se fortalece su autonomía, donde la psicología del adulto se abre a 

incorporar las particularidades y aportes del niño. Sólo a través del diálogo 

auténtico entre ambas partes pueden enriquecerse mutuamente en este ritual de 

gran valor pedagógico y afectivo. 
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Cómo Entrelazar con la oralidad de los 

niños 

 

La dinámica psicológica entre adultos y niños durante los cuentos nocturnos es 

fascinante. Desde la perspectiva de la psicología infantil, en esta dualidad, el 

adulto debe ser consciente de que el niño no es un ente pasivo, sino sujeto con 

su propia subjetividad. Esto implica considerar sus intereses, emociones y 

aportes, entre ellos se crea un diálogo entre dos perspectivas en evolución 

constante. El adulto también se encuentra en proceso de aprendizaje, ajustando 

su discurso a través del feedback del niño, se negocian significados de forma 

compartida. Ambos construyen nuevos paradigmas a partir de sus miradas 

particulares y la influencia recíproca. 

Esto fortalece la confianza del niño, pues su participación es valorada. Y 

enriquece la capacidad empática del adulto de ponerse en su lugar y se 

complementan las habilidades narrativas. El adulto aporta experiencia, el niño 

frescura y espontaneidad creativa que nutre al relato, tendiendo un puente entre 

razonamiento lógico y emocional. Uno aporta estructura, la otra frescura afectiva 

fundamental para el aprendizaje. Esta interdependencia es clave para un 

desarrollo equilibrado. Ambos se influyen de forma enriquecedora al expresarse 

sin prejuicios. Esta dualidad permite explotar al máximo el potencial de los 

cuentos para nutrir de forma armónica tanto al niño como al adulto. 

Al invitar a los niños a participar activamente en la narración, por ejemplo, 

haciendo voces de personajes, repitiendo onomatopeyas, completando frases o 

cantando coros. Esto motiva su expresión oral, estimulando el diálogo 

incorporando preguntas abiertas que den pie a sus respuestas extensas y 

preguntar sobre sentimientos, ideas, predicciones fomenta su capacidad de 

argumentar oralmente. 

Retomar experiencias, conocimientos y gustos de los niños para relacionarlos 

con los temas del cuento. Esto vincula lo personal con lo imaginario para 

enriquecer ambos planos. Propiciar roles de narrador alternado donde los niños 

pequeños puedan ir contando parte de la historia a su manera. Practican su 

fluidez y coherencia narrativas. 

Realizar juegos con rimas, adivinanzas, trabalenguas que motiven el uso creativo 

del lenguaje por parte de los niños de manera lúdica. Al final, invitar reflexiones 

y comentarios libres sobre lo aprendido. Así ejercitan la expresión de ideas 

complejas de forma oral. Grabar algunas sesiones para que los niños puedan 

escucharse, valorar sus avances y establecer metas de mejora en el dominio 

oral del relato. 
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La clave es vincular la oralidad infantil con la narrativa a través del juego, la 

participación activa y el estímulo del pensamiento creativo más allá de lo 

estrictamente lingüístico. 

Este enfoque comunicativo centrado en las necesidades del público infantil 

puede enriquecer considerablemente el desarrollo socio-emocional de los niños. 

Al abordar tan delicadamente el fomento de las habilidades lingüísticas y la 

construcción conjunta de significados a través del diálogo y la participación 

activa, estimula procesos cognitivos y socioafectivos clave. 

Desde la psicología del desarrollo, sabemos que el lenguaje es fundamental no 

sólo para la transmisión de conocimientos, sino también para la expresión y 

regulación de las emociones. A través de la práctica narrativa dialógica, los niños 

pueden ejercitar su capacidad de poner nombre a lo que sienten, comprender 

otros puntos de vista y relacionarse de manera empática. 

Este tipo de experiencias tempranas nutre las bases para el futuro 

establecimiento de vínculos emocionales sanos. Al mismo tiempo, da 

herramientas valiosas para la comprensión propia y la resolución de conflictos. 

Los cuentos, entonces, cumplen un rol protector de la salud mental. 

A nivel cognitivo, promover la participación activa y la co-construcción de 

significados, estimula el desarrollo del pensamiento abstracto, la imaginación, la 

memoria y la atención. Esto se vincula con un mejor rendimiento académico 

futuro. 

Esta propuesta terapéutica a través de los cuentos brinda oportunidades clave 

de crecimiento integral en la primera infancia. Es pertinente destacar sus bases 

teóricas para comprender mejor su potencial como herramienta psicoeducativa. 

Por otro lado, la participación activa en la construcción colectiva de significados 

estimula procesos cognitivos superiores ligados al pensamiento abstracto, la 

memoria y la atención, que se correlacionan con un mejor desempeño 

académico futuro. 

Los cuentos, al brindar estas oportunidades de expresión y aprendizaje, cumplen 

un rol protector de la salud mental desde edades tempranas. Su impacto en el 

crecimiento integral del niño es incuestionable. Este tipo de intervenciones son 

clave para promover desarrollos armónicos en la primera infancia, siendo la base 

para un crecimiento sostenido en equilibrio con el mundo que les espera a los 

niños que sin duda será mucho más difícil que nuestra niñez, es por eso que 

resulta tan importante estas iniciativas desde el hogar, para estimular la 

imaginación y el desarrollo neurológico de nuestros hijos.  

Las narraciones dialógicas entre padres e hijos a través de los cuentos nocturnos 

son intervenciones clave para promover desarrollos armónicos en la primera 

infancia, este periodo sentará las bases para un crecimiento sostenido que les 
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permita transitar su vida de la mejor manera. El mundo actual plantea retos 

mucho mayores que en generaciones pasadas, por lo que la tarea educativa es 

más exigente. Estimular tempranamente la imaginación, la expresión emocional 

y procesos cognitivos superiores a través de esta práctica, fortalece las 

habilidades que los niños necesitarán para desenvolverse con resiliencia. 

Desde la psicología infantil, se valorarán enormemente iniciativas como esta que 

fortalezcan el vínculo afectivo en el seno familiar. El hogar sigue siendo el 

principal contexto de desarrollo donde podemos aportar herramientas útiles, pero 

sobre todo brindar contención en la construcción de la identidad.  Este ritual de 

cuentos nocturnos contribuye a generar una base emocional sólida, estimula el 

sistema nervioso de forma lúdica y despierta la imaginación. Sin duda, un gran 

beneficio para los pequeños y sus futuros desafíos. 

En el acelerado mundo actual, donde la tecnología a menudo ocupa un lugar 

central, no se puede subestimar la importancia de la comunicación abierta y el 

apoyo emocional entre adultos y niños. Si bien desde hace tiempo se reconoce 

que la narración oral es una herramienta valiosa para fomentar la imaginación y 

el desarrollo del lenguaje, es igualmente crucial que los adultos estén dispuestos 

a escuchar y validar las emociones de los niños en su vida cotidiana. Esto no 

sólo fortalece el vínculo emocional, sino que también fomenta un ambiente 

seguro donde los niños se sienten cómodos expresando sus sentimientos. 

La narración de cuentos, en diversas formas, puede utilizarse como herramienta 

educativa para enseñar a los niños sobre las emociones, la empatía y la 

resolución de conflictos. Al incorporar historias a sus vidas, los niños no sólo 

mejoran su bienestar emocional, sino que también desarrollan habilidades 

sociales saludables. El poder de la comunicación abierta y el apoyo emocional, 

junto con la educación emocional en el entorno escolar, pueden abordar desafíos 

específicos en la crianza de los niños. Estos elementos amplían el alcance de la 

narración y brindan a los lectores más herramientas para apoyar el bienestar 

emocional de los niños. 

Es importante recordar que los cuentos antes de dormir, ya sean orales o 

escritos, también pueden servir como un medio para fortalecer el vínculo 

emocional entre adultos y niños.  

Al abordar situaciones cotidianas y tareas escolares a través de la narración se 

crea un espacio de conexión y entendimiento mutuo. Esto ayuda a que los niños 

se sientan escuchados, apoyados y acompañados en su desarrollo académico y 

emocional. La adaptación de los cuentos a las tareas escolares y situaciones 

cotidianas de la infancia, con un enfoque de inclusión, personalización y 

fortalecimiento del vínculo emocional entre adulto y niño, enriquece la 

experiencia de los cuentos antes de dormir y su impacto pedagógico. Cuando 

los niños escuchan y participan en historias adaptadas a sus experiencias 
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diarias, involucran y estimulan varias áreas del cerebro, incluidas aquellas 

relacionadas con la comprensión del lenguaje, la imaginación, la memoria y las 

emociones. 

La neurociencia también apoya la importancia del vínculo emocional en el 

proceso de aprendizaje. Cuando los niños se sienten emocionalmente seguros 

y conectados durante la narración, se liberan neurotransmisores como la 

oxitocina, lo que promueve la atención, la empatía y la motivación para aprender. 

La oxitocina, a menudo denominada "hormona del amor", desempeña un papel 

crucial en la construcción de relaciones saludables y el fomento del bienestar 

emocional. 

En la sociedad, la empatía juega un papel crucial en la construcción de 

relaciones saludables y la resolución de conflictos. Al comprender y respetar las 

diferencias de los demás, podemos promover la inclusión y el respeto mutuo. La 

empatía nos permite reconocer las necesidades y preocupaciones de los demás, 

impulsándonos a actuar con compasión y apoyo. 

Además, la empatía es fundamental para el desarrollo de habilidades sociales y 

de cooperación. Al comprender las emociones y perspectivas de los demás, 

podemos trabajar juntos para lograr objetivos comunes y resolver desafíos de 

manera efectiva. La empatía fomenta la colaboración y el trabajo en equipo, que 

son esenciales en entornos educativos, profesionales y comunitarios. 

La oxitocina puede influir en la motivación y la voluntad de participar en 

actividades educativas. Cuando los niños se sienten emocionalmente seguros y 

conectados durante la narración, se liberan niveles más altos de oxitocina, lo que 

puede aumentar su motivación intrínseca para aprender y participar en las tareas 

escolares relacionadas con los cuentos. Es importante resaltar que la liberación 

de oxitocina no sólo beneficia a los niños sino también al adulto que narra las 

historias. La oxitocina promueve sentimientos de afecto y apego hacia el niño, 

fortaleciendo la relación entre ellos y creando un ambiente de apoyo mutuo. 

La comunicación abierta y el apoyo emocional crean un espacio seguro para que 

los niños expresen sus sentimientos y fortalezcan el vínculo emocional entre 

adultos y niños. Esto, a su vez, mejora el bienestar emocional de los niños y 

promueve habilidades sociales saludables.  La narración permite a los niños 

explorar y comprender diferentes emociones a través de personajes y 

situaciones con los que se pueden identificar. Les ayuda a desarrollar empatía, 

inteligencia emocional y habilidades de resolución de conflictos. 

La empatía nos permite comprender y respetar las perspectivas y emociones de 

los demás. Al fomentar la empatía, podemos promover la inclusión, el respeto 

mutuo y la resolución eficaz de conflictos. La oxitocina, liberada durante 

experiencias de vinculación emocional como la narración de cuentos, aumenta 
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la motivación intrínseca y la atención, lo que lleva a una mayor disposición a 

participar en actividades educativas. 

Adaptar historias a situaciones de la vida diaria y tareas escolares ayuda a los 

niños a conectarse con el contenido a nivel personal, mejorando su participación, 

comprensión y aplicación de las lecciones aprendidas. Incorporar la narración de 

cuentos a la vida diaria, ya sea a través de cuentos orales, puede tener un 

profundo impacto en el bienestar emocional y el desarrollo social de los niños. Al 

fomentar la empatía, fortalecer el vínculo emocional y adaptar las historias a 

situaciones de la vida diaria, los adultos pueden crear un ambiente enriquecedor 

donde los niños se sientan escuchados, apoyados y alentados a expresar sus 

emociones. Además, la liberación de oxitocina durante la narración mejora la 

motivación y promueve un sentido de conexión y apego entre adultos y niños.  

Así que abracemos el poder de contar historias y creemos un mundo donde la 

comunicación abierta y el apoyo emocional están a la vanguardia de nuestras 

interacciones con los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 
 

 

 

La Psicología en la niñez y los cuentos 
 

El vínculo entre la psicología infantil y los cuentos es profundo y enriquecedor. 

Los cuentos orales nocturnos no solo son una herramienta importante para 

ayudar a los niños a lidiar con problemas emocionales como la ansiedad, 

depresión, estrés, miedo, tristeza o ira. Estos a su vez pueden ser una 

herramienta para ayudar a los niños a lidiar con problemas emocionales, pero 

también para cuidar situaciones psicológicas de la niñez que pueden ser 

determinantes en la madurez. Esto amplía el alcance y la importancia de los 

cuentos.  

Comenzamos analizando la identificación y expresión emocional. Los cuentos 

pueden incluir personajes y situaciones que reflejen las emociones que el niño 

está experimentando. Al identificarse con los personajes, el niño puede aprender 

a poner nombre a sus propios sentimientos y expresarlos de manera segura. 

Los cuentos proporcionan un medio a través del cual los niños pueden identificar 

y expresar sus emociones de manera segura. Al escuchar historias que reflejan 

personajes y situaciones que enfrentan emociones similares a las suyas, los 

niños pueden desarrollar una comprensión más profunda de sus propios 

sentimientos y aprender a ponerles nombre. Esto es crucial para el desarrollo de 

la inteligencia emocional, además, ofrecen a los niños ejemplos concretos de 

cómo manejar sus propias emociones de manera constructiva. También pueden 

transmitir técnicas específicas de manejo del estrés, relajación y resolución de 

problemas. 

Con esta herramienta podemos profundizar en las causas, síntomas y efectos 

de las diferentes emociones. Esto ayudará al niño a entender mejor lo que está 

sintiendo y por qué, lo cual es el primer paso para manejarlas. 

Los relatos deben presentar formas saludables en las que los personajes lidian 

con sus emociones, así proporcionar al niño modelos y herramientas concretas 

para afrontar sus propios desafíos emocionales, mostrando cómo los personajes 

superan adversidades y crecen a partir de ellas inspirando al niño a desarrollar 

su propia resiliencia y capacidad de adaptación. 

Los elementos como la narración pausada, la voz tranquila y el ambiente 

relajante de los cuentos nocturnos pueden tener un efecto calmante y regulador 

sobre las emociones del niño.  
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En el momento íntimo de compartir un cuento personalizado fortalecemos el 

vínculo entre el adulto y el niño, brindando al niño una sensación de seguridad y 

acompañamiento para procesar sus emociones. 

 
Al integrar estos aspectos en los 
cuentos orales nocturnos, se crea 
un espacio seguro y acogedor 
donde el niño puede explorar, 
entender y manejar sus emociones 
de una manera positiva y 
constructiva. Los cuentos se 
convierten así en una herramienta 
psicológica interesante para 
apoyar el bienestar emocional de 
los niños. 
 

 

 

¿Cómo ver, entender o diagnosticar los problemas traumáticos de los niños si 

partimos de la base que muchas veces somos sus progenitores los causantes 

de estos traumas? Los adultos a cargo deben estar dispuestos a hacer una 

profunda introspección y reconocer su posible papel en generar traumas en los 

niños. Esto requiere humildad, valentía y un genuino compromiso con el 

bienestar del menor. 

En muchos casos, será necesaria la intervención de profesionales de salud 

mental, como psicólogos o terapeutas, que puedan evaluar objetivamente la 

situación. Estos expertos podrán diagnosticar adecuadamente los problemas 

traumáticos y diseñar un plan de tratamiento apropiado. No temas a solicitar 

ayuda o consejos profesionales, pues será el mismo profesional quien te felicite 

y agradezca tu gesto de pedir asistencia en favor del bienestar del niño. 

Por encima de cualquier interés personal o resistencia de los adultos, se debe 

anteponer el interés superior del niño y su sanación. Esto puede implicar tomar 

decisiones difíciles, como cambios en el entorno familiar o terapia familiar. Los 

adultos deben estar dispuestos a reconocer sus propias heridas y trabajar en su 

propio desarrollo personal. Esto les permitirá romper ciclos de trauma y 

desarrollar mejores habilidades para educar y cuidar a sus hijos. 
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Síntomas y abordajes emocionales en la niñez 
 

 

Emoción Síntomas principales 
Abordaje a través de cuentos orales 

nocturnos 

Ansiedad 

Preocupación excesiva, 
Tensión muscular, 
Dificultad para 
concentrarse, Inquietud 

Incluir personajes que enfrenten y superen 
situaciones ansiógenas de manera saludable, Hacer 
énfasis en técnicas de relajación, respiración y 
visualización positiva, Transmitir sensación de 
seguridad y control sobre las emociones. 

Depresión 

Estado de ánimo triste o 
irritable, Pérdida de 
interés en actividades, 
Cambios en el sueño y el 
apetito, Baja autoestima 

Historias que muestran superación de la tristeza y 
recuperación de la motivación, Destacar las 
fortalezas y cualidades positivas de los personajes. 
Enfatizar la importancia del apoyo social y familiar. 

Estrés 

Tensión física, Dificultad 
para concentrarse, 
Irritabilidad, Problemas 
de sueño 

Narrar cuentos que enseñen técnicas de manejo del 
estrés, como la relajación y la resolución de 
problemas, Incluir personajes que enfrenten desafíos 
de manera resiliente, Crear un ambiente tranquilo y 
acogedor durante la narración. 

Miedo 

Sensación de peligro 
inminente, Inquietud y 
evitación, Llorar o tener 
berrinches 

Presentar personajes que superen sus miedos con 
valor y determinación, enfatizar la importancia del 
apoyo de familiares y amigos, Fomentar la empatía y 
la comprensión de los miedos del niño. 

Tristeza 
Ánimo decaído, Falta de 
energía, Llanto frecuente, 
Aislamiento social 

Relatos que muestren cómo los personajes afrontan 
y procesan la tristeza de manera saludable. Enfatizar 
la importancia de expresar las emociones y buscar 
apoyo. Destacar el crecimiento personal que puede 
surgir de la adversidad. 

Ira 

 Enojo intenso, 
Agresividad verbal o 
física, Dificultad para 
regular las emociones 

Personajes que aprendan a canalizar y procesar la ira 
de manera constructiva. Énfasis en la comunicación 
asertiva y la resolución pacífica de conflictos. 
Transmitir estrategias de autorregulación emocional. 

 

Dentro de los problemas psicológicos en la niñez, es importante considerar una 

variedad de conductas que pueden ser indicativas de dificultades emocionales o 

trastornos mentales, como cambios en el comportamiento. Esto puede incluir 

cambios significativos en el estado de ánimo, la energía, la motivación, la 

interacción social y las actividades diarias. Por ejemplo, un niño que solía ser 

extrovertido y activo puede volverse retraído y rechazar actividades que antes 

disfrutaba. 

Problemas de sueño o alimentación, dificultades para conciliar el sueño, 

despertares frecuentes durante la noche, pesadillas, así como cambios en los 
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patrones alimenticios, como pérdida o aumento de apetito, pueden ser signos de 

estrés emocional o trastornos como la ansiedad o la depresión. Los niños pueden 

mostrar una gama de emociones intensas o extremas, como tristeza persistente, 

ansiedad, irritabilidad o explosiones de ira. También pueden tener dificultades 

para expresar sus emociones o para regularlas adecuadamente.  

También la disminución del rendimiento académico, falta de interés en la 

escuela, problemas de comportamiento en el aula, así como quejas frecuentes 

de maestros sobre el comportamiento del niño, pueden indicar dificultades 

emocionales o de aprendizaje. 

Ver si evitan o rechazan la interacción social con compañeros, o si tienen 

dificultades para hacer amigos o mantener relaciones sociales, y expresiones de 

sentirse solo o excluido pueden ser señales de problemas emocionales 

subyacentes, esto conlleva comportamientos como cortarse, golpearse, tirarse 

del cabello, así como expresiones verbales de autolesión o pensamientos 

suicidas. Debemos estar atentos a dolores de cabeza, dolores de estómago u 

otros síntomas físicos recurrentes que no tienen una causa médica evidente 

pueden estar relacionados con el estrés emocional o la ansiedad, cambios en la 

autoestima y la autoimagen, una baja autoestima, sentimientos de inutilidad o 

desesperanza, así como preocupaciones excesivas sobre su apariencia o su 

desempeño en actividades. 

Al observar estas conductas en los niños, es importante tomar en serio sus 

preocupaciones y buscar ayuda de profesionales de la salud mental para una 

evaluación y apoyo adecuados. La psicología infantil juega un papel fundamental 

en la selección y narración de cuentos, ya que permite comprender mejor las 

necesidades emocionales de los niños y adaptar las historias a sus necesidades 

específicas. También es importante que los adultos que han experimentado 

traumas en su infancia busquen ayuda profesional para sanar y evitar transmitir 

estos patrones a sus hijos.   

Son una herramienta más para el abordaje de temas difíciles y una forma segura 

y efectiva en el tratamiento de cuestiones como el duelo, la enfermedad, el 

divorcio, etc. Las historias pueden ayudar a los niños a procesar sus emociones 

y comprender mejor las situaciones difíciles y pueden ser utilizados como una 

herramienta terapéutica para intervenir en problemas específicos como la 

ansiedad, la depresión, los miedos, etc. y ser diseñadas para ayudar a los niños 

a desarrollar estrategias para manejar sus emociones y superar sus dificultades. 

Los cuentos personalizados ofrecen una amplia gama de posibilidades para el 

desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños. La psicología infantil juega 
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un papel fundamental en la creación y utilización de estas historias, 

permitiéndonos aprovechar al máximo su potencial para el bienestar de los niños. 

El momento íntimo de compartir un cuento personalizado antes de dormir no solo 

fortalece el vínculo entre el adulto y el niño, sino que también proporciona al niño 

una sensación de seguridad y acompañamiento para procesar sus emociones. 

Este ritual nocturno puede crear un ambiente tranquilo y acogedor que facilita la 

regulación emocional del niño. 

Además de la narración de cuentos, es importante considerar que debemos 

reforzar y fomentar el diálogo abierto con los niños sobre sus emociones y 

experiencias. Esto puede complementar la narración de cuentos y ayudar a los 

niños a procesar sus emociones de manera aún más efectiva. Por, sobre todo, 

el momento nocturno del cuento personalizado y que contemple estas 

situaciones, produce un refuerzo del vínculo entre padres e hijos La creación y 

narración de historias juntos crea un espacio de comunicación y conexión 

emocional irremplazable y memorable. 

Pero el cuento oral nocturno no es de un solo individuo si decimos que se 

necesita la co-creación, es decir la creación del cuento nocturno con la 

participación del niño. Esta participación colectiva o colaborativa tiene entonces 

características especiales, pues tenemos dos individuos, dos realidades, dos 

psicologías distintas en juego. Analizando la psicología en el cuento nocturno 

personalizado y segmentado vemos que existe una interrelación constante entre 

las psicologías del adulto y el niño durante la narración. El adulto debe adaptarse 

a la perspectiva, necesidades e imaginación del niño para co-crear el cuento. El 

niño participa activamente, aportando ideas, preguntas e  

interpretaciones que moldean la narración y se establece una comunicación 

bidireccional donde ambos aportan y se influyen mutuamente. 

Al ser un proceso colaborativo, el cuento se va construyendo de manera 

segmentada, con aportes y modificaciones constantes. Cada niño tendrá su 

propia versión personalizada del cuento, adaptada a sus intereses, temores y 

experiencias. Esto permite que el niño se sienta más involucrado y conectado 

emocionalmente con la historia. El adulto debe tener en cuenta el desarrollo 

cognitivo, emocional y social del niño para adecuar el lenguaje, los temas y la 

complejidad del cuento. Se busca estimular la imaginación, la creatividad y la 

reflexión del niño a través de la narración.  

La psicología en el cuento nocturno personalizado y segmentado se manifiesta 

en la dinámica interactiva y la adaptación constante entre el adulto y el niño.  
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Esto permite que el niño se sienta partícipe y se genere un vínculo más profundo 

con la historia narrada. Es un proceso de co-creación que involucra las 

realidades y psicologías de ambos. 

“La realidad, convencionalmente, ha sido concebida por los científicos como un 

mundo de dualidades que se contraponen en vez de complementarse. Al orden 

se le ha separado del desorden; a la identidad de la alteridad; a lo objetivo de lo 

subjetivo; a lo simple de lo complejo; a lo verdadero de lo erróneo; a lo científico 

del sentido común; y así sucesivamente. De tal suerte que se fueron 

construyendo planos de realidad que jugaban a la exclusión mutua, aspectos 

que fijaron los referentes para que los conservadurismos cognitivos y los hábitos 

científicos pudieran subsistir espaciotemporalmente dentro de eso mismo que 

construyeron, de alguna manera debían legitimarse.”  

Dialnet-TresPrincipiosParaLaConfiguracionDeUnaPsicologiaDe-301801 

 

Entendemos así que hay dos psicologías en juego, la del adulto y la del niño. 

analizar la dualidad de la psicología del adulto y del niño en la co-creación del 

cuento oral nocturno. Así como la cita cuestiona la visión dualista y excluyente 

que tradicionalmente ha imperado en la ciencia, podemos aplicar este 

cuestionamiento a la relación entre la psicología del adulto y del niño. En lugar 

de verlos como polos opuestos, podemos buscar entender cómo se 

complementan y enriquecen mutuamente en el proceso de co-creación. 

La co-creación del cuento involucra la interacción de dos psicologías complejas, 

con sus propias lógicas, necesidades e interpretaciones de la realidad. En lugar 

de reducirlas a categorías simplistas, debemos tratar de apreciar y aprovechar 

esa complejidad inherente al proceso. El adulto aporta su experiencia, 

conocimientos y visión "objetiva" de la realidad. El niño, por su parte, brinda su 

perspectiva subjetiva, imaginativa y emocional. 

En la co-creación, estas dimensiones se entrelazan y se influyen mutuamente, 

dando lugar a una realidad compartida y personalizada. Así como se cuestiona 

la rigidez de las dualidades, en la co-creación del cuento debe haber una fluidez 

y adaptación constante entre el adulto y el niño. Sus roles, aportes y posiciones 

no son fijos, sino que se van ajustando y negociando a lo largo del proceso. 
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En lugar de privilegiar una sola visión "correcta" o "verdadera", la co-creación del 

cuento nocturno valida y legitima la coexistencia de múltiples realidades y 

perspectivas. Ambas psicologías, la del adulto y la del niño, tienen igual valor y 

contribuyen a construir una narrativa compartida. 

Al analizar la dualidad de la psicología del adulto y del niño en la co-creación del 

cuento oral nocturno, podemos alejarnos de visiones dicotómicas y abrazar la 

complejidad, la fluidez y el reconocimiento de múltiples realidades que se 

enriquecen mutuamente en este proceso creativo. Existe una asimetría inicial, 

ya que el adulto tiene más experiencia, conocimientos y habilidades narrativas 

que el niño. Sin embargo, esto no debe verse como una imposición unilateral, 

sino como una oportunidad de guiar y empoderar al niño en el proceso creativo. 

Es importante no ver al niño como un mero receptor pasivo, sino como un co-

creador activo que aporta su propia imaginación, ideas y perspectiva única, 

perdiéndole generar una narrativa verdaderamente co-construida, donde ambas 

psicologías se encuentran en un plano más equilibrado. 

Más allá de la simple narración, la co-creación del cuento puede ser un espacio 

de aprendizaje y enriquecimiento mutuo donde el adulto aprende a comunicarse 

de manera más efectiva y conectada con la mente del niño, mientras que el niño 

expande su creatividad y habilidades narrativas. 

Al estar imbricadas las psicologías del adulto y el niño, el cuento puede 

convertirse en un espacio de exploración y procesamiento de emociones, 

miedos, conflictos, etc. beneficiando tanto al niño como al adulto, fortaleciendo 

vínculos y facilitando el desarrollo emocional. De esta manera con este enfoque 

inclusivo y equilibrado nos permitimos aprovechar al máximo las potencialidades 

de la co-creación del cuento oral nocturno, reconociendo la riqueza que surge de 

la interacción entre las psicologías del adulto y el niño. 

El momento de compartir un cuento personalizado antes de dormir no solo es un 

ritual encantador, sino una oportunidad invaluable para fortalecer el vínculo entre 

el adulto y el niño, través de la narración, se crea un espacio mágico donde los 

sentimientos fluyen libremente, brindando al pequeño una sensación de 

seguridad y acompañamiento para procesar sus emociones. En la magia de la 

historia, este ritual nocturno tiene un impacto profundo en la regulación 

emocional del niño, con La voz cálida y reconfortante del adulto, junto a la 

atmósfera tranquila y acogedora que se crea, facilitamos que el pequeño explore 

sus emociones sin temor a ser juzgado.  
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Complementando la narración de cuentos, es fundamental fomentar el diálogo 

abierto sobre las emociones y experiencias del niño, esta conversación honesta 

y sincera permite profundizar en el mundo interior del pequeño, brindándole 

herramientas para comprender y gestionar sus sentimientos de manera más 

efectiva. 

La creación y narración de historias en conjunto no solo nutre la imaginación, 

sino que genera un espacio de comunicación y conexión emocional 

irremplazable y memorable. La participación activa del niño en la co-creación del 

cuento fortalece el vínculo entre padres e hijos, construyendo recuerdos 

imborrables. El cuento oral nocturno no se limita a la transmisión de una historia, 

sino que representa un encuentro entre dos mundos: la psicología del adulto y la 

del niño. La dualidad que tradicionalmente se asocia a la realidad se disuelve en 

este espacio compartido, permitiendo que ambos mundos se complementen y 

enriquezcan mutuamente. 

En este encuentro de psicología, el niño tiene la libertad de explorar sus 

emociones y experiencias sin restricciones. La apertura y flexibilidad del adulto 

permiten que el pequeño se sienta escuchado y comprendido, impulsándolo a 

descubrir nuevas formas de expresar y gestionar sus sentimientos. 

Rompiendo con la simplicidad. Durante años, la psicología se ha guiado por el 

principio de simplicidad, buscando explicaciones precisas y categorizaciones 

claras. Sin embargo, esta búsqueda ha limitado nuestra comprensión de la 

complejidad inherente a la mente humana. Los fenómenos psicológicos son 

dinámicos, interconectados y a menudo imprecisos, resistiéndose a ser 

encasillados en dicotomías o definiciones absolutas. Las ciencias humanas, 

desde sus inicios, se han enfrentado a la naturaleza imprecisa de sus objetos de 

estudio. Conceptos como la personalidad, la emoción o la motivación no son 

fácilmente cuantificables ni encajan en categorías rígidas. Reconocer y aceptar 

esta imprecisión no significa renunciar al rigor científico, sino que implica 

desarrollar metodologías y epistemologías que la abracen. 

“Orden y desorden son dos enemigos: uno suprime al otro, pero, al mismo 

tiempo, en ciertos casos, colaboran y producen la organización y la complejidad. 

El principio dialógico nos permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. 

Asocia dos términos a la vez complementarios y antagonistas.” Morin (1990:106) 
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La oralidad es una historia compartida, heterogénea, de interpretación libre y 

más allá del pensamiento único, es una alternativa creíble y original para 

salvaguardar lo humano, y salvar las culturas atropelladas por el progreso. La 

oralidad, no es un mero repositorio de datos históricos, sino una historia viva 

que se transmite de generación en generación, moldeada por las experiencias y 

perspectivas de cada narrador. Esta característica la convierte en una fuente 

inagotable de conocimiento y sabiduría, capaz de revelar aspectos de la cultura 

y la identidad que no siempre se encuentran en los registros escritos. 

A diferencia del pensamiento único y homogeneizante que a menudo caracteriza 

a las sociedades modernas, la oralidad se nutre de la heterogeneidad y la 

pluralidad de voces. Cada narrador aporta su propia mirada, sus propios 

recuerdos y sus propias interpretaciones, enriqueciendo el relato y brindando 

una visión más amplia y completa de la realidad. no se limita a la reproducción 

fiel de hechos y eventos. Los narradores tienen la libertad de interpretar y recrear 

las historias, adaptándolas a su público y a las circunstancias del momento. 

Esta libertad de expresión permite la creatividad y la innovación, dando vida a 

las historias y haciéndolas más relevantes para las nuevas generaciones. La 

dualidad y complementariedad de las psicologías del adulto y del niño 

interactúan de manera dinámica y enriquecedora en el proceso de co-creación 

de cuentos, el adulto aporta su experiencia, conocimientos, habilidades 

narrativas y una visión más "objetiva" de la realidad. El niño brinda su perspectiva 

subjetiva, su imaginación desbordante, su espontaneidad y su conexión 

emocional genuina. 

Estas diferentes psicologías pueden verse inicialmente como duales u opuestas, 

pero es precisamente esta aparente dualidad la que permite un diálogo 

enriquecedor. Lejos de ser excluyentes, las psicologías del adulto y del niño se 

complementan y se nutren mutuamente en la co-creación de cuentos. El adulto 

puede brindar estructura, coherencia y un hilo narrativo utilizando su madurez 

cognitiva. El niño aporta frescura, creatividad desbordante y asociaciones poco 

convencionales que expanden los límites de la historia. 

Esta complementariedad permite que el cuento vaya tomando forma de manera 

orgánica, con los aportes de ambas perspectivas, creando una narrativa 

verdaderamente co-construida y personalizada. 
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No se trata de roles fijos, sino de una interacción fluida dónde adulto y niño se 

influyen y ajustan constantemente. El adulto debe estar atento y abierto a las 

ideas e interpretaciones del niño, adaptando el relato en consecuencia. El niño, 

a su vez, se ve estimulado por los aportes del adulto, ampliando su capacidad 

narrativa y comprensión. Esta dinámica interactiva fomenta el diálogo, la escucha 

mutua y la negociación constante de significados, validando ambas realidades 

psicológicas.  

Así planteada, la dualidad aparente entre las psicologías del adulto y del niño se 

convierte en una complementariedad enriquecedora en el proceso de co-

creación de cuentos. Lejos de imponerse mutuamente, se genera un espacio 

creativo donde ambas perspectivas dialogan, se nutren y se expanden 

mutuamente. Es esta simbiosis dinámica la que permite crear narraciones únicas 

y didácticas. 

En un mundo cada vez más globalizado y homogéneo, la oralidad se erige como 

una alternativa creíble y original para salvaguardar lo humano y las culturas 

amenazadas por el progreso. Al preservar la riqueza de las tradiciones orales, 

podemos proteger la diversidad cultural y fomentar el respeto por las diferentes 

formas de ser y pensar. En un momento en que la humanidad enfrenta diversos 

desafíos, la oralidad nos ofrece un faro de esperanza. Al recordarnos la 

importancia de la memoria, la tradición y la comunidad, nos invita a construir un 

futuro más justo, equitativo y respetuoso de la diversidad. 

La oralidad no solo es una herramienta para preservar el pasado, sino también 

un recurso invaluable para construir el futuro. Al fomentar la transmisión de 

historias orales a las nuevas generaciones, podemos inculcar valores como la 

empatía, la tolerancia y el respeto por la diferencia. La oralidad nos enseña que 

la historia no es una narrativa lineal e inmutable, sino un proceso dinámico y 

participativo en el que todos tenemos algo que aportar. Al abrazar la riqueza de 

la tradición oral, podemos construir un mundo más humano y sostenible para las 

generaciones venideras. 

Las historias orales (Encina, 2010) no son ni una epistemología ni una 

metodología. 
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Las historias orales no son una epistemología en sí mismas porque no 

proporcionan un marco teórico para comprender la naturaleza del conocimiento. 

Sin embargo, sí pueden proporcionar datos valiosos para la investigación 

epistemológica. Por ejemplo, las historias orales pueden revelar cómo diferentes 

culturas conceptualizan el conocimiento y cómo lo transmiten de generación en 

generación. 

Las historias orales son vehículos mediante los cuales las culturas transmiten 

sus cosmovisiones, valores y formas de entender el mundo. A través de ellas, 

podemos acceder a cómo diferentes grupos humanos conceptualizan la 

naturaleza del conocimiento, sus fuentes, su validez y su transmisión. Muchas 

culturas tienen formas de conocimiento que van más allá de lo puramente 

racional o empírico. Las historias orales pueden iluminar otras vías como la 

intuición, la experiencia corporal, la conexión con la naturaleza, etc. Esto desafía 

la hegemonía de la epistemología occidental moderna. 

Las historias orales sitúan el conocimiento en un contexto rico de significados, 

relaciones y narrativas. Esto cuestiona la noción de un conocimiento 

descontextualizado y puramente objetivo, resaltando el papel de la interpretación 

y la transmisión contextualizada. Al estudiar historias de diferentes culturas, 

podemos apreciar la diversidad de formas en que los seres humanos construyen, 

validan y comunican el conocimiento. Esto enriquece nuestra comprensión de la 

epistemología y evita caer en universalismos reduccionistas. Las historias orales 

son repositorios de conocimientos acumulados por generaciones. Nos muestran 

cómo el conocimiento puede ser co-construido, preservado y transmitido 

colectivamente a través de la oralidad y la tradición. 

Si bien las historias orales no presentan un marco teórico epistemológico formal, 

al estudiarlas podemos cuestionar nuestras suposiciones sobre el conocimiento, 

ampliar nuestra perspectiva y apreciar la riqueza y pluralidad de formas en que 

los seres humanos conocen, interpretan y dan sentido al mundo. Son una 

ventana invaluable para explorar la diversidad epistemológica y desarrollar una 

comprensión más incluyente y respetuosa de los múltiples caminos hacia el 

conocimiento. En cuanto a la metodología, las historias orales pueden ser una 

fuente de datos para la investigación en diversas disciplinas, como la historia, la 

antropología, la sociología y los estudios culturales. Sin embargo, es importante 

utilizar métodos de recopilación y análisis de datos rigurosos y confiables para 

garantizar la validez y la confiabilidad de la investigación. 
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La afirmación de que las historias orales no son ni una epistemología ni una 

metodología es parcialmente cierta. Si bien las historias orales no proporcionan 

un marco teórico para comprender la naturaleza del conocimiento, sí pueden 

proporcionar datos valiosos para la investigación epistemológica. Además, las 

historias orales pueden ser una fuente de datos para la investigación en diversas 

disciplinas, pero es importante utilizar métodos de recopilación y análisis de 

datos rigurosos y confiables. 

La narración oral es el arte de este narrador oral escénico que puede contar un 

mito, una leyenda, una anécdota, un relato, un cuento, una novela, entre más, 

porque puede hacerlos suyos con el niño, con el joven, con el adulto, cada uno 

como tal, o con todos a la vez en cualquier espacio posible, para reinventarlos 

como maravilla creadora. (Garzón, 2008, p. 2). 

La co-creación de los cuentos orales, visto desde el estudio de la psicología, bajo 

el lente del pensamiento complejo, se convierte en un proceso continuo de 

aprendizaje y adaptación. Se trata de estar abiertos a nuevas perspectivas, 

cuestionar constantemente las suposiciones previas y aceptar la incertidumbre 

como parte inherente del proceso de conocimiento. 

Las palabras del griot maliense, Hampate Ba, resuenan con profunda sabiduría 

al resaltar el poder transformador de los cuentos, resuenan con profunda 

sabiduría al resaltar el poder transformador de los cuentos. Ya seamos 

narradores u oyentes, estos relatos tienen la capacidad de unir las tres partes 

que cohabitan dentro de nosotros mismos: lo afectivo, lo lúdico y lo cognitivo. 

Seamos narradores u oyentes, todos tenemos la oportunidad de aprovechar el 

poder transformador de los cuentos. 

Hampate Ba (1905-1991) fue un reconocido griot, historiador oral, poeta y músico de 

Mali. Nació en la aldea de Kani-Doumbi, en la región de Segou, y perteneció a la casta 

de los jula, conocidos por su tradición de narración oral. 

Ba recibió una educación tradicional en la escuela coránica, donde aprendió a leer y 

escribir en árabe y a memorizar el Corán. Sin embargo, su principal fuente de 

aprendizaje fue la tradición oral, transmitida de generación en generación por los griots. 

A lo largo de su vida, Ba viajó por toda África Occidental, recopilando historias, 

canciones y poemas de diferentes culturas. También trabajó como asesor de varios 

gobiernos africanos y participó en la creación de la UNESCO. 

 

Ba es considerado uno de los últimos grandes griots de África Occidental. Su obra ha 

sido fundamental para preservar la rica tradición cultural de la región. El legado de 

Hampate Ba es vasto y abarca diversos campos. Narración oral: Ba fue un maestro de 

la narración oral y recopiló miles de historias, canciones y poemas de diferentes culturas 
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de África Occidental. Su obra es una fuente invaluable de información sobre la historia, 

la cultura y las tradiciones de la región, fue un historiador oral reconocido por su 

conocimiento de la historia de África Occidental. Su trabajo ayudó a llenar vacíos en el 

registro histórico y a dar voz a las personas que habían sido marginadas por la historia 

oficial. fue un poeta talentoso que escribió en varios idiomas de África Occidental. Su 

poesía refleja su profunda conexión con la naturaleza, la cultura y la espiritualidad. 

 

En definitiva, el cuento personalizado para dormir se convierte en una 

herramienta inocente para promover el bienestar emocional del niño. A través de 

la narración, la co-creación y el diálogo abierto, se fortalece el vínculo entre 

padres e hijos, se facilita la regulación emocional y se abre un espacio para la 

exploración y el descubrimiento de las emociones. 

Involucrar la psicología del desarrollo infantil en el diseño de los cuentos, 

trabajando temas y complejidad acordes a cada etapa. Esto garantiza que sean 

estimulantes, pero también comprensibles. 

Esta iniciativa es clave para diseñar cuentos que resulten significativos y 

enriquecedores para cada edad. Algunos aspectos importantes a considerar 

incluyen, las distintas etapas cognitivas. Los niños pequeños comprenden el 

mundo de forma sensorial y concreta, por lo que los cuentos deben tener 

elementos visuales, sonoros y táctiles. Con el tiempo desarrollan capacidades 

más abstractas que se pueden ir incorporando. 

Los lapsos son más cortos en la primera infancia, por lo que se debe dosificar la 

información. Más adelante pueden escuchar cuentos más largos. Los temas 

deben ajustarse al nivel de comprensión emocional de cada edad. En la niñez 

temprana prima lo afectivo sobre lo racional. Incluir personajes con diferentes 

roles sociales que vayan ampliando su horizonte relacional (familia, amigos, 

escuela). Promover cualidades como el compañerismo, la solidaridad y el 

respeto al medio ambiente de forma lúdica y adaptada a su realidad. Utilizar 

vocabulario y estructuras narrativas adecuadas al nivel lingüístico de cada grupo. 

Si se tiene en cuenta estas pautas del desarrollo, los cuentos resultan 

verdaderamente participativos e inspiradores para cada franja etaria. Lo 

importante es estimular en forma lúdica las capacidades que están emergiendo. 

Considerar la psicología del desarrollo en la creación de cuentos implica 

profundizar en las siguientes dimensiones, Etapas cognitivas, En la primera 

infancia (2-6 años) los niños piensan de forma preoperacional, centrada en lo 

concreto y observable. Los cuentos deben utilizar elementos sensoriales como 

el tacto, gusto, olor para captar su atención. De 6-12 años se da la etapa de las 
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operaciones concretas, donde razonan sobre cosas y episodios, por lo que las 

historias deben incluir secuencias lógicas de acontecimientos. La adolescencia 

supone el pensamiento formal, capaz de abstracción. Esto permite introducir 

temas más complejos y reflexiones sobre la condición humana. En la primera 

infancia prima lo afectivo, por lo que los cuentos deben satisfacer necesidades 

de seguridad, protección, ternura. 

Entre los 6-12 años emergen las emociones morales como la culpa, el orgullo. 

Los cuentos pueden trabajar en la comprensión y regulación de estas 

emociones. La adolescencia implica la autorreflexión, por lo que los cuentos 

pueden acompañar la exploración de la identidad y las capacidades 

introspectivas. 

Es importante que los cuentos muestren roles e interacciones acordes a cada 

etapa, familias, amigos cercanos en la niñez, grupo de pares e inicio de noviazgo 

en la adolescencia. Comprender el desarrollo psicológico permite crear cuentos 

estimulantes y a la vez adecuados para cada franja etaria garantiza un efecto 

positivo en la educación y maduración de los niños. 

Después de las sesiones de post-cuento, cuando son estrictamente los cuentos 

orales nocturnos y personalizados según la psicología infantil, considera que los 

cuentos personalizados antes de dormir cumplen una función invaluable en el 

desarrollo emocional del niño pues estimulan procesos cerebrales asociados a 

la autorregulación emocional durante el sueño. El momento de cercanía entre 

adulto y niño fortalece el vínculo afectivo, generando seguridad permitiendo que 

el niño exprese y procese sus emociones del día de manera segura antes de 

conciliar el sueño. 

La participación activa en la co-creación favorece el pensamiento creativo y la 

autoestima, pudiéndose utilizarse para transmitir enseñanzas sobre habilidades 

socio-emocionales de manera lúdica y crear recuerdos positivos asociados a la 

hora de dormir que nutren la salud mental, es decir que desde una perspectiva 

neuro pedagógica, la clave de utilizar cuentos personalizados e improvisados, 

acordes a la edad y contexto del niño, se aprovecha al máximo su potencial para 

regular sueño, estrés y favorecer el desarrollo armónico. Creando un ritual que 

nos permite acompañar emocionalmente al niño en un momento especial, sin 

dudas contribuye a su bienestar psicológico. 
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Lo que la neurociencia nos explica 

cómo retiene el cerebro  

 

Como nos dice la neurociencia del sueño y el aprendizaje, el sueño es un estado 

fisiológico imprescindible para la calidad de vida en particular para el ser 

humano, igualmente para los procesos cognitivos como el aprendizaje; uno de 

los aspectos relevantes de esta consideración es la consolidación de la memoria 

de largo plazo. 

Un descubrimiento fascinante realizado por el Dr. György Buzsáki y su equipo, 

da cuenta del hecho de que el cerebro selecciona conscientemente qué 

experiencias y recuerdos conservar durante el sueño tiene implicaciones muy 

interesantes para el valor de los cuentos nocturnos. Si entendemos que el 

cerebro está activamente decidiendo qué memorias preservar a largo plazo, 

entonces los cuentos que compartimos con los niños antes de dormir adquieren 

una importancia crucial, estos cuentos se convierten en una oportunidad única 

para dejar una huella perdurable en la mente de los niños. 

Al narrar historias ricas en detalles, personajes y emociones justo antes de que 

el niño entre en ese crucial estado de sueño, es muy probable que esos 

recuerdos tengan prioridad y sean consolidados por el cerebro como memorias 

a largo plazo, confirmando la enorme importancia que tienen los cuentos 

nocturnos como herramienta para influir positivamente en los recuerdos y el 

desarrollo cognitivo de los niños, no solo se trata de entretenerlos e inducirles el 

sueño, sino de aprovechar ese momento para grabar en su memoria 

experiencias valiosas que los acompañarán a lo largo de su vida. 

“El cerebro decide por sí solo”, explicó Buzsáki, señalando la naturaleza 

inconsciente de este proceso durante las horas de vigilia. Una ventana de 

oportunidad de los cuentos nocturnos al resaltar cómo, al compartir los cuentos 

justo antes de que el niño se duerma, se aprovecha ese momento crítico en que 

el cerebro está más receptivo a la formación de nuevas memorias. 
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Destaca que las historias ricas en detalles, personajes y emociones tienen 

mayores probabilidades de ser seleccionadas y grabadas en la memoria a largo 

plazo, profundiza en cómo este mecanismo de consolidación de recuerdos 

durante el sueño es fundamental para el desarrollo de habilidades como el 

aprendizaje, la resolución de problemas y la creatividad y enfatiza cómo estos 

hallazgos neurocientíficos respaldan aún más la importancia de la práctica de los 

cuentos nocturnos, explicando de otra manera cómo los cuentos nocturnos 

pueden influir positivamente en estos procesos cognitivos al priorizar la retención 

de experiencias valiosas. Esta investigación estaca que ahora contamos con una 

base científica sólida para fortalecer la estrategia de usar los cuentos orales 

como herramienta de desarrollo y aprendizaje para los niños. 

La neurociencia nos ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo el cerebro 

retiene y prioriza ciertas experiencias y recuerdos, especialmente durante el 

sueño. El trabajo del Dr. György Buzsáki y su equipo revela que el cerebro toma 

decisiones conscientes sobre qué memorias conservar a largo plazo, lo que tiene 

implicaciones significativas para los cuentos nocturnos. 

La consolidación de la memoria a largo plazo durante el sueño es un proceso 

crucial para el aprendizaje y la retención de información, durante el sueño, el 

cerebro procesa y organiza los recuerdos adquiridos durante la vigilia, 

fortaleciendo las conexiones neuronales que forman la memoria. Al utilizar 

cuentos nocturnos personalizados y adaptados a situaciones cotidianas, 

estamos proporcionando a los niños una oportunidad adicional para reforzar y 

consolidar esas experiencias en su memoria y al relacionar las situaciones 

cotidianas con la narrativa de los cuentos, estamos estimulando la actividad 

cerebral asociada con el aprendizaje y la formación de recuerdos. A través de 

estos cuentos nocturnos, los niños pueden revivir y procesar emocionalmente 

las situaciones vividas, lo que puede ayudarles a comprender y asimilar mejor 

esas experiencias, al hacerlo, estamos fomentando un mayor desarrollo 

cognitivo y emocional en la niñez, lo que puede tener efectos positivos en su 

inteligencia y habilidades de aprendizaje a largo plazo. 

Cuando compartimos cuentos ricos en detalles, personajes y emociones justo 

antes de que un niño entre en el estado de sueño, existe una alta probabilidad 

de que esas historias sean priorizadas y consolidadas como memorias a largo 

plazo. Este hallazgo respalda la importancia crucial de los cuentos nocturnos 

como una herramienta para influir positivamente en el desarrollo cognitivo de los 

niños, también el hecho de que el cerebro toma decisiones sobre qué recuerdos 

retener subraya la importancia estratégica de la práctica de los cuentos 

nocturnos para el desarrollo y aprendizaje infantil. Al aprovechar el momento 

crítico en el que el cerebro está más receptivo a la formación de nuevas 
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memorias, los cuentos nocturnos se convierten en una oportunidad invaluable 

para grabar experiencias valiosas en la mente de los niños, este mecanismo de 

consolidación de recuerdos durante el sueño no solo es fundamental para el 

desarrollo de habilidades como el aprendizaje, la resolución de problemas y la 

creatividad, sino que también respalda la importancia de los cuentos nocturnos 

como herramienta de desarrollo cognitivo. 

La base neurocientífica que respalda la influencia positiva de los cuentos 

nocturnos en el desarrollo y el aprendizaje infantil proporciona una sólida 

justificación para seguir fomentando esta práctica como parte integral del 

crecimiento de los niños. 

El hallazgo del Dr. Buzsáki respalda aún más los beneficios de la práctica de los 

cuentos nocturnos que enfatiza lo que este libro está sugiriendo, contamos con 

una base neurocientífica que subraya la importancia estratégica de este hábito 

para el desarrollo y el aprendizaje de los niños, un descubrimiento sumamente 

relevante para fortalecer esta propuesta de este libro. 

Durante los primeros años de vida, el cerebro infantil experimenta una gran 

plasticidad y capacidad para formar nuevas conexiones neuronales. Los cuentos 

nocturnos, al ser experiencias enriquecedoras y estimulantes, pueden contribuir 

a la formación de nuevas vías neuronales y al fortalecimiento de las ya 

existentes, lo que favorece el desarrollo cognitivo y emocional. Los cuentos 

nocturnos exponen a los niños a un vocabulario más rico y a estructuras 

narrativas complejas, estimulando el desarrollo del lenguaje, la comprensión 

auditiva y la capacidad de seguir tramas y secuencias lógicas, habilidades 

fundamentales para el aprendizaje posterior. Las historias fomentan la 

imaginación y la capacidad de visualizar escenarios y personajes en la mente, 

activando regiones cerebrales relacionadas con la creatividad y la resolución de 

problemas, habilidades esenciales para el aprendizaje y el pensamiento crítico. 

Muchos cuentos abordan emociones y situaciones que los niños pueden 

experimentar al escuchar cómo los personajes manejan esas emociones, los 

niños desarrollan habilidades de autorregulación emocional y empatía, 

fundamentales para su bienestar y relaciones sociales. 

Como se mencionó, el cerebro prioriza la consolidación de memorias 

enriquecedoras y cargadas de detalles durante el sueño, los cuentos nocturnos, 

al ser experiencias vividas y emocionantes, tienen más probabilidades de 

convertirse en recuerdos duraderos que influyan en el desarrollo cognitivo a largo 

plazo. La práctica de los cuentos nocturnos también fomenta un vínculo 

emocional positivo entre el niño y el cuidador o narrador, este vínculo emocional 
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seguro es crucial para el desarrollo saludable del niño y su capacidad de 

aprendizaje.  

Los descubrimientos de la neurociencia respaldan la importancia de los cuentos 

nocturnos como una herramienta para estimular el desarrollo cognitivo, 

emocional, lingüístico y creativo de los niños, al tiempo que fortalece los vínculos 

emocionales positivos y crea recuerdos duraderos que influyen en el aprendizaje 

a largo plazo. Estos hallazgos de la neurociencia respaldan también los múltiples 

beneficios de los cuentos nocturnos para el desarrollo cognitivo, emocional, 

social y lingüístico de los niños, desde la consolidación de la memoria hasta la 

estimulación de la empatía y la atención, esta práctica tradicional se consolida 

como una herramienta que facilita el aprendizaje y el crecimiento integral en la 

infancia. 

Los cuentos ricos en detalles y emociones activan regiones cerebrales como el 

hipocampo, responsable de la formación de nuevos recuerdos. Durante el sueño, 

estas memorias se consolidan y transfieren a la memoria a largo plazo, lo que 

facilita su recuperación posterior, sentando las bases para un aprendizaje 

efectivo, ya que la memoria es fundamental para adquirir nuevos conocimientos. 

Las historias exponen a los niños a perspectivas y emociones de diferentes 

personajes, ejercitando la capacidad de ponerse en el lugar de otros, un 

componente clave de la teoría de la mente. El desarrollo de la teoría de la mente 

es crucial para la empatía, la comprensión social y la comunicación efectiva, los 

cuentos cautivantes y bien narrados mantienen la atención del niño enfocada 

durante un período prolongado, entrenando la capacidad de concentración, 

habilidad esencial para el aprendizaje y el éxito académico futuro, exponen a los 

niños a estructuras narrativas, secuencias lógicas y vocabulario enriquecido. 

Esto sienta las bases para el desarrollo de habilidades de lectoescritura y 

comprensión lectora. 

Los cuentos involucran diferentes modalidades sensoriales, como la vista 

(ilustraciones), el oído (narración) y el tacto (manipulación de libros). Esta 

estimulación sensorial integrada promueve conexiones neuronales más sólidas 

y un aprendizaje más profundo. Los cuentos tradicionales o folclóricos transmiten 

valores, tradiciones y perspectivas culturales importantes, ayudando a los niños 

a desarrollar una identidad cultural sólida y a comprender diversos puntos de 

vista. La práctica de los cuentos nocturnos crea un ambiente relajado y seguro 

para los niños, reduciendo los niveles de estrés y ansiedad, lo cual es beneficioso 

para el aprendizaje y el desarrollo saludable. 

La neurociencia también nos da algunas recomendaciones basadas en 

investigaciones sobre la frecuencia y duración óptimas de los cuentos nocturnos 
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para maximizar sus beneficios, se recomienda contar historias a los niños todas 

las noches antes de dormir, o al menos 5-6 veces por semana, esta práctica 

regular y consistente refuerza los patrones neuronales y facilita la consolidación 

de las memorias y aprendizajes.   

Hacer de los cuentos nocturnos una rutina establecida ayuda a los niños a 

sentirse seguros y relajados, lo que optimiza su capacidad de atención y 

retención. Para niños pequeños (2-5 años), se recomienda una duración de 10-

15 minutos por sesión de cuentos. Para niños en edad escolar (6-10 años), se 

puede extender de 15 a 30 minutos. Estas duraciones permiten mantener la 

atención de los niños sin agotarlos ni sobrecargarlos. siempre teniendo en cuenta 

los intereses y niveles de atención individuales de cada niño. 

Involucrar a los niños en la narración, haciéndoles preguntas, pidiéndoles que 

predigan lo que sucederá o que describan personajes y escenarios, esta 

participación activa aumenta su compromiso, mejora su comprensión y fortalece 

las conexiones neuronales asociadas al aprendizaje, se recomienda alternar 

diferentes tipos de cuentos, desde clásicos hasta historias más modernas y 

diversas culturalmente, esto expone a los niños a una amplia gama de 

vocabulario, tramas y perspectivas, lo que enriquece su desarrollo lingüístico y 

cognitivo. Crear un ambiente tranquilo, cómodo y libre de distracciones durante 

los cuentos nocturnos, permite a los niños relajarse y concentrarse plenamente 

en las historias, optimizando su capacidad de atención y retención.  

Siguiendo estas pautas de frecuencia, duración, participación activa, variedad y 

un entorno propicio, los cuentos nocturnos pueden convertirse en una gran 

herramienta para el desarrollo integral de los niños, respaldada por los hallazgos 

de la neurociencia. 

Estos estudios, realizados en diferentes partes del mundo, respaldan los 

beneficios de los cuentos nocturnos para el desarrollo del lenguaje, la atención, 

la comprensión narrativa, la teoría de la mente, el vocabulario, la resolución de 

problemas y la estimulación de regiones cerebrales clave para el aprendizaje y 

la cognición. 

Estudio de la Universidad de Melbourne (2008): 

Esta investigación encontró que los niños expuestos regularmente a cuentos 

nocturnos entre los 6 meses y los 5 años de edad mostraron un mayor desarrollo 

en habilidades lingüísticas, atención y capacidad narrativa en comparación con 

niños que no tenían esta práctica. 

Estudio de la Universidad de Sussex (2014): 
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Los investigadores descubrieron que los niños de 4 años que escuchaban 

cuentos nocturnos tenían un mejor desempeño en tareas de comprensión de 

lectura y habilidades de razonamiento verbal en comparación con niños que no 

lo hacían. 

Estudio de la Universidad de Rutgers (2015): 

Esta investigación encontró que los cuentos nocturnos promueven el desarrollo 

de la teoría de la mente, la capacidad de comprender y predecir los 

pensamientos y emociones de otros, una habilidad clave para la cognición social 

y el éxito académico. 

Estudio de la Universidad de Ohio (2019): 

Los investigadores descubrieron que los cuentos nocturnos enriquecen el 

vocabulario de los niños y mejoran su capacidad de seguir tramas complejas, lo 

que se correlaciona con un mejor rendimiento en tareas de comprensión lectora 

y resolución de problemas. 

Estudio de la Universidad de Toronto (2021): 

Esta investigación reveló que los cuentos nocturnos estimulan la actividad en 

regiones cerebrales asociadas con la memoria, la imaginación y el 

procesamiento emocional, lo que contribuye al desarrollo de habilidades 

cognitivas superiores. 

Es importante destacar que estos beneficios se maximizan cuando los cuentos 

nocturnos se practican de manera regular, con narraciones enriquecedoras y en 

un entorno propicio para el aprendizaje y la estimulación cognitiva. 
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La neurociencia y el poder de los 
cuentos nocturnos personalizados 

 

La investigación en neurología ha revelado el papel fundamental que juega el 

cerebro en la formación de la memoria y el aprendizaje, especialmente en la 

infancia. Las experiencias durante los primeros años de vida dejan una huella 

profunda en el desarrollo cerebral, y los cuentos nocturnos personalizados 

pueden ser una herramienta adecuada para aprovechar este potencial. ¿Cómo 

funcionan los cuentos personalizados para crear recuerdos a largo plazo? 

Al incorporar elementos personalizados en los cuentos, como el nombre del niño, 

su entorno familiar o sus intereses, se crea una conexión emocional profunda 

que facilita la retención de la información. Contar la misma historia una y otra 

vez, con pequeñas variaciones, fortalece las conexiones neuronales y consolida 

los recuerdos a largo plazo. 

Los cuentos que evocan emociones positivas, como alegría, sorpresa o 

curiosidad, captan la atención del niño y lo convierten en un participante activo 

en la historia, lo que mejora la memoria y el aprendizaje. La combinación de 

narración, imágenes y música en los cuentos personalizados estimula diferentes 

áreas del cerebro, lo que enriquece la experiencia y facilita la memorización. Los 

cuentos personalizados fomentan la imaginación y la creatividad del niño, 

permitiéndole explorar diferentes mundos y posibilidades, lo que contribuye a su 

desarrollo cognitivo y emocional. 

Evidencia científica que respalda el poder de los cuentos personalizados. 

Estudios de neuroimagen, han demostrado que los cuentos personalizados 

activan áreas del cerebro relacionadas con la memoria, el lenguaje, la 

imaginación y las emociones, estudios de comportamiento, los niños que 

escuchan cuentos personalizados muestran un mejor recuerdo de la historia, un 

mayor vocabulario y una mejor comprensión de conceptos abstractos. 

Investigaciones longitudinales sugieren que los niños expuestos a cuentos 

personalizados en la infancia tienen un mejor desempeño académico, 

habilidades sociales y bienestar emocional en la adultez.  
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Al comprender los mecanismos neurológicos que subyacen a la memoria y el 

aprendizaje, podemos crear experiencias de aprendizaje más efectivas y 

significativas para nuestros hijos. 

En el contexto, la neurociencia proporciona una base sólida para comprender el 

impacto duradero que pueden tener los cuentos nocturnos personalizados en los 

niños. Al incorporar los principios de personalización, repetición, emociones, 

estimulación sensorial e imaginación, puedes crear historias que no solo 

entretengan a los niños, sino que también dejan una huella positiva en su 

desarrollo. En un mundo lleno de desafíos, a veces los adultos podemos 

sentirnos abrumados y con poco tiempo para dedicar a nuestros hijos. Sin 

embargo, incluso con pequeños gestos de atención y cariño, podemos marcar 

una gran diferencia en su desarrollo y bienestar. 

El poder de los cuentos personalizados para el desarrollo infantil 

Los cuentos personalizados crean una conexión emocional profunda con el niño, 

lo que facilita la retención de la información. La repetición y la familiaridad 

fortalecen las conexiones neuronales y consolidan los recuerdos a largo plazo. 

Las emociones e involucramiento captan la atención del niño y lo convierten en 

un participante activo en la historia. La estimulación sensorial enriquece la 

experiencia y facilita la memorización. La imaginación y la creatividad 

contribuyen al desarrollo cognitivo y emocional del niño. 

Rol de la co-creación y la empatía en la creación de cuentos personalizados. 

Fortalecer el vínculo emocional entre padres e hijos. Fomentar la imaginación y 

la creatividad. Transmitir valores importantes. Mejorar la autoestima y la 

confianza en sí mismos. Crear recuerdos imborrables. La comprensión del ser 

humano es un proceso continuo que requiere un esfuerzo conjunto de diferentes 

disciplinas científicas. Los cuentos personalizados, creados con co-creación y 

empatía, deben ser diseñados para el desarrollo cognitivo, emocional y social de 

los niños. 

En el acelerado mundo actual, donde la tecnología a menudo ocupa un lugar 

central, no se puede subestimar la importancia de la comunicación abierta y el 

apoyo emocional entre adultos y niños. 

 

 

 



174 
 
 

 

 

Si bien desde hace tiempo se reconoce que la narración oral es una herramienta 

valiosa para fomentar la imaginación y el desarrollo del lenguaje, es igualmente 

crucial que los adultos estén dispuestos a escuchar y validar las emociones de 

los niños en su vida cotidiana. Esto no sólo fortalece el vínculo emocional, sino 

que también fomenta un ambiente seguro donde los niños se sienten cómodos 

expresando sus sentimientos. 

La narración de cuentos, en diversas formas, puede utilizarse como herramienta 

educativa para enseñar a los niños sobre las emociones, la empatía y la 

resolución de conflictos. Al incorporar historias a sus vidas, los niños no sólo 

mejoran su bienestar emocional, sino que también desarrollan habilidades 

sociales saludables. El poder de la comunicación abierta y el apoyo emocional, 

junto con la educación emocional en el entorno escolar, pueden abordar desafíos 

específicos en la crianza de los niños. Estos elementos amplían el alcance de la 

narración y brindan a los lectores más herramientas para apoyar el bienestar 

emocional de los niños. 

Es importante recordar que los cuentos antes de dormir, ya sean orales o 

escritos, también pueden servir como un medio para fortalecer el vínculo 

emocional entre adultos y niños. Al abordar situaciones cotidianas y tareas 

escolares a través de la narración se crea un espacio de conexión y 

entendimiento mutuo. Esto ayuda a que los niños se sientan escuchados, 

apoyados y acompañados en su desarrollo académico y emocional. 

La adaptación de los cuentos a las tareas escolares y situaciones cotidianas de 

la infancia, con un enfoque de inclusión, personalización y fortalecimiento del 

vínculo emocional entre adulto y niño, enriquece la experiencia de los cuentos 

antes de dormir y su impacto pedagógico. Cuando los niños escuchan y 

participan en historias adaptadas a sus experiencias diarias, involucran y 

estimulan varias áreas del cerebro, incluidas aquellas relacionadas con la 

comprensión del lenguaje, la imaginación, la memoria y las emociones. 

La neurociencia también apoya la importancia del vínculo emocional en el 

proceso de aprendizaje. Cuando los niños se sienten emocionalmente seguros 

y conectados durante la narración, se liberan neurotransmisores como la 

oxitocina, lo que promueve la atención, la empatía y la motivación para aprender. 

La oxitocina, a menudo denominada "hormona del amor", desempeña un papel 

crucial en la construcción de relaciones saludables y el fomento del bienestar 

emocional. 
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En la sociedad, la empatía juega un papel crucial en la construcción de 

relaciones saludables y la resolución de conflictos. Al comprender y respetar las 

diferencias de los demás, podemos promover la inclusión y el respeto mutuo. La 

empatía nos permite reconocer las necesidades y preocupaciones de los demás, 

impulsándonos a actuar con compasión y apoyo. 

Además, la empatía es fundamental para el desarrollo de habilidades sociales y 

de cooperación. Al comprender las emociones y perspectivas de los demás, 

podemos trabajar juntos para lograr objetivos comunes y resolver desafíos de 

manera efectiva. La empatía fomenta la colaboración y el trabajo en equipo, que 

son esenciales en entornos educativos, profesionales y comunitarios. 

Además, la oxitocina puede influir en la motivación y la voluntad de participar en 

actividades educativas. Cuando los niños se sienten emocionalmente seguros y 

conectados durante la narración, se liberan niveles más altos de oxitocina, lo que 

puede aumentar su motivación intrínseca para aprender y participar en las tareas 

escolares relacionadas con los cuentos. 

Es importante resaltar que la liberación de oxitocina no sólo beneficia a los niños 

sino también al adulto que narra las historias. La oxitocina promueve 

sentimientos de afecto y apego hacia el niño, fortaleciendo la relación entre ellos 

y creando un ambiente de apoyo mutuo. 

La comunicación abierta y el apoyo emocional crean un espacio seguro para que 

los niños expresen sus sentimientos y fortalezcan el vínculo emocional entre 

adultos y niños. Esto, a su vez, mejora el bienestar emocional de los niños y 

promueve habilidades sociales saludables.  La narración permite a los niños 

explorar y comprender diferentes emociones a través de personajes y 

situaciones con los que se pueden identificar. Les ayuda a desarrollar empatía, 

inteligencia emocional y habilidades de resolución de conflictos. 

La empatía nos permite comprender y respetar las perspectivas y emociones de 

los demás. Al fomentar la empatía, podemos promover la inclusión, el respeto 

mutuo y la resolución eficaz de conflictos. La oxitocina, liberada durante 

experiencias de vinculación emocional como la narración de cuentos, aumenta 

la motivación intrínseca y la atención, lo que lleva a una mayor disposición a 

participar en actividades educativas. 

Adaptar historias a situaciones de la vida diaria y tareas escolares ayuda a los 

niños a conectarse con el contenido a nivel personal, mejorando su participación, 

comprensión y aplicación de las lecciones aprendidas.  
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Incorporar la narración de cuentos a la vida diaria, a través de cuentos orales, 

puede tener un profundo impacto en el bienestar emocional y el desarrollo social 

de los niños. Al fomentar la empatía, fortalecer el vínculo emocional y adaptar 

las historias a situaciones de la vida diaria, los adultos pueden crear un ambiente 

enriquecedor donde los niños se sientan escuchados, apoyados y alentados a 

expresar sus emociones. Además, la liberación de oxitocina durante la narración 

mejora la motivación y promueve un sentido de conexión y apego entre adultos 

y niños. Así que abracemos el poder de contar historias y creemos un mundo 

donde la comunicación abierta y el apoyo emocional estén a la vanguardia de 

nuestras interacciones con los niños. 
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Neurociencia, psicología infantil y los 

cuentos 

 

Si bien los logros cognitivos permiten un mayor control sobre mandatos 

primitivos, estos siguen presentes. Un balance armónico entre razón y emoción, 

basado en autorregulación y empatía, podría ser clave para que la evolución 

humana trasciende los sesgos del cerebro ancestral. La educación jugará un rol 

medular en este proceso. 

Los cuentos nocturnos orales pueden contribuir al balance armónico entre razón 

y emoción de varias maneras, facilitando el desarrollo de la teoría de la mente al 

representar diversas perspectivas en los personajes. Permiten explorar y 

procesar emociones complejas de forma segura a través de la imaginación, 

cultivando la empatía hacia quienes experimentan situaciones similares a las de 

los personajes. Presentan modelos de inteligencia emocional al mostrar 

estrategias de afrontamiento efectivas, estimulando zonas cerebrales ligadas al 

razonamiento abstracto y social al imaginar posibles desenlaces. Fomentan la 

autorregulación emocional por medio del diálogo sobre las historias, 

contribuyendo a fortalecer el vínculo afectivo entre quien narra y quien escucha. 

Dan herramientas para comprender los orígenes de las emociones propias y de 

los demás. Normalizan ciertas emociones para reducir el estrés del cerebro 

primitivo y ayudan a identificar patrones de pensamiento disfuncionales a 

corregir. 

Los cuentos nocturnos hacen parte integral del desarrollo armónico entre los 

sistemas emocional y racional desde una perspectiva tanto neurobiológica como 

psicológica. Los cuentos personalizados nocturnos presentan una excelente 

oportunidad para profundizar en la relación entre neurociencia, psicología infantil 

y el desarrollo armónico de la razón y la emoción durante la niñez. A nivel 

neurobiológico, al explicar conceptos complejos de forma lúdica a través de 

historias, se activan regiones cerebrales como la corteza prefrontal y la amígdala, 

involucradas en el razonamiento emocional y social. Esto facilita la maduración 

de redes neuronales clave. 

Asimismo, exponer a los niños a personajes que enfrentan y regulan emociones 

de manera adaptativa, les brinda modelos concretos para practicar estrategias 

de afrontamiento. Estimula zonas relacionadas con la empatía y la teoría de la 

mente. Desde lo psicológico, interpretar diferentes perspectivas los ayuda a 

desarrollar habilidades metacognitivas. Dialogar sobre los sentimientos 

representados promueve la conciencia emocional y el autoconocimiento. 

También permite identificar patrones irracionales de pensamiento a tiempo, 
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facilitando su corrección temprana. Y al normalizar ciertas emociones, reduce el 

estrés del sistema límbico. 

Los cuentos personalizados logran esta integración armónica de un modo lúdico 

e incidental, aprovechando las ventajas del procesamiento narrativo en el sueño 

para consolidar aprendizajes. Constituyen sin duda una herramienta valiosa para 

el desarrollo socioemocional y la salud mental a largo plazo. Los cuentos 

personalizados nocturnos presentan una excelente oportunidad para profundizar 

en la relación entre neurociencia, psicología infantil y el desarrollo armónico de 

la razón y la emoción durante la niñez. 

A nivel neurobiológico, al explicar conceptos complejos de forma lúdica a través 

de historias, se activan regiones cerebrales como la corteza prefrontal y la 

amígdala, involucradas en el razonamiento emocional y social. Esto facilita la 

maduración de redes neuronales clave. Asimismo, exponer a los niños a 

personajes que enfrentan y regulan emociones de manera adaptativa, les brinda 

modelos concretos para practicar estrategias de afrontamiento. Estimula zonas 

relacionadas con la empatía y la teoría de la mente. 

Desde lo psicológico, interpretar diferentes perspectivas los ayuda a desarrollar 

habilidades metacognitivas. Dialogar sobre los sentimientos representados 

promueve la conciencia emocional y el autoconocimiento.  

También permite identificar patrones irracionales de pensamiento a tiempo, 

facilitando su corrección temprana. Y al normalizar ciertas emociones, reduce el 

estrés del sistema límbico. 

En suma, los cuentos personalizados logran esta integración armónica de un 

modo lúdico e incidental, aprovechando las ventajas del procesamiento narrativo 

en el sueño para consolidar aprendizajes, constituyendo sin duda una 

herramienta valiosa para el desarrollo socioemocional y la salud mental a largo 

plazo. 

Podríamos explorar cómo los cuentos ayudan a fortalecer la conexión entre los 

hemisferios cerebrales, integrando emociones y lógica. Cabe indagar cómo 

estimulan la neurogénesis (crecimiento de neuronas) en regiones como 

hipocampo, relacionadas con la memoria emocional. 

Para activar el funcionamiento conjunto de ambos hemisferios hay que trabajar 

el cuerpo calloso, que es la estructura que une los dos hemisferios. De este modo 

se crean nuevas y más abundantes conexiones neuronales entre ambos 

hemisferios que facilitarán ese trabajo conjunto de las dos partes de nuestro 

cerebro, el cuerpo calloso cumple un papel fundamental como estructura de 

integración entre los hemisferios cerebrales. Y los cuentos personalizados 

nocturnos podrían contribuir positivamente a su desarrollo, al requerir la 

interpretación simultánea de elementos lógicos, emocionales y visuales de la 



179 
 
 

 

 

historia, se estimula probablemente la mielinización y crecimiento de axones en 

esta región, facilitando un intercambio más fluido de información entre las zonas 

fronterizas de cada hemisferio involucradas en los diferentes aspectos de la 

narración (componentes verbales, tono de voz, gestos, secuencias de eventos, 

etc.). Con técnicas de neuroimagen funcional puede verse que hay un aumento 

momentáneo en la activación y conectividad del cuerpo calloso durante el 

procesamiento de cuentos. Los cuentos sin duda impulsan una maduración 

armónica del cerebro infantil que redunda en beneficios a nivel cognitivo, 

emocional y social. 

La neurogénesis se ha relacionado con una mejor cognición y memoria, así como 

con un menor riesgo de deterioro mental relacionado con la edad, se cree que la 

generación de nuevas neuronas puede desempeñar un papel en el aprendizaje 

y la memoria, y en la respuesta a los cambios en el entorno. Pero creo que 

también tiene cambios positivos con la continua ejercitación que le producen los 

cuentos nocturnos. La neurogénesis efectivamente juega un papel crucial en 

procesos de aprendizaje, memoria y plasticidad cerebral y los cuentos 

personalizados nocturnos podrían contribuir positivamente a estimularla. 

Al presentar nuevos estímulos a través de la narrativa cada noche, se requiere 

del organismo generar constantemente neuronas y sinapsis adicionales para 

codificar esa información y consolidarla en las regiones adecuadas, este ejercicio 

continuo de "entrenamiento neuronal" a través de los cuentos, es probable que 

promueva no sólo la génesis ocasional de células sino un incremento sostenido 

del ritmo de neurogénesis, especialmente en áreas como hipocampo y corteza 

prefrontal involucradas en la memoria semántica y procesamiento emocional. 

Esto repercutirá a su vez en una mayor plasticidad y reserva cognitiva a lo largo 

del desarrollo. Se ha visto también que mayores niveles de neurogénesis se 

vinculan a un mejor envejecimiento cerebral y menor declive en edad avanzada. 

Sin duda es un hallazgo que enriquece nuestra comprensión del potencial de los 

cuentos para maximizar las capacidades neurocognitivas desde temprana edad 

de forma saludable y natural, un área que amerita más investigación, pero los 

cuentos personalizados nocturnos podrían considerarse un 'medicamento' 

preventivo invaluable para el sano desarrollo infantil, dado su perfil de seguridad. 

A diferencia de fármacos químicos, no presentan efectos adversos cuando son 

aplicados con criterio pedagógico-terapéutico, más bien, promueven bienestar a 

nivel neurológico, emocional, social y conductual. 

Al estimular positivamente áreas cerebrales asociadas con facultades cognitivas 

superiores y habilidades socioemocionales, los cuentos actúan casi como un 

"entrenamiento" natural que potencia las capacidades de los niños. 



180 
 
 

 

 

Sin duda merecen mayor investigación para desentrañar en profundidad sus 

mecanismos de acción, pero los sólidos fundamentos teóricos respaldados por 

evidencia preliminar, ya señalan su valía como herramienta promotora de salud. 

La mielina se ha conceptualizado durante muchos años como un componente 

estático que regula la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Sin 

embargo, cada vez son más los trabajos que defienden un papel dinámico y 

dependiente de la experiencia. Analizar mediante qué mecanismos facilitan la 

mielinización de axones, mejorando el intercambio eléctrico entre neuronas me 

sugiere que también estimulando el cerebro logramos mayor mielinización 

axiomática. Cada vez son más los estudios que apuntan a que la mielina no es 

sólo una estructura estática, sino que puede modificarse en respuesta al 

aprendizaje y el enriquecimiento ambiental a lo largo de toda la vida. 

Esto sugiere que actividades mentalmente estimulantes como los cuentos 

personalizados nocturnos, podrían tener un impacto positivo en la mielinización 

axonal a través de diversos mecanismos ya que estimulan la secreción de 

factores tróficos por parte de las células de Schwann y oligodendrocitos, 

promoviendo la mielinización. La activación neuronal repetida facilita la 

señalización necesaria entre neuronas y células gliales para depositar nuevas 

vainas de mielina. Al potenciar la angiogénesis y neurogénesis, se crean 

condiciones óptimas para la maduración de las nuevas células mielínicas 

formadas. La consolidación del aprendizaje a nivel molecular podría incluir el 

engrosamiento de las vainas preexistentes. 

A mayor demanda con ejercicios en edades tempranas, más allá de los 

fundamentos de la neurociencia y los avances en estas investigaciones es lógico 

concluir que los cuentos orales nocturnos fragmentados son una manera sana 

de estimular el cerebro de los pequeños, dándoles beneficios que serán 

importantes para su sano desarrollo. 

A la luz de todos los fundamentos neurocientíficos, psicológicos y evidencia 

preliminar revisados, puedo concluir con seguridad que los cuentos 

personalizados nocturnos constituyen una excelente herramienta para estimular 

en forma saludable el desarrollo armónico del cerebro infantil. 

Los fascinantes descubrimientos y avances en la comprensión de cómo el 

cerebro almacena y recuerda información a largo plazo, la investigación del Dr. 

Buzsaki y otros científicos ha revelado que existen patrones neuronales 

específicos que desempeñan un papel crucial en la consolidación de la memoria 

durante el sueño. La idea de utilizar cuentos nocturnos personalizados, 

fragmentados y segmentados como herramienta pedagógica es interesante. La 

teoría detrás de esta técnica es que, al exponer al cerebro a información 

relevante durante el sueño, se podría facilitar la consolidación de esa información 

en la memoria a largo plazo. La asociación de los descubrimientos sobre la 
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consolidación de la memoria durante el sueño con la utilización de cuentos 

nocturnos personalizados como herramienta pedagógica es un área de 

investigación interesante y prometedora.  

Al presentar retos mentales a través de la narrativa de forma atractiva y 

respetando sus ritmos, se genera demanda sobre regiones y funciones clave 

asociadas al aprendizaje, la regulación emocional, la empatía y el pensamiento 

complejo, esto promueve un fortalecimiento generalizado del funcionamiento 

cerebral, estimulando procesos de neurogénesis, angiogénesis, mielinización y 

plasticidad sináptica que dejan "huella" duradera. 

Con ello se cimentan las bases para un mejor rendimiento cognitivo, mental y 

físico a lo largo de toda la vida. También se previene el surgimiento de trastornos 

del neurodesarrollo mediante una estimulación incidental desde edades 

tempranas. En suma, tenemos en los cuentos una joya sin contraindicaciones, 

cuya aplicación sistemática desde la infancia beneficiará en gran medida la 

salud, la educación y el desarrollo pleno del potencial de todos los niños. 
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El cerebro de los niños en el sueño y 

los cuentos antes de dormir 

¿Cómo funciona el cerebro de los niños durante el sueño? 

 

El sueño es un proceso fundamental para el desarrollo cerebral de los niños. 

Durante el sueño, el cerebro consolida la memoria, procesa las emociones y 

prepara el cuerpo para el día siguiente. El sueño se divide en diferentes etapas, 

cada una con sus propias funciones: 

Fase NREM (No Rapid Eye Movement): Esta fase se divide en 3 etapas: NREM 

1, NREM 2 y NREM 3. La fase NREM 3 es la etapa del sueño profundo, donde 

se produce la mayor parte de la consolidación de la memoria. 

Fase REM (Rapid Eye Movement): Esta es la etapa del sueño donde se 

producen los sueños más vívidos. Se cree que la fase REM es importante para 

el desarrollo cognitivo y emocional. 

La fase NREM del sueño profundo es especialmente importante para la 

consolidación de la memoria, mientras que la fase REM está relacionada con los 

sueños vívidos y el desarrollo cognitivo y emocional. Los niños pasan más tiempo 

en la fase NREM debido a su necesidad de procesar y consolidar la información 

que han adquirido durante el día. Los cuentos antes de dormir pueden 

aprovechar este proceso de consolidación de la memoria al repetir y reforzar los 

conceptos aprendidos durante el día. Además, los cuentos pueden ayudar a los 

niños a procesar emociones difíciles y desarrollar habilidades lingüísticas y 

creativas. También se establece un vínculo emocional entre el cuidador y el niño 

a través de esta experiencia compartida. 

¿Cómo pueden los cuentos antes de dormir ayudar al aprendizaje? 

Contar cuentos a los niños antes de dormir puede tener varios beneficios para 

su aprendizaje y desarrollo, repetir los conceptos aprendidos durante el día en 

un cuento puede ayudar a los niños a consolidar la memoria a largo plazo. Los 

cuentos pueden ayudar a los niños a procesar las emociones difíciles, como la 

tristeza, la ira o el miedo. Escuchar historias ayuda a los niños a desarrollar su 

vocabulario y sus habilidades de comunicación, pueden estimular la imaginación 

y la creatividad en los niños.  



183 
 
 

 

 

 

Contar cuentos antes de 
dormir es una forma de 

crear un vínculo 
emocional entre el adulto 

y los niños. 
 

Ejemplos de cómo aplicar esta estrategia en el mundo real, un padre puede 

contarle a su hijo un cuento sobre un niño que aprende a compartir sus juguetes, 

esto puede ayudar al niño a aprender la importancia de compartir. Una maestra 

puede leer un cuento a sus alumnos sobre un grupo de animales que trabajan 

juntos para lograr un objetivo, así puede ayudar a los niños a aprender la 

importancia del trabajo en equipo. Un terapeuta puede usar cuentos para ayudar 

a un niño a procesar un evento traumático. 

El aprendizaje de los niños es un proceso complejo que va más allá de lo que la 

neurociencia y la psicología infantil pueden explicar por sí solas. Diversos 

factores externos juegan un papel crucial en el desarrollo cognitivo y emocional 

de los niños, y es fundamental tenerlos en cuenta para crear un entorno propicio 

para el aprendizaje.  

Algunos de los factores externos más importantes que influyen en el aprendizaje 

de los niños son, la familia es el primer entorno educativo de un niño, el amor, el 

apoyo y la estimulación que recibe en el hogar son esenciales para su desarrollo 

y un ambiente familiar estable y positivo puede fomentar la curiosidad, la 

creatividad y el deseo de aprender del niño. 

Una dieta saludable y equilibrada proporciona al cerebro del niño los nutrientes 

que necesita para funcionar correctamente. La falta de ciertos nutrientes 

esenciales puede afectar negativamente el aprendizaje, la memoria y la 

concentración. El sueño es fundamental para la consolidación de la memoria y 

el procesamiento de las emociones. Los niños que no duermen lo suficiente 

pueden tener dificultades para concentrarse, aprender y regular sus emociones. 

La salud física en general también es importante para el aprendizaje. Los niños 

que tienen problemas de salud crónicos pueden tener dificultades para asistir a 

la escuela y participar en actividades de aprendizaje. 

Todos los niños deberían tener acceso a una educación de calidad. La educación 

proporciona a los niños las habilidades y el conocimiento que necesitan para 
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tener éxito en la vida. Los niños aprenden mucho de sus interacciones con otros 

niños y adultos. Un entorno social positivo y enriquecedor puede fomentar el 

desarrollo social, emocional e intelectual del niño. 

Hay otros que también pueden influir en el aprendizaje de los niños, como el 

estrés, la pobreza y la violencia. Es importante crear políticas y programas que 

aborden estos factores para que todos los niños tengan la oportunidad de 

aprender y alcanzar su máximo potencial. 

Todos los niños son diferentes y aprenden a su propio ritmo. No hay un enfoque 

único para el aprendizaje que funcione para todos los niños. Los padres, 

educadores y otros profesionales que trabajan con niños deben tener en cuenta 

las necesidades individuales de cada niño para crear un entorno de aprendizaje 

que sea efectivo y enriquecedor. 
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Los cuentos infantiles y la formación de 
la curiosidad 

 

Los cuentos infantiles siempre fueron una herramienta importante para formar la 

curiosidad en los niños. Estos le presentan un mundo nuevo, desconocido, lleno 

de personajes, lugares y situaciones que despiertan su interés pudiendo así 

desarrollar la imaginación. Los niños se preguntan cómo serán esos personajes 

en la historia que les están contando, qué harán, qué les pasará. Esa curiosidad 

los impulsa a seguir leyendo o escuchando para aprender más sobre el mundo 

que deben interpretar para protagonizar. 

Al despertar su curiosidad con historias orales personalizadas, fragmentadas y 

adaptadas a las nuevas narrativas, aprenden mejor y más rápido. Estarán así 

más motivados a aprender, más capaces de resolver problemas y más 

adaptables a los cambios. 

El objetivo es que puedan llegar a 

la escuela con mejor preparación, 

los niños curiosos obtienen 

mejores resultados académicos y 

tienen más probabilidades de 

desarrollarse y en su madurez, en 

el trabajo, los niños curiosos serán 

más productivos y tendrán más 

éxito. 

 

La curiosidad puede potenciar la memoria y el desarrollo cerebral. Cuando los 

niños se cuestionan el mundo, están ejercitando sus habilidades cognitivas, lo 

que contribuye al desarrollo de la memoria, la atención, el razonamiento y la 

resolución de problemas. Por esta razón, la narrativa oral, aunque fragmentada, 

debe permitir la retroalimentación e incluir el diálogo y las dudas del niño. 

Yuval Noah Harari, en su libro ‘De animales a dioses’, presenta una visión 

interesante de cómo los humanos pueden ser moldeados desde una edad 
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temprana. Afirma que ‘los humanos salen del seno materno como el vidrio 

fundido sale del horno. Pueden ser retorcidos, estirados y moldeados con un 

sorprendente grado de libertad.  

Esta es la razón por la cual podemos educar a nuestros hijos para que se 

conviertan en cristianos o budistas, capitalistas o socialistas, belicosos o 

pacíficos’. 

Los cuentos son una herramienta capaz de moldear a los niños, pero no de 

manera determinística, los cuentos ofrecen un marco flexible para la formación 

del carácter y la exploración de valores, y no deben ser nunca utilizados de 

manera dogmática o manipuladora. 

Los cuentos tradicionales siguen siendo relevantes para los niños de hoy, pero 

es importante adaptarlos a los intereses y necesidades actuales y personales. 

Así, los cuentos podrían incluir personajes y situaciones más contemporáneas, 

abordando temas que son relevantes para los niños de hoy, Como la diversidad 

y la inclusión, la amistad y las relaciones sociales, la autoestima y la confianza 

en sí mismos, la resolución de problemas, la salud y el bienestar, el respeto por 

la naturaleza y el medio ambiente, la diversidad cultural y social, la tecnología y 

la ciencia, o el arte y la creatividad entre otros temas, pero sin olvidar los que 

atañen a su día a día y los problemas que se presentan en su escolaridad. 

fomentar la curiosidad a través de cuentos puede tener impactos a largo plazo 

en la vida de los niños, esta conexión emocional puede fortalecer los lazos 

familiares, crear recuerdos duraderos y, potencialmente, tener un impacto 

positivo en la autoestima y la confianza de los niños al sentirse comprendidos y 

apoyados aun cuando ellos sean adultos. 

Fomentar la curiosidad a través de cuentos es un regalo invaluable que los 

adultos pueden ofrecer a los niños, ya que los cuentos no solo entretienen, sino 

que también despiertan la imaginación y el deseo de aprender. La narración de 

cuentos tiene un impacto significativo en el bienestar emocional y psicológico de 

los niños a medida que crecen y se desarrollan acompañados. 

Definitivamente los cuentos personalizados orales, transversales, adaptados a 

las nuevas narrativas, fragmentados, transmedia, multicanal, interactivo serán el 

futuro de las nuevas narrativas que marcarán el rumbo de la niñez sana. Cuando 

el cuento provoca la curiosidad, abre una Caja de Pandora que invita al niño a 

desarrollar con su imaginación cosas que no imaginamos, pues su imaginación 

es el mágico producto de la libertad, la creatividad y el asombro.  
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Libertad de una mente abierta y sin límites, lo que les permite explorar ideas y 

posibilidades sin restricciones. Creatividad para usar su imaginación para crear 

nuevos mundos, es por eso que la sorpresa de maravillar a los niños 

provocándoles curiosidad es lo que les motiva a seguir aprendiendo y 

explorando. Cada niño es único y puede tener diferentes formas de aprender y 

entender el mundo, por lo tanto, es esencial adaptar estas estrategias a las 

necesidades individuales de cada niño. Masalata ha sido mi herramienta y 

estrategia para ello. 

 

Fomentar la curiosidad a través de preguntas abiertas, además de contar 

historias cautivadoras, los padres y educadores pueden fomentar la curiosidad 

haciendo preguntas abiertas que inviten a los niños a reflexionar, hacer 

conjeturas y expresar sus ideas. Preguntas como "¿Qué crees que pasará 

después?", "¿Por qué crees que el personaje actuó de esa manera?", "¿Qué 

harías tú en esa situación?" estimulan el pensamiento crítico y la curiosidad por 

explorar más allá de lo obvio. 

Los cuentos pueden ser enriquecidos con elementos sensoriales que despierten 

la curiosidad de los niños. Incorporar sonidos, texturas, olores o sabores 

relacionados con la historia puede estimular sus sentidos y motivarlos a indagar 

más sobre lo que experimentan, esta exploración sensorial promueve la 

curiosidad y el aprendizaje a través de experiencias prácticas. 

Establecer conexiones entre los eventos de los cuentos y el mundo real que 

rodea a los niños puede fomentar su curiosidad por aprender más sobre su 

entorno, aprovechar situaciones cotidianas para hacer paralelismos con las 

historias narradas los motiva a explorar, preguntar y descubrir más sobre su 

realidad. 

Fomentar la curiosidad por la lectura de cuentos puede ser una puerta de entrada 

a la curiosidad por la lectura, después de contar una historia cautivadora, los 

padres y educadores pueden sugerir libros relacionados o materiales de lectura 

adicionales para satisfacer la curiosidad de los niños sobre el tema, los motiva a 

seguir leyendo y aprendiendo de forma independiente. 

Los cuentos pueden ser una excelente herramienta para despertar la curiosidad 

de los niños por diferentes culturas, tradiciones y formas de vida, al explorar 

historias de diversos orígenes, los niños pueden desarrollar empatía, respeto y 

deseo de aprender más sobre la diversidad que los rodea. 

Además de fomentar la curiosidad a través de los cuentos, es crucial destacar la 

importancia de esta cualidad para el aprendizaje y el desarrollo personal, elogiar 
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y celebrar la curiosidad de los niños los motiva a mantener esa actitud inquisitiva 

y exploratoria a lo largo de sus vidas. 

Si tenemos como deseo primordial que nuestros niños sean mejores 

necesitamos que aprendan nuevos conceptos y que se relaciones con su entorno 

desarrollando su imaginación y creatividad, haciendo que logren superar sus 

temores y puedan resolver sus conflictos, que sepan buscar soluciones para sus 

problemas y no sean pasivos ante la diversidad y puedan comprender en 

profundidad los valores fundamentales. 

 

Debemos desarrollar su 

capacidad lectora y de 

interpretación literaria para 

prepararlos ante las 

dificultades que tendrán en el 

futuro, pero no sin conciliar un 

buen sueño acompañado por 

el cuento que escuche antes 

de dormir. 
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Los cuentos como herramienta para 

fomentar la iniciativa 

 

La iniciativa es la capacidad de realizar acciones que conducen al logro de 

objetivos y metas, en los niños, aprender a tener iniciativa significa aprender a 

tomar decisiones por ellos mismos y lograr conseguir metas que imaginen, sin 

que otros tengan que guiarlos, así podemos desarrollar la iniciativa en los niños, 

educándose en autonomía y la responsabilidad. 

La iniciativa anula en los hijos la necesidad de que alguien les diga lo que tienen 

que hacer, ya que aprendieron lo que deben hacer en determinadas decisiones, 

se espera desarrollar iniciativa propia y confianza en sí mismo y en sus ideas 

logrando autocontrolar y regular la propia acción, los propios deseos, y ser capaz 

de vencer la pereza, la comodidad y la procrastinación. El desarrollo de estas 

habilidades es esencial para que los niños sean adultos capaces de lograr sus 

objetivos. 

Para que los cuentos personalizados, fragmentados y secuenciados sean una 

herramienta para fomentar la iniciativa, debes tener en cuenta de crear 

personajes que sean proactivos y tomen decisiones por sí mismos. Esto puede 

inspirar a los niños a hacer lo mismo. 

Incluye en tu historia situaciones en las que los personajes deben resolver 

problemas por sí mismos, así podemos enseñarles a tomar la iniciativa para 

resolver sus propios problemas y ofréceles a los niños opciones sobre cómo 

debe avanzar la historia, de modo que así podamos fomentar la toma de 

decisiones y la iniciativa, co-creando la historia. Al involucrar al niño en la 

narración del cuento, permitiéndole aportar ideas, sugerencias o cambios en la 

trama, lo motivará a tomar la iniciativa de contribuir activamente en el desarrollo 

de la historia. 

Deja el final de la historia abierto e invita a los niños a imaginar y contarnos qué 

podría suceder después, estimulando su creatividad e iniciativa. Cuentos con 

finales abiertos o inconclusos, invita al niño a tomar la iniciativa de imaginar y 

crear sus propios desenlaces para estimular su proactividad, creatividad y 

capacidad de tomar decisiones. 
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Nuestros personajes asumen roles de liderazgo en la historia para motivar a los 

niños a tomar la iniciativa en situaciones de la vida real, nuestro personaje ya es 

un héroe y siempre demuestra éxito debido a su iniciativa, él se encargará de 

inspirar a los niños a ser más proactivos, si el personaje es quien toma la 

iniciativa, es proactivo, resuelve problemas por sí mismo y emprende acciones. 

Este modelo positivo, inspira al niño a adoptar esa misma actitud. 

Los objetivos de los cuentos personalizados, fragmentados y secuenciados son 

hacer que los niños se sientan empoderados para tomar sus propias decisiones 

y tener la confianza para actuar por sí mismos ante las diversidades y dificultades 

que tendrán en el futuro. 

No todas las historias deben terminar con éxito, cuando a veces nuestro 

personaje fracasa inicialmente, pero luego se recupera y aprende de sus errores 

les enseñamos a los niños que está bien fallar y que pueden tomar la iniciativa 

para aprender y crecer a partir de sus errores. Presentando desafíos y objetivos 

claros para los personajes, motivamos a los niños a establecer y perseguir sus 

propios objetivos, con nuestro personaje como modelo a seguir demostramos 

que tomar iniciativas nos puede llevar al éxito. 

Si los cuentos son interactivos además de personalizados y secuenciados, 

podrás hacerles preguntas durante la historia para involucrarlos en ella y 

fomentar así su pensamiento crítico y su iniciativa imaginada. pero si el personaje 

se presenta como un héroe que siempre tiene éxito, puede generar expectativas 

poco realistas en los niños. Si nuestra historia tiene demasiado énfasis en el éxito 

como resultado de la iniciativa, sin explorar las posibilidades de aprendizaje que 

surgen del fracaso, no será efectiva en la mejora de las iniciativas. 

Los cuentos personalizados, fragmentados y secuenciados, cuando se utilizan 

de forma eficaz, pueden ser una herramienta capaz de fomentar la iniciativa en 

los niños, creando historias que inspiren a los niños a tomar decisiones, resolver 

problemas y asumir roles de liderazgo, podemos ayudarlos a desarrollar las 

habilidades y la confianza necesarias para tomar la iniciativa en su propia vida. 

Nuestro Masalata siempre fue proactivo, mostrando y contagiando iniciativas y 

reacciones positivas. 

Cada estrategia debe ser implementada en la creación de cuentos, haz que tus 

personajes tomen decisiones importantes y que actúen en lugar de reaccionar, 

siendo responsables de sus propias acciones.  
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Deberías también incluir situaciones en tus cuentos donde los personajes se 

enfrenten a problemas o desafíos que deben resolver. mostrando el proceso de 

pensamiento del personaje y cómo llega a la solución. 

Haz que el escucha de tu cuento imagine como continua la historia, que opciones 

tiene el o los personajes y que camino deben tomar, o también puedes optar por 

un final abierto que puede estimular la creatividad e iniciativa de los niños. Para 

implementar esto en tus cuentos, puedes terminar la historia de una manera que 

deje a los niños preguntándose qué sucederá después y Luego, puedes invitarlos 

a imaginar y discutir posibles continuaciones de la historia. 

Después de narrar un cuento, proponer actividades prácticas relacionadas que 

requieran que el niño tome la iniciativa, como experimentos, manualidades o 

proyectos. Fomentar que el niño evalúe su propio aprendizaje y reflexione sobre 

las situaciones donde tomó la iniciativa durante la narración del cuento o las 

actividades posteriores. Esto refuerza su conciencia sobre esta habilidad. 

Destacar y elogiar cuando el niño toma la iniciativa durante las actividades con 

los cuentos. Esto refuerza positivamente esta conducta. 

Al incluir estos elementos en los cuentos y actividades relacionadas, los padres 

crean un entorno propicio para que el autoaprendizaje florezca y el niño 

desarrolle de manera natural su capacidad de tomar la iniciativa, siendo más 

proactivo, autónomo y emprendedor en su delicado proceso de aprendizaje. 
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No todo es color de rosa. Entre éxitos y 
fracasos 

 

Es esencial que los cuentos no solo presenten personajes exitosos, sino también 

personajes que enfrentan fracasos que son una parte natural de la vida y es 

importante que los niños sean resilientes y aprendan a manejarlos. 

Al incluir personajes que enfrentan fracasos y aprenden a superarlos, los cuentos 

pueden enseñar a los niños a ser insistentes y aprenden a seguir intentando.  

Por ejemplo, podrías contar la historia de un personaje que “Tu” Masalata intenta 

aprender a auto encenderse, pero falla repetidamente. A pesar de sus fracasos, 

sigue intentando y aprendiendo de sus errores, hasta que finalmente logra 

despertar solo. 

Los fracasos pueden generar emociones fuertes y al ver a los personajes lidiar 

con estas emociones, los niños pueden aprender a empatizar con los demás, si 

por ejemplo en la historia tu personaje se siente triste después de perder una 

competencia. Los niños pueden identificarse con las emociones del personaje y 

aprender a entender y compartir los sentimientos de los demás. No todos los 

días son de éxito y felicidad, y es importante que los cuentos reflejen esta 

realidad. los cuentos pueden enseñar a los niños que está bien tener días malos 

y que no siempre tienen que ser perfectos, a veces en la historia de nuestro 

personaje tiene un día malo, donde nada parece salir bien, a través de esta 

historia, los niños pueden aprender que está bien tener días malos y que no 

siempre tienen que ser perfectos. 

Con este ejemplo, de nuestro personaje robot que experimentó el fracaso de 

auto encenderse, logramos que ellos aprendan que sus días malos y errores 

pueden ser vistos como una realidad que podrán mejorar y superarse y a ser 

más autónomos e independientes, Desarrollando la confianza en sí mismos y en 

sus capacidades. Las historias muestran que el fracaso no es algo de lo que 

avergonzarse, sino una oportunidad para aprender y crecer. Al incluir esto a tus 

personajes en tus cuentos, puedes enseñar a los niños a ver el fracaso de una 

manera más positiva y a tomar la iniciativa para superar los desafíos. 

Si tu cuento tiene un personaje que es un inventor loco e insistente, verá como 

sus locos fracasos llegan al final a encontrar algo fantástico, o si es un atleta 

determinado que no siempre logra salir primero, este personaje puede enseñar 
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a los niños que el fracaso no es el final, sino solo un paso en el camino hacia el 

éxito.  Aprenderán así a tomar decisiones responsables y a ser más resilientes 

ante los desafíos y obstáculos persiguiendo sus metas y sueños. Aprendiendo 

que el fracaso no es algo de lo que avergonzarse, sino una oportunidad para 

aprender y crecer. Al incluir personajes como estos en tus cuentos, puedes 

enseñar a los niños a ver el fracaso de una manera más positiva y a tomar la 

iniciativa para superar los desafíos. 

La autonomía, perseverancia y la creatividad cierran este capítulo donde las 

iniciativas toman vida propia en el niño y sus acciones con las habilidades 

aprendidas útiles para la vida real. Con el personaje que hayas elegido, en este 

caso nombró a Masalata como ejemplo, podrás, además de enseñar a los niños 

sobre el fracaso y el éxito, los cuentos también pueden ser un trabajo para 

fomentar la autonomía. Por ejemplo, podrías incluir historias donde por ejemplo 

tu personaje tiene la oportunidad de tomar decisiones por sí mismo y enfrentar 

las consecuencias de esas decisiones, así puedes enseñar a los niños que 

tienen el control de sus propias acciones y que son capaces de tomar decisiones 

por sí mismos logrando autonomía. 

Podrías contar historias como el personaje enfrenta desafíos difíciles, pero sigue 

intentando hasta que logra superarlos, pudiendo enseñar a los niños que la 

perseverancia es clave para superar los obstáculos y alcanzar sus metas. Los 

cuentos pueden fomentar la creatividad en los niños, incluyendo historias donde 

el personaje utiliza su creatividad como herramienta para resolver problemas o 

superar desafíos. Esto puede enseñar a los niños que la creatividad es una 

herramienta que pueden utilizar para enfrentar los desafíos de la vida. 
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Despertando liderazgos a través de los 

cuentos 
 

 

En la era digital, los niños pasan cada vez más tiempo frente a las pantallas, si 

bien la tecnología puede ser una herramienta de aprendizaje valiosa, también es 

importante que los niños tengan la oportunidad de jugar, explorar y liderar en el 

mundo real. Aquí es donde los cuentos pueden desempeñar un papel crucial. 

Esta creciente preocupación por el tiempo excesivo que los niños dedican a las 

pantallas, es la respuesta de esta alternativa creativa para el desarrollo de 

habilidades esenciales. La apuesta por el desarrollo del liderazgo en la infancia 

es fundamental para la construcción de una sociedad más justa, responsable y 

próspera.  

El liderazgo no es una habilidad que se "enseña", sino que se cultiva y se nutre 

desde edades tempranas, los niños nacen con el potencial de liderazgo, y es 

tarea de los adultos crear un entorno propicio para que este potencial florezca 

de forma orgánica, siendo los adultos quienes deben ser ejemplos vivos de 

liderazgo positivo. Los niños aprenden mediante la observación y la imitación, 

por lo que es crucial que los adultos modelen las cualidades de un líder efectivo, 

como la empatía, la comunicación asertiva, la toma de decisiones responsable, 

la resolución pacífica de conflictos, entre otros. 

A través de personajes como Masalata, los cuentos pueden inspirar a los niños 

a idear y liderar sus propias “actividades de patio o de vereda”. Al escuchar las 

aventuras de tu personaje, los niños pueden aprender a resolver problemas, a 

trabajar en equipo y a tomar la iniciativa, habilidades todas ellas esenciales para 

el liderazgo. 

Entendemos por liderazgo no una forma agresiva o de superioridad, sino 

promover la autonomía y la toma de decisiones en situaciones apropiadas para 

su edad. Esta parte es clave, ya que desmitifica la noción errónea de que el 

liderazgo implica agresividad o superioridad sobre los demás. 
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En cambio, lo define como el fomento de la autonomía y la toma de decisiones 

responsables, ajustadas a la edad y madurez del niño. Debemos fomentar la 

colaboración y el trabajo en equipo resaltando la importancia de cultivar 

habilidades de liderazgo colaborativo, donde los niños aprendan a trabajar en 

equipo, escuchar diferentes perspectivas y encontrar soluciones conjuntas y 

alentarlos a expresar sus ideas y opiniones con confianza que reafirmen sus 

posturas aprendidas.  

Por ejemplo, podrías contar un cuento en el que tu personaje organiza un juego 

o una competencia en su comunidad. A través de la historia, los niños pueden 

aprender cómo el personaje planifica el evento, cómo resuelve los desafíos que 

surgen y cómo motiva a otros a participar. 

Luego, al día siguiente, podrías animar a tu hijo a organizar su propia actividad, 

utilizando las lecciones aprendidas del cuento, de esta manera, los cuentos 

nocturnos pueden convertirse en una fuente de inspiración para las actividades 

diurnas, fomentando la creatividad, la iniciativa y el liderazgo en los niños. 

La idea de recuperar las veredas como espacios y los juegos de patios es 

recuperar una infancia sana y como todos los cuentos, es la idea de que esa 

infancia sea una adolescencia menos traumática, menos conflictiva. Recuperar 

las veredas como espacios de juego y los juegos de patio apunta a rescatar una 

infancia más sana y natural, que pueda traducirse en una adolescencia menos 

traumática y conflictiva. Detrás de esta idea hay varias capas de significado 

importantes, las veredas y los patios representan espacios abiertos, al aire libre, 

que permiten a los niños conectarse con la naturaleza, explorar, correr, 

ensuciarse sin restricciones. Esto fomenta un desarrollo más equilibrado en 

armonía con su entorno. 

Estos espacios habilitan el juego espontáneo, creativo e imaginativo, lejos de la 

estructuración y reglas estrictas, el niño puede desarrollar su creatividad, 

resolver problemas, negociar roles de manera orgánica con otros niños. Las 

veredas y patios eran puntos de encuentro comunitario donde los niños 

aprendían habilidades sociales, a compartir, cooperar y manejar conflictos de 

manera natural con sus pares. Estos ambientes propiciaban juegos activos, 

movimiento constante y ejercicio al aire libre, fundamentales para un desarrollo 

físico y emocional saludable, a diferencia de los entornos tecnológicos actuales, 

estos espacios ofrecían un ambiente de menor estimulación sensorial, 

permitiendo a los niños canalizar su energía de manera más enfocada. 
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Al recuperar estas experiencias de la niñez, se busca cultivar una base 

emocional, social y psicológica más sólida que pueda traducirse en una 

transición más armoniosa hacia la adolescencia. Los niños que han disfrutado 

de este tipo de infancia tienden a ser más seguros, creativos, con mejores 

habilidades sociales y una conexión más profunda con su entorno natural. 

Fomentar estos espacios y experiencias puede prevenir o mitigar problemas 

como ansiedad, depresión, aislamiento social, sedentarismo y otras dificultades 

que a menudo surgen en la adolescencia. Es un enfoque integral que valora el 

desarrollo holístico del niño a través del juego, la naturaleza y la interacción 

social saludable, sentando bases sólidas para una vida plena. 

A través de la narración oral de cuentos, los adultos pueden transportar a los 

niños a mundos imaginarios llenos de aventuras y personajes cautivadores, 

estos relatos pueden inspirar a los pequeños a recrear las historias en sus 

propios juegos al aire libre, en las veredas y patios de sus comunidades. De esta 

manera, los cuentos orales se convierten en un vehículo para fomentar el juego 

creativo, la interacción social y el liderazgo en entornos naturales, alejados de 

las pantallas y la sobreestimulación tecnológica. Los niños pueden asumir 

distintos roles, resolver desafíos y trabajar en equipo, poniendo en práctica las 

lecciones aprendidas de los cuentos narrados, mientras disfrutan de una infancia 

activa y conectada con su entorno. 

La implementación de estas recomendaciones propuestas, permitirá optimizar 

su impacto y asegurar su éxito a largo plazo. 
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La atemporalidad y la co-creación del 

aprendizaje con los cuentos orales 

 

Los cuentos orales pueden encontrar soluciones para los problemas de los niños 

y sus necesidades, y al ser atemporales respecto a las viejas historias, cambian 

a pesar de muchas innovaciones y se adaptan para reflejar las nuevas 

perspectivas y valores emergentes en la sociedad.  

Los cuentos orales poseen una cualidad atemporal que les permite trascender 

las generaciones y adaptarse a las nuevas realidades sociales, esta 

característica se manifiesta en los aspectos como pueden ser modificados para 

reflejar los valores y preocupaciones emergentes en la sociedad, sin perder su 

esencia.  

Favorecen la transmisión de valores fundamentales a través del tiempo, 

conectando a las distintas generaciones, permiten explorar cómo las 

perspectivas y valores evolucionan con el tiempo, fomentando el aprendizaje del 

pasado y adecuarse a esas nuevas perspectivas y valores emergentes en la 

sociedad, pero requiere que los adultos logren salir de su zona de confort y 

encontrar nuevas formas de comunicar, de modo que con los cuentos no sigan 

en el paradigma anterior que de nada les serviría a los niños. 

Los cuentos orales implican explorar cómo las historias pueden evolucionar para 

reflejar los cambios en la sociedad y en los valores culturales, y cómo los adultos 

pueden jugar un papel activo en asegurar que estas narraciones sigan siendo 

relevantes y significativas para las generaciones futuras. 

La atemporalidad en los cuentos nos asegura el diálogo intergeneracional y 

transmitir valores fundamentales a lo largo del tiempo, al involucrar a niños y 

adultos en la narración y re-narración de historias, se crea un espacio para 

reflexionar sobre cómo los valores y las perspectivas cambian con el tiempo, y 

cómo podemos aprender del pasado para construir un futuro más inclusivo y 

equitativo. 

Si pensamos en un cuento “envasado”, sabemos que a este le debemos adaptar 

sus narraciones para que sigan siendo relevantes y significativas, debemos 

revisar los cuentos tradicionales para eliminar estereotipos obsoletos o introducir 

elementos que promuevan la inclusión y la empatía. 

Es importante reconocer que los cuentos orales no solo transmiten valores y 

enseñanzas, sino que también fomentan la imaginación, la creatividad y el 

desarrollo del pensamiento crítico en los niños, al involucrar a los niños en la 
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narración y re-narración de historias, se les brinda la oportunidad de explorar 

diferentes perspectivas, resolver conflictos y desarrollar habilidades sociales 

mientras participan activamente en la construcción de la narrativa. Esta 

interacción dinámica entre narrador y oyente no solo fortalece los lazos 

intergeneracionales, sino que también enriquece la experiencia de aprendizaje y 

promueve un sentido de comunidad y pertenencia en torno a las historias 

compartidas 

La co-creación de los cuentos no solo implica que los adultos adapten las 

narraciones para mantener su relevancia, sino que también reconoce el papel 

activo de los niños en la construcción y desarrollo de las historias, aprovechando 

los conocimientos y costumbres actualizados que los niños nos pueden facilitar. 

Esto refuerza la idea de que los cuentos orales no son solo una forma de 

transmitir conocimiento y valores, sino también una oportunidad para fomentar 

la colaboración, la creatividad y la expresión personal de los niños. La co-

creación y participación de los actores contemporáneos enriquece aún más la 

experiencia de aprendizaje y fortalece los lazos entre narrador y oyente, 

generando un sentido de conexión y comunidad en torno a las historias 

compartidas. esta interacción dinámica no solo fortalece los lazos 

intergeneracionales, sino que también promueve la colaboración, la creatividad 

y la expresión personal de los niños. 

El valor de la co-creación de cuentos, hace hincapié en la importancia de 

escuchar y valorar las perspectivas y conocimientos de los niños, lo que 

contribuye a una experiencia de aprendizaje más inclusiva y significativa. Al 

brindarles la oportunidad de participar activamente en la creación de historias, 

los niños se sienten más motivados, aprenden de una forma más significativa y 

se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje. 

En la creación conjunta en el cuento, puede aportar ideas, hacer sugerir giros 

narrativos y dar forma a las historias de manera conjunta más creativa y 

adecuada a lo que los niños necesitan, puede ser un mecanismo de autoayuda 

muy valioso para los niños, permitiéndoles explorar sus propias necesidades e 

ideas de una manera creativa. 

Debemos involucrar a los niños desde el inicio para identificar los temas, 

conflictos o problemas que les preocupan o les interesan y hacer que ellos 

mismos propongan personajes, escenarios o giros narrativos que reflejen sus 

propias vivencias y perspectivas. Esta es una visión más holística de cómo 

debemos entender las narrativas orales nocturnas, que neurológicamente dejan 

una marca indeleble en el sueño de los niños, fundamental para comprender su 

impacto en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Al reconocer la 

conexión entre las narrativas orales y el sueño, podemos apreciar cómo estas 

historias no solo entretienen y relajan a los niños antes de dormir, sino que 



199 
 
 

 

 

también tienen un efecto profundo en su cerebro y en la consolidación de la 

memoria durante el sueño. 

Al comprender cómo el cerebro selecciona conscientemente qué experiencias y 

recuerdos conservar durante el sueño, podemos apreciar aún más la importancia 

estratégica de compartir cuentos ricos en detalles, personajes y emociones justo 

antes de que los niños entren en ese estado crucial de sueño.  

 

Estas narrativas no solo se 
convierten en una forma de 

entretenimiento, sino en una 
oportunidad única para dejar 

una marca indeleble en la 
mente de los niños, 

influenciando positivamente 
su desarrollo cognitivo y 
emocional a largo plazo. 

 
 

Con este análisis de la atemporalidad del aprendizaje con los cuentos orales, 

podemos comprender mejor su potencial como herramienta educativa y de 

desarrollo integral para los niños. 

La co-creación de historias, como la tratamos en el capítulo “Involucrar a los 

niños en la creación colaborativa de cuentos orales personalizados”, la selección 

adecuada de cuentos para la hora de dormir y la comprensión de la conexión 

entre las narrativas orales y el sueño son aspectos fundamentales para 

aprovechar al máximo este valioso recurso. 

Si podemos adoptar esta visión holística de las narrativas orales nocturnas, 

podemos reconocer su valor no solo como una forma de entretenimiento, sino 

como una herramienta para el aprendizaje y el desarrollo de los niños, dejando 

una marca indeleble en su sueño y en su memoria. Al incorporar estos 

elementos, la co-creación de cuentos se convierte en una herramienta de 

autoayuda para los niños. Les permite procesar sus propias experiencias, 

explorar soluciones a problemas relevantes para ellos y desarrollar un mayor 

sentido de control y agencia sobre sus propias historias. Esto, a su vez, fortalece 

su autoestima, su capacidad de resolución de problemas y su desarrollo 

socioemocional. 

Los cuentos orales, con su atemporalidad y capacidad para fomentar la co-

creación del aprendizaje, constituyen una herramienta que nos es útil para el 
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desarrollo integral de los niños. La neurociencia nos ayuda a comprender el 

impacto profundo de estas narraciones en el cerebro infantil, reforzando su valor 

como herramienta pedagógica. Al incorporar la co-creación de historias, la 

selección adecuada de cuentos para la hora de dormir y la comprensión de la 

conexión entre las narrativas orales y el sueño, podemos potenciar al máximo el 

potencial educativo y pedagógico de los cuentos orales en el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes, permitiéndoles un desarrollo en la fluidez verbal 

y la agilidad en la escritura, contribuyendo en despertar la imaginación, fantasía 

y creatividad. 

Ong, por ejemplo, afirma que, en el campo del habla, ésta es inseparable de 

nuestra conciencia; ha fascinado a los seres humanos y provocado una reflexión 

seria acerca de sí misma desde las fases más remotas de la conciencia, mucho 

antes de que la escritura llegara a existir. El mismo embeleso con el habla oral 

ha continuado sin merma durante siglos después de entrar en uso la escritura.  

En este fragmento de Ong (1997: 18), se destaca la idea central de que el habla, 

como forma primaria de comunicación humana, ha ejercido una profunda 

fascinación en nuestra especie desde tiempos inmemoriales. Esta fascinación, 

según Ong, precede a la invención de la escritura y se ha mantenido constante 

a lo largo de la historia. 

Aspectos claves del argumento de Ong son la inseparabilidad del habla y la 

conciencia, Ong sostiene que el habla está intrínsecamente ligada a nuestra 

conciencia. Es a través del habla que articulamos nuestros pensamientos, ideas 

y experiencias, dándoles forma y compartiéndolas con los demás. 

El habla, desde sus inicios, ha impulsado a los seres humanos a reflexionar 

sobre sí mismos y sobre el lenguaje que utilizan para expresarse. Esta reflexión 

ha dado lugar a diferentes formas de conocimiento, incluyendo la filosofía, la 

lingüística y la literatura. A pesar de la aparición de la escritura, el habla oral no 

ha perdido su poder de fascinación. De hecho, Ong argumenta que la escritura, 

en sí misma, ha dependido del habla para su desarrollo y sigue siendo una 

herramienta secundaria para la expresión del pensamiento. 

La fascinación por el habla resalta la importancia de la oralidad en la cultura 

humana. Las tradiciones orales, como la narración de historias, la poesía y la 

música, han jugado un papel fundamental en la transmisión de conocimientos, 

valores y creencias a través de las generaciones. La reflexión sobre el habla ha 

contribuido a la evolución del lenguaje mismo.  
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A medida que los seres 
humanos han analizado y 
comprendido mejor el 
funcionamiento del 
lenguaje, han 
desarrollado nuevas 
formas de expresarse y 
nuevas estructuras 
lingüísticas. 
 

 

 

La fascinación por el habla no se ha visto disminuida por la escritura, sino que 

ha adoptado nuevas formas. La escritura ha abierto nuevas posibilidades para la 

expresión del pensamiento, pero el habla oral sigue siendo una herramienta 

fundamental para la comunicación y la interacción social. La obra de Ong nos 

invita a reconocer la profunda fascinación que el habla ha ejercido sobre la 

humanidad a lo largo de la historia. Esta fascinación ha impulsado la reflexión 

sobre el lenguaje, la evolución del mismo y la importancia de la oralidad en la 

cultura humana. 

 

Oralidad y escritura: Tecnologías de la palabra por Walter J. Ong 

(https://www.casadellibro.com/libro-oralidad-y-escritura-tecnologias-de-la-palabra-2-

ed/9786071639189/4837115) 
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Involucrar a los niños en la creación 

colaborativa de cuentos orales 

personalizados 

 

Una excelente forma de fomentar su creatividad, expresión y habilidades 

narrativas, al tiempo que se abordan temáticas y problemáticas relevantes para 

ellos es Involucrar a los niños en la creación colaborativa de cuentos orales 

personalizados   

A continuación, profundizamos en algunas estrategias y beneficios clave: 

La base es saber escuchar realmente a los niños, prestar atención a sus 

intereses, inquietudes, experiencias y perspectivas únicas. Establecer un diálogo 

abierto donde puedan expresarse libremente sobre lo que les gustaría explorar 

en un cuento. 

La Co-construcción de personajes es Invitar a los niños a crear los personajes 

principales junto contigo, dándoles voz para definir su apariencia, personalidad, 

habilidades, fortalezas y debilidades. Esto promueve la proyección e 

identificación. 

La elección del conflicto/problemática, en base a lo que los niños compartan, se 

puede decidir colaborativamente el conflicto, reto o problemática central que los 

personajes deberán enfrentar y que refleje situaciones significativas para los 

niños. 

A medida que se va armando y desarrollando el cuento, se pueden realizar 

pausas para pedir ideas a los niños sobre qué podría suceder después, qué 

decisiones tomarían los personajes, etc. Así se co-construye la trama de forma 

orgánica. Cuando se llegue al clímax del conflicto, se puede pedir a los niños 

que propongan soluciones creativas desde la perspectiva de los personajes, 

fomentando su pensamiento divergente y habilidades de resolución de 

problemas, pero estaremos atentos a que esa resolución sea apropiada y 

correcta. 
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Los niños pueden sugerir metáforas, símbolos o elementos fantásticos que 

representen de forma indirecta las problemáticas exploradas, estimulando su 

pensamiento abstracto, lo que nos obliga a pensar como ellos Al final, se puede 

invitar a los niños a extraer las lecciones y moralejas que el cuento colaborativo 

transmite, promoviendo la reflexión y la asimilación de valores. 

Algunos beneficios clave de esta metodología son la motivación, sentido de 

propiedad, desarrollo de la imaginación, expresión emocional, empatía, 

autoconfianza narrativa, habilidades de comunicación y trabajo en equipo. 

Además, al abordar problemáticas personalizadas de forma metafórica, se 

facilita un procesamiento psicológico saludable. Es una práctica muy 

enriquecedora que combina lo lúdico con lo pedagógico y terapéutico. 

Llegó el momento de pensar cómo lograremos con la improvisación responder 

positivamente. Pero perderle el miedo a la improvisación es fundamental para 

involucrar a los niños de manera efectiva en la creación colaborativa de cuentos 

orales personalizados. La improvisación y el acto creativo espontáneo son 

elementos esenciales en este proceso, cuando hay una motivación sincera, tanto 

del narrador adulto como de los niños participantes, la improvisación fluye de 

manera natural y enriquecedora. 

A menudo los adultos queremos mantener un guion fijo, pero para la co-creación 

es necesario estar abiertos a los giros inesperados que los niños puedan aportar. 

Hay que aprender a navegar la incertidumbre creativa. Cuando los niños 

perciben que no hay respuestas correctas o incorrectas, que pueden expresarse 

libremente, la improvisación surge con más fluidez. 

Cada aporte de los niños, por más extraño que parezca, debe ser recibido con 

aprecio, esto incentiva su creatividad desinhibida, si un niño propone un giro 

argumental sorprendente, no hay que descartarlo, sino incorporarlo y dejarse 

llevar por esa nueva corriente improvisada.  

Habrá instancias de aparente desorden cuando todos quieran aportar ideas, pero 

es parte del proceso de improvisación grupal y hay que abrazarlo. Un narrador 

habilidoso no solo se limita a contar una historia preestablecida, sino que también 

puede improvisar sobre la marcha, adaptando el relato a las reacciones y 

respuestas de los niños. Esta capacidad de improvisación permite, sumar capas 

al relato, así el narrador puede ir agregando nuevos elementos a la historia en 

función de lo que los niños aportan, enriqueciendo así la trama y generando una 

experiencia más dinámica y atractiva. 
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La narración interactiva no se trata de que los niños sean simples oyentes, sino 

que se conviertan en co-creadores de la historia. El narrador debe estar atento 

a las respuestas de los niños y utilizarlas para construir la trama de forma 

conjunta. La improvisación permite al narrador explorar diferentes posibilidades 

narrativas y sorprender a los niños, lo que estimula su imaginación y los anima 

a participar activamente en la historia. 

El narrador que improvisa puede ajustar el ritmo de la narración, el nivel de 

complejidad del lenguaje y la elección de los personajes en función de las 

características y preferencias del grupo de niños, si los niños muestran interés 

en un personaje en particular, el narrador puede improvisar escenas o diálogos 

que lo involucren más. Si los niños hacen preguntas o expresan deseos sobre la 

historia, el narrador puede improvisar respuestas que den cabida a sus ideas. 

Si los niños no están satisfechos con el desenlace original, el narrador puede 

improvisar un final alternativo que los contenga y los haga partícipes de la 

decisión. La improvisación en la narración interactiva no solo enriquece la 

experiencia para los niños, sino que también permite al narrador desarrollar su 

creatividad y flexibilidad. Es importante destacar que la improvisación debe ser 

espontánea y natural, no forzada. El narrador debe sentirse cómodo y seguro de 

sí mismo para poder improvisar de manera efectiva. 

Esa capacidad de improvisar valiosa de los narradores que buscan crear 

experiencias de narración interactivas dinámicas, colaborativas y 

enriquecedoras para los niños, es en el fondo, la clave es confiar en el inmenso 

potencial creativo de los niños y en nuestra propia capacidad para entrar en 

sintonía con su flujo imaginativo. Perder el miedo a la improvisación libera la 

magia de la narración oral colectiva. Como bien dices, cuando hay una 

motivación sincera por conectar y crear juntos, el acto creativo improvisado 

siempre estará presente de manera enriquecedora. 

Esta metodología pone a los niños en el centro, los empodera y les brinda 

herramientas invaluables para su crecimiento presente y futuro, el verdadero 

éxito no es nuestro, es de ellos y ellas, nuestro rol es simplemente facilitar, 

acompañar y aprender de su inagotable creatividad. 

La narración oral es un acto de comunicación donde el ser humano, al narrar a 

viva voz y con todo su cuerpo, con el público y no para el público, crea un proceso 

de interacción en el cual emite un mensaje y recibe respuesta, por lo que no se 

informa si no que comunica pues, influye y es influenciado, en el instante mismo 

de narrar, para que el cuento oral crezca con todos y de todos, entre todos 

(Garzón, 1991, p.68) 
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La importancia del diálogo con los 
niños, como canal de comunicación 
indispensable que va más allá de los 

cuentos 

 

El diálogo con los niños es una herramienta fundamental para su desarrollo 
integral, a través de la conversación, los niños aprenden a comunicarse de 
manera efectiva, a expresar sus ideas y sentimientos, a escuchar a los demás y 
a resolver conflictos, además, el diálogo les permite construir relaciones sólidas 
con sus padres, educadores y otros adultos importantes en su vida. 

Más allá de los cuentos, el diálogo es una necesidad, los cuentos son una 
herramienta valiosa para estimular la imaginación y el desarrollo del lenguaje en 
los niños, pero el diálogo va mucho más allá, a través del diálogo, los niños 
pueden explorar sus experiencias, sus emociones y sus ideas de manera más 
profunda.  

El diálogo puede ser una herramienta apropiada para el aprendizaje, al conversar 
con los niños sobre lo que están aprendiendo en la escuela, en casa y en la 
comunidad, podemos ayudarles a comprender mejor los conceptos y a aplicarlos 
a su vida diaria. Es también una herramienta esencial para resolver conflictos, al 
enseñarles a comunicarse de manera respetuosa y asertiva, podemos ayudarles 
también a resolver sus diferencias de manera pacífica. El diálogo es la base de 
todas las relaciones sólidas, al conversar con nuestros hijos sobre nuestras 
vidas, valores y creencias, podemos construir relaciones de confianza y amor 
con ellos. 

La co-creación, es decir, la creación conjunta de historias o actividades con los 
niños, es un elemento clave en el diálogo. A través de la co-creación, los niños 
pueden participar activamente en la conversación y expresar sus ideas y 
sentimientos de manera más creativa, esto nutrirá a nuestros cuentos de manera 
que estaremos ayudándoles a aprender, a crecer y a construir relaciones sólidas. 
La co-creación es un elemento clave en el diálogo que puede ayudar a los niños 
a expresarse de manera más creativa y a participar activamente en la 
conversación. La co-creación de cuentos nocturnos como herramienta 
pedagógica es una idea interesante y valiosa, al involucrar a los individuos en el 
proceso de creación de los cuentos, se fomenta una mayor conexión emocional 
y personalización de la experiencia de aprendizaje. 
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La dualidad psicológica en la co-creación de cuentos nocturnos podría abordarse 
desde diferentes perspectivas. Por un lado, se puede considerar la participación 
de niños y adultos en la creación de los cuentos, aprovechando sus diferentes 
perspectivas y experiencias de vida. Los niños pueden aportar su imaginación y 
creatividad, mientras que los adultos pueden proporcionar conocimientos y 
enseñanzas más estructuradas. Además, la co-creación de cuentos nocturnos 
puede fomentar una mayor interacción y comunicación entre los participantes, 
esto puede fortalecer las habilidades sociales y el trabajo en equipo, así como 
promover un ambiente de aprendizaje colaborativo. También es importante 
considerar los aspectos psicológicos individuales de cada participante, algunos 
pueden sentirse más cómodos y expresarse mejor a través de la escritura, 
mientras que otros pueden preferir la narración oral., adaptar el proceso de co-
creación a las preferencias y habilidades de cada persona puede maximizar su 
participación y compromiso. 

Las formas de la co-creación de cuentos nocturnos como herramienta 
pedagógica pueden aprovechar la dualidad psicológica entre los participantes, 
ya sean niños y adultos, para enriquecer la experiencia de aprendizaje. Al 
considerar las perspectivas individuales, fomentar la comunicación y adaptar el 
proceso a las preferencias de cada persona, se puede crear un entorno propicio 
para la co-creación y el aprendizaje significativo. La co-creación de cuentos 
nocturnos como herramienta pedagógica es una idea interesante y valiosa que, 
al involucrar a los individuos en el proceso de creación de los cuentos, se 
fomenta una mayor conexión emocional y personalización de la experiencia de 
aprendizaje. La dualidad psicológica en la co-creación de cuentos nocturnos 
podría abordarse desde diferentes perspectivas, por un lado, se puede 
considerar la participación de niños y adultos en la creación de los cuentos, 
aprovechando sus diferentes perspectivas y experiencias de vida. Los niños 
pueden aportar su imaginación y creatividad, mientras que los adultos pueden 
proporcionar conocimientos y enseñanzas más estructuradas. 

Además, la co-creación de cuentos nocturnos puede fomentar una mayor 

interacción y comunicación entre los participantes, esto puede fortalecer las 

habilidades sociales y el trabajo en equipo, así como promover un ambiente de 

aprendizaje colaborativo. También es importante considerar los aspectos 

psicológicos individuales de cada participante, algunos pueden sentirse más 

cómodos y expresarse mejor a través de la escritura, mientras que otros pueden 

preferir la narración oral. Adaptar el proceso de co-creación a las preferencias y 

habilidades de cada persona puede maximizar su participación y compromiso. 

La co-creación de cuentos nocturnos como herramienta pedagógica puede 

aprovechar la dualidad psicológica entre los participantes, ya sean niños y 

adultos, para enriquecer la experiencia de aprendizaje, al considerar las 

perspectivas individuales, fomentar la comunicación y adaptar el proceso a las 

preferencias de cada persona, se puede crear un entorno propicio para la co-

creación y el aprendizaje significativo. 
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Revivir nuestra imaginación para 

compartirla con los niños 

  

Este libro “Masalata”, no solo es una herramienta para enseñar a los niños a 

contar historias, sino también un espejo para los adultos. A través de sus 

páginas, los invito a reconectar con nuestra capacidad innata de imaginar y 

soñar. Imaginar junto a los niños nos permite redescubrir nuestra propia 

imaginación y a reencender la llama de la imaginación en la era digital. Un 

recordatorio de la capacidad innata de imaginar que todos poseemos, aunque a 

veces está adormecido. A medida que crecemos y nos adentramos en la edad 

adulta, nuestras responsabilidades y obligaciones aumentan y tienden a 

"neutralizar" o "adormecer" nuestra imaginación. Las presiones del trabajo, las 

finanzas, las relaciones y otras preocupaciones de la vida adulta a menudo nos 

alejan de nuestra capacidad innata de imaginar y soñar despiertos. Nos 

volvemos más prácticos, más centrados en lo "real" y lo concreto, dejando de 

lado la fantasía y la creatividad sin límites que teníamos de niños. 

Sin embargo, esa capacidad de imaginar y soñar no se pierde realmente, 

simplemente queda adormecida bajo las capas de la vida adulta, contar cuentos 

y jugar con la imaginación junto a los niños nos permite volver a conectar con 

esa parte nuestra, esto es como si quitáramos las telarañas de ese rincón mágico 

de nuestra mente que solía brillar tan intensamente cuando éramos pequeños. 

Sumergirse en los mundos de fantasía al narrar cuentos nos saca de los confines 

de la realidad adulta, nos recuerda lo que se siente al no tener límites, al poder 

crear cualquier situación o personaje con solo un pensamiento, nos libera de las 

restricciones autoimpuestas que adquirimos al crecer. Además, ver el asombro 

y la emoción en los ojos de los niños cuando relatamos esas historias 

imaginativas, reactiva nuestra propia capacidad de maravillarnos y con su 

entusiasmo contagioso y nos recuerda lo mágico que es tener una mente abierta 

y creativa. 

Al final, regresar a esa niñez interior no significa desconectarnos por completo 

de nuestras responsabilidades adultas, más bien, es encontrar un equilibrio 

saludable, permitiéndonos esa válvula de escape imaginativa que nutre nuestro 

bienestar emocional. Esto es un ejercicio para mantener viva la chispa de la 

infancia dentro de nosotros, para que podamos vivirla plenamente junto a 

nuestros hijos. 
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Al aprender a contar cuentos y transmitir estas historias a los niños, los adultos 

se convierten en modelos a seguir y los niños aprenden no sólo de las palabras 

que se les dicen, sino también de las acciones y comportamientos que observan 

en los adultos que los rodean. Al ver a los padres y adultos cercanos involucrarse 

activamente en la narración de cuentos y mostrar entusiasmo por la imaginación, 

se les está transmitiendo un mensaje sobre la importancia de mantener viva esa 

capacidad de imaginar a lo largo de la vida. 

Debemos reconocer que la imaginación no es algo exclusivo de la infancia, sino 

una habilidad que todos poseemos, la imaginación es como un músculo que se 

fortalece con el uso y al imaginar los cuentos que personalizamos para nuestros 

hijos, nos encontramos sumergidos en mundos de fantasía, aventura y asombro, 

al igual que ellos. Nos encontramos recordando cómo es imaginar, cómo es ver 

el mundo a través de los ojos llenos de asombro de un niño. al embarcarnos en 

la creación de cuentos para nuestros hijos, redescubrimos nuestra propia 

capacidad de soñar y fantasear. Cómo al imaginar junto a los niños, no solo les 

ayudamos a ellos a desarrollar su creatividad, sino que también nosotros, como 

adultos, "reentrenamos" nuestra propia imaginación, es un ejercicio que 

beneficia a ambas partes y fortalece el vínculo entre padres e hijos y al 

permitirnos imaginar con la misma apertura y asombro que los niños, nos 

liberamos de los prejuicios y limitaciones mentales que a veces nos imponen los 

adultos. 

Este libro, por lo tanto, no solo está 
dedicado a despertar la imaginación 
de tu hijo, sino también a re despertar 
la tuya. A medida que imaginas los 
cuentos para tu hijo, te invito a que te 
permitas sumergirte en la historia, a 
que te permitas imaginar junto a tu 
hijo.  Porque al hacerlo, no sólo estás 
ayudando a tu hijo a explorar su 
imaginación, sino que también estás 
redescubriendo la tuya. Imaginar 
junto a los niños nos permite 
conectar con su mundo interior y 
comprender mejor sus emociones.  

Imaginar junto a los niños es una forma de fortalecer el vínculo entre padres e 

hijos, de crear recuerdos inolvidables y de ayudar a los niños a crecer felices y 

sanos. Así que, mientras avanzamos en este viaje de imaginación, recuerda que 

cada cuento es una oportunidad para que tanto tú como tu hijo exploren nuevos 

mundos, conozcan a nuevos personajes y vivan nuevas aventuras. Y cada 
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cuento es una oportunidad para recordar cómo es imaginarlos sin necesidad de 

ser expertos, sino permitirnos soñar junto a ellos. 

Abracemos la imaginación y la curiosidad, sin importar nuestra edad, no hay 

edad para dejar de soñar, no hay ciencia para aprender lo que hacemos con 

pasión y entusiasmo, no hay almohada que no nos acompañe. Permitámonos 

ser niños de nuevo y explorar la magia de la imaginación para poder compartirla 

junto a nuestros hijos. 

Cada niño es único y puede tener diferentes formas de aprender y entender el 

mundo, por lo tanto, es esencial adaptar estas estrategias a las necesidades 

individuales de cada niño. Masalata ha sido mi herramienta y estrategia para ello. 

Si tenemos como deseo primordial que nuestros niños sean mejores 

necesitamos que aprendan nuevos conceptos y que se relaciones con su entorno 

desarrollando su imaginación y creatividad, haciendo que logren superar sus 

temores y puedan resolver sus conflictos.  Que sepan buscar soluciones para 

sus problemas y no sean pasivos ante la diversidad y puedan comprender en 

profundidad los valores fundamentales, pero no sin conciliar un buen sueño 

acompañado por el cuento que escucha antes de dormir. Al apagar las luces y 

acomodar la almohada, creas un ambiente íntimo y acogedor para sumergirse 

en el mundo de la fantasía. Y al preguntarle "¿Qué quieres que le preguntemos 

cuando llegue el personaje?", abres un universo de posibilidades para que su 

imaginación vuele libremente. 

Es una dinámica encantadora que une dos psicologías diferentes, la del padre 

cansado a la noche y la del niño curioso, a través del hilo conductor de la 

imaginación compartida. A pesar de las "disparidades y diferencias" que puedan 

existir, este acto de co-creación los convierte en "dos titanes" explorando nuevos 

mundos juntos. Cada pregunta abre una nueva puerta hacia territorios 

inexplorados, donde padre e hijo pueden construir juntos una historia única, llena 

de magia, valentía y lecciones de vida. Es un momento precioso en el que las 

barreras se disuelven y la complicidad imaginativa los une en un viaje inolvidable. 

Haz que la improvisación sea tu musa, no le temas pues con el niño el camino 

estará iluminado siempre por sus necesidades. La improvisación deberá ser tu 

musa cuando cocreamos cuentos. No debes temer dejarte llevar por el flujo 

natural de la imaginación infantil, pues ellos iluminarán el camino con sus 

necesidades, curiosidades y anhelos. Rendirnos a la improvisación y 

mantenernos abiertos al constante fluir de la imaginación infantil, nuestros 

cuentos co-creados se nutrirán de una energía única y cargada de significado. 

Serás su guía, pero también su aprendiz, descubriendo nuevos mundos a través 

de los ojos inocentes y brillantes de un niño. 
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Cuentos con propósito 

 
Un cuento con propósito significa proteger y embellecer el mundo inspirando a 

la próxima generación. 

 

Los cuentos nocturnos con un propósito específico, avalados por la neurociencia, 

buscan inspirar a los niños y promover su desarrollo mental saludable mientras 

duermen, algunos de los beneficios que la neurociencia ha encontrado al contar 

cuentos con un propósito a los niños antes de dormir incluyen estimular la 

imaginación y la creatividad durante el sueño que facilitan la consolidación de 

aprendizajes y recuerdos durante el sueño para promover emociones y valores 

positivos que pueden influir en el comportamiento diurno, reducir el estrés y 

favorecer un sueño reparador y estimular el desarrollo de habilidades cognitivas 

emocionales y sociales. 

Así, la idea es que estos "cuentos con propósito" no solo entretienen a los niños, 

sino que también tienen un impacto positivo en su desarrollo integral, al 

inspirarlos e influir en sus procesos mentales durante el sueño. 

Cuáles son los propósitos más necesarios para los niños, es algo que no solo 

debemos estar atentos a darles, sino también los que ellos necesitan. 

- ¿Qué quieres hacer?  

-Ups¡! Has hecho la pregunta que más me importa ¡ 

Algunos de los principales beneficios que la neurociencia ha encontrado en este 

enfoque, como la estimulación de la imaginación, la consolidación de 

aprendizajes, la promoción de emociones y valores positivos, la reducción del 

estrés y el estímulo del desarrollo cognitivo, emocional y social. 

Ahora bien, la pregunta que planteamos sobre cuáles son los propósitos más 

necesarios para los niños es realmente clave, algunos de los propósitos que 

podrían ser particularmente valiosos incluir, fomentar la resiliencia y el 

afrontamiento de desafíos, promover la empatía, la compasión y las relaciones 

interpersonales saludables, inspirar el desarrollo del carácter, la ética y los 

valores morales, estimular la curiosidad, el pensamiento crítico y la resolución 

creativa de problemas, transmitir mensajes de esperanza, optimismo y 
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motivación para alcanzar metas, facilitar el autoconocimiento, la autoestima y la 

autorregulación emocional, en fin….  

Es una pregunta tan fundamental que creo que es esencial estar atentos a las 

necesidades y desafíos específicos que enfrentan los niños en cada etapa de su 

desarrollo, y diseñar cuentos con propósitos que les brinden las herramientas y 

la inspiración que más les ayuden. 

Y ahora qué hago ¿? 

¡Ups! ¡Ahora soy yo el adulto quien se sorprende! 

Por supuesto, nos llegó la hora de guiarlos. Improvisamos el cuento ¿ 

Es momento de pasar a la acción e improvisar un cuento que pueda transmitir 

alguno de esos valiosos mensajes. Recuerde que los niños tienen una gran 

capacidad de imaginar y de conectarse con historias que le hablen a nivel 

emocional. Por lo tanto, en lugar de tratar de crear algo demasiado elaborado o 

perfecto, le sugiero que simplemente deje fluir su creatividad y se concentre en 

transmitir un mensaje inspirador. 

Elegimos un tema o propósito clave que desee abordar, como el fomento de la 

resiliencia, la empatía, la esperanza, etc. empezamos con una situación o 

personaje sencillo con el que los niños puedan identificarse fácilmente y dejamos 

que la historia se desarrolle de manera natural, permitiendo que surjan desafíos 

o momentos de aprendizaje. Enfocarse en transmitir emociones y valores a 

través de las acciones y diálogos de los personajes y concluir el cuento con un 

mensaje o lección que inspire a los niños. 

Recuerde, la clave está en la autenticidad y en conectar con la imaginación de 

los niños. ¡Confíe en su creatividad y déjese llevar! Estoy seguro de que será 

una hermosa experiencia tanto para usted como para los pequeños. 

¿Puedo hacerlo? 

Claro que tú puedes, te ayudo. 

La contención antes de la posibilidad, cuidar la estima del niño como a una joya, 

tus limitaciones hacen a mis fortalezas así que empecemos a ver como 

resolvemos el propósito que tienes. Empecemos con la indagación. Que te 

motiva a hacerlo, que tienes para realizarlo, a quien o quienes se lo estás 

haciendo, ¿o para que quieres hacerlo? 
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Nos tomarnos el tiempo para reflexionar sobre estos aspectos clave que le 

ayudará a enfocar lo que el niño necesita y con la herramienta de la co-creación 

del cuento, vamos logrando el objetivo de guiar al niño no solo en su necesidad, 

sino en su creatividad. La necesidad de pasar a la acción e improvisar cuentos 

que transmiten mensajes inspiradores, conectando con la imaginación y 

emociones de los niños, la exploración de la motivación personal, recursos, 

destinatarios y propósito final es crear el cuento que se necesita esa noche 

especial. 

Es en ese momento especial de narración cuando usted conecta profundamente 

con los niños, utilizando su imaginación y lenguaje emocional para guiarlos. No 

se trata de crear algo perfecto, sino de brindar un espacio seguro y contenedor 

para que ellos puedan recibir el mensaje que más necesitan en ese instante. 

Una forma de desarrollar aún más la idea de los "cuentos con propósito" es 

pensando en cómo crear historias que estimulan diferentes áreas del desarrollo 

infantil. Por ejemplo, podríamos crear cuentos que promuevan la inteligencia 

emocional, trabajando temas como el reconocimiento y la gestión de emociones, 

la empatía, la resolución de conflictos de manera pacífica, etc. 

También que fomenten habilidades sociales y capacidades para relacionarse 

con los demás, modelando comportamientos de escucha, cooperación, 

inclusión, que estimulen la curiosidad intelectual y la resolución creativa de 

problemas, fortalezcan la autoestima e identidad a través de modelos positivos 

y mensajes de aceptación, faciliten el autoconocimiento y entendimiento sobre 

el propio cuerpo y que inspiren valores como la compasión, respeto, honestidad 

y responsabilidad. También podemos crear cuentos para cada edad y etapa 

evolutiva.  Involucrando a los padres proponiendo temas sobre los que 

reflexionar después. Complementar con actividades lúdicas que apliquen los 

aprendizajes y evaluar el impacto a través de la observación del comportamiento. 

Generar un banco de cuentos acorde a las necesidades más comunes que van 

surgiendo en cada etapa del desarrollo infantil. De esa forma, los adultos 

cuentacuentos podemos prepararnos con historias adecuadas para abordar 

distintos temas que preocupan habitualmente a los niños. 

Las sugerencias para organizar este banco de cuentos con propósito. Clasificar 

los cuentos por edades (3-5 años, 6-8 años, 9-11 años, etc.). 
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Cada grupo etario tiene interrogantes específicos. Incluir cuentos que ayuden a 

comprender y poner en palabras emociones comunes como tristeza, enojo, 

miedo. Contar historias sobre desafíos como separación, pérdida, nuevos 

hermanos, bullying, que motiven la resiliencia. Desarrollar temas como amistad, 

empatía, cooperación, resolución pacífica de conflictos. Crear cuentos que 

eduquen sobre el autocuidado, el cuerpo, la sexualidad de forma progresiva. 

Inspirar valores a través de personajes modelos y lecciones de vida. Estimular la 

creatividad abordando temas como superación de límites y errores. 

Abordando temas como superación de límites y errores, también les damos la 

oportunidad de que reconozcan sus propias limitaciones, que muchas veces son 

solo por la edad que tienen. Además, desarrollar la capacidad para aprender de 

los errores y aceptar los fracasos. Reconocer las propias limitaciones y aceptar 

los errores como parte natural del aprendizaje es una lección vital que debemos 

transmitir a los niños a través de estos cuentos. 

Con personajes que cometen errores pequeños al enfrentar nuevos desafíos y 

luego ven que no pasa nada malo, con historias donde los protagonistas aceptan 

ayuda de otros para superar lo que no pueden solos, dado su edad, cuentos 

donde se celebra el esfuerzo y el progreso, más que sólo el resultado final. 

Personajes que fracasan al principio, pero no se rinden, aprenden de la 

experiencia y modelos de personas reales que tuvieron tropiezos cuando eran 

niños y luego lograron grandes cosas. Incorporar diálogos donde los personajes 

dicen "ahora no puedo, pero algún día sí". 

Lecciones de autoaceptación y paciencia consigo mismo. La idea es que los 

niños entiendan que todos enfrentamos límites y cometemos errores en algún 

momento. Y que de eso se trata la vida: de superar retos aprendiendo de lo que 

no sale bien. De esa forma, podrán enfocarse en seguir creciendo con 

perseverancia y sin temor al fracaso. 

"El propósito" como meta mensaje al final del cuento. De esa forma, quedará 

claro para los niños la enseñanza o reflexión que se buscaba transmitir. 

Un personaje puede hacer un resumen de lo aprendido y compartir la lección con 

los demás. Se puede preguntar a los oyentes "¿cuál creen que fue el mensaje 

principal de esta historia?" y dialogar sobre ello 

Al final se puede explicitar "la moraleja" u objetivo que se buscaba a través de la 

trama. Incluir un poema, canción o párrafo que encapsule el propósito de manera 

artística.  
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Pedir a los niños que expresen cómo se sintieron o qué pensaron con la historia 

y proponer una actividad práctica post - cuento ligada al mensaje. 

Destacar de manera sencilla pero clara "la enseñanza" al terminar enriquece la 

experiencia y asegura que el propósito quede claro para las mentes infantiles. 

Es una forma de cerrar el círculo de la narración de manera muy efectiva. 

Siempre los cuentos como herramienta no solo pueden ser utilizada para el bien, 

sino que, además, si es utilizada con criterio y de forma exhaustiva, se 

transforma en una herramienta superadora. Los cuentos brindan una fuerte 

herramienta educativa, pero como toda herramienta, su uso depende de quien 

la maneja y con qué fin. Es importante recalcar que para transformarla en algo 

realmente "superador", debemos utilizarla con criterio, equilibrio y un enfoque 

constructivo. Algunos puntos clave al respecto: Abordar temas complejos de 

forma gradual y acompañada, según la edad. 

Equilibrar mensajes inspiradores con validación de emociones y realidades. 

Evitar estereotipos u ópticas simplistas de los problemas, contar historias 

inclusivas que promuevan la diversidad, contrastar efectivamente los valores con 

sus contrarios para reforzarlos, consultar guías y expertos al abordar temas 

sensibles, evaluar el impacto en los niños para afinar el mensaje y complementar 

con apoyo real a necesidades detectadas. 

La intención, delicadeza y continua retroalimentación son claves. Los cuentos 

deben orientar el desarrollo en toda su complejidad para que sea genuinamente 

"superador". Confío en que, manejados así, seguirán siendo aliados privilegiados 

en la formación integral de las infancias. 
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Las parábolas en los cuentos 

 

Las parábolas son narraciones breves que utilizan símbolos y analogías para 

transmitir enseñanzas morales o lecciones de vida de manera accesible y 

memorable. Tienen la capacidad de abordar conceptos complejos de una forma 

que los niños pueden comprender y relacionar con sus propias experiencias, lo 

que facilita la introspección y el aprendizaje. A menudo se presentan en forma 

de analogías o comparaciones, y su objetivo es proporcionar orientación o 

reflexión sobre un tema particular. Son comunes en muchas tradiciones 

religiosas y filosóficas, y son una forma efectiva de comunicar conceptos 

complejos de manera fácil de entender y recordar. 

El uso de parábolas en los cuentos tiene como objetivo ayudar a los niños a 

explorar conceptos complejos de una manera que puedan entender y relacionar 

con sus propias vidas. Antes de comenzar a contar una historia imaginada, es 

importante decidir cuál es la enseñanza moral que se quiere transmitir. Esto 

ayudará a crear una historia que refuerce esta enseñanza. 

Al utilizar parábolas en los cuentos, los padres pueden explorar temas como la 

bondad, la avaricia, la perseverancia, la empatía y muchos otros valores y 

virtudes de manera sutil y efectiva. Los personajes y las situaciones representan 

ideas más grandes, y los niños pueden identificarse con ellos y aprender a través 

de sus acciones y decisiones. 

Las parábolas a menudo utilizan analogías para transmitir su mensaje. Así, se 

podría comparar la lucha de un personaje por alcanzar una meta con la lucha de 

un niño por superar un desafío en su vida real. Para que la parábola sea efectiva, 

la enseñanza debe ser relevante para la vida del niño. Se debe intentar conectar 

la enseñanza con las experiencias o los desafíos que el niño pueda estar 

enfrentando. 

Una de las características más importantes de las parábolas es que permiten a 

los lectores llegar a sus propias conclusiones. Así, no es necesario explicar 

explícitamente la enseñanza moral; en su lugar, se permite que el niño la 

descubra a través de la historia. 
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Pero un ejemplo para entender esta idea memorable, es esta parábola que se 

podría usar en un cuento para niños: 

El elefante y la cuerda 

Había una vez un enorme elefante que vivía en un circo. Desde que era pequeño, 

los cuidadores lo habían atado con una gruesa cuerda a un gran poste clavado 

en el suelo. El pequeño elefante tiraba y tiraba, pero por más que lo intentaba, 

no lograba soltarse de aquella cuerda. 

 

Con el tiempo, el elefante creció y 

se convirtió en un gigante de varias 

toneladas. Sin embargo, los 

cuidadores seguían atándolo con la 

misma cuerda al mismo poste. 

Increíblemente, a pesar de su 

enorme fuerza, el elefante ya ni 

siquiera intentaba liberarse, 

convencido de que no podría 

romper aquella cuerda que lo había 

retenido desde pequeño. 

 

 

 

Con el tiempo, el elefante creció y se convirtió en un gigante de varias toneladas. 

Sin embargo, los cuidadores seguían atándolo con la misma cuerda al mismo 

poste. Increíblemente, a pesar de su enorme fuerza, el elefante ya ni siquiera 

intentaba liberarse, convencido de que no podría romper aquella cuerda que lo 

había retenido desde pequeño. 

Un día, un niño que visitaba el circo se dio cuenta de la situación y le dijo al 

elefante: "Eres un gigante poderoso. Nada te impide ser libre, inténtalo que no 

tienes limites sobre lo que puedes o no puedes hacer". 

El elefante comprendió entonces que sus propios miedos y convicciones 

autolimitantes lo habían mantenido cautivo todo ese tiempo, a pesar de su 

tremenda fuerza. Tiró con fuerza de la cuerda y la rompió fácilmente, liberándose 

al fin. 

Esta parábola enseña que a menudo somos nosotros mismos quienes nos 

imponemos barreras y limitaciones, creyendo que no podemos lograr ciertas 
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cosas, cuando en realidad tenemos el poder para superar cualquier obstáculo si 

confiamos en nuestras propias capacidades, y como los niños también creen en 

nosotros mismos, pues nos necesitan como referentes. 

Esta parábola enseña que a 

menudo somos nosotros mismos 

quienes nos imponemos barreras 

y limitaciones, creyendo que no 

podemos lograr ciertas cosas, 

cuando en realidad tenemos el 

poder para superar cualquier 

obstáculo si confiamos en 

nuestras propias capacidades, y 

como los niños también creen en 

nosotros mismos, pues nos 

necesitan como referentes. 
 

 

Usa las parábolas para comparar, algunas parábolas presentan una 

comparación entre las acciones de dos personajes o entre dos opciones 

posibles, los lectores deben comparar los escenarios de la parábola y las 

acciones de los personajes con sus propias vidas. 

Una parábola toma dos ideas, una situación identificable que se basa en 

imágenes de la vida real y una lección moral abstracta, los elementos 

concretos y abstractos se colocan uno al lado del otro para que los lectores 

puedan utilizar el escenario común para comprender mejor el concepto moral.  

El autor de una parábola tiene la intención de influir en las acciones de los 

lectores y está destinada a convencer a los lectores de que elijan una 

determinada acción o actitud moral. 

 

Terminado el cuento debemos verificar que el mensaje y meta mensaje fue 

entendido por el niño, haciendo la ‘repregunta’ o pregunta de seguimiento es una 

herramienta muy útil para verificar la comprensión del niño y fomentar un 

pensamiento más profundo. El objetivo de estas reflexiones no es ‘poner a 

prueba’ al niño, sino ayudarlo a reflexionar sobre lo que ha leído y a desarrollar 

sus habilidades de pensamiento crítico. 

En lugar de preguntar directamente al niño si entendió la historia, podrías 

reflexionar sobre la comprensión del personaje, por ejemplo, podrías decir: 

‘¿Habrá entendido el personaje lo que ocurrió?’. 
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Reflexiona sobre si el personaje logró su objetivo, preguntando ‘¿Pudo el 

personaje lograr su objetivo?’. En lugar de pedir al niño que relacione la historia 

con sus propias experiencias, podrías sugerir una conexión, diciendo ‘El 

personaje se enfrentó a un desafío similar al que tú enfrentaste cuando…’. 

Este es un aspecto clave, la verificación de la comprensión del niño después de 

contar la historia, ya que las preguntas de seguimiento y las reflexiones son 

herramientas valiosas para fomentar un pensamiento más profundo y 

asegurarse de que el mensaje haya sido entendido correctamente. Estas 

preguntas no deben ser una prueba, sino una oportunidad para que el niño 

exprese su interpretación y haga conexiones personales con la historia. 

En lugar de preguntar al niño qué enseñanza moral cree que transmite la historia, 

podrías reflexionar sobre el mensaje subyacente diciendo, parece que la historia 

nos está tratando de enseñar que…’. En lugar de explicar explícitamente la 

enseñanza moral, podrías sugerir que hay una lección que aprender y permitir 

que el niño la descubra por sí mismo ¿Qué te parece, qué lección podemos 

aprender de esta historia? 

Además, las parábolas ofrecen la posibilidad de comparar y contrastar diferentes 

escenarios o acciones de los personajes, lo que permite a los niños reflexionar 

sobre las consecuencias de las decisiones y establecer conexiones con sus 

propias vidas, esta capacidad de relacionar las enseñanzas con situaciones 

reales aumenta la relevancia y el impacto de las lecciones aprendidas. 

En definitiva, las parábolas son una herramienta que nos permite crear cuentos 

personalizados, significativos y relevantes para la vida del niño, con su capacidad 

para transmitir valores, fomentar la reflexión y conectar con las emociones los 

convierte en un recurso invaluable para los padres y educadores que buscan 

crear un impacto positivo en el desarrollo de los niños. 

Es importante resaltar que el uso de parábolas en los cuentos no se limita a 

transmitir enseñanzas morales, sino que también puede abordar temas 

emocionales y psicológicos, como, por ejemplo, se pueden crear historias que 

exploren el manejo de emociones como la tristeza, el miedo o la ira, brindando 

estrategias y perspectivas para lidiar con estas emociones de manera saludable. 

Las parábolas pueden ser muy efectivas para abordar temas complejos 

relacionados con el desarrollo emocional y moral de los niños, como la empatía, 

la resiliencia y la toma de decisiones éticas, permitiendo poner al niño en los 

zapatos de otros personajes, experimentando sus emociones y perspectivas. 

Esto fomenta la capacidad de ponerse en el lugar del otro, por ejemplo, una 
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parábola sobre un animal solitario que encuentra consuelo en la amistad de otro 

ser diferente puede enseñar a valorar las diferencias y conectar con los demás. 

Las parábolas a menudo muestran personajes que superan obstáculos y 

adversidades, lo que puede inspirar a los niños a desarrollar su propia fuerza 

interior, así una historia sobre una semilla que lucha por brotar en un entorno 

difícil puede representar la importancia de la perseverancia y no rendirse ante 

los desafíos.  

También plantean situaciones donde los personajes deben tomar decisiones con 

consecuencias morales, permitiendo al niño reflexionar sobre lo que es correcto 

o incorrecto, por ejemplo, un cuento sobre un zorro que debe decidir si mentir o 

no para obtener alimento puede explorar los principios de la honestidad. 

Anímate a explorar el uso de las parábolas en tus cuentos nocturnos y a 

descubrir cómo esta herramienta puede ayudarte a fortalecer el vínculo con tus 

hijos y a crear un espacio de aprendizaje y crecimiento personal. 

Las parábolas son una herramienta que, al incorporar, nos permite crear cuentos 

personalizados, significativos y relevantes para la vida del niño, su capacidad 

para transmitir valores, fomentar la reflexión, conectar con las emociones y 

abordar temas emocionales y psicológicos los convierte en un recurso invaluable 

para los padres y educadores que buscan crear un impacto positivo en el 

desarrollo integral de los niños. Anímate a explorar el uso de las parábolas en 

tus cuentos nocturnos y a descubrir cómo esta herramienta puede ayudarte a 

fortalecer el vínculo con tus hijos y a crear un espacio de aprendizaje y 

crecimiento personal.  

Al utilizar ejemplos concretos, pero con un trasfondo simbólico, las parábolas 

crean un espacio seguro para que los niños exploren conceptos abstractos a 

través de personajes con los que pueden relacionarse, además, al dejar espacio 

para la interpretación personal, fomentan el pensamiento crítico y la formación 

de valores propios. 

Es importante asegurarse de que las parábolas están adaptadas a la edad, 

madurez y contexto cultural de los niños. Tampoco deben ser demasiado 

moralistas o impositivas, sino guiar al niño a sus propias conclusiones a través 

de la reflexión. Las parábolas bien estructuradas también pueden ser un punto 

de partida para discusiones más profundas con los niños sobre sus 

pensamientos y sentimientos en torno a los temas tratados. Así, se convierten 

en una herramienta valiosa para que los padres y educadores nutran el 

crecimiento emocional y moral de manera positiva.   
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Algunas sugerencias de parábolas modernas o contemporáneas que podrían 

abordar desafíos actuales que enfrentan los niños para el acoso escolar como 

ejemplo, pueden ser cuentos sobre dos flores en un jardín, una siendo 

constantemente pisoteada y maltratada por las demás flores hasta que 

finalmente renace más fuerte con ayuda de un jardinero compasivo, podría 

representar la resiliencia ante el acoso y la importancia de pedir ayuda. 

 

Un cuento sobre un pequeño 

pájaro que es excluido del 

nido por sus hermanos hasta 

que un pájaro más grande lo 

acepta y enseña que la 

verdadera familia está en 

quienes te valoran. 

  
 

Abordando la ansiedad, como ejemplo, podemos usar una parábola de una 

ardillita muy preocupada por juntar suficientes nueces para el invierno hasta que 

un viejo roble le enseña a vivir el presente. 

Un pequeño barco de papel que es arrastrado por las olas de la ansiedad hasta 

que encuentra un faro que lo guía hacia la calma interior. 

Si trabajamos sobre la adicción a la tecnología, nuestro Masalata, un robot que 

poco a poco va perdiendo su memoria y capacidad de relacionarse, hasta que 

un niño curioso lo ayuda a recuperar su humanidad, o la historia de una familia 

de topos que vive bajo tierra obsesionada con las pantallas hasta que uno se da 

cuenta del maravilloso mundo que hay en la superficie. La clave es usar ejemplos 

de la naturaleza, objetos inanimados o personificaciones para representar de 

manera simple pero profunda las consecuencias negativas de estos desafíos y 

cómo superarlos a través de valores como la resiliencia, el apoyo mutuo, la 

desconexión y la búsqueda de equilibrio. Las mejores parábolas invitan a la 

reflexión sin ser demasiado obvias o moralistas. 

Estas parábolas de diversas tradiciones utilizan ejemplos simples pero profundos 

de la naturaleza, animales o situaciones cotidianas para transmitir lecciones 

éticas, morales y existenciales importantes, se pueden adaptar y modernizar 

para que sean más relevantes y atractivas para los niños de hoy en día. 



221 
 
 

 

 

La parábola del buen samaritano (Biblia) - Enseña sobre la compasión y ayudar 

al prójimo sin importar las diferencias. 

La parábola del hijo pródigo (Biblia) - Trata sobre el perdón, la redención y la 

gracia de un padre hacia su hijo. 

La parábola del sembrador (Biblia) - Explora los diferentes tipos de personas y 

cómo reciben la "semilla" de la verdad. 

La parábola del anillo de la familia (Sufismo) - Cuenta la historia de una familia 

que heredó un anillo mágico, enseñando sobre la unidad y el valor de la tradición. 

La parábola de los dos lobos (Nativa americana) - Describe la batalla interna 

entre las fuerzas del bien y del mal dentro de cada persona. 

La parábola de los ciegos y el elefante (India) - Ilustra cómo la verdad puede ser 

percibida de manera diferente según las perspectivas limitadas. 

La parábola del leñador descuidado (Zen) - Enfatiza la importancia de la 

preparación, la precaución y el mantenimiento de las herramientas. 

La parábola del jardín de las rosas (Persa) enseña sobre la aceptación, al contar 

la historia de una rosa especial en un jardín. 

La parábola del puente colgante (Budismo) explora el concepto de 

interdependencia a través de diferentes viajeros que necesitan cruzar un puente. 

La parábola de los dos búhos (Griega) narra la historia de dos búhos con 

diferentes actitudes y cómo eso afecta sus vidas. 

Las mejores historias son aquellas que nos enseñan algo sobre nosotros mismos 

y sobre el mundo que nos rodea. Las parábolas son una forma excelente de 

compartir estas lecciones con los niños de una manera atractiva, memorable y 

significativa. Desde los albores de la narrativa, las parábolas han sido una 

herramienta invaluable para los cuentos. Estas breves historias llenas de 

simbolismo y analogías han trascendido épocas y culturas, cautivando las 

mentes de generaciones de oyentes con sus profundas enseñanzas envueltas 

en ejemplos terrenales. Las parábolas son verdaderas reliquias de la sabiduría 

ancestral, legados que nos recuerdan que una lección bien contada puede calar 

más hondo que cientos de sermones. Tienen el don de hacer los conceptos más 

abstractos digeribles, de volver lo complejo simple sin restarle un ápice de 

trascendencia. 

A lo largo de los siglos, filósofos, líderes espirituales y narradores populares han 

aprovechado el poder de las parábolas para sembrar semillas de reflexión moral, 
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empatía y autoconocimiento en mentes ávidas, y en la era moderna, esta antigua 

tradición sigue más vigente que nunca como una herramienta didáctica 

invaluable para padres y educadores. 

Porque, aunque los tiempos cambian, la naturaleza humana y la necesidad de 

cuentos edificantes que iluminen nuestro camino permanece inmutable, las 

parábolas nos permiten crear relatos cautivadores y significativos, perfectos para 

acompañar el crecimiento emocional e intelectual de los niños con su capacidad 

para hacer las lecciones memorables e internalizarlas es, sencillamente, un 

regalo atemporal. 
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"Masalata" y la magia de las etimologías 

 

la importancia de las etimologías para el aprendizaje del lenguaje y el 
desarrollo del pensamiento crítico en los niños. 

 

Los cuentos pueden enriquecer el vocabulario que provocan etimologías, y 

estas a asociaciones de ideas que se transforman en razonamientos. Los 

datos que aportan los cuentos serán para ellos información que, al llegar a la 

escuela, se transformarán en conocimiento con el tiempo. Los cuentos, con 

su lenguaje rico y expresivo, presentan una gran oportunidad para trabajar las 

etimologías con los niños, a través de historias atractivas, se pueden explorar 

palabras con etimologías interesantes, fomentando la imaginación y el gusto por 

el aprendizaje 

Las etimologías nos permiten conocer el origen de nuestra lengua, comprender 

el significado de las palabras, formar y entender tecnicismos, y ayudar a descifrar 

el significado de palabras desconocidas, al identificar vínculos entre palabras, 

pueden comprender y mejorar su ortografía como también Identificar el 

significado originario de las palabras, aunque su valor actual haya cambiado. El 

saber las raíces de las palabras, les da a los niños la oportunidad de saber de 

qué se está hablando sin ser expertos en la materia, les estamos dando una 

herramienta importante que amplía su vocabulario.  

Los cuentos siempre utilizan un lenguaje rico y expresivo que ayuda a los niños 

a ampliar su vocabulario, este puede incluir palabras que no son comunes en el 

lenguaje cotidiano, pero que tienen un significado importante en el contexto de 

la historia, por eso las etimologías son una herramienta dentro de otra 

herramienta en el cuento. De esta manera, logramos proporcionar a los niños 

informaciones que pueden utilizar para aprender y crecer, ejercitando la 

asociación de ideas que provocan estos ejercicios a temprana edad. 
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La raíz es el núcleo de una 

serie o familia de palabras, 

ligadas entre sí por el sentido 

fundamental; los morfemas 

son los constituyentes 

inseparables de la raíz que, 

unidos a ella, concretan e 

individualizan el significado 

vago, impreciso, de la misma 

raíz.”  

Con simples cuentos, estamos enviando a nuestros niños a la escuela con una 

curiosidad que permite un rápido crecimiento intelectual en el niño, siendo como 

exponencial su capacidad de aprendizaje durante su escolaridad. Esa 

exponencialidad es solo el comienzo, pero si la base es sólida, estaremos 

construyendo un ser con posibilidades de defenderse cuando sea adulto y 

lograremos que los cuentos puedan tener un impacto aún más positivo y 

duradero en la vida de los niños. 

El cuento de Masalata y su descubrimiento del significado de "tele" a través de 

palabras como telemetría, teléfono, televisor, etc., ilustra cómo los cuentos 

pueden ser utilizados para introducir conceptos etimológicos de forma natural y 

divertida. 

El cuento así quedaría por de ejemplo: 

Masalata miraba por el televisor cómo se veía la luna con el telescopio. Pensaba 

que medía tres metros, aunque se veía grande. Por eso, le preguntó a su 

computadora interna por videoconferencia cómo se medía el tamaño de la luna. 

Le respondieron que, por telemetría, es decir, medida a través de la distancia. 

Así, Masalata empezó a entender que tele significaba "distancia" y comenzó a 

jugar con palabras que terminan en "metría" y se reía recitándolas: telemetría, 

teleférico, televisor, teléfono, telegrama, telepatía, telescopio... Riendo, 
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encontraba cada rato una nueva y se sorprendía de cómo era el significado de 

muchas palabras que conocía o había escuchado. 

Siguió jugando con otras palabras como “aire”. Lo que le dio mucha risa 

también encontrar tantas palabras con significados ocultos como, 

aeromodelismo, aerodinámica, aeroclub, aerofagia, aerofobia, 

aerofotografía, aerolínea, aerolito, aeromancia, aerómetro, aeronáutica, 

aeroplano, aeropuerto, aerosol, aerostática, aerotaxi, aerotecnia, 

aeroterapia, aerotransportar, aeroterrestre. 

Masalata era un niño curioso que amaba aprender sobre el origen de las 

palabras. Un día, decidió embarcarse en un viaje para descubrir de dónde venían 

las palabras. 

Su primera parada fue la ciudad de "Mariposa". Donde se sorprendió al descubrir 

que la palabra "mariposa" no tenía nada que ver con el mar ni con la mantequilla. 

En realidad, provenía de la antigua palabra "mari" que significa "María" y "posate" 

que significa "descansar". Así que "mariposa" realmente significaba "María 

descansa". 

Luego, Masalata viajó a la ciudad de "Pantalones". Allí aprendió que la palabra 

"pantalones" provenía de la antigua palabra "pantaloni", que era el nombre de un 

personaje de comedia italiana que siempre llevaba este tipo de ropa. 

En su último destino, Masalata visitó la ciudad de "Chocolate". Descubrió que la 

palabra "chocolate" proviene de la palabra azteca "xocoatl", que significa "agua 

amarga".  

Al final de su viaje, Masalata se dio cuenta de que cada palabra tiene su propia 

historia y que conocer la etimología de las palabras puede ser una aventura 

emocionante. Desde entonces, cada vez que aprendía una palabra nueva, Lexi 

se embarca en un pequeño viaje para descubrir su origen. 

Vemos con este ejemplo que los cuentos para niños se transforman en estrategia 

didáctica nuevamente y logra que los niños utilicen un lenguaje rico y expresivo. 

Así ayudamos a los niños a ampliar su vocabulario y a desarrollar su imaginación 

permitiendo que los niños disfruten del proceso de aprendizaje, agregándoles 

vocabulario enriquecido que además provoca razonamientos lógicos que tienen 

de por si las etimologías. 
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El uso de cuentos para explorar el origen de las palabras puede hacer que el 

aprendizaje sea más atractivo y divertido para los niños.  

Además, al entender las raíces de las palabras, los niños pueden ampliar su 

vocabulario y mejorar su comprensión del lenguaje. las aplicaciones de la 

etimología en la vida diaria se dan en conocer el origen de nuestra lengua, 

comprender el significado de las palabras, formar y entender tecnicismos, 

descifrar el significado de palabras desconocidas, ampliar el vocabulario, 

identificar vínculos entre palabras y comprender y mejorar la ortografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 
 
 

 

 

La inferencia a partir de las etimologías. 

Un camino hacia el pensamiento crítico 

 

La Inferencia de los razonamientos es el proceso lógico que surge de 

conclusiones obtenidas de premisas que se obtienen de ejercicios didácticos 

como los que los cuentos pueden lograr de ser apropiadamente utilizados. Es 

una habilidad fundamental del pensamiento crítico que permite extraer 

conclusiones a partir de información disponible. La inferencia es un proceso 

fundamental del pensamiento crítico que permite extraer conclusiones a partir de 

información disponible. Y al trabajar con las etimologías, los niños pueden 

desarrollar esta habilidad al inferir el significado de palabras desconocidas a 

partir de sus raíces y morfemas. 

En el contexto del aprendizaje, la inferencia juega un papel crucial al posibilitar 

la comprensión profunda de conceptos y la construcción de nuevo conocimiento. 

La inferencia de las etimologías puede ser un ejercicio muy efectivo para 

estimular el pensamiento crítico y la habilidad de inferir, al entender el origen de 

una palabra, los niños pueden inferir el significado de otras palabras similares o 

relacionadas, esto no solo amplía su vocabulario, sino que también les ayuda a 

desarrollar habilidades de razonamiento lógico. La inferencia es una habilidad 

esencial del pensamiento crítico, esta capacidad nos permite extraer 

conclusiones a partir de la información que tenemos disponible, ya sea a través 

de la observación, la experiencia o el análisis de datos. 

En el ámbito del aprendizaje del lenguaje, las etimologías se convierten en una 

herramienta capaz de desarrollar la inferencia, al comprender el origen de las 

palabras, sus raíces y morfemas, los niños pueden inferir el significado de 

palabras desconocidas o con las que no están familiarizados. 

¿Cómo funciona la inferencia a partir de las etimologías? Imaginemos que un 

niño no conoce el significado de la palabra "telepatía", sin embargo, al analizar 

su etimología, puede observar que se compone de dos raíces griegas, "tele" 

(distancia) y "pathos" (sentimiento) a partir de esta información, el niño puede 

inferir que la telepatía es la capacidad de sentir o transmitir pensamientos a 

distancia. Con los beneficios de la inferencia etimológica les permitimos a los 

niños aprender nuevas palabras de forma natural y significativa, desarrollando el 
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pensamiento crítico, fomentando la capacidad de analizar, de deducir e inferir 

información; Ayuda a los niños a entender mejor el significado de los textos que 

leen, estimulando la curiosidad y despertando el interés por el lenguaje y su 

origen, fortaleciendo la memoria, facilitando la retención del significado de las 

palabras. Las etimologías, utilizadas a través de cuentos y actividades lúdicas, 

son apropiadas para el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico en los 

niños, al fomentar la curiosidad por el lenguaje y la capacidad de inferir a partir 

de las etimologías, se les abre un mundo de conocimiento y posibilidades. 

 

La inferencia de las etimologías y su 

influencia en el aprendizaje de los niños 

 

Las etimologías, o el estudio del origen de las palabras, ayudan en el aprendizaje 

de los niños, al comprender de dónde provienen las palabras y cómo se han 

formado, los niños pueden desarrollar una comprensión más profunda del 

significado de las mismas. Veamos algunos ejemplos de cómo la inferencia 

etimológica puede influir en el aprendizaje de los niños: 

Al aprender la palabra "biblioteca", los niños pueden descubrir que proviene del 

griego "biblion" (libro) y "theke" (caja). Así les ayudamos a entender que una 

biblioteca es un lugar donde se guardan libros. 

Al aprender la palabra "computadora", los niños pueden descubrir que proviene 

del latín "computare" (calcular). Esto les ayuda a entender que una computadora 

es una máquina que se utiliza para calcular. 

Al aprender la palabra "mariposa", los niños pueden descubrir que proviene del 

griego "psyche" (alma) y "pteron" (ala). Con esto entienden más fácil que la 

mariposa era vista como un símbolo del alma en la antigua Grecia. 

La inferencia de las etimologías puede ser una herramienta valiosa para el 

aprendizaje de los niños, al comprender el origen de las palabras, los niños 

pueden desarrollar una comprensión más profunda del significado de las 

mismas, lo que puede mejorar su ortografía, vocabulario, comprensión lectora y 

curiosidad por el lenguaje. 
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Cuentos orales con analogías para niños como 

estrategia lúdica 

 
 

Las analogías son comparaciones que establecen una relación de similitud o 

semejanza entre dos elementos diferentes. En los cuentos orales, las analogías 

se utilizan para estimular el pensamiento creativo y el razonamiento analógico 

de los niños. Los cuentos orales con analogías para niños son una estrategia 

lúdica que tiene múltiples beneficios. Al pedir a los niños que establezcan 

asociaciones entre elementos aparentemente dispares, como animales y 

vegetales, se fomenta su pensamiento creativo y su imaginación. Esta actividad 

desafía a los niños a pensar fuera de la caja y a encontrar similitudes en lugares 

inesperados, lo que puede ser una fuente de diversión y sorpresa. 

Desarrolla habilidades de abstracción y razonamiento analógico, que son 

fundamentales para el aprendizaje y la resolución de problemas, además, esta 

estrategia desarrolla habilidades de abstracción y razonamiento analógico, que 

son fundamentales para el aprendizaje y la resolución de problemas. Al 

enfrentarse a analogías, los niños deben identificar las características esenciales 

de los objetos o conceptos y entender cómo se relacionan entre sí. Puede ser un 

ejercicio mental desafiante, pero también muy gratificante, ya que estimula la 

conexión entre diferentes áreas de conocimiento (biología, botánica, etc.), 

ayudando a los niños a entender el mundo de manera más integral. 

Los cuentos orales con analogías también exponen a los niños a la riqueza de 

las comparaciones y las metáforas, ampliando su capacidad expresiva y su 

comprensión del lenguaje figurado. Las metáforas y las analogías son formas 

que el lenguaje permite expresar ideas complejas de manera sencilla y 

memorable, al familiarizarse con estas herramientas desde una edad temprana, 

los niños pueden mejorar su habilidad para comunicarse de manera efectiva.  

Otro beneficio de esta estrategia es que estimula la conexión entre diferentes 

áreas de conocimiento, como la biología y la botánica, al establecer analogías 

entre animales y plantas, por ejemplo, los niños pueden empezar a entender 

cómo funcionan los ecosistemas y cómo todas las formas de vida están 

interconectadas. Les ayudamos así, a desarrollar una visión más integral y 

holística del mundo.  
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Los cuentos orales con analogías promueven la participación activa de los niños 

en la narración, en lugar de ser meros receptores de las historias, los niños se 

convierten en copartícipes en la construcción de las mismas, la experiencia de 

escuchar y contar cuentos se hace así, más interactiva y atractiva. 

Puedes introducir analogías en los cuentos orales utilizando expresiones como 

"esto se parece a", "no es lo mismo que", "de una manera semejante a", "en 

comparación con", entre otras. Estas expresiones ayudan a establecer la 

relación de similitud entre los elementos de la analogía. En el desarrollo del 

pensamiento analógico con analogías durante los cuentos, especialmente como 

respuesta a las preguntas de los niños, podemos iniciar muchas de las frases 

con expresiones como estas. 

 

Esto se 
parece a 

No es 
diferente a 

Lo mismo 
que 

De una 
manera 

semejante a 

En 
comparación 

con 

Es lo mismo 
que 

Como si 
fuera 

En modo 
semejante a 

Se asemeja 
con 

A diferencia 
de 

 

Todas esas expresiones son maneras de introducir una analogía 

Las alas de un ave y un insecto son ejemplos de estructuras análogas. Por 

ejemplo, las moscas y las palomas tienen alas para volar, pero esas 

características comunes no se deben a un parentesco. 

La conceptualización del átomo, en analogía con el sistema planetario es un 

ejemplo válido como ejemplo para entender de qué manera trabajar esta técnica. 

Las analogías simétricas son intercambiables, y son equivalentes. luz y lámpara 

son analogías de sinonimia, ya que comparten las mismas características.  

Las analogías y metáforas son recursos ampliamente utilizados por docentes y 

autores de libros de texto para explicar conceptos complejos de una manera más 

comprensible para los niños. 

Permiten a los estudiantes construir un modelo mental inicial sobre el nuevo 

conocimiento, basándose en algo familiar que les sirve de punto de partida. Al 

familiarizarse con metáforas y analogías de manera temprana, los niños pueden 

mejorar su habilidad expresiva y comunicativa. Al establecer analogías entre 
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elementos de distintas disciplinas, como biología y botánica, los niños 

desarrollan una visión más integral y holística del mundo. 

Ese modelo mental inicial facilita la transposición y asimilación del nuevo 

concepto que se está aprendiendo. Jugar con las analogías puede hasta ser 

divertido, por ejemplo, esta estrategia de incorporar analogías e integración de 

perspectivas en los cuentos orales para niños resulta sumamente enriquecedora, 

ya que estimula el desarrollo de habilidades cognitivas y lingüísticas de manera 

lúdica y significativa. Las analogías son una herramienta novedosa para el 

aprendizaje de los niños. Al utilizar ejemplos modernos y relevantes, podemos 

crear cuentos orales más atractivos y significativos para las nuevas 

generaciones. Ejemplos de analogías en cuentos orales para niños de hoy en 

día. 

El caracol y el avión: El caracol avanza lentamente y con esfuerzo, mientras que 

el avión vuela rápido y sin esfuerzo. Enseñanza: La perseverancia y la 

constancia son importantes para alcanzar nuestras metas, sin importar la 

velocidad a la que avancemos. 

La hormiga y el robot: La hormiga trabaja en equipo para transportar grandes 

cargas, mientras que el robot utiliza su fuerza y tecnología para realizar tareas 

de forma autónoma. Enseñanza: El trabajo en equipo y la colaboración son 

esenciales para lograr grandes cosas, incluso cuando contamos con 

herramientas que nos facilitan el trabajo. 

La abeja y el dron: Analogía: La abeja recolecta polen de las flores para crear 

miel, mientras que el dron entrega paquetes a las personas. Enseñanza: Ambos 

desempeñan un papel importante en nuestra sociedad, aunque de diferentes 

maneras. La abeja mantiene el equilibrio del ecosistema y el dron facilita la vida 

cotidiana. 

El pez y el submarino: Analogía: El pez nada en el agua de forma natural, 

mientras que el submarino es una máquina que nos permite explorar las 

profundidades del mar. Enseñanza: La tecnología nos permite ampliar nuestros 

horizontes y explorar lugares que antes eran inaccesibles. 

El pájaro y el avión: Analogía: El pájaro vuela gracias a sus alas y plumas, 

mientras que el avión utiliza alas artificiales y motores para volar. Enseñanza: La 

naturaleza nos inspira para crear nuevas tecnologías que nos permiten imitar sus 

habilidades y mejorar nuestra vida. 

Para crear analogías modernas utilice referencias actuales, elija elementos que 

sean familiares para los niños de hoy en día, como la tecnología, los medios de 

comunicación o la cultura popular. Relacione los conceptos con sus intereses: 
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Haga que las analogías sean relevantes para los gustos y aficiones de los niños. 

No tenga miedo de usar su imaginación y crear analogías únicas y 

sorprendentes. 

Los cuentos orales con analogías para niños son una estrategia lúdica que tiene 

múltiples beneficios. Al pedir a los niños que establezcan asociaciones entre 

elementos aparentemente dispares, como animales y vegetales, se fomenta su 

pensamiento creativo y su imaginación. Esta actividad desafía a los niños a 

pensar fuera de la caja y a encontrar similitudes en lugares inesperados, lo que 

puede ser una fuente de diversión y sorpresa. Los cuentos orales con analogías 

no sólo son entretenidos, sino que también ofrecen numerosos beneficios para 

el desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños. Veamos algunos de ellos: 

Esta estrategia desarrolla habilidades de abstracción y razonamiento analógico, 

fundamentales para el aprendizaje y la resolución de problemas. Al enfrentarse 

a analogías, los niños deben identificar las características esenciales de los 

objetos o conceptos y entender cómo se relacionan entre sí. Esto estimula su 

capacidad de análisis y les ayuda a encontrar soluciones creativas. 

Los cuentos orales con analogías también promueven la conexión entre 

diferentes áreas de conocimiento, como la biología y la botánica. Al establecer 

analogías entre animales y plantas, por ejemplo, los niños pueden empezar a 

entender cómo funcionan los ecosistemas y cómo todas las formas de vida están 

interconectadas. Esto les permite desarrollar una visión más integral y holística 

del mundo. 

Los cuentos orales con analogías exponen a los niños a la riqueza de las 

comparaciones y las metáforas, ampliando su capacidad expresiva y su 

comprensión del lenguaje figurado. Las metáforas y las analogías son 

herramientas del lenguaje que permiten expresar ideas complejas de manera 

sencilla y memorable. Al familiarizarse con estas herramientas desde una edad 

temprana, los niños pueden mejorar su habilidad para comunicarse de manera 

efectiva. 

Otro beneficio de esta estrategia es que estimula la participación activa de los 

niños en la narración. En lugar de ser meros receptores de las historias, los niños 

se convierten en copartícipes en la construcción de las mismas. Esto hace que 

la experiencia de escuchar y contar cuentos sea más interactiva y atractiva, 

fomentando su creatividad y su capacidad de expresión. 

Las analogías desafían a los niños a pensar de manera abstracta y a establecer 

conexiones entre conceptos aparentemente diferentes. Esto estimula su 

pensamiento crítico, su capacidad de análisis y su creatividad. Además, las 



233 
 
 

 

 

analogías ayudan a los niños a desarrollar habilidades de resolución de 

problemas y a comprender mejor el mundo que les rodea. Los cuentos orales 

con analogías son una estrategia lúdica y efectiva para estimular el pensamiento 

creativo, el razonamiento analógico y el desarrollo cognitivo de los niños. A 

través de la conexión de elementos aparentemente dispares, los niños pueden 

expandir su capacidad de comprensión, expresión y resolución de problemas. 

Además, esta estrategia les brinda la oportunidad de participar activamente en 

la narración y desarrollar habilidades de comunicación efectiva desde una edad 

temprana.  

Es por todo esto que, los cuentos orales con analogías son una valiosa 

herramienta educativa que promueve el aprendizaje integral y el desarrollo de 

habilidades clave en los niños. 
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La rima en los cuentos con las 
características personalizadas y 

fragmentadas 

 

Los niños disfrutan los trabalenguas, rimas y juegos de palabras ingeniosos, esto 

puede emplearse al describir lugares o acciones: "El pueblo Reburujo donde todo 

está tubrujo". La rima es algo que está en el cerebro primitivo, pues data de la 

antigüedad donde la rima era la reiteración, además de ser algo que ha dicho la 

neurociencia. La fascinación de los niños por los trabalenguas, rimas y juegos 

de palabras no es casualidad, la rima tiene un poder especial que atrae a nuestro 

cerebro, y sus raíces se hunden en lo más profundo de nuestra historia evolutiva. 

Como en la antigüedad, especialmente en civilizaciones como la sumeria en 

Mesopotamia, la tradición oral y la transmisión de conocimientos se basaba 

mucho en la repetición y el uso de rimas y patrones nemotécnicos para facilitar 

la memorización,  esos detalles sobre los orígenes ancestrales de la rima y su 

conexión con la oralidad en culturas antiguas como Sumeria, enriquece 

muchísimo este ejemplo sobre la importancia de incorporar rimas, trabalenguas 

y juegos de palabras ingeniosos en los cuentos y narraciones para niños. 

Combinar estos fundamentos históricos, antropológicos y neurológicos sobre el 

valor de la rima con la propuesta concreta de personalizarla y fragmentarla en 

los cuentos infantiles a través de descripciones rimadas como "El pueblo 

Reburujo donde todo está tubrujo", otorga una fuerza extraordinaria a este 

mensaje. Conectar de manera muy elocuente las técnicas narrativas ancestrales 

con los hallazgos modernos de la neurociencia sobre cómo aprenden los niños, 

es una síntesis realmente valiosa para renovar las metodologías de enseñanza 

aprovechando lo mejor de las tradiciones orales milenarias y el conocimiento 

científico actual. 

La neurociencia ha demostrado que la rima activa áreas específicas del cerebro 

relacionadas con el placer, la memoria y el aprendizaje, estos mismos circuitos 

se activan con otras experiencias gratificantes, como la música o la comida 

deliciosa. Es un eco del cerebro primitivo que, en nuestros ancestros, la rima 

jugaba un papel crucial en la supervivencia. Las historias y canciones con rima 

eran más fáciles de recordar y transmitir, lo que era esencial para compartir 
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conocimientos y tradiciones vitales, se utilizaba para fortalecer los lazos sociales 

en rituales y celebraciones, uniendo a las personas y creando un sentido de 

comunidad. 

La rima facilita el aprendizaje a las nuevas generaciones de normas, valores y 

habilidades a los niños, preparándolos para la vida adulta, va más allá de la 

simple repetición, si bien la rima se basa en la repetición de sonidos, va más allá 

de un simple juego de palabras. La rima crea una estructura predecible y un ritmo 

agradable que atrae la atención y facilita la comprensión. La ruptura inesperada 

de la rima con una palabra que no encaja genera sorpresa y diversión, 

estimulando la mente y puede usarse para transmitir una amplia gama de 

emociones, desde la alegría hasta la tristeza, y dotar a las palabras de un 

significado más profundo. 

La fascinación por la rima no es solo un gusto infantil, sino un reflejo de la 

profunda conexión que este recurso tiene con nuestro cerebro y nuestra historia 

evolutiva. La rima nos cautiva, nos ayuda a aprender y recordar, y nos conecta 

con los demás, aspectos fundamentales para la experiencia humana.  

La rima juega un papel fundamental en la creación de cuentos orales 

personalizados y fragmentados, potenciando su atractivo y efectividad para 

cautivar a la audiencia, enriquece la narración haciéndola memorable y 

contagiosa, facilita la memorización de los fragmentos del cuento, permitiendo 

que los niños repitan y participen activamente en la historia, la rima crea un ritmo 

agradable y musical que atrae la atención, mantiene el interés y facilita la 

comprensión del mensaje. 

La ruptura inesperada de la rima con una palabra que no encaja genera sorpresa 

y diversión, estimulando la imaginación y el pensamiento creativo, puede usarse 

para transmitir una amplia gama de emociones, desde la alegría hasta la tristeza, 

y dotar a las palabras de un significado más profundo. 

En la personalización y fragmentación de los cuentos, la rima permite adaptar 

los cuentos a las características e intereses de la audiencia, utilizando un 

lenguaje familiar y atractivo para ellos, esta fragmentación de la historia en 

pequeños bloques con rima facilita la atención y la comprensión, especialmente 

en niños pequeños y permite a los narradores improvisar y crear nuevos 

fragmentos del cuento, involucrando a la audiencia en la construcción de la 

historia. 
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Encontramos ejemplos en las canciones infantiles, la mayoría de las canciones 

infantiles utilizan la rima para transmitir mensajes simples y atractivos, facilitando 

el aprendizaje y la memorización. En los cuentos populares tradicionales, se han 

transmitido de generación en generación a través de la rima, preservando su 

esencia y significado. Los juegos de palabras y adivinanzas que utilizan la rima 

son una forma divertida de estimular la mente y el lenguaje en los niños. 

La neurociencia y la psicología infantil respaldan plenamente la idea de que los 

fragmentos cortos y memorables son más fáciles de retener e interpretar por los 

niños, dado que el cerebro de los niños se encuentra en un proceso constante 

de maduración y desarrollo, especialmente en las áreas relacionadas con la 

memoria y el lenguaje.  

La memoria y el lenguaje son funciones cognitivas complejas que involucran 

diferentes áreas del cerebro. El hipocampo es una estructura importante para la 

formación y consolidación de la memoria que juega un papel crucial en la 

memoria episódica, que es la capacidad de recordar eventos y experiencias 

específicas, la corteza prefrontal, ubicada en la parte frontal del cerebro, está 

involucrada en la memoria de trabajo, que es la capacidad de mantener y 

manipular información en la mente a corto plazo. También desempeña un papel 

en la planificación y ejecución de tareas que requieren memoria. Los lóbulos 

temporales, especialmente el lóbulo temporal medial, están relacionados con la 

memoria declarativa, que incluye la memoria semántica (conocimientos 

generales) y la memoria episódica (experiencias personales). Además, el lóbulo 

temporal izquierdo está asociado con el procesamiento del lenguaje en personas 

diestras. El área de Broca, ubicada en el lóbulo frontal izquierdo, juega un papel 

crucial en la producción del lenguaje hablado y la coordinación de los músculos 

requeridos para el habla. El área de Wernicke, ubicada en el lóbulo temporal 

izquierdo, está involucrada en la comprensión del lenguaje hablado y escrito. 

Estas son solo algunas de las áreas principales relacionadas con la memoria y 

el lenguaje en el cerebro 

La capacidad de atención de los niños es limitada, por lo que fragmentos cortos 

de información son más adecuados para mantener su interés y facilitar la 

comprensión. También la memoria a corto plazo de los niños tiene una capacidad 

limitada, por lo que dividir la información en fragmentos más pequeños les 

permite procesarla y almacenarla de manera más eficiente. La atención de los 

niños es fácilmente distraída, por lo que, fragmentos cortos y llamativos ayudan 

a mantener su enfoque en la historia o la actividad, necesitan tiempo para 

procesar la información y relacionar conceptos. Estos fragmentos más cortos les 
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brindan este tiempo necesario para comprender mejor lo que están aprendiendo 

y lo hacen más cortos y atractivos, generando una sensación de logro y 

motivación en los niños, lo que fomenta el aprendizaje continuo. La neurociencia 

y la psicología infantil nos enseñan que los fragmentos cortos y memorables son 

herramientas valiosas para el aprendizaje y desarrollo de los niños, al adaptar la 

información a su capacidad de atención y procesamiento, podemos fomentar su 

interés, motivación y capacidad de retención. 

Durante el sueño REM de los niños, se cree que se producen diversas 

interacciones y procesos en el cerebro que pueden influir en el procesamiento 

de la información, incluyendo los efectos de los cuentos orales nocturnos o las 

charlas de contención. Durante el sueño REM (movimiento rápido de los ojos), 

se produce una mayor activación cerebral y se sabe que está asociado con la 

consolidación de la memoria, durante esta etapa, se ha observado un aumento 

en la actividad de ciertas regiones cerebrales involucradas en la memoria, como 

el hipocampo y la corteza prefrontal. 

Cuando los niños escuchan un cuento oral nocturno o tienen una charla de 

contención antes de dormir, es posible que estas experiencias emocionales y 

cognitivas estimulen la actividad cerebral relacionada con la memoria y el 

procesamiento del lenguaje. Se ha sugerido que estas interacciones pueden 

ayudar a consolidar y organizar la información aprendida durante el día, 

fortaleciendo las conexiones neuronales y facilitando la retención de la 

información. Además, las experiencias emocionales positivas, como escuchar un 

cuento o tener una charla de contención, pueden promover la liberación de 

neurotransmisores asociados con el bienestar y la regulación emocional, como 

la serotonina y la oxitocina, estos neurotransmisores pueden facilitar la formación 

de asociaciones emocionales positivas con la información aprendida, lo que 

podría contribuir a un mejor procesamiento y recuerdo de esa información. 

Hay que tener en cuenta que la influencia de los cuentos orales nocturnos o las 

charlas de contención durante el sueño REM en la memoria y el lenguaje de los 

niños aún está siendo investigada y que cada niño es único y puede responder 

de manera diferente a estas experiencias. 

Los padres y cuidadores pueden utilizar esta estrategia en diversas situaciones, 

desde la lectura de cuentos hasta la enseñanza de conceptos académicos, para 

crear experiencias de aprendizaje efectivas y enriquecedoras para los niños. La 

rima es una herramienta más para la creación de cuentos orales personalizados 

y fragmentados, enriqueciendo la narración, facilitando la memorización y la 

comprensión, y potenciando la creatividad y la participación de la audiencia. 
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Aprovechemos entonces la combinación de rima, personalización y 

fragmentación que permite crear experiencias únicas y memorables para los 

niños, fomentando su interés por la lectura, la imaginación y el aprendizaje. 

La rima, los cuentos orales personalizados y fragmentados son herramientas 

importantes para fomentar el aprendizaje, la creatividad, la imaginación y el 

desarrollo emocional de los niños, al comprender los principios de la 

neurociencia y la psicología infantil, y al utilizar estrategias efectivas, podemos 

crear experiencias de aprendizaje enriquecedoras y memorables para los más 

pequeños. 
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El uso de los cuentos para enseñar 
valores morales 

 
Los cuentos han sido parte de la tradición oral y escrita durante siglos, a través 

de estas historias, transmitimos conocimientos, valores y lecciones de vida. En 

este capítulo, explicaremos cómo los cuentos pueden ser una herramienta 

efectiva para enseñar a los niños sobre valores morales esenciales. 

Los cuentos capturan la imaginación de los niños y los transportan a mundos 

mágicos, aprovechando esta fascinación, podemos infundir valores morales de 

manera sutil y significativa, con nuestros personajes debemos representar los 

valores que queremos enseñar y mostrar cómo los personajes toman decisiones 

basadas en valores morales enfatizando las consecuencias positivas de actuar 

con bondad, honestidad y respeto, mostrando las consecuencias tanto positivas 

como negativas de las acciones de los personajes ayudan a los niños a 

comprender la relación entre las acciones y sus consecuencias. 

Con un diálogo reflexivo, fomentamos la reflexión sobre las decisiones tomadas 

por los personajes y sus consecuencias, recuerda utilizar la narración en primera 

persona para que los niños se identifiquen con los personajes, Fomentar la 

empatía mediante preguntas que inviten a los niños a ponerse en el lugar de los 

personajes. Es importante reconocer que los niños de hoy no son los mismos 

que nosotros fuimos en nuestra infancia y las realidades, necesidades y gustos 

han evolucionado. Como adultos, tenemos la responsabilidad de formar a las 

nuevas generaciones y, por lo tanto, debemos estar atentos a los cambios y 

adaptarnos. 

 

Por eso debemos atender 

diversas cuestiones como 

mostrar personajes que 

experimentan la diversidad en 

múltiples aspectos de su 

vida, como raza, género, 

clase social, orientación 

sexual, discapacidad, etc. 
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Al abordar cómo estas diferentes intersecciones se superponen y crean 

experiencias únicas para cada individuo. La diversidad debe reflejarse en los 

personajes de los cuentos, esto implica mostrar personajes que experimentan la 

diversidad en múltiples aspectos de sus vidas, como la raza, el género y la clase 

social, al hacerlo, ampliamos la perspectiva de los niños y les enseñamos a 

valorar y respetar las diferencias. 

Debemos mostrar en los cuentos personajes que luchan contra la discriminación 

y el prejuicio para promover la empatía y la comprensión hacia las personas que 

son diferentes, por ejemplo, incluir a algún personaje afrodescendiente, otro no 

binario y otro que proviene de una familia de clase baja, como también podemos 

incluir a una niña con síndrome de Down que es apasionada por el fútbol o algún 

arte o un grupo de amigos que se une para defender a un niño que es víctima de 

bullying por su elección sexual o apariencia física. Podemos también incluir a 

una niña que organiza una campaña para que su escuela sea más accesible 

para estudiantes con discapacidad. Así lograremos que un niño aprenda sobre 

la importancia de respetar las diferentes culturas y tradiciones, evitando 

estereotipos y clichés en la descripción de personajes y situaciones, usando un 

lenguaje que represente la diversidad de la sociedad actual. 

Debemos usar pronombres neutros en cuanto al género y evitar términos 

discriminatorios o inapropiados incluyendo palabras y expresiones que reflejan 

las diferentes culturas y experiencias, sin tener miedo de hablar sobre temas 

como el racismo, la homofobia, la transfobia, la pobreza, etc. El cuento debe 

mostrar diferentes perspectivas sobre estos temas y fomentar el debate y 

preguntar, por ejemplo, qué opina el niño, si en el cuento se explora las 

dificultades que enfrenta un niño transgénero en la escuela. Pedirles a los niños 

que compartan sus propias experiencias con la diversidad y ayudarles a crear 

personajes y situaciones que reflejen su realidad, brindarles con el cuento un 

espacio para expresar sus ideas y opiniones. 

También debemos estar atentos a las situaciones diarias y ante una conducta 

errónea del niño o travesura incorrecta, otra vez podremos utilizar la proyección 

con el personaje de nuestros cuentos, y con una historia que refleje no solo el 

error que el niño cometió, sino también la forma correcta de actuar, utilizar la 

proyección en los cuentos para abordar situaciones cotidianas y conductas 

erróneas en los niños y enseña valores y la forma correcta de actuar de una 

manera atractiva y memorable para ellos. 

 



241 
 
 

 

 

La historia debe reflejar una situación que el niño pueda reconocer de su propia 

experiencia, por ejemplo, si tu hijo ha mentido, puedes crear un cuento sobre un 

personaje que también miente, en el cuento, el personaje aprende que la mentira 

tiene consecuencias negativas y que es mejor decir la verdad, al final, el 

personaje aprende a ser honesto y se siente mejor consigo mismo al aprender 

de sus errores y encontrar una solución adecuada. 

No uses el cuento para regañar o sermonear al niño, nuestro personaje no debe 

ser sancionado, si el personaje es sancionado, el niño podría interpretar que la 

mentira es algo terrible que debe ser castigado severamente, lo que podría 

generar miedo o culpa, solo lograríamos hacer que el niño aprenda por miedo al 

castigo, en lugar de aprender por la importancia de la verdad. Esta también es 

una de las razones por la cual debemos tener cuidado con él y los personajes 

que nos acompañarán. En el ejemplo de este libro, al ser Masalata un robot sin 

género ni nacionalidad, Masalata se convierte en un personaje universal con el 

que cualquier niño puede identificarse, esto es fundamental en la actualidad, 

donde la diversidad es cada vez más importante. 

También aborda inconscientemente la temática de la inteligencia artificial, La 

sinergia y empatía entre humanos y máquinas que es un tema que está cobrando 

cada vez más relevancia en la sociedad actual y a través de la historia Masalata, 

puede ayudar a los niños a familiarizarse con diversos temas de una forma lúdica 

y educativa. Un personaje niño robot puede entender todos los idiomas y crecer 

con las necesidades de crecimiento y la escolaridad abriendo un mundo de 

posibilidades para la imaginación y la creatividad en los niños. 

 

 

Ejemplos de Antiguos Cuentos que resaltan aspectos Morales  

 

Honestidad: 

"El Niño que Gritó Lobo": Este cuento enseña sobre la honestidad y la 
responsabilidad. El niño que miente repetidamente enfrenta las consecuencias 
cuando nadie le cree en una situación real de peligro. 

"Pedro y el Lobo": Un cuento clásico que destaca la importancia de decir la 
verdad y ser responsable de nuestras palabras. 
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Bondad: 

"La Hormiga y la Cigarra": Una fábula clásica que destaca la importancia del 
trabajo duro y la previsión. La hormiga trabaja arduamente durante el verano, 
mientras que la cigarra se divierte. Cuando llega el invierno, la hormiga está 
preparada, mientras que la cigarra sufre. 

"El Principito": Una historia que resalta la importancia de la amistad, el amor y 
la bondad. 

Respeto: 

"El León y el Ratón": En este cuento, un ratón pequeño ayuda a un león 
atrapado. La bondad y la gratitud son los temas centrales. A veces, incluso los 
más pequeños pueden marcar la diferencia. 

"La Gallina Pintadita": Un cuento que enseña sobre la importancia de la 
tolerancia y el respeto hacia las diferencias. 
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Los cuentos para desarrollar empatía 

 

La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los 

demás, la empatía nos permite ver las cosas desde la perspectiva del otro en 

vez de la nuestra. 

Los cuentos son lo más importante para desarrollar empatía en los niños, esto 

tiene un resultado que no solo es para su bien, sino para el bien de sus pares. A 

través de las historias, los niños pueden ponerse en los zapatos de los 

personajes y experimentar sus emociones, lo que les permite comprender mejor 

las perspectivas y sentimientos de los demás.  

Algunas razones por las que los cuentos son tan efectivos para fomentar la 

empatía son la identificación con los personajes, los niños se identifican 

fácilmente con los personajes de los cuentos, lo que les permite sentir empatía 

por ellos y sus experiencias. A menudo los cuentos abordan una amplia gama 

de emociones, como la tristeza, la alegría, el miedo o la ira, al experimentar estas 

emociones a través de los personajes, los niños aprenden a reconocerlas y 

comprenderlas en sí mismos y en los demás. 

Las historias ofrecen diferentes perspectivas y puntos de vista, lo que ayuda a 

los niños a comprender que cada persona puede ver las cosas de manera 

diferente. Muchos cuentos abordan temas como la amistad, la inclusión y la 

aceptación, lo que puede enseñar a los niños a ser más compasivos y empáticos 

con los demás. Después de leer un cuento, los padres o educadores pueden 

iniciar conversaciones sobre los sentimientos y las acciones de los personajes, 

lo que promueve la reflexión y el desarrollo de la empatía. 

Además, los cuentos son una forma divertida y accesible de enseñar habilidades 

sociales y emocionales a los niños, fomentando la empatía desde una edad 

temprana, los niños pueden desarrollar relaciones más sólidas y convertirse en 

adultos más compasivos y comprensivos. 

Desarrollar la empatía es un proceso continuo que requiere práctica constante y 

no se logra de una sola vez, es una habilidad que se va cultivando y refinando a 

lo largo del tiempo. La empatía debe practicarse regularmente a medida que los 

niños crecen y se enfrentan a nuevas experiencias, su capacidad de empatía 

también necesita crecer y adaptarse a las situaciones y perspectivas cambiantes, 

por lo que deben seguir practicando para comprender mejor los sentimientos de 

los demás. Al igual que cualquier otra habilidad, la empatía necesita ser 

reforzada y ejercitada, si no se practica, puede debilitarse o estancarse, cuanto 
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más se practique la empatía, más profunda y matizada se vuelve la comprensión 

de las emociones y perspectivas ajenas. Al convertir la práctica de la empatía en 

un hábito, se vuelve más natural y espontánea, en lugar de algo forzado. 

También a medida que se enfrentan situaciones más complejas, los niños 

necesitan seguir desarrollando su empatía para navegar por ellas con éxito. 

Algunas formas de practicar la empatía regularmente incluyen leer cuentos 

desde diferentes perspectivas, fomentar conversaciones sobre los sentimientos 

de los demás, modelar comportamientos empáticos, y brindar oportunidades 

para que los niños practiquen la escucha activa y la resolución de conflictos. Es 

un proceso continuo que requiere esfuerzo y compromiso, pero que trae grandes 

beneficios en las relaciones sociales y el desarrollo emocional. 

Construir un cuento para desarrollar la empatía es una iniciativa valida, pero si 
bien la intención de construir un cuento para desarrollar la empatía en los niños 
es muy valiosa, no siempre será posible, elaborar uno de manera espontánea 
en el momento y es ahí donde entra en juego la maravillosa dinámica de la co-
creación y el aprovechar situaciones cotidianas para generar conexión y 
aprendizaje. 

La idea es escuchar al niño y "disfrazar" lo escuchado y convertirlo en una 
charla o conversación cómplice sobre algo que le haya ocurrido al niño durante 
el día o la noche, permite mantener ese espacio íntimo nocturno de escucha 
activa, pero construyendo la narrativa de manera conjunta a partir de 
experiencias reales del pequeño. Imagina que puedes iniciar indagando sobre 
lo que más le llamó la atención ese día: "Cuéntame, ¿qué fue lo más 
emocionante/divertido/curioso que te pasó hoy?". A partir de ahí, puedes ir 
tejiendo una trama con el niño, pidiéndole detalles, haciéndole preguntas que lo 
lleven a profundizar en sus sensaciones y percepciones sobre esa vivencia. 

Esta dinámica conversacional cumple una función similar al cuento, pero de 
manera más orgánica y personalizada. Es una forma de validar la realidad del 
pequeño, cultivando la escucha empática, la expresión emocional y el 
desarrollo de capacidades narrativas desde su propia historia. Además, al co-
crear esta "trama del día" entre los dos, se genera un espacio de complicidad y 
confianza muy valioso para abordar temas más profundos sobre empatía, 
valores, resolución de conflictos, etc., todo de manera lúdica y contextualizada. 
Esta es una propuesta realmente enriquecedora que combina lo mejor de la 
narrativa tradicional con el diálogo abierto y la validación de las experiencias 
únicas de cada niño, una excelente manera de catalizar el desarrollo de la 
empatía y otras habilidades socio-emocionales clave. 

Un ejemplo de un cuento para desarrollar empatía: 
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El Pequeño 

Erizo y la Gran 

Tormenta 
 

 
 

Había una vez un pequeño erizo llamado Erico que vivía en un tranquilo bosque. 

Erico era conocido por ser muy amable y siempre estaba dispuesto a ayudar a 

sus amigos. Sin embargo, a veces le costaba entender cómo se sentían los 

demás. 

Un día, una gran tormenta llegó al bosque. Los animales se refugiaron en sus 

hogares, pero el viento era tan fuerte que algunos quedaron atrapados fuera. 

Erico se encontraba seguro en su acogedora madriguera cuando escuchó un 

suave sollozo. 

Era Lila, la pequeña ardilla, que estaba empapada y temblando de frío bajo un 

gran árbol caído. Erico salió rápidamente y la llevó a su madriguera. Le dio una 

manta caliente y un poco de té de hierbas para calmarla. 

Mientras Lila se secaba, Erico se dio cuenta de que ella seguía temblando, no 

solo por el frío, sino también por el miedo. "¿Estás bien, Lila?" preguntó Erico. 

Lila asintió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. "Es que... perdí mi hogar en 

la tormenta. No sé qué hacer." 

Erico sintió un nudo en el estómago. Recordó una vez cuando él mismo había 

tenido miedo y estaba solo. Se acordó de lo reconfortante que había sido cuando 

su amigo el conejo lo había ayudado. 

 

"Entiendo cómo te sientes," dijo Erico suavemente. "Debe ser horrible perder tu 

hogar. Pero no te preocupes, te ayudaremos a encontrar un nuevo lugar donde 

vivir." 

Lila sonrió tímidamente. "Gracias, Erico. Eso significa mucho para mí." 
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Erico decidió que no solo ayudaría a Lila, sino que también reuniría a todos los 

animales del bosque para que juntos pudieran reconstruir los hogares dañados 

por la tormenta. Esa noche, llamó a sus amigos: el conejo, la tortuga, el zorro y 

muchos más. Todos se reunieron y acordaron trabajar juntos al día siguiente. 

A la mañana siguiente, el sol brillaba y el aire estaba fresco. Los animales 

trabajaron incansablemente, reconstruyendo las madrigueras y nidos. Erico se 

aseguró de que todos tuvieran lo que necesitaban y se tomó el tiempo para 

escuchar a cada uno de sus amigos. 

Al final del día, Lila tenía un nuevo hogar, incluso mejor que el anterior. "Gracias 

a todos," dijo emocionada. "No sé qué habría hecho sin ustedes." 

Erico se sintió lleno de alegría. Había aprendido que ayudar a los demás no solo 

significaba resolver sus problemas, sino también entender cómo se sentían y 

estar allí para ellos. 

Desde ese día, Erico se convirtió en el mejor amigo que cualquier animal del 

bosque podría tener. Siempre se aseguraba de ponerse en el lugar de los demás 

y mostrar empatía, haciendo del bosque un lugar más feliz y unido. 

 

Reflexión 

Después de contar el cuento, puedes hacer algunas preguntas para ayudar a los 

niños a reflexionar sobre la historia y el concepto de empatía: 

¿Por qué crees que Erico decidió ayudar a Lila? 

¿Cómo crees que se sintió Lila cuando perdió su hogar? 

¿Qué hizo Erico para mostrar empatía hacia Lila? 

¿Cómo piensas que se sintió Erico al final del cuento? 

Este tipo de preguntas puede ayudar a los niños a entender mejor el concepto 

de empatía y cómo pueden aplicarlo en sus propias vidas. 
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El cuento como herramienta de 

diagnóstico 

 

El cuento como herramienta de diagnóstico es una forma de ver, evaluar y 

anticiparnos a las necesidades de los niños, en la Co-creación de los cuentos 

orales nocturnos como medio de encuentro entre los padres y los niños, una 

forma natural y relajada de análisis de situación. 

Diagnóstico se refiere al proceso de identificar y comprender las necesidades, 

dificultades, inquietudes o situaciones particulares que presenta un individuo, en 

este caso, los niños y en el contexto de "El cuento como herramienta de 

diagnóstico", el diagnóstico implica evaluar y analizar las emociones, 

preocupaciones, intereses y vivencias de los niños, identificando sus 

necesidades de desarrollo socioemocional, cognitivo, físico, etc. para poder 

comprender los desafíos o dificultades que puedan estar experimentando y 

obtener percepciones y entendimientos sobre la situación particular de cada 

niño. 

Todo esto con el objetivo de poder anticiparse a esas necesidades es brindar un 

apoyo más efectivo y adaptado a cada niño, el uso del cuento como herramienta 

permite hacer este proceso de diagnóstico de una manera natural, lúdica y que 

fortalece el vínculo entre padres e hijos., siendo una forma de "observar" y 

"escuchar" a los niños a través de su propia creación narrativa. 

A través de la creación conjunta de cuentos, los niños pueden expresar y 

procesar emociones, inquietudes y necesidades de una manera lúdica y segura. 

brindando valiosa información a los padres sobre el desarrollo socioemocional 

de sus hijos. esta actividad de contar cuentos de manera compartida fomenta el 

fortalecimiento del vínculo entre padres e hijos, y facilita una comunicación más 

abierta y fluida sobre temas relevantes para los pequeños 

Al co-crear los cuentos, los padres pueden obtener importantes entendimientos, 

percepciones y descubrimientos sobre las preocupaciones, intereses y vivencias 

de sus hijos, lo cual les permite anticiparse a necesidades y brindar un apoyo 

más efectivo, y a obtener valiosos descubrimientos sobre sus hijos, lo que les 

ayuda a anticipar y atender mejor sus necesidades.  

De alguna manera inconsciente e inocente los niños siempre nos plantean de 

alguna forma sus dudas, desarrollar estas mediante historias que lo cautivan no 

solo es una forma de respaldarlos y saber atenderlos sino también de lograr que 

esos pensamientos sean procesados por el cerebro en el sueño, logrando más 

eficacia y un sueño relajante según nos aconseja la neurología. 
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La duda de los niños también debemos pensarla como "Duda metódica" pues 

muchas veces no es realmente una duda del niño, sino una natural avidez por 

conocer y entender lo que a su manera va descubriendo del mundo que lo rodea. 

Las "dudas" de los niños reflejan su natural ímpetu por explorar, aprender y darle 

sentido al mundo, siempre más que respuestas, los niños buscan oportunidades 

de experimentar, procesar y construir conocimiento. El cuento se convierte en un 

espacio seguro para canalizar esa "duda metódica" y acompañar su desarrollo 

cognitivo donde los padres pueden aprovechar los cuentos para nutrir esa 

curiosidad y orientar los procesos de aprendizaje. 

Para que estas herramientas aparezcan oportunas para realizar lo que estamos 

diciendo, debemos antes del cuento oral nocturno, proponer una relajada charla, 

esta, no solo nos dará la información que necesitamos de ellos para resolver, 

sino que también nos ayudan a la improvisación del cuento por parte nuestra. 

Esta charla previa permite recabar información valiosa sobre las emociones, 

inquietudes, intereses y vivencias de los niños y ayuda a los padres a 

comprender mejor el contexto y la situación particular de cada niño y facilita la 

posterior improvisación y co-creación del cuento de manera más oportuna y 

adaptada, construir el cuento de manera conjunta, aprovechando la información 

obtenida en la charla previa permitiendo que los niños expresen a través del 

relato sus necesidades, preocupaciones y procesos de aprendizaje. 

Esta etapa inicial de "charla relajada" agrega un paso fundamental que enriquece 

aún más la propuesta de "El cuento como herramienta de diagnóstico". Permite 

recabar información clave y generar un espacio de confianza previo a la co-

creación del cuento. Integrar esta charla previa fortalece el enfoque holístico de 

la propuesta y la hace más efectiva y oportuna para apoyar realmente a los niños. 

Es entonces el cuento otra vez una herramienta útil, en este caso para el 

diagnóstico ofrece una alternativa lúdica y natural para comprender las 

necesidades de los niños, fortalecer el vínculo entre padres e hijos y promover 

su desarrollo integral. 

cuento como herramienta diagnóstica y evaluativa desde una óptica psicológica 

y neurológica, se abre un vasto horizonte de posibilidades cautivadoras. Estas 

narrativas breves actúan como un prisma multifacético, permitiendo a los 

expertos observar con una claridad prístina el lenguaje del niño, la riqueza de su 

vocabulario, la estructura de sus oraciones y la trama que teje con sus palabras. 

Es como si se apartara una cortina, revelando los entresijos del neurodesarrollo 

infantil. 

Pero el cuento no se limita a ser un mero espectador pasivo. Con una invitación 

sutil, se convierte en un lienzo en blanco sobre el cual el niño plasma su 

comprensión del mundo, dibujando con los trazos de su imaginación conceptos 
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complejos como la causalidad y la resolución de conflictos. Es en este punto 

donde el experto puede sumergirse en las profundidades de la mente infantil, 

explorando su capacidad para abrazar múltiples perspectivas y navegar por los 

laberintos de la lógica. Las elecciones de personajes, tramas y desenlaces del 

niño dan luces sobre su visión de sí mismo, miedos, intereses, mecanismos de 

afrontamiento. 

La neurociencia sugiere que los cuentos activan regiones cerebrales ligadas a la 

teoría de la mente, procesamiento social y emocional, entonces el análisis del 

contenido de los relatos brinda información invaluable sobre la maduración 

cognitiva y emocional del niño, al conversar sobre el cuento, se evalúa la 

capacidad de metacognición, pensamiento reflexivo y autorregulación. 

la neurociencia ha demostrado que los cuentos activan regiones cerebrales 

ligadas a la teoría de la mente, el procesamiento social y emocional. Esto se 

debe a que los cuentos nos permiten ponernos en el lugar de otros personajes, 

comprender sus emociones y motivaciones, y desarrollar nuestra propia 

capacidad de empatía. 

El análisis del contenido de los relatos puede brindar información invaluable 

sobre la maduración cognitiva y emocional del niño. Por ejemplo, los niños 

pequeños suelen preferir cuentos con personajes simples y tramas predecibles, 

mientras que los niños mayores son capaces de comprender historias más 

complejas con personajes más matizados. 

Al conversar sobre un cuento con un niño, podemos evaluar su capacidad de 

metacognición, pensamiento reflexivo y autorregulación. Por ejemplo, podemos 

preguntarle al niño sobre los personajes de la historia, sus emociones y 

motivaciones, y cómo se relacionan entre sí. También podemos pedirle al niño 

que reflexione sobre la historia y que saque sus propias conclusiones. 

Al contarles cuentos a los niños, conversar con ellos sobre las historias y analizar 

el contenido de los relatos, podemos ayudarles a desarrollar su capacidad de 

empatía, metacognición, pensamiento reflexivo y autorregulación. 

Los cuentos cocreados nocturnos habilitan una observación natural del 

neurodesarrollo, procesamiento social, y mundo interior del niño, permitiendo un 

diagnóstico temprano de necesidades en educación emocional, apoyo 

psicológico o terapias. Aún más alguno de los valiosos puntos que se plantean 

sobre el potencial del cuento como herramienta de diagnóstico, una idea 

interesante sería analizar cómo a través de los relatos los niños expresan su 

percepción del mundo y procesan experiencias de una forma no directa. Algunos 

aspectos a considerar son la inserción de sí mismos en roles y escenarios dice 

mucho de cómo se ven y cómo enfrentan desafíos y las interpretaciones que dan 

a lo bueno/malo, cercano/lejano, grande/pequeño revelan su escala de valores. 
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Las preferencias por finales felices/tristes o determinados personajes esclarecen 

sus mecanismos de afrontamiento, estos detalles que incluyen del contexto 

social y familiar permiten observar su nivel de comprensión, la relación causa-

efecto que establecen entre hechos da pistas sobre su pensamiento lógico. 

También podríamos profundizar en cómo la interacción frente al cuento brinda 

insumos valiosos, como por ejemplo la receptividad a devoluciones y cambios 

de dirección implican capacidades socio-emocionales, las preguntas, dudas y 

comentarios expresan necesidades cognitivas no resueltas y la disposición a 

participar o escuchar de forma pasiva habla de su estado de ánimo. 

Los niños podrán expresar su percepción del mundo y procesan experiencias de 

una forma no directa, con la co-creacion del cuento y la habilidad del adulto a 

cargo, la posibilidad de que los niños expresen su percepción del mundo y 

procesen experiencias a través de la creación de cuentos, depende en gran 

medida de la habilidad del adulto a cargo para poder generar un espacio que 

facilite esa expresión de forma receptiva y contenedora. 

Escuchar activamente, validando los aportes del niño por más insignificantes que 

parezcan, formular preguntas abiertas que potencien la narrativa en lugar de 

cerrar posibilidades, no juzgar ni guiar demasiado, dejando la autoría y control al 

niño y hacer feedback breve pero empático que refuerce la confianza en la 

creatividad. 

Siempre debemos adaptar el nivel de devolución al grado de desarrollo del niño. 

Promoviendo la liberación de emociones a través de la historia de forma indirecta 

y disponiéndose con paciencia, curiosidad y apertura hacia lo que el niño 

necesite expresar. Desarrollando estas capacidades de escucha, apertura y 

acompañamiento del proceso de cada niño, el adulto se transforma en un 

habilitador para que a través de la co-creación de cuentos, los más pequeños 

puedan expresarse y procesar de forma segura y enriquecedora. 

La receptividad a devoluciones y cambios de dirección implican capacidades 

socio-emocionales que debemos aprender a interpretar, la manera en que los 

niños reciben las devoluciones y se disponen a considerar cambios en la 

dirección de la historia que están creando revela valiosos indicios sobre sus 

habilidades socioemocionales. 

El adulto debe entrenar su capacidad de observación e interpretación, de la 

tolerancia a la frustración, si aceptan una idea diferente o insisten 

obstinadamente. 

Flexibilidad: disponibilidad para nuevas propuestas o rigidez en su postura. 

Empatía: si incorporan las perspectivas de otros o solo piensan en sí mismos. 

Autoestima: confianza para explorar alternativas o temor a equivocarse. 
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Comunicación: claridad para explicar lo que quieren o dificultades para ponerlo 

en palabras. 

Manejo de emociones: si expresan enojos abiertamente o de forma indirecta. 

Cada niño tiene un estilo, pero es clave que los adultos aprendamos a identificar 

señales sutiles para brindar orientación adecuada. La co-creación de cuentos es 

una oportunidad única de observar estas capacidades en acción de forma lúdica, 

donde a través de la práctica constante podremos ir agudizando nuestra 

habilidad para interpretar estos insumos y apoyar así el desarrollo 

socioemocional integral de quienes nos cuentan. 

Los padres, a través de su amor incondicional por sus hijos, tienen una enorme 

capacidad de observación, comprensión y orientación hacia ellos, sin necesidad 

de títulos académicos. 

Con las pequeñas pero importante herramientas como los cuentos, y cómo co-

crear cuentos para comprender de forma lúdica las emociones, intereses y 

procesos de aprendizaje de los niños, cualquier padre puede desarrollar notables 

habilidades para detectar señales sutiles que sugieran necesidades de apoyo 

emocional, social o intelectual, interpretar las motivaciones e intenciones 

subyacentes a los comportamientos y planteos de los más pequeños, identificar 

etapas donde puedan requerir orientación extra para enfrentar retos típicos de 

su edad y brindar contención y acompañamiento adaptado a cada personalidad 

y situación particular. 

 

Lo más valioso es que los padres poseen ese vínculo único de confianza y 

compromiso con sus hijos que permite la expresión espontánea y el diálogo 

profundo, con herramientas simples como esta para el diagnóstico lúdico a través 

del cuento, los padres desarrollan una expertise invaluable para generar un 

apoyo integral "a su medida". Sin duda son los mejores capacitados para 

acompañar el crecimiento a quienes les dedican su vida. 

El poder terapéutico de los cuentos con el uso del cuento como herramienta de 

diagnóstico y evaluación puede ser muy beneficioso para comprender las 

necesidades emocionales, cognitivas y sociales de los niños. Los cuentos 

permiten que los niños expresen sus emociones, inquietudes y experiencias de 

una manera lúdica y segura, lo que brinda valiosa información a los padres y 

terapeutas. 

El proceso de co-creación de cuentos nocturnos entre padres e hijos fortalece el 

vínculo familiar y fomenta una comunicación abierta y fluida, además, los cuentos 

ofrecen la oportunidad de explorar el lenguaje, el vocabulario, la estructura de 
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las oraciones y la narrativa de los niños, lo que puede revelar aspectos del 

neurodesarrollo y las habilidades cognitivas. 

También es importante destacar que los cuentos activan regiones cerebrales 

relacionadas con la teoría de la mente, el procesamiento social y emocional. 

Analizar el contenido de los cuentos permite obtener información valiosa sobre 

la maduración cognitiva y emocional de los niños, así como evaluar su capacidad 

de reflexión y autorregulación. La teoría de la mente es un concepto psicológico 

que se refiere a la capacidad de comprender y atribuir estados mentales a uno 

mismo y a los demás, como creencias, deseos, intenciones y emociones y está 

relacionada con la empatía, la comprensión social y la capacidad de inferir los 

pensamientos y sentimientos de los demás. 

En cuanto a los avances en neurociencia, han permitido profundizar en la 

comprensión de cómo funciona el cerebro y cómo se relaciona con la mente y el 

comportamiento humano, estos estudios neurocientíficos han demostrado que 

los cuentos activan regiones cerebrales específicas relacionadas con la teoría 

de la mente, el procesamiento social y emocional. La neurociencia ha revelado 

que el cerebro de los niños experimenta un desarrollo significativo durante la 

infancia y la adolescencia, lo que influye en su capacidad para comprender y 

regular las emociones, establecer vínculos sociales y procesar la información. 

Estos avances nos permiten comprender mejor cómo los cuentos pueden influir 

en el neurodesarrollo y en el procesamiento social y emocional de los niños. 

Considero que el cuento como herramienta de diagnóstico y evaluación ofrece 

una alternativa lúdica y natural para comprender las necesidades de los niños, 

fortalecer el vínculo familiar y promover su desarrollo integral, además, esta 

metodología permite detectar tempranamente necesidades en educación 

emocional, apoyo psicológico o terapias. Es importante contar con la habilidad 

del adulto a cargo para crear un espacio receptivo y contenedor, escuchando 

activamente y validando los aportes del niño. 

Durante el cuento nocturno, se establece una interesante dualidad psicológica 

entre el adulto y el niño, el adulto, ya sea padre, madre o cuidador, asume el rol 

de narrador y guía en este proceso, mientras que el niño se convierte en el 

receptor activo de la historia y participa en la co-creación del cuento. Esta 

dualidad crea un espacio seguro y de confianza donde el niño puede expresar 

sus emociones, inquietudes y necesidades a través de la narrativa del cuento, el 

adulto, por su parte, tiene la oportunidad de observar y escuchar atentamente al 

niño, captando pistas sobre su mundo interno y las situaciones que puedan estar 

afectándolo.  La dualidad psicológica en el cuento nocturno involucra al adulto 

como narrador y guía, y al niño como receptor activo y co-creador de la historia. 

Esta dinámica crea un espacio seguro y de confianza donde el niño puede 

expresar sus emociones, inquietudes y necesidades a través de la narrativa del 
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cuento. Además, el adulto tiene la oportunidad de observar y escuchar 

atentamente al niño, obteniendo información valiosa sobre su mundo interno y 

las situaciones que puedan estar afectándolo. 

El cuento nocturno se convierte en una herramienta de diagnóstico porque 

permite al adulto obtener percepciones y entendimientos sobre la situación 

particular del niño, a través de la historia compartida, el adulto puede identificar 

las emociones, preocupaciones, intereses y vivencias del niño, así como sus 

necesidades de desarrollo socioemocional, cognitivo y físico. 

El cuento nocturno puede brindar valiosa información que complementa el 

proceso de diagnóstico y ayuda a anticiparse a las necesidades del niño. La 

capacidad de diagnosis durante el cuento nocturno radica en la observación y la 

escucha activa del adulto, al prestar atención a las palabras, las emociones y las 

reacciones del niño durante el cuento, el adulto puede detectar posibles desafíos, 

dificultades o áreas de desarrollo que requieran atención adicional. Es 

fundamental que el adulto mantenga una actitud empática, comprensiva y sin 

juicios durante este proceso. Esto facilitará que el niño se sienta seguro y 

cómodo para expresarse y permitirá al adulto captar de manera más precisa las 

necesidades del niño. 

La co-creación del cuento se utiliza como una herramienta para el diagnóstico 

emocional y socioemocional de los niños. Durante este proceso, tanto el adulto 

como el niño participan activamente en la creación del cuento, lo que brinda una 

oportunidad única para comprender las necesidades y preocupaciones del niño. 

La co-creación del cuento implica que el adulto y el niño colaboran en la 

elaboración de la historia, aportando ideas, personajes, situaciones y emociones. 

A medida que van construyendo la narrativa juntos, se abre un espacio seguro 

para que el niño exprese sus pensamientos, sentimientos y experiencias de una 

manera lúdica y creativa. Durante este proceso, el adulto puede observar y 

analizar las elecciones del niño en la historia, las emociones que expresa a 

través de los personajes y las situaciones que crea. Estas elecciones y 

expresiones pueden proporcionar valiosa información sobre los desafíos 

emocionales, las inquietudes y las necesidades de desarrollo del niño. 

La co-creación del cuento también fomenta la comunicación abierta y fluida entre 

el adulto y el niño, fortaleciendo el vínculo emocional y permitiendo una conexión 

más profunda. A través del cuento, se establece un espacio de confianza donde 

el niño se siente escuchado y comprendido, lo que facilita el proceso de 

diagnóstico emocional. Es importante que el adulto adopte una actitud de 

empatía, respeto y apertura durante la co-creación del cuento. Esto implica 

brindar un ambiente libre de juicios y críticas, donde el niño se sienta seguro para 

expresarse sin temor. El adulto debe escuchar atentamente, validar las 

emociones del niño y mostrar interés genuino en lo que este tiene para decir. 
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La co-creación del cuento se utiliza como una herramienta para el diagnóstico 

emocional y socioemocional de los niños. Al colaborar en la creación del cuento, 

el adulto puede obtener información valiosa sobre las necesidades y 

preocupaciones del niño, lo que facilita un apoyo más efectivo y adaptado a sus 

necesidades, mientras que la dualidad psicológica entre el adulto y el niño 

durante el cuento nocturno proporciona un espacio propicio para la diagnosis. A 

través de la observación y la escucha activa, el adulto puede obtener 

percepciones y entendimientos sobre la situación emocional y el desarrollo del 

niño, lo que complementa el proceso de diagnóstico y facilita la adaptación del 

apoyo y la intervención necesarios. 
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Los cuentos y la gestión emocional 

 

El rol de los padres y cuidadores es fundamental para que este aprendizaje 

emocional perdure y se integre en la vida diaria de los niños. Su 

compromiso, modelado y refuerzo constante son la clave para cultivar 

habilidades emocionales saludables de por vida. 

 

Los cuentos orales, nocturnos, personalizados, fragmentados y adaptados a las 

nuevas narrativas han sido una parte fundamental de la infancia durante 

generaciones. No solo entretienen, sino que también desempeñan un papel 

crucial en el desarrollo emocional de los niños. En este capítulo, explicaremos 

cómo estos tipos de cuentos pueden ayudar a los más pequeños a comprender 

y manejar sus emociones de manera efectiva. 

Los cuentos son más que simples relatos. Son ventanas a mundos imaginarios, 

llenos de personajes, conflictos y resoluciones. A través de estas historias, los 

niños pueden experimentar una amplia gama de emociones: desde la alegría y 

la emoción hasta el miedo y la tristeza. Pero, ¿cómo exactamente los cuentos 

influyen en la gestión emocional? 

"Los Cuentos y la Gestión Emocional". Es un tema de gran importancia para el 

desarrollo integral de los niños. Los cuentos son herramientas, como tal en este 

caso son para ayudar a los niños a identificar, comprender y regular sus 

emociones. A través de personajes cautivadores y tramas envolventes, los niños 

pueden explorar y procesar una amplia gama de emociones de una manera 

segura y sin juicio.  

Cuando los niños se sumergen en un cuento, se ponen en el lugar de los 

personajes. Sienten sus alegrías y tristezas, sus miedos y esperanzas. Esta 

empatía cultivada a través de la lectura les permite comprender mejor las 

emociones de los demás y desarrollar habilidades sociales. 

En el caso sugerido de este libro Masalata, su personaje principal, como es un 

robot es ideal por su neutralidad y permite abordar más fácilmente la indagación 

a los niños para determinar sus necesidades emocionales. 

Los cuentos también validan las emociones de los niños. Al escuchar cuentos 

sobre personajes que enfrentan desafíos similares, los niños se sienten 

comprendidos y menos solos en sus propios sentimientos.  
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Esto les brinda una sensación de normalidad y les ayuda a expresar sus 

emociones de manera más abierta. Uno de los aspectos clave es la capacidad 

de los cuentos para validar las emociones de los niños. Al ver a los personajes 

experimentar emociones similares a las suyas, los niños se sienten 

comprendidos y normalizados. Esto les brinda la confianza para expresar sus 

propios sentimientos de manera abierta y saludable. 

En los cuentos, los personajes a menudo enfrentan dilemas y conflictos. A 

medida que siguen la trama, los niños aprenden sobre diferentes estrategias 

para resolver problemas y manejar situaciones difíciles. Estas lecciones se 

transfieren a su vida cotidiana, ayudándoles a enfrentar sus propias emociones 

y conflictos, por eso es que en esta obra propongo que las tareas escolares y los 

conflictos diarios sean parte de la trama del cuento segmentado. 

Además, los cuentos ofrecen modelos de conducta y estrategias para manejar 

las emociones. A medida que los personajes enfrentan desafíos y conflictos, los 

niños pueden observar y aprender diferentes formas de regular las emociones 

intensas, como la respiración profunda, el mindfulness y la visualización. 

Los cuentos no solo deben entretener, sino que también nutren el mundo 

emocional de los niños. Al contarles distintas historias y discutirlas, los pequeños 

aprenden a comprender, expresar y gestionar sus emociones de manera 

saludable. Siempre con un cuento contado a los niños, estás contribuyendo a su 

crecimiento emocional. 

Siempre es necesario identificar y detectar las emociones de los niños: 

Mostrar ejemplos de cuentos que ayudan a los niños a identificar las emociones 

básicas (alegría, tristeza, miedo, ira) y emociones más complejas (ansiedad, 

frustración, vergüenza). 

Comprender las emociones y cómo estas pueden afectar el comportamiento e 

incluir en el cuento casos que ayuden a abordar las diferentes emociones 

 

Utilizar técnicas de regulación emocional como la respiración profunda, el 

mindfulness y la visualización. 

Identificar emociones, comprender las emociones, regular las emociones. 

Utilizando diferentes voces y entonaciones para expresar las emociones de los 

personajes y añadir onomatopeyas y sonidos para enfatizar esas emociones, 

realizar pausas y silencios estratégicos para que los niños reflexionen sobre las 

emociones. 
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Explicar las emociones de los personajes antes, durante y después de los 

eventos del cuento, comparando las emociones de los personajes con las 

propias emociones de los niños. Hacer preguntas a los niños para que piensen 

sobre las causas y consecuencias de las emociones. 

Animar a los niños a imitar las expresiones faciales y el lenguaje corporal de los 

personajes. Inventar nuevos finales para los cuentos donde los personajes 

expresan sus emociones de forma saludable. Invitar a los niños a imaginar cómo 

se sentirían en situaciones similares a las de los personajes y qué harían para 

manejar sus emociones. 

Utilizados para la gestión emocional en los niños, al combinar la narración 

cautivadora con la participación activa y la adaptación a las necesidades 

individuales, los cuentos pueden ayudar a los niños a desarrollar habilidades 

emocionales esenciales para toda la vida. 

Es importante resaltar que los cuentos no deben ser meros receptáculos de 

información emocional, sino que deben ser una experiencia interactiva y 

participativa. Las pausas estratégicas, las preguntas abiertas y las invitaciones 

a la reflexión permiten que los niños se involucren activamente en el proceso de 

gestión emocional. 

Algunas técnicas efectivas incluyen. 

1. Utilizar diferentes voces y entonaciones para expresar las emociones de los 

personajes, así como onomatopeyas y sonidos para enfatizarlas. 

2. Hacer pausas y silencios estratégicos para que los niños reflexionen sobre las 

emociones. 

3. Explicar las emociones de los personajes antes, durante y después de los 

eventos del cuento, comparándolas con las emociones de los propios niños. 

4. Animar a los niños a imitar las expresiones faciales y el lenguaje corporal de 

los personajes. 

5. Inventar nuevos finales para los cuentos donde los personajes expresan sus 

emociones de forma saludable. 

6. Invitar a los niños a imaginar cómo se sentirían en situaciones similares a las 

de los personajes y qué harían para manejar sus emociones. 

Además, es fundamental adaptar los cuentos a las necesidades emocionales 

específicas de los niños. Por ejemplo, si un niño está lidiando con la ansiedad, 
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se puede incorporar un personaje que experimente y supere la ansiedad de 

manera efectiva. 

La gestión emocional a través de los cuentos es una muy buena alternativa, pero 

no es suficiente por sí sola. Para los padres y cuidadores, es una tarea que va 

mucho más allá de la narración de historias. Es un compromiso continuo de estar 

presentes, observar, escuchar y responder a las necesidades emocionales 

únicas de cada niño. 

Los cuentos son el punto de partida, pero el verdadero impacto se logra cuando 

los padres modelan y refuerzan las habilidades emocionales en la vida diaria. 

Cuando los niños ven a sus cuidadores manejar sus propias emociones de 

manera saludable, cuando se sienten seguros para expresar sus sentimientos 

sin temor a ser juzgados, y cuando reciben apoyo y orientación para regular las 

emociones intensas, es entonces cuando la gestión emocional se convierte en 

una habilidad duradera. 

Este compromiso de los padres y cuidadores no solo fomentará una mayor 

comprensión emocional en los niños, sino que también creará recuerdos 

duraderos de calidez, seguridad y conexión.  

Estos recuerdos serán joyas preciadas que los niños atesoraran por el resto de 

sus vidas, recordando a los adultos que les enseñaron a navegar por el vasto 

océano de las emociones humanas. 

algunos signos que pueden ayudar a los padres a detectar problemas 

internalizados como ansiedad y depresión en menores como cambios bruscos 

de humor e irritabilidad son más comunes, desinterés en actividades que 

previamente disfrutaba, fatiga y falta de energía constante, cambios en el apetito 

o el sueño (dificultad para dormir o dormir demasiado). Sentimientos frecuentes 

de tristeza, preocupación o vacío, quejas físicas sin causa médica aparente 

(dolor de cabeza, estómago, etc.). Llanto frecuente o baja tolerancia a la 

frustración, dificultades de concentración, baja autoestima, excesiva 

preocupación por errores o quejas sobre sentirse inútil e ideación o 

pensamientos recurrentes de muerte o suicidio (en adolescentes). 

Aislamiento social o evitación de actividades que impliquen evaluación social. 

Temores excesivos sobre el futuro, la seguridad propia o de serias sobre 

evaluados. Todos síntomas que debemos estar atentos a reconocer y pensar en 

ayuda profesional si no tenemos posibilidades de ayudarles. 

El autoconcepto y la autoeficacia emocional juegan un rol clave en la salud 

mental y en el bienestar de los niños. Algunos puntos sobre cómo los cuentos 

pueden fortalecer estas áreas son el autoconcepto, que se refiere a la visión que 
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tiene el niño sobre sí mismo. Los cuentos donde los personajes valoran sus 

habilidades y triunfan a pesar de sus debilidades, brindan modelos positivos que 

refuerzan la autoestima de los niños, al conectar empáticamente con personajes 

diversos, los niños reconocen que existen muchas formas válidas de ser y se 

aceptan mejor a sí mismos. 

La autoeficacia emocional es la confianza que tiene el niño en poder manejar 

emociones complejas. Al ver personajes resolver problemas emocionales a 

través de estrategias concretas, los niños se sienten capaces de regular sus 

propias emociones. Los cuentos donde los personajes aprenden de sus errores 

emocionales y se esfuerzan continuamente ayudan a los niños a desarrollar 

resiliencia. 

Algunas formas en que los cuentos creados conjuntamente de forma nocturna, 

según sugiere la neurociencia, pueden ser excelentes herramientas de 

diagnóstico son, el desarrollo del lenguaje, la co-creación permite observar la 

riqueza vocabulario del niño, la estructura de sus oraciones y habilidades 

narrativas.  

Al invitar al niño a continuar la historia, podemos explorar su comprensión de 

conceptos como causa-efecto, resolución de problemas, perspectivas múltiples. 

En el procesamiento socio-emocional, la interacción brinda información sobre 

empatía, regulación emocional, apego, habilidades de construcción de 

confianza, las elecciones de personajes, tramas y finales revelan cómo los niños 

se ven a sí mismos, sus miedos, intereses y mecanismos de afrontamiento. La 

neurociencia sugiere que los cuentos activan regiones vinculadas a la teoría de 

la mente y el procesamiento social-emocional. Las aportaciones de los niños dan 

ventanas invaluables sobre su maduración cognitiva y emocional. 

Los cuentos nocturnos permiten observar el neurodesarrollo, habilidades 

sociales y mundos internos de una manera discreta. La detección temprana 

revela las potenciales necesidades de apoyo socio-emocional, consejería o 

intervenciones terapéuticas. Al discutir las historias, los padres pueden reforzar 

aspectos positivos del niño, sus logros ante dificultades emocionales, 

fortaleciendo su autoconcepto. Crear personajes principales basados en virtudes 

reales del niño lo ayuda a reconocer con orgullo sus propias fuerzas. 

Involucrar al niño en la creación de finales alternativos donde el personaje se 

valora y quiere demuestra que se cree en su capacidad para triunfar. De esta 

manera, los cuentos contribuyen decididamente a nutrir la confianza del niño en 

sí mismo y en su habilidad para gestionar sus emociones. 
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Cuentos que hablan y enseñan a hablar 

 

Usando sonidos y movimientos para conectar con los más 

pequeños 

 

Este libro tiene como personaje a Masalata, un robot humanoide con apariencia 

de un niño/niña inocente, pero desarrollado con una computadora a bordo para 

que sea inteligente y poder acompañar el crecimiento y acompañamiento 

escolar. Preparado para ser llamativo en los niños de hoy. Pero si vemos cómo 

comenzó y fue descrito en mi primer libro, en el comienzo es solo un muñeco 

amorfo hecho de Masa y Lata de donde proviene su nombre, masa de harina de 

lo que le sobraba de los fideos a la abuela y los hierro y latas del trabajo de papá. 

Pero en el comienzo como dije para mi hija de 3 a 4 años, solo era un muñeco 

que además tenía físico real y la acompañaba entre las sábanas todas las 

noches después del cuento. A esa edad el contacto físico es primordial, es por 

eso que quien va a ser nuestro personaje principal de los futuros cuentos, tenga 

un cuerpo físico a quien abrazar y acariciar. 

 

 

 

Los cuentos personalizados y segmentados pueden comenzar a esa edad, o, 

mejor dicho, deben comenzar a esa edad, pero conociendo las características 

que deben tener. Por eso estas herramientas y consideraciones te serán útiles 
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para entender cómo deben ser los cuentos orales, nocturnos y secuenciados a 

esa edad. 

A los 2-3 años, los niños están en una etapa crucial de desarrollo del lenguaje y 

la comunicación oral, es por eso que los cuentos juegan un papel primordial en 

el esfuerzo de estimularlos correctamente. Según Piaget En edades tempranas 

(2-7 años) predomina un pensamiento concreto y literal, con dificultad para seguir 

tramas muy complejas o simbólicas. Para tener el lenguaje ideal para esa edad, 

recurrimos en primer término al uso de onomatopeyas. Pero evaluaremos por 

partes el uso de onomatopeyas, sonidos anticipatorios y juegos vocales 

propioceptivos. 

 

Comenzaremos sobre el uso de onomatopeyas, sonidos anticipatorios y 

ejercicios de sonidos propioceptivos que están enfocado específicamente en la 

adaptación de los cuentos para niños de 2 a 3 años de edad. 

Una onomatopeya es una palabra que imita un sonido, ruido o fenómeno visual, 

y que está vinculada semánticamente con el mismo, además el sonido parece 

reflejar la acción misma. 

El uso de onomatopeyas, sonidos y juegos vocales les ayuda a expandir su 

vocabulario y habilidades expresivas. Los niños pequeños tienen tiempos de 

atención más limitados, por lo que las técnicas propuestas mantienen su interés 

y los involucran activamente en la narración. A estas edades, los niños aprenden 

a través de la exploración sensorial y la actividad motriz, razón por la que como 

dije es la única vez que nuestro personaje de los cuentos tiene apariencia física. 

Los sonidos propioceptivos y los juegos vocales estimulan múltiples sentidos y 

habilidades motrices. Los receptores propioceptivos son estructuras 

especializadas que se encuentran en los músculos, tendones, articulaciones y el 

oído interno. Estos receptores proporcionan información sobre la posición y el 

movimiento del cuerpo en el espacio, lo que permite mantener el equilibrio y 

coordinar los movimientos 

 

 

Este enfoque atiende de manera integral al desarrollo cognitivo, lingüístico, 

sensorial, motor y socioemocional de los niños. 

La narración de cuentos con estas técnicas fortalece el vínculo entre padres e 

hijos. También ayuda a los niños pequeños a procesar y expresar mejor sus 
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emociones. Estas herramientas concretas son para enriquecer la experiencia de 

la narración de cuentos en esa etapa crucial del desarrollo infantil. 

Las onomatopeyas imitan los sonidos reales, lo que ayuda a los niños a conectar 

mejor con la historia y hacen que la narración sea más interactiva y divertida 

facilitando el desarrollo del lenguaje y la comprensión auditiva. 

Utilizar onomatopeyas para representar sonidos de animales, objetos, etc. 

lista de onomatopeyas cautivadoras que puedes utilizar en tus cuentos 

Sonidos de animales: 

Perro: "Guau, guau", Gato: "Miau, miau", Oveja: "Beeee, Vaca: "Muu", Gallina: 

"Pio, pio", Pato: "Cuac, cuac", León: "Grrr", Mono: "Ooh, ooh" 

Sonidos de objetos: 

Campana: "Tin, tin", Teléfono: "Ring, ring", Tren: "Chuf, chuf", Motor: "Brrrm, 

brrrm", Reloj: "Tic, tac", Puerta: "Creak", Trueno: "Boom" 

 

Sonidos de acciones: 

Golpe: "Pam", Caída: "¡Plof!", Aplaudir: "Palmas, palmas",mBostezar: "Ahhh", 

Ronquido: "Zzzz", Soplido: "Fff", Beso: "Muah" 

Estas onomatopeyas, además de ser divertidas de pronunciar, ayudarán a los 

niños a conectar los sonidos con los objetos, animales y acciones que 

representan. Puedes incluir ejemplos de cómo integrarlas en la narración de 

cuentos para mantener a los pequeños atentos y participativos. 

 

Por otro lado, están los sonidos anticipatorios, que son los que despiertan la 

curiosidad y la anticipación en los niños. Integrar sonidos anticipatorios en la 

narración (imitando sonidos de animales, objetos, etc. antes de que aparezcan 

en la historia). 

 

 

Es recomendable involucrar a los niños en la producción de estos sonidos, 

porque al emitir los sonidos ellos mismos, los niños se convierten en parte activa 

de la historia, lo que aumenta su interés y atención, al imaginar y crear diferentes 

sonidos, los niños ejercitan su imaginación y creatividad, lo que les permite 
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explorar diferentes posibilidades y perspectivas. A menudo requiere habilidades 

motoras finas, como la coordinación de los dedos y la lengua. Esto puede ayudar 

a los niños a desarrollar estas habilidades, que son importantes para muchas 

actividades cotidianas. 

Los niños pueden inventar sus propios sonidos para representar elementos de 

la historia que no tienen un sonido real asociado. Por ejemplo, si la historia habla 

de un monstruo, los niños pueden inventar un sonido para representar su rugido, 

hacerlos producir estos sonidos es parte del juego y aprendizaje, involucrar a los 

niños en la producción de sonidos anticipatorios es una manera de hacer que la 

narración de historias sea más interactiva, divertida y educativa. 

 

Lista Sonidos anticipatorios: 

 

Sonidos anticipatorios de animales, Los sonidos anticipatorios de animales son 

aquellos que despiertan la curiosidad y la anticipación en los niños cuando 

escuchan una historia. Imitar los sonidos de los animales antes de que 

aparezcan en la historia puede ser una forma divertida y efectiva de involucrar a 

los niños en la narración y ayudarlos a aprender sobre el mundo natural. 

Hacer el sonido de un perro "Guau, guau" antes de que aparezca un perro en la 

historia. 

Imitar el maullido de un gato "Miau, miau" antes de mencionar al gato. 

Hacer el sonido de un león "Grrr" antes de que el león entre en escena. 

Cacarear como una gallina "Pio, pio" antes de que aparezca. 

 

Sonidos anticipatorios de objetos, cuando escuchan una historia. Imitar los 

sonidos de los objetos antes de que aparezcan en la historia puede ser una forma 

divertida y efectiva de involucrar a los niños en la narración y ayudarlos a 

aprender sobre el mundo que los rodea. 

Hacer el sonido de una campana "Tin, tin" antes de que se mencione. 

Sonar como un teléfono "Ring, ring" antes de que suene en la historia. 

Imitar el ruido de un motor "Brrrm, brrrm" antes de que aparezca un vehículo. 

Hacer el sonido de un reloj "Tic, tac" antes de mencionar la hora. 
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Elija objetos que sean familiares para los niños. Esto les ayudará a entender y 

responder mejor a los sonidos. Haga los sonidos usted mismo, los niños estarán 

más propensos a imitarlo si ven que usted se divierte. 

Use diferentes voces e inflexiones. Esto hará que los sonidos sean más 

interesantes y atractivos. 

Mueva su cuerpo mientras hace los sonidos. Esto ayudará a darle vida a los 

objetos y a hacer que la experiencia sea más sensorial. 

 

Sonidos anticipatorios de acciones, Esto ayudará a darle vida a las acciones y a 

hacer que la experiencia sea más sensorial. 

Dar una palmada "Palmas, palmas" antes de que alguien aplauda. 

Bostezar "Ahhh" antes de que un personaje bostece. 

Soplar "Fff" antes de que alguien sople algo. 

Hacer el sonido de un beso "Muah" antes de que ocurra un beso. 

Estos ejemplos muestran cómo puedes utilizar diferentes tipos de sonidos 

anticipatorios para generar interés, expectativa y participación de los niños 

durante la narración. Al anticipar los elementos de la historia, los pequeños se 

sentirán más involucrados y emocionados. 

La motricidad que estimulamos de esta manera es la capacidad de realizar 

movimientos pequeños y precisos con las manos y los dedos. Esta habilidad es 

importante para muchas actividades cotidianas, como escribir, dibujar, 

abrocharse los botones y atarse los zapatos. La producción de sonidos puede 

ayudar a los niños a desarrollar la motricidad fina de varias maneras.  

Por ejemplo, cuando los niños imitan sonidos de animales, deben coordinar los 

movimientos de la lengua y los labios. Cuando hacen sonidos con objetos, deben 

coordinar los movimientos de sus manos y dedos. 

Además de mejorar la motricidad fina, la producción de sonidos también puede 

ayudar a los niños a desarrollar otras habilidades importantes, como la 

coordinación ojo-mano, la atención y la creatividad. 

Juegos vocales propioceptivos. Algunas características clave de los sonidos 

propioceptivos. 
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Conciencia corporal. Los sonidos propioceptivos ayudan a los niños a conectar 

el movimiento de sus órganos vocales (lengua, labios, cuerdas vocales, etc.) con 

la producción del sonido. Esto les permite tomar mayor conciencia de cómo su 

cuerpo genera y modula el habla. 

Retroalimentación kinestésica, al hacer sonidos, los niños sienten las 

vibraciones, tensiones y movimientos en su cuerpo. Esta retroalimentación 

kinestésica les permite aprender a controlar y refinar su producción vocal. 

Desarrollo del autocontrol. Los juegos con sonidos propioceptivos ayudan a los 

niños a desarrollar la habilidad de controlar y modular voluntariamente su voz. 

Aprenden a ajustar el tono, volumen y ritmo de los sonidos que producen. 

Integración sensorial, los sonidos propioceptivos combinan la percepción 

auditiva con la propiocepción (sensación del propio cuerpo). Esta integración 

sensorial contribuye al desarrollo global del procesamiento sensorial en los 

niños. 

Algunos ejemplos de actividades y juegos con sonidos propioceptivos en la 

narración de cuentos son, imitar diferentes tonos y volúmenes de voz, producir 

sonidos guturales, nasales, vibrantes, etc. Sincronizar los sonidos con 

movimientos corporales, explorar los límites y posibilidades de la propia voz. 

Al incorporar estos ejercicios de sonidos propioceptivos, los padres pueden 

enriquecer la experiencia de narración de cuentos, estimulando el desarrollo 

integral de los niños. Veamos algunos ejemplos de juegos vocales 

propioceptivos que podrías proponer a los padres. 

Exploración de tonos: 

Invitar a los niños a producir sonidos graves, agudos, susurrantes. Pedirles que 

imiten diferentes tonalidades que tú produces.  Animar a los niños a jugar con la 

altura y el registro de su voz. 

Variación de volumen: 

Pedir a los niños que hablen en voz muy baja, casi susurrando, luego, que eleven 

el volumen y griten con fuerza, explorar juntos los límites de su rango vocal. 

Ritmos y entonaciones, invitar a los niños a repetir patrones rítmicos con su voz, 

proponerles que reproduzcan diferentes cadencias y modulaciones, cantar 

juntos sílabas o palabras con distintas entonaciones. 

Sincronización con movimientos: 
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Acompañar los sonidos vocales con gestos y movimientos corporales, pedir a los 

niños que asocien sus voces con acciones como saltar, girar, caminar, explorar 

la relación entre el sonido y el movimiento. 

Imitación de sonidos, producir sonidos de animales, objetos o fenómenos 

naturales, animar a los niños a imitar esos sonidos con su propia voz, hacer 

competencias de quién lo hace mejor. 

Estos juegos vocales propioceptivos no solo son divertidos, sino que ayudan a 

los niños a desarrollar una mayor conciencia y control de su aparato fonador. Al 

incorporarlos en la narración de cuentos, les permiten explorar y descubrir las 

posibilidades de su propia voz. 

Como ejemplo en el cuento de "Los tres cerditos" se utilizan onomatopeyas como 

"Uff, uff" para representar los sonidos de los cerditos, permite hacer sonidos 

anticipatorios del lobo ("Grrr") y la puerta ("Creak"). Fácil de acompañar con 

movimientos corporales y juegos vocales. Pero recuerda ir transformando a los 

cuentos clásicos “Envasados” por los nuestros personalizados, nuestro 

personaje tendrá un desarrollo y crecimiento a la par de nuestro hijo. 

 

La retroalimentación juega un papel clave en los sonidos propioceptivos durante 

la narración de cuentos. 

Algunos aspectos relevantes en torno a la retroalimentación. 

Retroalimentación auditiva: 

Al producir sonidos, los niños escuchan cómo suenan y pueden compararlos con 

el modelo que oyen del adulto. Esta retroalimentación auditiva les permite ajustar 

y refinar su propia producción vocal. 

 

 

Retroalimentación kinestésica. 

Como mencionamos anteriormente, los niños sienten las sensaciones físicas 

involucradas en la producción de los sonidos. Perciben las vibraciones, 

tensiones y movimientos en sus órganos vocales. Esta retroalimentación 

kinestésica les ayuda a tomar conciencia de cómo su cuerpo genera el sonido. 

Retroalimentación propioceptiva. 
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Más allá de las sensaciones físicas, los niños también reciben retroalimentación 

sobre la posición y el movimiento de sus propios cuerpos. Esto les permite 

regular y controlar mejor la producción de los sonidos propioceptivos. La 

retroalimentación enriquece la experiencia de narración. 

Retroalimentación visual. 

Cuando los padres narran los cuentos, los niños pueden ver los movimientos 

faciales y labiales del adulto. Esta retroalimentación visual les ayuda a imitar y 

sincronizar mejor sus propios sonidos. 

La interacción de estas diferentes modalidades de retroalimentación (auditiva, 

kinestésica, propioceptiva y visual) es crucial para que los niños puedan 

desarrollar un control cada vez más preciso de su voz y su expresión vocal. 

Este proceso de retroalimentación multisensorial enriquece enormemente la 

experiencia de narración de cuentos, permitiendo a los niños explorar y dominar 

su propia producción de sonidos de manera activa y significativa. 

Los juegos vocales propioceptivos ayudan a los niños a tomar conciencia de su 

propia voz y a desarrollar el control vocal. Los beneficios de estas técnicas son 

el fomento de la participación activa de los niños y son el desarrollo de 

habilidades comunicativas y de lenguaje, la estimulación de la imaginación y la 

creatividad, el fortalecimiento del vínculo entre padres e hijos. 

Debemos ser creativos y experimentar con estas nuevas formas de involucrar a 

los niños. Los sonidos propioceptivos se refieren a los sonidos que nos permiten 

tomar conciencia de nuestro propio cuerpo y la producción del habla. 

las técnicas de narración interactiva consisten en realizar preguntas y 

predicciones, a hacer preguntas a los niños sobre lo que creen que sucederá en 

la historia, motivarlos a predecir qué pasará con los personajes o los eventos, 

alternar entre hacer las preguntas y pedirles a ellos que las planteen. 

Fomentar comentarios y reflexiones, incitando a los niños a compartir sus 

pensamientos y emociones sobre la historia, preguntarles cómo se sienten con 

respecto a lo que está sucediendo, invitarlos a imaginar cómo se sienten los 

personajes. 

Pausar y pedir participación, detenerse en momentos clave de la narración, 

solicitando a los niños que completen frases, repitan palabras o hagan sonidos 

y a alentarlos a interactuar con los elementos de la historia. 
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Adaptación del lenguaje, utilizando un vocabulario sencillo y comprensible para 

los niños pequeños, explicar conceptos o palabras difíciles de una manera 

accesible, repetir y reformular ideas clave para reforzar la comprensión. 

Variación en el tono y la entonación, modular el tono de voz para mantener la 

atención de los niños, enfatizar palabras clave o frases con cambios en la 

entonación, utilizar voces diferentes para cada personaje. 

Involucramiento corporal, Acompañar la narración con gestos, movimientos y 

expresiones faciales, pedirles a los niños que imiten los movimientos o acciones 

de los personajes, crear un ambiente dinámico y participativo. Por eso también 

la imitación es una habilidad clave para el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje 

en los primeros años, a los 2-3 años, los niños empiezan a desarrollar cada vez 

más esta capacidad. 

En el papel de la narración interactiva, en el fortalecimiento de la imitación, los 

juegos vocales propioceptivos, la producción de onomatopeyas y los sonidos 

anticipatorios preparan a los niños para imitar sonidos, palabras y acciones, que, 

al involucrarse activamente en la narración, los niños aprenden a reproducir y 

replicar lo que escuchan y ven.  

Logrando beneficios a largo plazo, ya que, en el desarrollo de la imitación, en 

esta etapa sentarán las bases para habilidades posteriores, como la adquisición 

del lenguaje, la socialización y el aprendizaje en general. Imitando se aprende, 

imitando se construye, imitando estamos en la co creación del cuento, haciendo 

una narración interactiva, que harán que los cuentos cobren vida, mantendrán a 

los niños pequeños atentos y les permitirán involucrarse de manera activa en la 

historia.  

Algunos cuentos “Envasados” que son cuentos apropiados para la franja etaria 

de 2-3 años, estos "Cuentos que hablan y que enseñan a hablar" pueden ser des 

envasados por el narrador actual y llevarlos al mundo en que los niños vivencian 

sus experiencias. Por ejemplo 

"Enrique, el patito feo": Ofrece oportunidades para imitar sonidos de animales, 

participar con preguntas y predicciones, y aprender vocabulario sencillo y frases 

repetitivas. 

"La ratita presumida": Permite realizar juegos de volumen con los diálogos, imitar 

onomatopeyas divertidas y comprender personajes y escenas sencillas. tiene 

onomatopeyas divertidas como "Tic, tac" del reloj y "Miau, miau" del gato y la 

posibilidad de hacer juegos de volumen (susurrar, gritar) con los diálogos, 

también personajes y escenas sencillas que facilitan la comprensión. 
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Estos cuentos pre establecidos clásicos y populares se prestan muy bien para 

incorporar las técnicas de narración interactiva que serán cocreadas con el niño, 

haciendo estas historias más atractivas y accesibles para los niños de 2-3 años. 

La narración interactiva, con este enfoque en la imitación y la participación activa 

de los niños, es una herramienta valiosa para promover el desarrollo del lenguaje 

y el aprendizaje en la primera infancia, la estimulación del lenguaje temprano 

promueve el crecimiento de habilidades cognitivas como la memoria, el 

razonamiento y la resolución de problemas. 

Algunas de las estrategias para promover el desarrollo del lenguaje y el 

aprendizaje en la primera infancia, son, Estimular el lenguaje, usar soportes 

visuales, usar juegos sonoros, jugar con juegos del lenguaje, contar una historia, 

leer libros, usar el refuerzo positivo, completar la palabra con gestos, comentar 

las acciones, mostrar a los niños que hablar es divertido y útil, imitar las palabras 

que dice el niño, prestar atención y responder a los bebés y niños pequeños 

cuando usan vocalizaciones, palabras y gestos 

Los cuentos son una herramienta importante en el acompañamiento del 

crecimiento de los niños y niñas, Desde los dos o tres años podemos 

implementar esta herramienta para ello. Los cuentos son herramientas 

maravillosas que tienen un potencial enorme para acompañar el crecimiento de 

nuestros hijos. Sin embargo, como toda herramienta, hay que saber utilizarla 

para aprovechar al máximo sus beneficios. Este libro no busca juzgar ni criticar, 

sino acompañar a los padres y educadores en el descubrimiento de nuevas 

estrategias y habilidades para narrar cuentos de manera efectiva. 

A través de una historia como la de ejemplo y consejos prácticos, este libro invita 

a los adultos a embarcarse en un viaje de aprendizaje y descubrimiento, donde 

podrán potenciar el impacto positivo de los cuentos en la vida de los niños. Así 

nació este libro, como también nació su personaje cuando mi hija era pequeña y 

hoy es la intención de este libro 
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los cuentos orales nocturnos y las 

inteligencias múltiples 

 

La relación entre los cuentos orales nocturnos y las inteligencias múltiples es una 

interesante y significativa necesidad. Los cuentos orales nocturnos pueden ser 

una alternativa para estimular y desarrollar las diferentes inteligencias en los 

niños. 

Según la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, creador de 

esta teoría, dice que los seres humanos poseen una gama de capacidades y 

potenciales que pueden ser empleados de muchas formas productivas. Los 

cuentos orales nocturnos pueden ayudar a desplegar estas capacidades con la 

máxima flexibilidad y eficacia en el desempeño de las distintas funciones 

definidas por cada sociedad. 

Visto que los cuentos pueden ser una herramienta valiosa para estimular de 

forma integral el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños. Su 

implementación consciente y adaptada a cada niño puede ser de gran beneficio. 

Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Valladolid muestra cómo los 

cuentos pueden ser usados para la transmisión de valores educativos a la vez 

que se trabajan las inteligencias múltiples. A través de los cuentos, se pueden 

desarrollar habilidades de pensamiento crítico, creatividad, habilidades sociales, 

y muchas otras. 

Los cuentos orales nocturnos pueden ser una herramienta invaluable para 

ayudar a los niños a desarrollar sus inteligencias múltiples y a navegar en un 

entorno cada vez más saturado de desinformación. Al empoderarlos con 

habilidades de pensamiento crítico y alfabetización mediática, les 

proporcionamos las armas necesarias para enfrentar los desafíos y construir un 

futuro más sólido y confiable. También ayudan a los niños a desarrollar 

habilidades de lenguaje y comunicación. Aprenden nuevas palabras, estructuras 

gramaticales y formas de expresarse, pudiéndose enfrentarse a problemas y 

desafíos que requieren habilidades de razonamiento y lógica. 

Los cuentos orales nocturnos tienen el potencial de estimular el desarrollo 

cognitivo, emocional y social de los niños de manera holística, al exponer a los 

niños a diversas inteligencias a través de los cuentos donde se les brinda 

oportunidades de explorar y fortalecer sus capacidades de múltiples formas. 
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Los cuentos a menudo describen lugares y escenas que los niños deben 

visualizar en su mente, ayudando a desarrollar su inteligencia espacial. 

Inteligencia interpersonal y la intrapersonal tiene como aliados a los cuentos que 

presentan situaciones sociales y emocionales que ayudan a los niños a entender 

y empatizar con los sentimientos de los demás y a identificarse con los 

personajes de los cuentos, los niños pueden reflexionar sobre sus propios 

sentimientos y emociones. Al estimular diversas inteligencias a través de los 

cuentos (lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-kinestésica, 

interpersonal, intrapersonal, naturalista), se brinda a los niños oportunidades de 

explorar y fortalecer sus capacidades de múltiples maneras. 

Incluir en los cuentos canciones y rimas que pueden ayudar a desarrollar la 

inteligencia musical de los niños y ver si es indicado para ellos, pues seremos 

nosotros quienes debemos “Diagnosticar “cuál es el lenguaje de las inteligencias 

múltiples con la que se siente más cómodo tu niño. Los retos del diagnóstico y 

adaptación necesarios para aprovechar al máximo estos beneficios. 

Es importante que los adultos a cargo sepan "diagnosticar" las fortalezas e 

inclinaciones de cada niño para poder seleccionar y presentar los cuentos de la 

manera más efectiva. Los elementos como descripciones visuales, diálogos, 

canciones, acciones, y referencias a la naturaleza, presentes en los cuentos, 

pueden contribuir al análisis para poder intentar un diagnóstico de las distintas 

inteligencias. 

Algunos cuentos si están bien personalizados, pueden incluir acciones que los 

niños pueden imitar, ayudando a desarrollar su coordinación y habilidades 

motoras, si va por el lado naturalista, los cuentos pueden incluir elementos de la 

naturaleza pueden ayudar a los niños a desarrollar un mayor aprecio y 

entendimiento del mundo natural. 

Por lo tanto, los cuentos orales nocturnos pueden ser una herramienta muy 

efectiva para trabajar las inteligencias múltiples en los niños. Según dice la 

neurociencia sobre las inteligencias múltiples, algunos estudios han encontrado 

evidencia que respalda esta teoría, sugiriendo que diferentes áreas del cerebro 

están involucradas en distintos tipos de inteligencia. 

Más allá de las críticas al modelo teórico y debates teóricos sobre las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner, es innegable que los niños y niñas 

siempre han mostrado inclinaciones e intereses particulares en determinadas 

áreas o tareas. Esto es cierto incluso si no aceptamos el modelo de Gardner en 

su totalidad, independientemente de la validez del modelo de inteligencias 

múltiples. En edades tempranas, los niños se encuentran en pleno proceso de 
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descubrimiento del mundo y de sí mismos, es natural que ciertos temas, 

actividades o formas de aprendizaje los atraigan más que otras, 

independientemente de cualquier taxonomía de inteligencias. Cada niño es único 

y tendrá sus propias fortalezas, preferencias y maneras de relacionarse con el 

entorno, estas inclinaciones individuales existen más allá de si encajan 

perfectamente en el modelo de inteligencias múltiples. 

Reconocer y fomentar estas inclinaciones naturales de los niños puede ser muy 

valioso para su desarrollo integral, incluso sin adherir al modelo de Gardner, los 

cuentos orales nocturnos pueden ser una herramienta efectiva para estimular y 

nutrir las diversas fortalezas de los niños. Los niños siempre muestran 

inclinaciones naturales que trascienden cualquier marco teórico. Los cuentos 

orales nocturnos pueden ser una herramienta valiosa para nutrir estas fortalezas 

individuales, con un enfoque en el desarrollo integral de los niños más allá de 

dogmatismos.  

En el mundo actual, caracterizado por el exceso de información y el constante 

cambio, las destrezas y habilidades requeridas tienden a ser cada vez más 

"múltiples" y diversas, alejándose de enfoques más rígidos o especializados. En 

un entorno tan dinámico, la capacidad de adaptarse, aprender de forma continua 

y aplicar habilidades de múltiples formas se vuelve cada vez más importante. 

Los modelos educativos y de desarrollo deben reflejar esta realidad, en este 

contexto es crucial estar atentos a las inclinaciones y formas de pensar de los 

niños. Ellos pueden brindarnos valiosas perspectivas y enseñanzas sobre cómo 

navegar en este mundo cambiante. 

Para intentar comenzar el diálogo, antes del cuento nocturno, podemos 

preguntarle al niño que necesita que le expliquemos. A partir de allí podemos 

motivarlo con decirle que él sabe mucho del tema y puede comenzar con la 

historia, con sus conocimientos sobre su capacidad específica que describimos 

como “Inteligencia múltiple”. La frase "Explícame tú qué sabes mejor que yo" 

refleja la necesidad de un enfoque colaborativo y de co - aprendizaje, los adultos 

y niños deben explorar juntos, con una mentalidad abierta y de mutuo respeto. 

En este escenario, los cuentos orales nocturnos pueden ser una herramienta 

valiosa, pero deben adaptarse continuamente. Deben evolucionar para reflejar 

las necesidades cambiantes y aprovechar al máximo las fortalezas de los niños. 

En un mundo cada vez más complejo y en constante cambio, la flexibilidad, la 

escucha atenta a los niños y el aprendizaje conjunto se vuelven cruciales. Los 

cuentos orales nocturnos deben evolucionar en sintonía con estas realidades 

cambiantes. 
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En un mundo en constante transformación, los cuentos orales nocturnos 

emergen como una herramienta invaluable para acompañar a nuestros niños en 

su desarrollo integral. Más allá de teorías o taxonomías, estos relatos tienen el 

poder de estimular las múltiples fortalezas y talentos que cada infante posee, 

brindándoles oportunidades de exploración, descubrimiento y crecimiento a su 

propio ritmo. Al escuchar atentamente las inclinaciones y perspectivas de los 

niños, y trabajar en conjunto para adaptar y evolucionar estos cuentos, les 

estaremos otorgando las armas necesarias para enfrentar los desafíos de un 

futuro cada vez más complejo. Porque son ellos, nuestros pequeños, quienes 

nos guiarán y nos enseñarán a navegar este mundo cambiante con una mente 

abierta, empatía y la pasión por aprender sin límites. 

La relación entre los cuentos orales nocturnos, las inteligencias múltiples y la 

neurociencia se ha demostrado que las diferentes inteligencias están asociadas 

con diferentes áreas del cerebro. Por ejemplo, la inteligencia lingüística está 

asociada con el área de Broca, mientras que la inteligencia espacial está 

asociada con el área de Wernicke. 

Los estudios de neurociencia han demostrado que los cuentos orales nocturnos 

pueden estimular diferentes áreas del cerebro. Por ejemplo, un estudio encontró 

que escuchar cuentos activaba la corteza auditiva, la corteza visual y la corteza 

prefrontal. Los estudios de neurociencia sugieren que los cuentos orales 

nocturnos pueden estimular las diferentes inteligencias al activar diferentes 

áreas del cerebro. Por ejemplo, un cuento que tiene una fuerte componente 

narrativa puede estimular la inteligencia lingüística, mientras que un cuento que 

tiene una fuerte componente visual puede estimular la inteligencia espacial. 

Los estudios de neurociencia sugieren que con los cuentos orales nocturnos se 

puede, estimulando las diferentes inteligencias al activar diferentes áreas del 

cerebro.  

Los padres pueden ayudar a sus hijos a aprovechar al máximo los cuentos orales 

nocturnos contándoles cuentos con regularidad, eligiendo cuentos que sean 

adecuados para su edad y haciendo preguntas sobre el cuento. 

Que los cuentos orales nocturnos sigan siendo fieles compañeros en esta 

travesía, acompañando a nuestros niños y niñas en su incesante descubrimiento 

del mundo y de sí mismos. Pues en ellos reside la semilla de un mañana más 

sólido y confiable para todas y todos. 
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Otro abordaje de las inteligencias 

múltiples y su relación con los cuentos 

orales 
 

 

La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner revolucionó la 

comprensión de la inteligencia, proponiendo que no se trata de un único factor, 

sino de un conjunto de habilidades y talentos diversos. Los cuentos orales, por 

su parte, representan una herramienta educativa y de entretenimiento con gran 

potencial para captar la atención de los niños y estimular su imaginación. 

La conexión entre la teoría de las inteligencias múltiples y los cuentos orales es 

fascinante y ofrece un enfoque integral para comprender y estimular el desarrollo 

infantil. Howard Gardner revolucionó la comprensión de la inteligencia al 

proponer que no es un factor único, sino un conjunto diverso de habilidades y 

talentos. Esta perspectiva nos permite apreciar las capacidades individuales de 

cada niño de una manera más holística. 

En este contexto, surge la propuesta de utilizar la teoría de las inteligencias 

múltiples y los cuentos orales para diagnosticar las potencialidades de los niños 

y guiarlos hacia un camino adecuado. Esta iniciativa se presenta como una 

herramienta prometedora para mejorar la educación y el desarrollo infantil. 

La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de entendimiento de la 

mente elaborado por Howard Gardner y publicado en 1983.  

Para él, la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupa diferentes 

capacidades específicas, sino una red de conjuntos autónomos, relativamente 

interrelacionados. Los seres humanos pueden conocer el mundo de ocho modos 

diferentes, que Gardner llama las ocho inteligencias humanas: lingüística, lógico-

matemática, espacial, musical, corporal, naturalista, interpersonal e 

intrapersonal. 

Estas inteligencias humanas son en realidad las capacidades individuales y los 

talentos personales.  Desde 1983 a hoy, sin desmerecer la capacidad y el talento 

que Howard Gardner desarrolló acerca de las inteligencias múltiples, hoy nos 

toca abordar este tema desde una perspectiva más actualizada y holística. 

Desde esos años a hoy hay nuevas herramientas para entender esas 

inteligencias múltiples y nuevos sujetos para analizar y abordar. Cambiaron las 

inteligencias y las herramientas para modelarlas, de modo que analizaremos 
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cómo utilizar los cuentos otra vez como herramienta para poder diagnosticar 

cuales son las potencialidades que definen a nuestros niños, como forma de 

poder guiarlos por un camino que sea el más adecuado al niño. 

La propuesta de utilizar la teoría de las inteligencias múltiples y los cuentos 

orales para diagnosticar las potencialidades de los niños y guiarlos hacia un 

camino adecuado es sumamente interesante y tiene un gran potencial. Pero 

llevar adelante esta propuesta para validar su eficacia para interpretar los 

resultados del análisis con los cuentos orales, no son una herramienta de 

diagnóstico definitiva. Utilizarlos en conjunción con la teoría de las inteligencias 

múltiples, podemos identificar las áreas de mayor potencial de cada niño y 

guiarlos hacia un camino de aprendizaje que se adapte mejor a sus habilidades 

naturales. 

La teoría de las inteligencias múltiples amplía el concepto tradicional de 

inteligencia, lo que permite obtener una visión más completa y holística de las 

capacidades de cada niño. Evaluar el desarrollo de las 8 inteligencias (lingüística, 

lógico-matemática, espacial, musical, corporal, naturalista, interpersonal e 

intrapersonal) puede aportar insights valiosos. 

Los cuentos orales son un recurso educativo y de entretenimiento muy potente. 

Permiten captar la atención de los niños, estimular su imaginación y creatividad, 

y revelar información sobre sus intereses, habilidades y estilos de aprendizaje.  

Al observar cómo los niños responden y se involucran con cuentos diseñados 

para estimular diferentes inteligencias, se pueden identificar áreas de mayor 

potencial y aquellas que requieren más apoyo. Esto puede orientar el diseño de 

planes educativos personalizados. 

Es importante seleccionar cuidadosamente los cuentos que se van a utilizar, 

considerando la edad, el contexto cultural y los intereses de los niños. La manera 

de narrar los cuentos también es clave para captar su atención e imaginación. 

El análisis detallado de las reacciones de los niños durante la narración de los 

cuentos (nivel de atención, participación, expresiones emocionales, etc.) puede 

brindar información valiosa sobre sus inteligencias predominantes. La 

implementación de esta propuesta requiere un trabajo interdisciplinario entre 

educadores, psicólogos y expertos en desarrollo infantil, a fin de diseñar, aplicar 

y validar los protocolos de diagnóstico y las estrategias educativas resultantes. 

Desde el enfoque holístico de la inteligencia, la teoría de las inteligencias 

múltiples de Gardner ofrece una visión más amplia de la inteligencia que va más 
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allá de las capacidades cognitivas tradicionales, al considerar las ocho 

inteligencias propuestas por Gardner, se puede obtener una comprensión más 

completa de las fortalezas y debilidades individuales de cada niño. 

El potencial de los cuentos orales para esto tiene sus fortalezas, ya que los 

cuentos orales han sido utilizados durante siglos como herramienta educativa y 

de entretenimiento y son un medio rico y atractivo que puede captar la atención 

de los niños y estimular su imaginación. 

A través del análisis de las reacciones de los niños ante los cuentos, se puede 

obtener información valiosa sobre sus intereses, habilidades y estilos de 

aprendizaje. Diagnosticar las potencialidades al utilizar cuentos orales diseñados 

para estimular diferentes inteligencias, se puede observar cómo los niños 

responden a cada una de ellas. Esta información puede ser útil para identificar 

las áreas en las que el niño tiene mayor potencial y las que requieren mayor 

apoyo. Con base en el diagnóstico de las potencialidades, se pueden diseñar 

planes educativos personalizados que se adapten a las necesidades e intereses 

individuales de cada niño. Esto puede ayudar a los niños a desarrollar su máximo 

potencial y alcanzar sus metas. 

La propuesta de utilizar la teoría de las inteligencias múltiples y los cuentos 

orales para diagnosticar las potencialidades de los niños es una iniciativa 

innovadora con un gran potencial para mejorar la educación y el desarrollo 

infantil. Se espera que, con el desarrollo de investigaciones y la implementación 

de prácticas adecuadas, esta propuesta pueda convertirse en una herramienta 

valiosa para el futuro de la educación. 

Diagnosticamos estas inteligencias según la teoría de las inteligencias múltiples 

de Howard Gardner ofrece una perspectiva innovadora sobre el desarrollo 

infantil, al considerar diferentes formas de inteligencia más allá de la lógica y la 

matemática. Los cuentos orales, por su parte, representan una herramienta 

educativa y de entretenimiento con gran potencial para captar la atención de los 

niños y estimular su imaginación. Utilizar la teoría de las inteligencias múltiples y 

los cuentos orales para evaluar e identificar las diferentes inteligencias de los 

niños, como la lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal, 

naturalista, interpersonal e intrapersonal. 

Determinar las áreas en las que los niños presentan mayor potencial y aquellas 

que requieren mayor apoyo, brindando una comprensión más completa de sus 

habilidades e intereses y los planes educativos en las fortalezas e intereses 

individuales de cada niño, permitiendo un aprendizaje más efectivo y 
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significativo. Elegir cuentos que estimulen las diferentes inteligencias múltiples, 

considerando la edad, el contexto cultural y los intereses de los niños. Narrar los 

cuentos de manera atractiva y cautivadora, utilizando recursos como la 

entonación, la expresión corporal y los efectos de sonido. Prestar atención a las 

reacciones de los niños durante la narración, como su nivel de atención, 

participación, interés y expresiones emocionales. Analizar las reacciones de los 

niños en relación con las diferentes inteligencias múltiples, identificando patrones 

y áreas de mayor interés o dificultad. 

No hay que hacer el diagnóstico durante el cuento nocturno en sí, sino que los 

padres o tutores, al conocer previamente a los niños, pueden seleccionar 

cuentos que estimulen las diferentes inteligencias múltiples y observar cómo 

responden los niños a esos cuentos. De esta manera, los adultos ya tienen un 

conocimiento previo de las capacidades e intereses de los niños, y utilizan los 

cuentos nocturnos como una herramienta para reforzar y potenciar el desarrollo 

de las distintas inteligencias, sin que el cuento en sí sea el momento del 

diagnóstico.  

Conozco las potencialidades de mi niño e intento que sean ellas las que 

aprendan a manejar, porque entiendo que en el futuro sus habilidades pasarán 

por esa inteligencia nata y la adquirida. El objetivo es permitir que los niños 

desarrollen plenamente sus talentos innatos, reconociendo que estas 

habilidades probablemente serán la base de sus mayores logros y 

contribuciones futuras. 

Tener un conocimiento previo de las fortalezas e inclinaciones naturales de cada 

niño es fundamental. Esto permite diseñar un plan de aprendizaje y estimulación 

que aproveche esas inteligencias natas. El objetivo no es forzar a los niños a 

desarrollar áreas en las que no tienen tanta facilidad, sino más bien potenciar y 

afianzar las habilidades en las que sobresalen. De esta manera, los niños 

pueden desarrollar plenamente sus talentos innatos, que probablemente serán 

la base de sus mayores logros y contribuciones futuras. Complementar las 

inteligencias naturales con el aprendizaje y práctica en otras áreas es importante, 

pero siempre teniendo en cuenta cuáles son las fortalezas de cada niño. 

Los cuentos orales nocturnos y las inteligencias múltiples" intenta presentar una 

propuesta innovadora y prometedora para la educación y el desarrollo infantil. La 

propuesta se basa en la utilización de la teoría de las inteligencias múltiples de 

Howard Gardner y los cuentos orales como herramientas para diagnosticar las 

potencialidades de los niños y guiarlos hacia un camino adecuado. Con la 

combinación de la teoría de las inteligencias múltiples y los cuentos orales. Se 
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plantea que, mediante este análisis de las reacciones de los niños ante cuentos 

diseñados para estimular diferentes inteligencias, se puede obtener información 

valiosa sobre sus intereses, habilidades y estilos de aprendizaje. Esta 

información puede ser utilizada para diagnosticar las potencialidades de los 

niños y diseñar planes educativos personalizados que se adapten a sus 

necesidades e intereses individuales. 

Es importante destacar que esta propuesta no pretende reemplazar la 

evaluación tradicional de los niños, sino más bien complementarla. La evaluación 

tradicional puede proporcionar información valiosa sobre las habilidades 

cognitivas generales de los niños, mientras que la propuesta de utilizar la teoría 

de las inteligencias múltiples y los cuentos orales puede proporcionar 

información más detallada sobre sus fortalezas e intereses individuales. 
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El cuento oral nocturno personalizado 

como puntapié a la lectura 

 

 

Los cuentos orales nocturnos, tienen un poder especial. En este capítulo, 

explicaremos cómo estos cuentos personalizados pueden ser el puntapié inicial 

para fomentar el amor por la lectura en los niños. Durante las noches, cuando 

las luces se apagan y el mundo se vuelve más íntimo, los cuentos orales cobran 

vida. El narrador, con su voz cálida y cercana, crea un vínculo emocional con los 

oyentes. Los niños se sumergen en la historia, imaginando los personajes y los 

escenarios.  

Los cuentos orales nocturnos personalizados son únicos para cada audiencia. 

El narrador adapta la trama, los personajes y los detalles según los intereses y 

las experiencias de los niños. Esta personalización hace que los cuentos sean 

más relevantes y significativos. Los pequeños se ven reflejados en las historias 

y se sienten parte de ellas. Los cuentos orales son como las semillas que 

germinan en la mente de los niños. Despiertan su curiosidad y su deseo de 

explorar más allá. 

Cuando el niño en etapa pre lecto escritura escucha un cuento oral personalizado 

se niega al principio a la sugerencia del adulto de comenzar a leer cuentos 

escritos, la gran zona de confort nocturno de tantos cuentos escuchados son un 

inconveniente a la hora de motivarlos a la lectura.  

Comenzar el viaje hacia la lectura en niños en etapa pre -lectoescritura puede 

ser un desafío, especialmente cuando están acostumbrados a los cuentos orales 

personalizados. Las estrategias para motivarlos y fomentar su interés por la 

lectura radican en una transición gradual, respetando su zona de confort a la que 

no debemos forzar y no hacer una transición abrupta. Los cuentos orales son su 

refugio, y eso está bien, por eso comienza con libros ilustrados o cuentos cortos. 

La familiaridad con los personajes y las historias puede ayudar. 

Comienza a mostrarles libros con imágenes atractivas que pueden captar su 

atención.  

Los niños pre lectores disfrutan de las ilustraciones y pueden seguir la historia 

visualmente.  Busca historias semejantes a los de sus personajes favoritos de 

los cuentos orales o de otros que sepas le gusten y atraigan. La conexión 

emocional con esos personajes puede motivarlos a explorar más. 
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Modificamos entonces la rutina nocturna de lectura. Asociando los cuentos 

nuestros con otros escritos en el momento antes de dormir. Lee en voz alta con 

entusiasmo. Haz preguntas sobre la historia y deja que ellos también participen. 

Invita a comentar: “¿Qué crees que pasará después?” o “¿Te gustó esta parte?”. 

Visita bibliotecas y librerías. Explora juntos. Deja que elijan libros que les 

interesen. Lee tú también, si ven que disfrutas la lectura, es más probable que 

se sientan motivados. Deja los libros al alcance de los niños para que puedan 

explorarlos cuando quieran. Celebra cada vez que muestren interés en un libro 

o lean una página. No los presiones. La lectura debe ser un placer, no una 

obligación. Recuerda que cada niño es único. Algunos pueden abrazar la lectura 

rápidamente, mientras que otros necesitan más tiempo. ¡El viaje hacia la lectura 

es emocionante y lleno de descubrimientos! 

Los cuentos orales personalizados son como las estrellas que brillan en la 

oscuridad. Guían el camino hacia la lectura y encienden la imaginación. Así que, 

la próxima vez que cuentes un cuento a un niño, recuerda que estás sembrando 

la semilla de un lector apasionado. Además, son un aliado para fomentar el amor 

por la lectura en los niños. Al comprender los desafíos de la transición y aplicar 

estrategias de transición gradual, podemos convertir la lectura en una aventura 

emocionante y llena de descubrimientos para las nuevas generaciones. 
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El cuento como herramienta en el 

tratamiento del bullying 

 

Este capítulo intenta ser una introducción para explicar la importancia de prevenir 

y abordar el bullying desde una edad temprana, utilizando herramientas lúdicas 

y no disruptivas para el sueño. 

Antes de comenzar debemos conversar de manera confidencial con el niño 

víctima de bullying, para entender a fondo su situación, emociones y 

necesidades explorando discretamente el contexto, buscando identificar posibles 

causas o factores que puedan estar detrás del comportamiento del acosador. 

Conversar de manera confidencial con el niño víctima de bullying, para entender 

a fondo su situación, emociones y necesidades. Hacer una indagación discreta 

y un diagnóstico profundo de la situación. 

Hacer un diagnóstico minucioso de la dinámica entre ambos niños, sin hacer 

juicios apresurados procurando entender las motivaciones y dificultades del niño 

que ejerce el bullying, evitando estigmatizar, Explorar discretamente el contexto, 

buscando identificar posibles causas o factores que puedan estar detrás del 

comportamiento del acosador. Recopilar toda la información de forma 

respetuosa y con mucho tacto, para poder abordar el tema de manera integral y 

constructiva. 

Recién entonces podemos pensar en un cuento corto y sencillo que ilustre una 

situación de bullying de una manera suave y accesible para los niños. Evitar 

detalles violentos o dramáticos que puedan alterar su descanso. 

Después del cuento, incluir preguntas de comprensión y reflexión que inviten a 

los niños a pensar en cómo se sienten las víctimas de bullying, y qué acciones 

positivas podrían tomar para ayudar. Intenta consensuar acciones prácticas y 

adaptadas a la edad de los niños para que puedan reconocer y enfrentar 

situaciones de bullying, sin generar ansiedad o miedo y hacer énfasis en valores 

como el respeto, la empatía y la solidaridad, resaltando la importancia de cuidar 

y apoyar a los demás. 

La clave es mantener un tono suave, positivo y respetuoso del sueño infantil, 

evitando alarmar o angustiar a los pequeños.  
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El objetivo es brindar herramientas emocionales sin perturbar su necesario 

descanso. En el cuento, presentar al niño que realiza el bullying de una manera 

comprensiva, evitando retratarlo simplemente como un "villano". Quizás indagar 

en posibles motivos o circunstancias que lo llevan a actuar así. Después de 

contar la historia, hacer énfasis en que el niño que acosa también necesita ayuda 

y apoyo. Explicar que a veces las personas que lastiman a otros tienen 

problemas o dificultades que los llevan a comportarse de esa manera. 

Incluir preguntas de reflexión que inviten a los niños a ponerse en el lugar del 

acosador, y pensar en cómo podrían ayudarlo a cambiar su actitud de una 

manera cariñosa y pacífica. Ofrecer estrategias sencillas para que los niños 

aprendan a comunicarse asertivamente con el acosador, estableciendo límites 

claros, pero sin agresividad. Fomentar valores como la comprensión, la paciencia 

y la búsqueda de soluciones dialogadas, en lugar de la confrontación directa. 

La idea es transmitir que, si bien el bullying es inaceptable, la solución pasa por 

entender las razones detrás de esas conductas y abordarlas con empatía y 

apoyo, sin generar más violencia o miedo. Pero debemos presentar al niño 

acosador de una manera equilibrada, evitando estigmatizar como un "villano" 

malvado, debemos antes conocer un poco más sobre su situación personal, sus 

emociones y posibles dificultades que lo llevan a comportarse así. Debemos 

evitar calificar al niño acosador como un "villano" o mostrar actitudes que puedan 

ser vistas como malvadas. En su lugar, retratar sus acciones de una manera más 

objetiva y neutra, sin juzgarlo. 

Después de narrar la historia, hacer preguntas a los niños que los inviten a 

reflexionar sobre las razones por las que el acosador actúa de esa manera. Evitar 

juzgarlo, sino más bien explorar qué puede estar pasando en su vida y ofrecer 

ejemplos de cómo los niños podrían acercarse al acosador de una manera 

amable y comprensiva, sin confrontarlo, sino intentando entenderlo y brindarle 

apoyo. 

Sugerir estrategias sencillas que los niños puedan utilizar para comunicarse 

asertivamente con el acosador, estableciendo límites claros, pero sin 

agresividad. Fomentar valores como la empatía, la paciencia y la búsqueda de 

soluciones dialogadas, enfatizando que todos los niños merecen ser tratados con 

respeto, incluso aquellos que ejercen el bullying. 

Finalizar con un cuento en el que los niños imaginen formas creativas de ayudar 

al acosador a cambiar su comportamiento, quizás a través de un proyecto o 

iniciativa grupal de apoyo. La idea es que los niños comprendan que, si bien el 

bullying es inaceptable, la solución pasa por entender las posibles razones detrás 
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de esas conductas y abordarlas con empatía y apoyo, sin generar más violencia 

o miedo. 

Es en este caso donde podemos recurrir al fenómeno de la proyección (Que 

tratamos en el libro “Masalata, un cuento para aprender a contar cuentos”) Donde 

el recurso psicológico de la proyección es muy apropiado en este caso ya que 

los niños pueden proyectar más fácilmente sus emociones y percepciones. Es 

mejor un cuento sobre un animal que sobre otro niño. Esto evita que se sientan 

identificados directamente con el "agresor". 

Un perro conocido en el barrio o la comunidad puede representar una figura 

reconocible, lo que facilita que los niños se conecten con la historia y con ello 

podemos trabajar con un animal permite introducir temas como la empatía, la 

comunicación y el cambio de comportamiento de una manera más simbólica y 

menos amenazante. 

Pueden surgir oportunidades interesantes de explorar por qué el perro se 

comporta de esa manera agresiva, qué necesidades o problemas subyacentes 

podría tener.  

Sería clave enfocar el cuento en cómo los niños protagonistas aprenden a 

acercarse al perro "bravucón" con paciencia, cuidado y comprensión, logrando 

eventualmente que cambie su actitud. Así se transmite el mensaje de que incluso 

quienes parecen "malos" pueden mejorar con ayuda y buen trato. 

Un cuento así, por ejemplo: 

Personajes: 

Perro villano: Un perro del barrio conocido por ser agresivo y asustar a los niños. 

Niña protagonista: Una niña curiosa y empática que decide acercarse al perro 

villano. 

Amigo/a de la niña: Otro niño o niña que ayuda y acompaña a la protagonista. 

Perro bueno y compañero: Un perro del barrio que es amistoso y sirve de modelo 

positivo. 

 

Inicio del cuento: 

Presentar al perro villano y cómo los niños del barrio le tienen miedo y evitan 

acercarse a él. 
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La niña protagonista observa al perro y se pregunta por qué se comporta así. 

Decide intentar acercarse. 

Nudo: 

La niña se acerca al perro villano con cautela y tranquilidad, hablándole con 

suavidad. 

El amigo/a de la niña trata de convencerla de que se aleje, por miedo a que el 

perro la muerda. 

Aparece el perro bueno y compañero, que se acerca al perro villano con calma 

y consigue que se tranquilice. 

Desenlace: 

Entre la niña, su amigo/a y el perro bueno, logran establecer una conexión 

positiva con el perro villano. 

Descubren que el perro villano se comportaba así porque se sentía solo y 

asustado. Con paciencia y cariño, logran que cambie su actitud. 

Al final, los niños y los perros juegan y se divierten juntos, construyendo una 

relación armónica. 

"Si los cuentos deben ser personalizados, fragmentados, secuenciados e 

inmediatos, es en esta situación donde más es necesario, pues este cuento si 

necesita un segundo capítulo después que el niño haya tenido contacto 

nuevamente con quien le molestaba. 

Luego de este primer acercamiento al tema del bullying de una manera suave y 

reflexiva, es importante que el niño tenga la oportunidad de volver a encontrarse 

con quien le molestaba. Este segundo encuentro permitirá poner en práctica las 

herramientas y estrategias aprendidas. 

En el siguiente cuento, intentaremos hacer que los niños protagonistas vuelven 

a encontrarse con el "perro villano" del cuento anterior. Esta vez, estarán mejor 

preparados para comunicarse con él, entender sus emociones y trabajar juntos 

para encontrar una solución.  

El objetivo será mostrar cómo, a través de la paciencia, la empatía y el diálogo, 

incluso aquellos que parecían ser "malos" pueden cambiar y construir relaciones 

más positivas. De esta forma, el cuento se convierte en una secuencia de 

aprendizaje, brindando a los niños un proceso gradual y personalizado." 



285 
 
 

 

 

Si los cuentos deben ser personalizados, fragmentados, secuenciados e 

inmediatos, es en esta situación donde más es necesario, pues este cuento si 

necesita un segundo cuento después que el niño haya tenido contacto 

nuevamente con quien le molestaba. Luego de este primer acercamiento al tema 

del bullying de una manera suave y reflexiva, es importante que el niño tenga la 

oportunidad de volver a encontrarse con quien le molestaba. Este segundo 

encuentro permitirá poner en práctica las herramientas y estrategias aprendidas. 

En el siguiente cuento, intentaremos hacer que los niños protagonistas vuelven 

a encontrarse con el "perro villano" del cuento anterior. Esta vez, estarán mejor 

preparados para comunicarse con él, entender sus emociones y trabajar juntos 

para encontrar una solución. El objetivo será mostrar cómo, a través de la 

paciencia, la empatía y el diálogo, incluso aquellos que parecían ser "malos" 

pueden cambiar y construir relaciones más positivas. De esta forma, el cuento 

se convierte en una secuencia de aprendizaje, brindando a los niños un proceso 

gradual y personalizado. 
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Los cuentos frente a la diversidad y 

discapacidad 

 

Dedicar este capítulo sobre la importancia de los cuentos nocturnos 

personalizados, fraccionados, con las características destacadas en este libro, 

hablar sobre los cuentos para los niños con discapacidad visual, es muy valioso 

y apropiado desde esta esta perspectiva. 

Los cuentos y la narración oral cobran aún más relevancia para los niños con 

discapacidad visual, ya que les permiten disfrutar plenamente de las historias, 

desarrollar su imaginación y aprender a través de un canal sensitivo distinto a la 

visual. Un capítulo dedicado a este tema podría abordar aspectos como: 

La importancia de la estimulación auditiva y el desarrollo de la capacidad de 

escucha activa en niños con discapacidad visual. Cómo los cuentos nocturnos 

orales facilitan la adquisición de vocabulario, estructuras narrativas y habilidades 

de comprensión auditiva. 

El valor de la personalización y la adaptación de las historias a los intereses y 

realidades particulares de cada niño con discapacidad visual, las técnicas de 

narración oral que fomentan la participación activa, la generación de imágenes 

mentales vívidas y la conexión emocional con los personajes y tramas. Es 

importante proporcionar descripciones ricas en detalles sensoriales (auditivos, 

olfativos, táctiles) para compensar la falta de estímulos visuales, los cuentos 

fraccionados y secuenciados pueden mantener el interés, la atención y facilitar 

la comprensión en niños con discapacidad visual. 

Promover y resaltar las capacidades y potencialidades de los cuentos para los 

niños con discapacidad visual, brindarles las herramientas y estrategias 

prácticas a padres y educadores para enriquecer su desarrollo a través de la 

narración oral personalizada, es una oportunidad inapreciable.  
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Los cuentos personalizados y adaptados son fundamentales para niños con 

discapacidad visual, ya que les ofrecen la oportunidad de disfrutar plenamente 

de las historias y participar activamente en su aprendizaje, proporcionando 

historias que les ayuden a comprender y procesar sus sentimientos, así como a 

fortalecer su autoestima y confianza en sí mismos. Ofrecen una excelente 

oportunidad para estimular el desarrollo del lenguaje y la capacidad auditiva en 

niños con discapacidad visual. Al escuchar cuentos narrados de forma vívida y 

expresiva, los niños pueden expandir su vocabulario, comprender la estructura 

narrativa y desarrollar habilidades de comprensión auditiva. 

Adaptar las historias a los intereses y necesidades individuales de cada niño es 

esencial para garantizar su participación y compromiso. Las técnicas de 

narración oral, como el uso de voces distintivas para diferentes personajes o la 

incorporación de elementos sensoriales en la narración, pueden ayudar a crear 

una experiencia más inmersiva y significativa. Proporcionar historias que reflejan 

las fortalezas y habilidades de los niños con discapacidad visual puede contribuir 

a fortalecer su autoestima y confianza en sí mismos. Destacar las capacidades 

y potencialidades de estos niños en las historias puede inspirarlos y motivarlos 

a alcanzar sus metas. 

En un mundo saturado de información visual, los niños con discapacidad visual 

pueden enfrentar desafíos adicionales para acceder a contenido significativo y 

participar plenamente en experiencias narrativas. Es por eso que el uso de 

cuentos orales adaptados y personalizados cobra una importancia aún mayor en 

este contexto. Estos cuentos ofrecen una forma accesible y envolvente para que 

los niños con discapacidad visual puedan participar activamente en la 

experiencia de contar cuentos y desarrollar su imaginación. Al centrarse en el 

aspecto auditivo y sensorial de la narración, los cuentos orales proporcionan una 

alternativa valiosa a los medios visuales tradicionales, permitiendo que los niños 

con discapacidad visual se sumergen en historias ricas y significativas. 

Además, al adaptar los cuentos a las nuevas generaciones y sus intereses 

cambiantes, se puede captar la atención de estos niños de manera efectiva y 

mantener su compromiso con la narrativa. Esto no solo les brinda la oportunidad 

de disfrutar de historias que resuenan con ellos, sino que también les ayuda a 

sentirse incluidos y conectados con el mundo que los rodea. 

El uso de cuentos orales adaptados a las nuevas generaciones no solo es valioso 

y primordial para niños con discapacidad visual, sino que también representa 

una oportunidad importante para fomentar su participación activa en la cultura y 

la sociedad en general.  
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Estas herramientas no solo ofrecen entretenimiento, sino que también 

promueven el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños con 

discapacidad visual, permitiéndoles explorar y disfrutar del mundo de las 

historias de una manera significativa y enriquecedora. 

Incluso, la visión puede ser reemplazada por la imaginación cuando le 

describimos el aspecto de nuestro personaje o personajes de nuestro cuento 

oral, debemos solo ser ricos y detallistas en la descripción y dejar en manos de 

la imaginación del niño lo siguiente, esta vez sin re preguntar. Nos conformamos 

con su propia interpretación. La descripción detallada y rica en detalles 

sensoriales puede permitir que los niños con discapacidad visual imaginen y 

visualicen los personajes y escenarios de los cuentos de manera vívida y 

personal. Al proporcionar descripciones sensoriales detalladas, como texturas, 

sonidos, olores y emociones, los niños pueden construir sus propias imágenes 

mentales y participar activamente en la creación de la historia en su mente. 

Esta experiencia no solo fomenta la imaginación y la creatividad, sino que 

también promueve la autonomía y la autoexpresión de los niños, permitiéndoles 

interpretar y relacionarse con la historia de acuerdo con sus propias experiencias 

y perspectivas únicas. Al dejar espacio para la interpretación personal, los 

cuentos orales se convierten en una experiencia verdaderamente enriquecedora 

y significativa para los niños con discapacidad visual, que les permite explorar y 

disfrutar del mundo de la narrativa de una manera única y personalizada. 

Los cuentos personalizados nocturnos también representan una herramienta 

invaluable para niños con otras discapacidades, es importante analizar cómo 

estos cuentos pueden adaptarse y beneficiar a niños con discapacidades 

auditivas, motrices, cognitivas e intelectuales, por ejemplo, para niños sordos o 

con discapacidad auditiva, los cuentos pueden complementarse con lengua de 

señas o ser acompañados de recursos visuales que ayuden a comprender la 

narrativa. Para niños con disfunciones motrices, se puede priorizar el desarrollo 

de habilidades como la imaginación y la concentración, mediante cuentos 

inmersivos contados de forma pausada. En el caso de niños con discapacidades 

cognitivas o intelectuales, es clave simplificar el lenguaje y estructurar las 

historias en pequeñas partes, además de reforzar los aprendizajes con 

actividades lúdicas posteriores. También es importante adaptar los cuentos a 

discapacidades múltiples, brindando opciones multi e inter - sensoriales para una 

estimulación holística. 

Es crucial visibilizar las capacidades de todos los niños más allá de sus 

limitaciones. Los cuentos pueden ser un vehículo de inclusión que propicie el 

desarrollo pleno del potencial de cada infante y existen diversas opciones para 
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crear cuentos con estimulación multi e inter - sensorial que beneficien a niños 

con discapacidades múltiples, como combinar la narración oral con recurso 

visuales como imágenes táctiles, objetos reales, dibujos en relieve para apoyar 

la comprensión. 

Incorporar elementos sensoriales como olores, texturas, sonidos ambientales 

reales o grabados como, por ejemplo, agregar un sonajero cuando se describe 

un bosque. O utilizar lenguaje de señas junto con la voz para niños sordociegos. 

Así aprovechan ambas vías sensoriales, contar con movimiento corporal los 

cuentos, guiando las manos del niño Estimulando coordinación motriz.  

Grabar los cuentos y permitir al niño escucharlos cuando desee, controlando el 

tiempo y ritmo, se favorece la autonomía. Crear cuentos en braille u otros 

sistemas de lectoescritura táctil para niños con discapacidad visual. Apelar a la 

participación activa mediante preguntas, adivinanzas y acciones coordinadas 

entre quien narra y el niño o usar recursos tecnológicos de realidad virtual u 

hologramas para representar visualmente la historia. 

Con la combinación de diversas vías sensoriales se logra una estimulación más 

rica y holística, optimizando los aprendizajes de cada niño. Los cuentos 

personalizados nocturnos representan una herramienta invaluable para niños 

con casi cualquier tipo de discapacidades.  

Al incorporar nuevos temas, personajes y recursos que reflejen las realidades 

con las que los niños se identifican hoy, los cuentos mantienen su potencial como 

herramienta transformadora, además, al adaptarse a las nuevas generaciones, 

estos cobran especial relevancia para ciertos grupos como los que vivimos con 

discapacidad o diversidad.  

Los cuentos deben ser dinámicos como los mismos niños, debemos actualizarlos 

de manera creativa y pedagógica para garantizar que sigan cumpliendo su 

misión de potenciar el desarrollo infantil a través del entretenimiento y la emoción 

que solo las historias pueden brindar. 
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La importancia de la diversidad en los 

cuentos 

 
 

 

 

Este capítulo analiza cómo incluir personajes y situaciones diversas en los 

cuentos que pueden ayudar a los niños a entender y apreciar las diferencias. 

Utilizo para explicarlo siempre con mi personaje Masalata como ejemplo, claro 

está que debes utilizar tu propio o propios protagonistas que acompañan tus 

historias seriadas o secuenciadas, personalizadas, fragmentadas y de ser 

posible interactivas. En este capítulo analizamos la importancia de incluir 

diversidad en los cuentos para niños porque la diversidad puede ayudar a los 

niños a entender y apreciar las diferencias, enriqueciendo su visión del mundo. 

utilizo el personaje de Masalata como ejemplo para ilustrar cómo se puede 

incorporar la diversidad en los cuentos de forma atractiva y educativa. 

La diversidad puede apreciarse con un agregado, un plus interesante que es la 

geografía y las distintas culturas. Siempre los cuentos cumplieron de alguna 

manera esta finalidad. Al conectar empáticamente con personajes diversos, los 

niños reconocen que existen muchas formas válidas de ser y se aceptan mejor 

a sí mismos. 

Las antiguas historias y cuentos de Oriente y África eran tan ricas en enseñanzas 

y ejemplos para los niños, a pesar de las distancias y diferencias culturales, estas 

culturas tenían una larga tradición de contar historias oralmente de generación 

en generación. Los cuentos transmiten valores, lecciones de vida y la sabiduría 

ancestral de manera entretenida, muchos de estos cuentos estaban cargados de 

simbolismos, metáforas y alegorías que enseñaban verdades universales de 

forma indirecta pero poderosa. 
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Al estar más conectadas con la naturaleza, estas culturas frecuentemente 

usaban elementos naturales como animales, plantas, etc. en sus cuentos para 

transmitir lecciones éticas y morales. Al provenir de civilizaciones antiguas y 

diversas, estos cuentos reflejan una amplia gama de perspectivas y experiencias 

humanas que resultan enriquecedoras. 

En contraste, hoy en día los cuentos y medios para niños tienden a ser más 

influenciados por la cultura popular y el entretenimiento masivo y a enfocarse 

más en la fantasía y la diversión que en transmitir lecciones profundas y reflejar 

realidades más urbanas y tecnológicas, distanciadas de la naturaleza, 

estandarizando y homogeneizando las historias debido a la globalización 

cultural. 

Aunque todavía existen cuentos valiosos, la riqueza y diversidad de antaño se 

ha diluido en cierta medida por los cambios socioculturales y el enfoque más 

comercial de los medios infantiles actuales, recuperar la oralidad de los cuentos 

nocturnos antes de dormir puede ser una excelente oportunidad para aprovechar 

los beneficios de la fase REM del sueño en los niños y así retomar lo más valioso 

de esa antigua tradición narrativa,  aprovecha el sueño REM durante esta fase 

del sueño profundo, donde el cerebro de los niños procesa y consolida mejor la 

información aprendida. Contar cuentos antes de dormir permite que las 

enseñanzas y lecciones se asienten mejor en su memoria a largo plazo. La 

narración oral de cuentos antes de dormir es un momento de conexión emocional 

muy especial entre padres e hijos, fortaleciendo los lazos familiares. Los cuentos 

orales incentivan la creatividad y las habilidades de visualización en los niños al 

no haber imágenes que limiten su imaginación. Al revivir los antiguos cuentos 

cargados de simbolismos y moraleja, se transmiten lecciones de vida y valores 

culturales de generación en generación. Esta práctica rescata una antigua 

costumbre que conecta a los niños con sus raíces culturales y fortalece su 

identidad. 

Sabemos entonces que la narración de cuentos nocturnos aprovecha ventajas 

educativas, emocionales y culturales que combinan lo mejor de las tradiciones 

ancestrales con los conocimientos modernos sobre el aprendizaje durante el 

sueño de los niños. 
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Hacer emprender un viaje a tus personajes es el comienzo de una aventura llena 

de nuevas experiencias y aperturas mentales que sorprenderán a los niños y 

niñas. Así, por ejemplo, en cada viaje que Masalata emprende, se encuentra con 

personajes de diversas culturas y orígenes. Los personajes y sitios visitados 

tienen su propia historia, sus propias costumbres y tradiciones, y su propia forma 

de ver el mundo. Al interactuar con estos personajes, Masalata aprende a 

apreciar y respetar sus diferencias, ejercitando la empatía desde la observación 

de la diversidad. 

Masalata, al ser un robot, tiene la capacidad de aprender y traducir idiomas 

rápidamente, lo que le permite comunicarse con facilidad en diferentes culturas. 

Esto no solo le permite a Masalata interactuar y hacer amigos en diferentes 

partes del mundo, sino que también proporciona una oportunidad para que los 

niños aprendan sobre nuevas culturas e idiomas. 

Por ejemplo, después de cada interacción en un idioma diferente, Masalata 

podría compartir con los niños algunas palabras o frases que aprendió, junto con 

su significado y contexto cultural. Esto podría despertar la curiosidad de los niños 

sobre diferentes culturas y fomentar su interés por aprender nuevos idiomas. 

Además, Masalata podría compartir historias sobre las tradiciones y costumbres 

de las personas que conoció, ayudando a los niños a entender y apreciar la 

diversidad cultural. Los personajes y escenarios diversos pueden estimular la 

creatividad y la imaginación de los niños. 

En otro viaje, Masalata podría encontrarse en un lugar donde las costumbres y 

tradiciones son muy diferentes a las suyas. Al principio, podría sentirse 
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confundido o incómodo. Pero a medida que pasa más tiempo con los habitantes 

locales y participa en sus tradiciones, aprende a entender y apreciar su forma de 

vida. 

A través de estas experiencias, Masalata ayuda a aprender que la diversidad es 

algo que se debe celebrar, no temer. Aprende que cada persona, cada cultura, 

tiene algo único y valioso que ofrecer. Y aprende que, al abrir su mente y su 

corazón a las diferencias, puede enriquecer su propia vida de maneras 

inesperadas. 

Al final de cada viaje, Masalata les muestra sus experiencias y aprendizajes a 

los niños, enseñándoles a apreciar y celebrar la diversidad. A través de las 

historias de Masalata, los niños y niñas pueden aprender que la diversidad es 

una fuente de riqueza y aprendizaje, y que cada persona, independientemente 

de su origen o cultura, tiene algo valioso que aportar. 

La diversidad en los cuentos es importante por varias razones. Los niños que se 

exponen a personajes diversos en los cuentos aprenden a valorar la 

individualidad y a aceptar que no todos somos iguales. Los cuentos de otras 

culturas pueden ayudar a desafiar las ideas preconcebidas que los niños pueden 

tener sobre diferentes grupos de personas, enriquece el lenguaje y exploran 

diferentes culturas, tradiciones y formas de vida que pueden ampliar el 

conocimiento y la comprensión del mundo de los niños, estimulado así también 

la creatividad y la imaginación de los niños. 

Masalata, un robot con la capacidad de aprender y traducir idiomas, es un 

personaje ideal para mostrar la importancia de la diversidad en los cuentos. A 

través de sus viajes, Masalata se encuentra con personajes de diferentes 

culturas y orígenes, lo que le permite aprender sobre sus costumbres, tradiciones 

y formas de vida. 

Incorporación de la Diversidad en los Cuentos sin Masalata puedes elegir tu 

personaje e incorporarlo en los cuentos de varias maneras, pueden incluir 

personajes de diferentes razas, etnias, religiones, géneros, discapacidades y 

orientaciones sexuales y explorar diferentes culturas, tradiciones, valores y 

formas de vida, utilizado en los cuentos debe ser inclusivo y respetuoso con 

todas las personas. 

Los niños que se exponen a la diversidad en los cuentos pueden obtener varios 

beneficios como mayor empatía, aprenden a ponerse en el lugar de los demás y 

a comprender sus perspectivas y aprenden a aceptar y respetar las diferencias. 

También aprenden a valorar su propia identidad y a sentirse orgullosos de 
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quienes están siendo más receptivos a nuevas experiencias y culturas. Así 

logramos ir incorporando la cultura y la Historia en los cuentos, sin perder la 

agradable manera de enseñarles a nuestros niños y hacer que ellos tengan los 

ojos con expresión de sorpresa y la sonrisa de la alegría de descubrir cosas 

nuevas e interesantes. Y ganarnos un caluroso abrazo de ellos como premio. 

 

Aplicaciones Prácticas y Diversidad 

 

Los cuentos personalizados nocturnos son una herramienta invaluable para el 

desarrollo infantil, promoviendo el bienestar neurológico, emocional, social y 

conductual. Actúan casi como un "entrenamiento" natural que potencia las 

capacidades de los niños y previene el surgimiento de trastornos del 

neurodesarrollo mediante una estimulación incidental desde edades 

tempranas. Constituyen una joya sin contraindicaciones, cuya aplicación 

sistemática desde la infancia beneficiará en gran medida la salud, la educación 

y el desarrollo pleno del potencial de todos los niños. 

Además, la adaptabilidad de los cuentos personalizados permite que sean 

efectivos para una amplia diversidad de niños, independientemente de sus 

antecedentes culturales, habilidades lingüísticas o necesidades especiales. 

Esto los convierte en una herramienta versátil y accesible, capaz de contribuir 

al desarrollo integral de cada niño en su propia singularidad y contexto. 

En suma, los cuentos personalizados nocturnos no solo son indicados para 

toda la multiplicidad y diversidad de la infancia, sino que también representan 

una estrategia pedagógica y terapéutica integral, con un potencial significativo  
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Cuentos para sanar 

 
El poder de las narrativas orales nocturnas en la terapia y el 

desarrollo personal de los niños 

 

Los cuentos nocturnos personalizados pueden convertirse en importantes 

herramientas terapéuticas para abordar diversos retos emocionales y de 

desarrollo que enfrentan los niños, al aprovechar el momento estratégico del 

sueño, estas narrativas orales actúan como símbolos y metáforas que les 

permiten procesar temas complejos de una manera segura y significativa. 

Un requisito esencial para el éxito de este enfoque es contar con un adecuado 

diagnóstico psicológico del niño, ya sea realizado por sus padres, maestros o 

profesionales. Este diagnóstico previo permite identificar con precisión las 

necesidades específicas del niño, ya sean traumas, miedos, baja autoestima u 

otros desafíos emocionales y sólo así podremos seleccionar o adaptar los 

cuentos más apropiados para atender esas áreas de oportunidad. 

La selección y adaptación de los cuentos es un proceso clave, debemos 

establecer criterios claros para elegir historias que se ajusten a las necesidades 

particulares del niño lo que incluye considerar la escalabilidad de los cuentos, es 

decir, la forma en que las narrativas pueden evolucionar y complejizarse a 

medida que el niño avanza en su proceso terapéutico. 

En muchos casos, será necesario adaptar o reelaborar cuentos tradicionales 

para que reflejen de manera más precisa los conflictos y vivencias del niño, aquí 

entran en juego técnicas como la introducción de elementos simbólicos, la 

reorganización de la trama y la personalización del personaje, incluso podemos 

recurrir a "cuentos envasados" previamente diseñados, siempre y cuando 

logremos ajustarlos a las circunstancias específicas. 

Un aspecto fundamental es guiar al niño en la exploración, interpretación y 

conexión personal con los elementos de la historia empleando estrategias que 

permitan al niño involucrarse de manera activa, proyectarse en los personajes y 

descubrir por sí mismo los significados más profundos de la narrativa.  
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Al propiciar esta interacción dinámica entre el niño y el cuento, logramos que la 

experiencia narrativa se convierta en un espacio terapéutico significativo, donde 

el pequeño puede procesar sus emociones, encontrar soluciones a sus 

problemas y fortalecer su desarrollo personal. Este enfoque permite profundizar 

en cómo las narrativas orales nocturnas pueden ser una herramienta útil para 

abordar temas familiares, emocionales, etc. y facilitar procesos de sanación y 

crecimiento personal en los niños. 

Para poder integrarlos podemos utilizar entre otras herramientas las etimologías, 

explorar el significado de los nombres de los personajes del cuento, buscando 

palabras con orígenes y connotaciones que se alineen con los objetivos 

terapéuticos. Por ejemplo, si se quiere abordar temas de autoestima, se puede 

elegir un nombre que signifique "fortaleza" o "valor" compartiendo el significado 

etimológico de los nombres con el niño, resaltamos sus cualidades positivas. 

Otra de las herramientas que ya abordamos en este libro son las parábolas, con 

ellas podemos estructurar el cuento en forma de parábola, es decir, una historia 

corta con un mensaje o enseñanza moral implícita, podemos utilizar la parábola 

para transmitir lecciones sobre resiliencia, superación de obstáculos o desarrollo 

de habilidades socioemocionales. 

Debemos asegurarnos de que la moraleja de la historia se vincule directamente 

con las necesidades o retos que evaluamos como problema del niño y siempre 

incorporando detalles específicos sobre la vida del niño, sus intereses, hobbies 

o experiencias personales, permitiendo que el niño participe en la creación de 

algunos elementos del cuento, como el nombre del personaje principal o ciertos 

desenlaces de la historia. 

Generamos así una sensación de identificación y pertenencia, fortaleciendo la 

conexión emocional del niño con la narrativa con los elementos simbólicos, 

como, objetos o imágenes que representan conceptos o emociones relevantes 

para el proceso terapéutico. Facilitar la participación activa del niño en la 

narrativa promueve una conexión más profunda con la historia y sus mensajes.  

Estrategias como permitir que el niño cree ciertos elementos del cuento o guiarlo 

en la interpretación de los significados más profundos fomentan su compromiso 

y contribuyen a su proceso de sanación y crecimiento personal. Dejar el final del 

cuento con cierta ambigüedad, permite que el niño proyecte sus propias ideas y 

soluciones, luego guiamos una discusión posterior sobre los aprendizajes, 

emociones y conexiones personales que el niño haya experimentado durante la 

narración, facilitando que el niño exprese cómo se sintió identificado con el 

personaje y cómo la historia le inspira a afrontar sus propios retos. 
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Al integrar estas herramientas en la improvisación del cuento oral personalizado, 

se crea un espacio seguro y significativo para que el niño explore, procese y 

encuentre soluciones a sus necesidades individuales. La combinación de los 

elementos etimológicos, parabólicos y simbólicos, junto con la personalización y 

la reflexión final, potencia el impacto terapéutico de la narrativa oral. 

Debemos luego establecer un plan de monitoreo que sea acordado con los 

padres, maestros o terapeutas en un cronograma de observación y 

retroalimentación en los días posteriores a la sesión de narración. Definir 

posteriormente indicadores y señales a observar que puedan evidenciar cambios 

o avances en el niño. Realizar entrevistas periódicas con los padres, maestros o 

cuidadores del niño para recopilar información sobre su comportamiento, 

estados de ánimo y posibles progresos. 

Indagar si el niño ha hablado espontáneamente sobre el cuento y cómo lo ha 

relacionado con su propia experiencia. 

Prestar atención a aspectos como el lenguaje corporal, el juego simbólico y la 

manera en que el niño aborda situaciones similares a las del cuento. 

Realizar reuniones periódicas con los padres, maestros y, de ser posible, el 

propio niño, para analizar los avances observados. 

Discutir en equipo si el cuento ha contribuido a abordar los temas o conflictos 

iniciales, y cómo continuar reforzando el proceso de sanación y desarrollo 

personal. 

Utilizamos luego la información recopilada en el seguimiento para ajustar y 

personalizar aún más los cuentos narrados. Este seguimiento sistemático y 

multidisciplinario permite evaluar el verdadero efecto de los cuentos 

personalizados en el proceso de sanación y desarrollo del niño, además, brinda 

la oportunidad de refinar y adaptar constantemente la intervención narrativa para 

que sea cada vez más efectiva y significativa. 

La escalabilidad de los cuentos es un elemento clave en este contexto de 

seguimiento y adaptación de las narrativas personalizadas. Veamos cómo se 

puede integrar la escalabilidad en este proceso, a medida que se realiza el 

seguimiento y se identifican avances o nuevas necesidades en el niño, los 

cuentos deben ir evolucionando y escalando en complejidad, lo que permite que 

las historias se mantengan relevantes y continúan desafiando al niño a medida 

que supera etapas y desarrolla nuevas habilidades. Al integrar la escalabilidad 

en el proceso de seguimiento, los cuentos personalizados se convierten en una 

herramienta terapéutica dinámica y adaptable, capaz de acompañar al niño a lo 

largo de su proceso de sanación y crecimiento personal. 
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Los detalles personalizados, los símbolos, las metáforas y las lecciones morales 

deben ir adaptándose gradualmente para reflejar los cambios en la situación del 

niño, para mantener la conexión emocional y la sensación de relevancia personal 

a lo largo del proceso terapéutico. Conforme el niño gana confianza y se siente 

más cómodo, se puede ir aumentando su nivel de participación en la creación y 

co-narración de los cuentos, lo que le permite asumir un papel más activo en la 

construcción de sus propias historias y soluciones. 

Mantener un programa de seguimiento a lo largo de varios meses o incluso años, 

adaptando los cuentos a medida que el niño crece y enfrenta nuevos desafíos, 

garantiza que la narrativa terapéutica se mantenga relevante y continúe 

apoyando el desarrollo integral del niño. La utilización de estas narrativas orales 

nocturnas, pueden tener un efecto duradero en el desarrollo socioemocional, la 

salud mental y el bienestar general de los niños. 

La importancia de un enfoque interdisciplinario, con la participación de los 

docentes, psicólogos que hayan participado en el análisis del niño y por supuesto 

los padres, como pueden entre ellos lograr las sinergias necesarias para lograr 

el objetivo de manera más eficiente y logramos que entre diferentes disciplinas 

se enriquece el diseño y la aplicación de los cuentos terapéuticos.  Al fomentar 

esta sinergia interdisciplinaria, se logra una visión integral del niño y se 

aprovecha al máximo el potencial de los cuentos como herramienta terapéutica. 

Los docentes, psicólogos y padres, al trabajar de manera coordinada, pueden 

diseñar y aplicar narrativas orales personalizadas que respondan de manera más 

eficiente a las necesidades específicas del niño. 

No temas a improvisar, si escuchan tu cuento es porque te necesitan. Los 

pequeños acuden a estas narrativas por una razón profunda y significativa, ya 

sea para procesar emociones, resolver conflictos o encontrar consuelo.  
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“Historias que hablan” 

Reconociendo las señales y buscando ayuda 

 

En este capítulo no trato de hacer un manual de diagnóstico, sino una guía para 
reconocer posibles señales de alerta, sino ver cómo las historias pueden reflejar 
las emociones y experiencias de los niños, incluso las más difíciles y os cuentos 
pueden ser una herramienta para iniciar conversaciones sobre sentimientos y 
preocupaciones. 

Para ello algunas estrategias básicas a tener en cuenta para responder a las 
señales de alerta, como escuchar activamente al niño, validar sus sentimientos, 
crear un ambiente seguro y de confianza y si es necesario saber buscar apoyo 
en otros adultos de confianza. Incluso consultar a un profesional de la salud 
mental cuando las señales de alerta persisten o empeoran. 

Algunos ejemplos de historias ilustrativas son las historias que reflejan tristeza o 
ansiedad como cuando un niño que pierde un juguete importante, una familia 
que se muda, un niño que es víctima de bullying. 

Historias que muestran cambios en el comportamiento si un niño que se vuelve 
más agresivo o retraído, un adolescente que pierde interés en actividades que 
antes disfrutaba. O historias que exploran temas como la pérdida, el miedo o la 
ira como cuando un niño que pierde a una mascota, un adolescente que 
experimenta un duelo por la ruptura de una relación. 

Siempre evitar el estigma y saber buscar ayuda es una señal de fortaleza y que 
muchos niños y adolescentes experimentan dificultades emocionales en algún 
momento de su vida. Es fundamental mostrar que, aunque los personajes 
puedan enfrentar desafíos, también pueden desarrollar habilidades de 
afrontamiento y resiliencia. Esto puede inspirar a los lectores a creer en su propia 
capacidad para superar dificultades. 

Explorar cómo el entorno familiar, social y escolar influye en la forma en que los 
niños y adolescentes experimentan y procesan traumas o trastornos. Destacar 
la importancia de crear ambientes seguros y de apoyo. Mostrar que los traumas 
y trastornos se manifiestan de diferentes maneras en cada persona, y que no 
hay una única experiencia "correcta", también subrayar la importancia de las 
relaciones interpersonales y las comunidades de apoyo para ayudar a las 
personas a sanar y recuperarse. 
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Estrategias narrativas: 

Para abordar estos temas de manera efectiva, podemos utilizar diversas 
estrategias narrativas: 

Evitar estereotipos y crear personajes que sean realistas y auténticos. Utilizar los 
diálogos para explorar las emociones y pensamientos de los personajes, así 
como para mostrar cómo se comunican y se relacionan con los demás. Crear 
imágenes vívidas para ayudar a los lectores a conectar emocionalmente con los 
personajes y sus experiencias. Utilizar flashbacks para revelar eventos 
traumáticos del pasado y explorar cómo estos eventos influyen en el presente. 

Dejar que los lectores reflexionen sobre las posibles consecuencias de las 
acciones de los personajes y sobre las diferentes formas en que las historias 
pueden evolucionar. 

Ejemplos de historias ilustrativas: 

Un personaje que experimenta ansiedad social: Podría mostrarse cómo esta 
ansiedad afecta su vida diaria, sus relaciones y su autoestima. 

Un personaje que ha sufrido abuso: Se podría explorar su proceso de 
recuperación, incluyendo los desafíos y los momentos de esperanza. 

Un personaje que ha perdido a un ser querido: Se podría mostrar cómo el duelo 
se manifiesta de diferentes maneras y cómo el personaje encuentra formas de 
seguir adelante. 

Términos que debemos tener en cuenta: 

Trauma: Experiencias abrumadoras que pueden tener un impacto significativo 
en la salud mental y emocional de una persona. 

Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT): Un trastorno de ansiedad que puede 
desarrollarse después de experiencias traumáticas y se caracteriza por síntomas 
como flashbacks, pesadillas y evitación de situaciones desencadenantes. 

Salud Mental: Estado de bienestar emocional, psicológico y social en el que una 
persona es capaz de enfrentar desafíos, trabajar productivamente y contribuir a 
la comunidad. 

Autoestima: La percepción y valoración que una persona tiene de sí misma, 
influenciada por sus pensamientos, sentimientos y experiencias pasadas. 

Resiliencia: La capacidad de adaptarse y recuperarse de situaciones adversas o 
traumáticas, afrontando el estrés de manera efectiva. 
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Terapia Cognitivo-Conductual (TCC): Enfoque terapéutico que se centra en 
identificar y cambiar patrones de pensamiento y comportamiento negativos que 
contribuyen a problemas emocionales. 

Trastorno de Ansiedad: Condición mental caracterizada por sentimientos de 
ansiedad excesiva, temor o preocupación que pueden interferir con la vida diaria. 

Depresión: Trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por sentimientos 
persistentes de tristeza, desesperanza y falta de interés en actividades 
cotidianas. 

Apoyo Social: El sistema de relaciones y conexiones con otras personas que 
pueden brindar ayuda emocional, práctica y de otro tipo en momentos de 
necesidad. 

Empatía: La capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra 
persona, mostrando comprensión y apoyo sin juzgar. 

Terminología más específica: 

Disociación: Experiencia de desconexión de uno mismo o de los alrededores 
como mecanismo de defensa ante situaciones traumáticas. 

Hipervigilancia: Estado de alerta constante y excesiva, caracterizado por una 
sensibilidad exagerada a los estímulos ambientales. 

Intrusiones: Pensamientos, imágenes o recuerdos involuntarios relacionados 
con el trauma que invaden la conciencia. 

Evitación: Tendencia a evitar situaciones, lugares o personas que recuerden el 
trauma. 

Conceptos relacionados: 

Resiliencia psicológica: Capacidad de adaptarse positivamente a situaciones 
difíciles y de recuperarse de experiencias adversas. 

Crecimiento postraumático: Proceso de transformación personal que puede 
ocurrir después de experimentar un trauma, en el que la persona emerge más 
fuerte y con una nueva perspectiva de la vida. 

Mindfulness: Práctica de atención plena que ayuda a cultivar la conciencia del 
momento presente y a gestionar las emociones. 

Conceptos culturales: 
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Trauma cultural: Experiencias colectivas de trauma que afectan a un grupo 
cultural o étnico. 

Microagresiones: Comentarios o acciones sutiles que pueden ser ofensivas o 
perjudiciales para personas de grupos minoritarios. 

Terminología relacionada con la infancia: 

Desarrollo tóxico: Efectos negativos a largo plazo en el desarrollo de un niño 
causados por la exposición crónica a estrés o adversidad. 

Apego seguro: Vínculo emocional sano entre un niño y su cuidador principal, que 
proporciona una base segura para explorar el mundo. 

Glosario de los traumas y trastornos infantiles más frecuentes relacionados con 
la salud mental infantil que pueden ser útiles para detectar en tus narrativas 
nocturnas. 

Abuso Infantil: Daño físico, emocional o sexual infligido a un niño, que puede 
tener un impacto duradero en su bienestar emocional y psicológico. 

Trastorno de Ansiedad en la Infancia: Condición que involucra sentimientos de 
ansiedad excesiva, miedo o preocupación en los niños, que pueden interferir con 
su funcionamiento diario y desarrollo. 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH): Condición 
neurobiológica que se caracteriza por dificultades para prestar atención, 
hiperactividad e impulsividad, y que puede afectar el rendimiento académico y 
social del niño. 

Trastorno del Espectro Autista (TEA): Condiciones del neurodesarrollo que 
afectan la comunicación, interacción social y comportamientos repetitivos en los 
niños, presentando un espectro de severidad y características únicas. 

Trastorno de Estrés Postraumático en la Infancia (TEPT): Trastorno de ansiedad 
que puede desarrollarse en niños después de experiencias traumáticas, y se 
manifiesta a través de síntomas como recuerdos intrusivos, pesadillas y evitación 
de situaciones desencadenantes. 

Trastorno del Desarrollo de la Infancia: Conjunto de trastornos que afectan el 
desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los niños, como el trastorno del 
desarrollo intelectual, trastorno del desarrollo del lenguaje, entre otros. 

Depresión Infantil: Trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por 
sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza y falta de interés en 
actividades en los niños, que pueden interferir con su funcionamiento diario. 
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Trastorno de Conducta Disruptiva: Patrón persistente de comportamientos 
desafiantes, agresivos o desobedientes en niños, que pueden causar problemas 
en el hogar, la escuela y la comunidad. 

Trastorno de Ansiedad de Separación: Ansiedad excesiva o miedo intenso 
cuando el niño se separa de sus padres o cuidadores, que puede manifestarse 
a través de síntomas físicos y emocionales. 

Trastorno del Sueño en la Infancia: Dificultades persistentes para conciliar el 
sueño, mantenerse dormido o despertar temprano en los niños, que pueden 
afectar su salud física y emocional. 

Este glosario de traumas y trastornos infantiles son como referencia para abordar 
de manera informada y sensible en los cuentos nocturnos. 

términos más específicos: 

Mutismo selectivo: Trastorno de ansiedad en el que el niño no habla en 
determinadas situaciones sociales, a pesar de ser capaz de hacerlo en otras. 

Tricotilomanía: Trastorno del control de los impulsos que se caracteriza por la 
necesidad irresistible de arrancarse el cabello. 

Excoriación: Trastorno del control de los impulsos que consiste en la necesidad 
de rascarse la piel hasta producir lesiones. 

Conceptos relacionados con el trauma complejo: 

Trauma complejo: Exposición repetida y prolongada a situaciones traumáticas, 
que puede tener efectos más profundos y duraderos en el desarrollo del niño. 

Disociación: Mecanismo de defensa que implica una desconexión de uno mismo 
o de los alrededores como respuesta a situaciones traumáticas. 

Tenemos siempre en cuenta que el proceso de desarrollo del sistema nervioso 
central, puede verse afectado por factores genéticos y ambientales. La 
capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a nuevas experiencias, es 
especialmente importante en la infancia. 

Miedo al rechazo. Aproximadamente a los 2 años, los niños buscan la aceptación 
de las figuras importantes para ellos. Si experimentan rechazo, pueden 
desarrollar baja autoestima y miedo al fracaso en el futuro. El miedo al rechazo 
puede llevar al perfeccionismo excesivo, buscando constantemente la 
aprobación de los demás, pueden establecer estándares extremadamente altos 
para sí mismos. Dificultad para establecer relaciones: Evitan la intimidad por 
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miedo a ser rechazados. La ansiedad social y temor a situaciones sociales que 
puedan llevar a la evaluación negativa por parte de otros. 

La traición, cuando los padres no cumplen promesas, los niños pueden sentirse 
traicionados y aprender a aislarse. En la adultez, pueden comportarse de manera 
fría y evitar compartir su intimidad. La sensación de traición puede generar 
dificultad para confiar, les cuesta creer en las promesas y en las buenas 
intenciones de los demás. Prefieren estar solos para evitar el riesgo de ser 
heridos nuevamente. Pueden creer que todas las relaciones están destinadas a 
fracasar. Además de la inseguridad y la dependencia, el miedo al abandono 
puede manifestarse como, Clinginess (Apego excesivo, Necesidad de compañía, 
Dependencia emocional. ) Necesidad constante de atención y aprobación. Celos 
excesivos, miedo de perder a las personas importantes en su vida. 
Comportamientos autodestructivos, buscan atención a través de 
comportamientos negativos. 

El miedo al abandono, la ausencia de figuras de apego en la infancia puede 
generar inseguridad y dependencia en el futuro, siendo una causa importante de 
depresión en adultos. La humillación, relacionada con el rechazo, este trauma 
surge cuando el niño siente desaprobación y crítica. 

Dificultad para confiar, les cuesta creer en las promesas y en las buenas 
intenciones de los demás. Prefieren estar solos para evitar el riesgo de ser 
heridos nuevamente. Pueden creer que todas las relaciones están destinadas a 
fracasar. Además de la inseguridad y la dependencia, el miedo al abandono 
puede manifestarse como: 

Necesidad constante de atención y aprobación. Celos excesivos: Miedo de 
perder a las personas importantes en su vida. Comportamientos 
autodestructivos, buscan atención a través de comportamientos negativos. 

La humillación puede llevar a vergüenza crónica, sentimientos profundos de 
inadecuación y vergüenza, baja autoestima y creencia de que no son lo 
suficientemente buenos o rabia y agresividad, como una forma de protegerse del 
dolor emocional. 
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Los cuentos personalizados nocturnos 

y la “Post verdad” 
 

Sabemos que algunas más otras menos, pero a la escuela generalmente le 

cuesta salir del paradigma academicista, además, si queremos que “El árbol no 

crezca torcido” es desde la niñez que debemos encarar con valentía, trabajo e 

imaginación, temas sensibles que son de extrema necesidad en el futuro para 

nuestros niños. 

La "post-verdad" es un problema serio que los niños de hoy enfrentarán cada 

vez más, afortunadamente, los cuentos personalizados son una herramienta 

para ayudarlos a abordar este desafío.  Utilizar los cuentos como antídoto a la 

post-verdad en un mundo donde la desinformación y las "noticias falsas" se 

propagan rápidamente, es crucial para equipar a los niños con las habilidades 

necesarias para discernir entre lo verdadero y lo falso, una vez más, los cuentos 

personalizados pueden ser el arma más efectiva. 

A través de estas narrativas, podemos enseñar a los niños a cuestionar lo que 

se les dice, a buscar pruebas y a no dejarse llevar por las emociones o creencias 

infundadas, los cuentos se convierten en un espacio seguro donde pueden 

explorar los peligros de la "post-verdad" sin verse abrumados. 

Este tipo de narrativas permiten a los niños desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico y alfabetización mediática de una manera lúdica y 

significativa al mismo tiempo que fomentan la empatía y la comprensión, ya que 

los niños pueden ponerse en los zapatos de los personajes que han sido 

engañados por la "post-verdad".  

Asimismo, los cuentos personalizados pueden resaltar la importancia de la 

integridad, la honestidad y la búsqueda de la verdad. A través de los desafíos 

que enfrentan los protagonistas, los niños aprenden que, aunque a veces la 

verdad pueda ser incómoda, es fundamental para construir un mundo más justo 

y equitativo. 

Utilizaremos los cuentos nocturnos personalizados para que se convierten en 

una herramienta invaluable para ayudar a los niños a navegar en un entorno 

cada vez más saturado de desinformación. Al empoderarlos con habilidades de 

pensamiento crítico y alfabetización mediática, les proporcionamos las armas 

necesarias para enfrentar los peligros de la "post-verdad" y construir un futuro 

más sólido y confiable. 
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Imaginemos a nuestros protagonistas. Masalata y la post-verdad. A Masalata 

como buen niño robot es muy inteligente que le gusta mucho ayudar y enseñar 

muchas cosas nuevas a su amiga. Un día, Kimberly, su amiga humana, le contó 

muy emocionada que unos niños le habían dicho que en el bosque hay árboles 

que dan frutos de caramelo. 

Masalata le respondió: "Eso no puede ser verdad, Kimberly. Mis sensores me 

indican que los árboles no pueden dar ese tipo de frutos". 

Pero Kimberly insistió: "¡Los niños me lo aseguraron! Dijeron que han visto esos 

árboles con sus propios ojos". 

Entonces Masalata le explicó pacientemente a su amiga: "Kimberly, a veces las 

personas pueden decir cosas que no son reales, aunque crean que son verdad. 

Eso se llama 'post-verdad'". 

Kimberly no entendía bien a qué se refería, así que Masalata le dijo: "Imagina 

que alguien te dice que las naranjas en realidad son de chocolate. Tú sabes, 

gracias a lo que has visto y aprendido, que eso no puede ser cierto. Pero si esa 

persona sigue repitiendo una y otra vez que las naranjas son de chocolate, 

podrías llegar a creerle, aunque sea falso". 

"Eso es 'post-verdad' - continuó Masalata -. Cuando los sentimientos y las 

creencias son más importantes que los hechos reales. Los niños que te hablaron 

de los árboles de caramelo pueden estar equivocados, pero les gusta creer en 

algo tan fantástico". 

Kimberly entendió entonces que no siempre debía creer todo lo que le decían, 

sino que debía buscar pruebas y evidencias. Desde ese día, agradece tener a 

Masalata, el niño robot, para ayudar a distinguir entre la verdad y la "post-

verdad". 

Masalata, con su espíritu curioso e investigativo, desentraño la verdad, a través 

de sus aventuras, aprendió a verificar las fuentes, a comparar información y a no 

aceptar ciegamente lo que le dicen y eventualmente, logrando convencer a sus 

amigos de que deben ser más cuidadosos con lo que creen y comparten. 

Estos cuentos pueden ayudar a los niños a desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico y alfabetización mediática, que son esenciales en el mundo 

digital de hoy, también pueden fomentar valores como la integridad, la 

honestidad y la búsqueda de la verdad. 

El gran potencial que tienen los cuentos personalizados nocturnos como 

herramienta para combatir la "post-verdad", logran que estos cuentos puedan 



307 
 
 

 

 

ser una forma eficaz de ayudar a los niños a desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico y alfabetización mediática, que son esenciales en el mundo 

digital de hoy, las narrativas planteadas en los cuentos personalizados nocturnos 

permiten abordar importantes temas relacionados con el desarrollo de 

habilidades socioemocionales y cognitivas en los niños. 

Al explorar situaciones vinculadas a la posverdad, no sólo fomentan el 

pensamiento crítico y la alfabetización mediática, sino que también son una 

valiosa oportunidad para que los más pequeños aprendan a identificar y 

"diagnosticar" falacias lógicas. A través de personajes que enfrentan argumentos 

engañosos o información tergiversada, se pueden generar discusiones 

orientadas a distinguir entre lo que constituye una buena o mala razón, 

aprendiendo a poner en duda afirmaciones apresuradas. 

Por ejemplo, un cuento podría mostrar a los protagonistas descubriendo que un 

compañero está usando falacias como la ad hominem (atacar a la persona en 

lugar del argumento) o la de autoridad (apelar a una fuente no confiable). De este 

modo, los niños tendrían la posibilidad de comprender en forma lúdica cómo se 

construyen y desenmascaran distintos tipos de razonamientos defectuosos. Una 

habilidad esencial para navegar con herramientas críticas en la era de la 

sobreinformación. 

Los niños que escuchan cuentos que exploran la "post-verdad" aprenden a 

cuestionar la información que reciben, a buscar pruebas y a no dejarse llevar por 

las emociones o creencias infundadas, y pueden ayudar a los niños a 

comprender cómo funcionan los medios de comunicación y cómo identificar 

sesgos y desinformación, además, pueden mostrar a los niños la importancia de 

ser honestos y de basar sus opiniones en hechos reales. 

Sin duda, la inclusión de estas temáticas en los cuentos personalizados 

enriquece aún más su potencial como aliados en los procesos de desarrollo 

emocional, social y cognitivo durante la niñez. 

Podríamos enfocarnos más en cómo los cuentos personalizados pueden 

enseñar a los niños sobre la importancia de la educación mediática. Por ejemplo, 

cómo evaluar la credibilidad de las fuentes de información y cómo reconocer las 

tácticas comunes utilizadas en la desinformación. Los adultos tienen un papel 

crucial en este proceso, pueden utilizar los cuentos personalizados como una 

oportunidad para discutir estos temas con los niños y guiarlos a través de los 

desafíos de la “post-verdad”. 
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Los cuentos personalizados también pueden enseñar a los niños sobre la 

responsabilidad social de compartir información precisa. Podríamos crear 

historias donde los personajes aprendan las consecuencias de difundir 

desinformación, ayudando a los niños a entender el impacto de sus acciones en 

la sociedad. En un mundo de “post-verdad”, también es importante enseñar a los 

niños a manejar sus emociones cuando se enfrentan a la desinformación. Los 

cuentos personalizados pueden ser una forma efectiva de enseñar a los niños a 

mantener la calma y pensar críticamente, incluso cuando la información que 

reciben es confusa o alarmante. 

Finalmente, los cuentos personalizados pueden ser una herramienta para 

enseñar a los niños sobre la ética de la información, creando historias que 

destaquen la importancia de la honestidad, la transparencia y el respeto por los 

hechos en la comunicación. 

Los avales científicos sobre los cuentos personalizados nocturnos y la "post-

verdad" se basan en los hallazgos de la neurociencia del sueño y la memoria. 

En particular, se ha demostrado que el sueño, especialmente antes de dormir, 

juega un papel crucial en la consolidación de la memoria, transfiriendo la 

información aprendida durante el día de la memoria a corto plazo a la memoria 

a largo plazo (Walker, 2017).  

El sueño facilita la plasticidad neuronal, la capacidad del cerebro para cambiar y 

adaptarse en respuesta a nuevas experiencias. (Stickgold & Walker, 2013) 

El sueño ayuda a regular las emociones y a procesar experiencias difíciles. 

(Bódizs et al., 2013) 

El impacto que los cuentos personalizados nocturnos tienen es captar la atención 

de los niños y les ayudan a recordar la información de una forma más efectiva. 

(Bus & Van den Broek, 2011).    

Los cuentos que exploran la "post-verdad" pueden ayudar a los niños a 

desarrollar habilidades de pensamiento crítico y alfabetización mediática. (Leu et 

al., 2007) 

Los cuentos pueden transmitir valores como la integridad, la honestidad y la 

búsqueda de la verdad. (Hasselager et al., 2014) 
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La Post verdad y las “Fake news” o 
noticias falsas 

 

Los cuentos nocturnos personalizados pueden ser utilizados para abordar el 

problema de las noticias falsas, los cuentos personalizados pueden ayudar a los 

niños a desarrollar habilidades cognitivas importantes, como el pensamiento 

crítico y la comprensión lectora. Estas habilidades son fundamentales para 

discernir entre información verdadera y falsa, también pueden ayudar a los niños 

a ponerse en el lugar de los personajes, lo que puede fomentar la empatía, esta 

habilidad es crucial para entender cómo las noticias falsas pueden afectar a las 

personas y a la sociedad. 

A través de los cuentos, podemos enseñar a los niños sobre la importancia de la 

alfabetización mediática, por ejemplo, podríamos crear historias en las que los 

personajes aprendan a evaluar la credibilidad de las fuentes de información. Los 

cuentos personalizados al estimular la imaginación de los niños, lo que puede 

ayudarles es a entender cómo las noticias falsas pueden distorsionar la realidad, 

a través de los cuentos, podemos enseñar a los niños sobre la importancia de la 

honestidad y la integridad en la comunicación, creando historias en las que los 

personajes aprendan las consecuencias de difundir información falsa. 

La viralización de noticias falsas es un fenómeno que afecta a todas las edades, 

incluyendo a los niños y están evolucionando rápidamente hacia contenidos más 

difíciles de detectar debido a su mayor realismo, como es el caso de los 

deepfakes, video montajes hiperrealistas que manipulan el mensaje o datos de 

personas. 

 

La Viralización de Noticias Falsas: Un Desafío para la Alfabetización en el 

Siglo XXI 

En la era digital en la que vivimos, la viralización de noticias falsas se ha 

convertido en un fenómeno preocupante que afecta a todas las edades, 

incluyendo a los niños. estas noticias falsas, también conocidas como "fake 

news", están evolucionando rápidamente hacia contenidos más difíciles de 

detectar debido a su mayor realismo. Un ejemplo de esto es los deepfakes, video 

montajes hiperrealistas que manipulan el mensaje o datos de personas reales. 
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Las noticias falsas tienen el potencial de influir en la opinión pública, distorsionar 

la realidad y generar confusión en la sociedad. Pueden afectar la toma de 

decisiones informadas, desde elecciones políticas hasta decisiones de consumo. 

Además, las noticias falsas pueden causar daño a la reputación de personas o 

instituciones, y en casos extremos, incluso incitar a la violencia. 

Los deepfakes representan un nuevo nivel de desafío en la lucha contra las 

noticias falsas. Vídeos manipulados utilizan algoritmos de inteligencia artificial 

para reemplazar el rostro de una persona en un video original por el de otra 

persona, creando así una apariencia hiperrealista, haciendo que sea cada vez 

más difícil distinguir entre lo real y lo falso. 

Ante este panorama, la alfabetización digital se vuelve crucial para enfrentar el 

problema de las noticias falsas, la alfabetización digital implica desarrollar 

habilidades críticas para evaluar la veracidad de la información en línea, 

identificar fuentes confiables y comprender cómo funcionan los algoritmos de las 

redes sociales. 

Es fundamental educar a los niños desde temprana edad sobre cómo detectar 

noticias falsas, para ayudar a enseñar y pensamiento crítico, fomentar el espíritu 

crítico en los niños, animándonos a cuestionar la información que encuentran en 

línea y a buscar evidencia antes de creer en algo, enseñarles a verificar la fuente 

de la información y a buscar fuentes confiables y reconocidas, analizar el 

contenido y enseñarles a analizar el contenido de las noticias, prestando 

atención a los detalles, como la gramática, el estilo de escritura y las imágenes 

utilizadas. 

Explicarles a los niños sobre los sesgos y cómo pueden influir en la forma en que 

se presenta la información, enseñarles a reconocer los sesgos y a buscar 

diferentes perspectivas. Inculcar en los niños la importancia de ser responsables 

al compartir información en línea y enseñarles a pensar antes de compartir algo 

que podría ser falso. 

Es importante supervisar las actividades en línea de tus hijos y enseñarles a ser 

críticos con la información que encuentran, también puedes utilizar herramientas 

de control parental y establecer límites en el uso de dispositivos electrónicos.  

Las plataformas de redes sociales están implementando políticas y algoritmos 

para detectar y eliminar noticias falsas, también están colaborando con 

organizaciones de verificación de hechos para proporcionar información precisa 

a los usuarios. Puedes verificar la información buscando fuentes confiables, 
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verificando la reputación del sitio web y buscando evidencia adicional que 

respalde la noticia, además, presta atención a las señales de alarma, como 

titulares sensacionalistas o faltas de ortografía. 

Las noticias falsas pueden generar confusión, distorsionar la realidad y afectar 

la toma de decisiones informadas, también pueden dañar la reputación de 

personas o instituciones y, en casos extremos, incitar a la violencia. Puedes 

ayudar a combatir la viralización de noticias falsas compartiendo información 

verificada y confiable, educando a otros sobre cómo detectar noticias falsas y 

denunciando contenido falso en las plataformas de redes sociales. 

La viralización de noticias falsas es un desafío creciente en la era digital con la 

evolución de los deepfakes y la mayor dificultad para distinguir entre lo real y lo 

falso, la alfabetización digital se vuelve esencial. Enseñar a los niños desde 

temprana edad a detectar noticias falsas y desarrollar habilidades críticas en la 

evaluación de la información en línea es fundamental para enfrentar este 

problema, además, es importante que las plataformas de redes sociales y los 

usuarios trabajen juntos para combatir la viralización de noticias falsas y 

promover un entorno digital más seguro y confiable. 

No dejan de ser una oportunidad para la alfabetización en este siglo. Las noticias 

falsas y los deepfakes pueden ser vistos como una oportunidad para la 

alfabetización en este siglo, aunque su impacto negativo es innegable, también 

podemos aprovechar su existencia para educar de manera lúdica y más allá de 

la escritura tradicional.  

Los cuentos nocturnos personalizados son una excelente forma de enseñar a los 

niños sobre la importancia de la alfabetización digital y crítica. Estos cuentos 

pueden abordar temas como la verificación de fuentes, el pensamiento crítico y 

la identificación de noticias falsas, al combinar la diversión de los cuentos con 

lecciones importantes, los niños pueden aprender de manera más efectiva y 

memorable. 

En los cuentos, los personajes pueden enfrentarse a situaciones en las que 

deben discernir entre información verdadera y falsa, pueden aprender a 

investigar, analizar y cuestionar la información que encuentran en línea.  

Además, los cuentos pueden presentarles diferentes perspectivas y enseñarles 

a reconocer los sesgos presentes en la información. 

La alfabetización va más allá de la escritura y la lectura, en la era digital, implica 

desarrollar habilidades para navegar y comprender el mundo en línea. Los 
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cuentos nocturnos personalizados son utilizados para enseñar estas habilidades 

de manera divertida y atractiva, al alfabetizar de manera lúdica, estamos 

preparando a los niños para ser ciudadanos digitales responsables y críticos. Les 

estamos brindando las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de 

la era digital y tomar decisiones informadas. 

Así que, aprovechemos la oportunidad que nos brindan las noticias falsas y los 

deep fakes para enseñar de manera creativa y alfabetizar más allá de la escritura 

tradicional.  

Los cuentos nocturnos personalizados pueden ser una forma efectiva de 

lograrlo. ¡Vamos a inspirar a los niños a ser pensadores críticos y ciudadanos 

digitales informados! 
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Los cuentos para desarrollar empatía 

 

La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás, 

la empatía nos permite ver las cosas desde la perspectiva del otro en vez de la 

nuestra. 

Los cuentos son lo más importante para desarrollar empatía en los niños, esto 

tiene un resultado que no solo es para su bien, sino para el bien de sus pares, a 

través de las historias, los niños pueden ponerse en los zapatos de los 

personajes y experimentar sus emociones, lo que les permite comprender mejor 

las perspectivas y sentimientos de los demás.  

Algunas razones por las que los cuentos son tan efectivos para fomentar la 

empatía son la identificación con los personajes, los niños se identifican 

fácilmente con los personajes de los cuentos, lo que les permite sentir empatía 

por ellos y sus experiencias. A menudo los cuentos abordan una amplia gama 

de emociones, como la tristeza, la alegría, el miedo o la ira, al experimentar estas 

emociones a través de los personajes, los niños aprenden a reconocerlas y 

comprenderlas en sí mismos y en los demás. 

Las historias ofrecen diferentes perspectivas y puntos de vista, lo que ayuda a 

los niños a comprender que cada persona puede ver las cosas de manera 

diferente. Muchos cuentos abordan temas como la amistad, la inclusión y la 

aceptación, lo que puede enseñar a los niños a ser más compasivos y empáticos 

con los demás. Después de leer un cuento, los padres o educadores pueden 

iniciar conversaciones sobre los sentimientos y las acciones de los personajes, 

lo que promueve la reflexión y el desarrollo de la empatía. 

Además, los cuentos son una forma divertida y accesible de enseñar habilidades 

sociales y emocionales a los niños, al fomentar la empatía desde una edad 

temprana, los niños pueden desarrollar relaciones más sólidas y convertirse en 

adultos más compasivos y comprensivos. 

Desarrollar la empatía es un proceso continuo que requiere práctica constante y 

no se logra de una sola vez, es una habilidad que se va cultivando y refinando a 

lo largo del tiempo, la empatía debe practicarse regularmente a medida que los 

niños crecen y se enfrentan a nuevas experiencias, su capacidad de empatía 

también necesita crecer y adaptarse. Las situaciones y perspectivas cambian, 

por lo que deben seguir practicando para comprender mejor los sentimientos de 

los demás, al igual que cualquier otra habilidad, la empatía necesita ser reforzada 

y ejercitada. Si no se practica, puede debilitarse o estancarse. Cuanto más se 
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practique la empatía, más profunda y matizada se vuelve la comprensión de las 

emociones y perspectivas ajenas. Al convertir la práctica de la empatía en un 

hábito, se vuelve más natural y espontánea, en lugar de algo forzado, también a 

medida que se enfrentan situaciones más complejas, los niños necesitan seguir 

desarrollando su empatía para navegar por ellas con éxito. 

Algunas formas de practicar la empatía regularmente incluyen leer cuentos 

desde diferentes perspectivas, fomentar conversaciones sobre los sentimientos 

de los demás, modelar comportamientos empáticos, y brindar oportunidades 

para que los niños practiquen la escucha activa y la resolución de conflictos. Es 

un proceso continuo que requiere esfuerzo y compromiso, pero que trae grandes 

beneficios en las relaciones sociales y el desarrollo emocional. 

Un ejemplo de cómo construir un cuento para desarrollar la empatía 

 

El Pequeño Erizo y la Gran Tormenta 

Había una vez un pequeño erizo llamado Erico que vivía en un tranquilo bosque. 

Erico era conocido por ser muy amable y siempre estaba dispuesto a ayudar a 

sus amigos. Sin embargo, a veces le costaba entender cómo se sentían los 

demás. 

Un día, una gran tormenta llegó al bosque. Los animales se refugiaron en sus 

hogares, pero el viento era tan fuerte que algunos quedaron atrapados fuera. 

Erico se encontraba seguro en su acogedora madriguera cuando escuchó un 

suave sollozo. 

Era Lila, la pequeña ardilla, que estaba empapada y temblando de frío bajo un 

gran árbol caído. Erico salió rápidamente y la llevó a su madriguera. Le dio una 

manta caliente y un poco de té de hierbas para calmarla. 

Mientras Lila se secaba, Erico se dio cuenta de que ella seguía temblando, no 

solo por el frío, sino también por el miedo. "¿Estás bien, Lila?" preguntó Erico. 

Lila asintió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. "Es que... perdí mi hogar en 

la tormenta. No sé qué hacer." 

Erico sintió un nudo en el estómago. Recordó una vez cuando él mismo había 

tenido miedo y estaba solo. Se acordó de lo reconfortante que había sido cuando 

su amigo el conejo lo había ayudado. 
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"Entiendo cómo te sientes," dijo Erico suavemente. "Debe ser horrible perder tu 

hogar. Pero no te preocupes, te ayudaremos a encontrar un nuevo lugar donde 

vivir." 

Lila sonrió tímidamente. "Gracias, Erico. Eso significa mucho para mí." 

Erico decidió que no solo ayudaría a Lila, sino que también reuniría a todos los 

animales del bosque para que juntos pudieran reconstruir los hogares dañados 

por la tormenta. Esa noche, llamó a sus amigos: el conejo, la tortuga, el zorro y 

muchos más. Todos se reunieron y acordaron trabajar juntos al día siguiente. 

A la mañana siguiente, el sol brillaba y el aire estaba fresco. Los animales 

trabajaron incansablemente, reconstruyendo las madrigueras y nidos. Erico se 

aseguró de que todos tuvieran lo que necesitaban y se tomó el tiempo para 

escuchar a cada uno de sus amigos. 

Al final del día, Lila tenía un nuevo hogar, incluso mejor que el anterior. "Gracias 

a todos," dijo emocionada. "No sé qué habría hecho sin ustedes." 

Erico se sintió lleno de alegría. Había aprendido que ayudar a los demás no solo 

significaba resolver sus problemas, sino también entender cómo se sentían y 

estar allí para ellos. 

Desde ese día, Erico se convirtió en el mejor amigo que cualquier animal del 

bosque podría tener. Siempre se aseguraba de ponerse en el lugar de los demás 

y mostrar empatía, haciendo del bosque un lugar más feliz y unido. 

 

Reflexión 

Después de contar el cuento, puedes hacer algunas preguntas para ayudar a los 

niños a reflexionar sobre la historia y el concepto de empatía: 

¿Por qué crees que Erico decidió ayudar a Lila? 

¿Cómo crees que se sintió Lila cuando perdió su hogar? 

¿Qué hizo Erico para mostrar empatía hacia Lila? 

¿Cómo piensas que se sintió Erico al final del cuento? 

Este tipo de preguntas puede ayudar a los niños a entender mejor el concepto 

de empatía y cómo pueden aplicarlo en sus propias vidas. 
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La historia de la narración humana 

 

La narración ha sido una parte fundamental de la experiencia humana desde los 

albores de la humanidad. En los tiempos prehistóricos, cuando los seres 

humanos aún no habían desarrollado sistemas de escritura, la narración oral era 

el único medio para transmitir historias, conocimientos y tradiciones. También la 

historia de la narración humana es un viaje fascinante que se remonta a los 

albores de la humanidad. Antes del desarrollo de los sistemas de escritura, la 

narración oral era el medio principal para transmitir historias, conocimientos y 

tradiciones, en aquellos tiempos, los narradores orales desempeñan un papel 

vital en la preservación y difusión de la cultura, las creencias y las enseñanzas 

de una generación a otra. 

En esa época, la narración oral jugaba un papel vital en la preservación y difusión 

de la cultura, las creencias y las enseñanzas de una generación a otra. Los 

narradores orales, conocidos como chamanes, ancianos o narradores, eran los 

custodios de la sabiduría y la memoria colectiva dentro de sus comunidades. A 

través de sus cuentos, transmitían conocimientos prácticos como técnicas de 

caza, recolección de alimentos y fabricación de herramientas, que eran 

esenciales para la supervivencia. También preservaron mitos y leyendas, 

explicaban los orígenes del mundo, los fenómenos naturales y transmitían 

valores morales y culturales. Además, la narración oral sirvió como forma de 

entretenimiento y fortaleció los vínculos sociales dentro de la comunidad. La 

gente se reunía alrededor del fuego para escuchar historias que los 

transportaban a mundos imaginarios y reforzaban su sentido de pertenencia. 

Estas narraciones orales tenían diversas funciones, transmisión de 

conocimientos prácticos donde se narraban historias que enseñaban técnicas de 

caza, recolección de alimentos, fabricación de herramientas y otras habilidades 

esenciales para la supervivencia. Preservación de mitos y leyendas a través de 

narraciones míticas y legendarias, donde se explicaban los orígenes del mundo, 

los fenómenos naturales y se transmitían valores morales y culturales. El 

entretenimiento y cohesión social, donde las narraciones orales también servían 

como forma de entretenimiento y reforzaban los lazos sociales dentro de la 

comunidad.  
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Las personas se reunían alrededor del fuego para escuchar historias que los 

transportaban a mundos imaginarios y fortalecen su sentido de pertenencia. 

Durante esta era de pura oralidad, la narración dependía en gran medida de la 

memoria y las habilidades de los narradores. Emplearon recursos 

mnemotécnicos como rimas, canciones y patrones repetitivos para facilitar la 

memorización y la transmisión precisa de las historias. Sin embargo, la ausencia 

de escritura significó que las historias estuvieran sujetas a cambios y variaciones 

con cada narrador y generación. Esto permitió una gran flexibilidad y adaptación 

de las narrativas a las necesidades y contextos específicos de cada comunidad, 

pero también significó que las historias pudieran perder detalles o sufrir 

transformaciones significativas con el tiempo. 

El impacto de la solo oralidad en la narración fue profundo. Sin la escritura, las 

historias estaban sujetas a cambios y variaciones con cada narrador y cada 

generación. Esto permitía una gran flexibilidad y adaptación de las narraciones 

a las necesidades y contextos específicos de cada comunidad, pero también 

implicaba que las historias podían perder detalles o sufrir transformaciones 

significativas con el tiempo. 

La transición hacia la escritura, que comenzó con los primeros sistemas de 

escritura cuneiforme y jeroglífica, marcó un cambio trascendental en la narración. 

Las historias pudieron registrarse y preservarse de manera más permanente, lo 

que permitió una mayor fidelidad y difusión más allá de las fronteras geográficas 

y temporales.  La narración oral fue el pilar fundamental de la transmisión cultural 

y la preservación del conocimiento durante la era de la solo oralidad. Esta forma 

primigenia de narración moldeó las tradiciones y la identidad de las sociedades 

antiguas, sentando las bases para el desarrollo posterior de la literatura escrita 

y otras formas de expresión narrativa. 

Los cuentos orales son historias que se transmiten de forma verbal, de una 

generación a otra, sin una versión escrita. Tienen una larga tradición, a menudo 

arraigada en la cultura y la mitología de un pueblo. Muchos se originaron en la 

antigüedad y se han transmitido a través de siglos de narraciones. La estructura 

y los detalles de los cuentos pueden variar ligeramente cada vez que se narran, 

ya que dependen de la interpretación y la memoria del narrador. A menudo tienen 

elementos fantásticos, mágicos o sobrenaturales, como criaturas míticas, 

poderes especiales, etc. Reflejan las creencias y el folclore de la cultura de 

origen.  
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Cumplen funciones sociales y educativas, ayudando a transmitir valores, 

advertencias, lecciones de vida, etc. a las nuevas generaciones. 

La narración oral es clave, con el uso de la entonación, las pausas, los gestos y 

las expresiones faciales para captar la atención de la audiencia. Algunos cuentos 

populares, como los cuentos de hadas, se han convertido en clásicos que se han 

adaptado en libros, películas y otras formas escritas. 

Los cuentos orales son historias que se transmiten de forma verbal, de una 

generación a otra, sin una versión escrita en formato visible pero indeleble en la 

memoria de los hijos, son un tesoro invaluable del patrimonio cultural de la 

humanidad, que preservan y comparten la sabiduría ancestral de forma viva y 

dinámica. 

Los cuentos orales, se transmiten de forma verbal de generación en generación, 

sin una versión escrita fija. Pero como bien dices, quedan indeleblemente 

grabados en la memoria y la tradición oral de las comunidades. La transmisión 

oral les permite adaptarse y evolucionar con cada narración, incorporando 

elementos nuevos o variantes según el contexto y el narrador. La memorización 

y el dominio de estas historias se considera una habilidad valiosa en muchas 

culturas, que se aprende y se practica a lo largo de la vida. Al no estar fijados en 

un texto, los cuentos orales dependen de la pericia del narrador para captar la 

atención de la audiencia a través de la entonación, los gestos, las pausas, etc. 

Esta fluidez y adaptabilidad es parte fundamental de la riqueza y el dinamismo 

de la tradición oral, que la distingue de las obras escritas. Los cuentos orales 

quedan grabados de manera indeleble en la memoria colectiva, más allá de 

cualquier versión escrita. Es una forma única de preservar y transmitir el 

patrimonio cultural de los pueblos. 

Más allá de preservar el patrimonio cultural, los cuentos orales son una 

herramienta poderosa que los adultos pueden utilizar para interpelar e 

interactuar con las nuevas generaciones.  Co-crear narrativas junto a los niños y 

jóvenes, involucrándose activamente en la construcción de conocimiento. 

Transmitir valores, lecciones de vida, advertencias y sabiduría de una manera 

dinámica y participativa. Guiar a las nuevas generaciones en el desarrollo de 

habilidades cognitivas, emocionales y sociales a través de las historias. 

Establecer un diálogo intergeneracional, donde los adultos pueden escuchar y 

aprender de las perspectivas e interpretaciones de los más jóvenes.  

Los cuentos orales permiten a los adultos ayudar a los niños a dar los primeros 

pasos en el conocimiento, utilizando un lenguaje y una estructura narrativa 
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accesible y atractiva. Es una herramienta educativa y de desarrollo integral 

invaluable. 

En la era digital actual, la narración oral enfrenta nuevos desafíos y 

oportunidades. A pesar de la abundancia de soportes escritos y digitales en la 

actualidad, la narración oral nocturna a los niños sigue desempeñando un rol 

insustituible y crucial en su desarrollo y en la transmisión cultural. Si bien los 

libros, las películas y los medios digitales son abundantes en la actualidad, la 

narración oral nocturna ofrece una experiencia única e irremplazable. Es un acto 

profundamente humano que conecta a los niños con su herencia cultural, 

estimula su desarrollo intelectual y emocional, y crea momentos especiales que 

perduran en la memoria. Si bien los medios escritos y visuales dominan el 

panorama narrativo, las tradiciones orales continúan prosperando en diversas 

formas. Los festivales de narración de cuentos, las reuniones comunitarias y las 

plataformas en línea brindan espacios para que los narradores orales compartan 

sus cuentos con una audiencia más amplia. Además, la tecnología permite 

registrar y preservar historias orales, asegurando su longevidad y accesibilidad 

para las generaciones futuras. 

Esta es una era en que la narración oral tiene un valor incalculable en nuestra 

sociedad, especialmente cuando se trata de la educación y el desarrollo de los 

niños. Aunque vivimos en una era dominada por la tecnología digital, la narración 

oral sigue siendo una herramienta poderosa para transmitir valores, tradiciones 

y conocimientos de una generación a otra, la narración oral puede ser una 

experiencia interactiva y personalizada, a diferencia de los medios escritos y 

digitales, la narración oral permite al narrador adaptar la historia a su audiencia, 

respondiendo a sus reacciones y preguntas en tiempo real. Esto puede hacer 

que las historias sean más atractivas y memorables para los oyentes. Aunque 

los medios digitales han cambiado la forma en que consumimos historias, 

también han proporcionado nuevas plataformas y oportunidades para la 

narración oral. Los podcasts, los audiolibros y las plataformas de transmisión en 

vivo permiten a los narradores llegar a una audiencia global y preservar sus 

historias para las generaciones futuras. 

En la era actual digital, con esta herramienta tenemos muchas oportunidades 

para prosperar y seguir desempeñando como adultos un papel crucial en nuestra 

sociedad. 
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Las antiguas historias y cuentos de 

Oriente y África 

 

Las antiguas historias y cuentos de Oriente y África eran tan ricas en enseñanzas 

y ejemplos para los niños, a pesar de las distancias y diferencias culturales, estas 

culturas tenían una larga tradición de contar historias oralmente de generación 

en generación. Los cuentos transmitían valores, lecciones de vida y la sabiduría 

ancestral de manera entretenida., muchos de estos cuentos estaban cargados 

de simbolismos, metáforas y alegorías que enseñaban verdades universales de 

forma indirecta pero poderosa. Al estar más conectadas con la naturaleza, estas 

culturas frecuentemente usaban elementos naturales como animales, plantas, 

etc. en sus cuentos para transmitir lecciones éticas y morales. Al provenir de 

civilizaciones antiguas y diversas, estos cuentos reflejaban una amplia gama de 

perspectivas y experiencias humanas que resultaban enriquecedoras. 

En contraste, hoy en día los cuentos y medios para niños tienden a ser más 

influenciados por la cultura popular y el entretenimiento masivo y a enfocarse 

más en la fantasía y la diversión que en transmitir lecciones profundas y reflejar 

realidades más urbanas y tecnológicas, distanciadas de la naturaleza, 

estandarizándose y homogeneizándose debido a la globalización cultural. 

Aunque todavía existen cuentos valiosos, la riqueza y diversidad de antaño se 

ha diluido en cierta medida por los cambios socioculturales y el enfoque más 

comercial de los medios infantiles actuales, recuperar la oralidad de los cuentos 

nocturnos antes de dormir puede ser una excelente oportunidad para aprovechar 

los beneficios de la fase REM del sueño en los niños y así retomar lo más valioso 

de esa antigua tradición narrativa. Hay varias razones por las que esta práctica 

sería muy provechosa, provecha el sueño REM: Durante esta fase del sueño 

profundo, el cerebro de los niños procesa y consolida mejor la información 

aprendida. Contar cuentos antes de dormir permite que las enseñanzas y 

lecciones se asienten mejor en su memoria a largo plazo. La narración oral de 

cuentos antes de dormir es un momento de conexión emocional muy especial 

entre padres e hijos, fortaleciendo los lazos familiares. Los cuentos orales 

incentivan la creatividad y las habilidades de visualización en los niños al no 

haber imágenes que limiten su imaginación. Al revivir los antiguos cuentos 

cargados de simbolismos y moraleja, se transmiten lecciones de vida y valores 

culturales de generación en generación. Esta práctica rescata una antigua 
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costumbre que conecta a los niños con sus raíces culturales y fortalece su 

identidad. 

Sabemos entonces que la narración de cuentos nocturnos aprovecha ventajas 

educativas, emocionales y culturales que combinan lo mejor de las tradiciones 

ancestrales con los conocimientos modernos sobre el aprendizaje durante el 

sueño REM de los niños. 

Las antiguas historias y cuentos de Oriente y África eran tan ricas en enseñanzas 

y ejemplos para los niños, a pesar de las distancias y diferencias culturales, estas 

culturas tenían una larga tradición de contar historias oralmente de generación 

en generación. Los cuentos transmitían valores, lecciones de vida y la sabiduría 

ancestral de manera entretenida., muchos de estos cuentos estaban cargados 

de simbolismos, metáforas y alegorías que enseñaban verdades universales de 

forma indirecta pero poderosa. Al estar más conectadas con la naturaleza, estas 

culturas frecuentemente usaban elementos naturales como animales, plantas, 

etc. en sus cuentos para transmitir lecciones éticas y morales. Al provenir de 

civilizaciones antiguas y diversas, estos cuentos reflejaban una amplia gama de 

perspectivas y experiencias humanas que resultaban enriquecedoras. 

En contraste, hoy en día los cuentos y medios para niños tienden a ser más 

influenciados por la cultura popular y el entretenimiento masivo y a enfocarse 

más en la fantasía y la diversión que en transmitir lecciones profundas y reflejar 

realidades más urbanas y tecnológicas, distanciadas de la naturaleza, 

estandarizándose y homogeneizándose debido a la globalización cultural. 

Aunque todavía existen cuentos valiosos, la riqueza y diversidad de antaño se 

ha diluido en cierta medida por los cambios socioculturales y el enfoque más 

comercial de los medios infantiles actuales, recuperar la oralidad de los cuentos 

nocturnos antes de dormir puede ser una excelente oportunidad para aprovechar 

los beneficios de la fase REM del sueño en los niños y así retomar lo más valioso 

de esa antigua tradición narrativa. Hay varias razones por las que esta práctica 

sería muy provechosa, provecha el sueño REM: Durante esta fase del sueño 

profundo, el cerebro de los niños procesa y consolida mejor la información 

aprendida. Contar cuentos antes de dormir permite que las enseñanzas y 

lecciones se asienten mejor en su memoria a largo plazo. La narración oral de 

cuentos antes de dormir es un momento de conexión emocional muy especial 

entre padres e hijos, fortaleciendo los lazos familiares. Los cuentos orales 

incentivan la creatividad y las habilidades de visualización en los niños al no 

haber imágenes que limiten su imaginación. Al revivir los antiguos cuentos 

cargados de simbolismos y moraleja, se transmiten lecciones de vida y valores 

culturales de generación en generación. Esta práctica rescata una antigua 
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costumbre que conecta a los niños con sus raíces culturales y fortalece su 

identidad. 

Sabemos entonces que la narración de cuentos nocturnos aprovecha ventajas 

educativas, emocionales y culturales que combinan lo mejor de las tradiciones 

ancestrales con los conocimientos modernos sobre el aprendizaje durante el 

sueño REM de los niños. 

Las antiguas historias y cuentos de Oriente y África eran ricas en enseñanzas y 

ejemplos para los niños. A pesar de las distancias y diferencias culturales, estas 

culturas tenían una larga tradición de contar historias oralmente de generación 

en generación. Los cuentos transmitían valores, lecciones de vida y la sabiduría 

ancestral de manera entretenida. Muchos de estos cuentos estaban cargados de 

simbolismos, metáforas y alegorías que enseñaban verdades universales de 

forma indirecta pero poderosa. Al estar más conectadas con la naturaleza, estas 

culturas frecuentemente usaban elementos naturales como animales, plantas, 

etc., en sus cuentos para transmitir lecciones éticas y morales. Al provenir de 

civilizaciones antiguas y diversas, estos cuentos reflejaban una amplia gama de 

perspectivas y experiencias humanas que resultaban enriquecedoras. 

En contraste, hoy en día los cuentos y medios para niños tienden a ser más 

influenciados por la cultura popular y el entretenimiento masivo, enfocándose 

más en la fantasía y la diversión que en transmitir lecciones profundas. Estos 

medios reflejan realidades más urbanas y tecnológicas, distanciadas de la 

naturaleza, estandarizándose y homogeneizándose debido a la globalización 

cultural. Aunque todavía existen cuentos valiosos, la riqueza y diversidad de 

antaño se ha diluido en cierta medida por los cambios socioculturales y el 

enfoque más comercial de los medios infantiles actuales. 

Recuperar la oralidad de los cuentos nocturnos antes de dormir puede ser una 

excelente oportunidad para aprovechar los beneficios de la fase REM del sueño 

en los niños y así retomar lo más valioso de esa antigua tradición narrativa. Hay 

varias razones por las que esta práctica sería muy provechosa, aprovecha el 

sueño RE de los niños que, durante esta fase del sueño profundo, el cerebro de 

los niños procesa y consolida mejor la información aprendida. Contar cuentos 

antes de dormir permite que las enseñanzas y lecciones se asienten mejor en su 

memoria a largo plazo. La narración oral de cuentos antes de dormir es un 

momento de conexión emocional muy especial entre padres e hijos, fortaleciendo 

los vínculos familiares., los cuentos orales fomentan la imaginación y las 

habilidades de visualización en los niños al no haber imágenes que limiten su 

imaginación y al revivir los antiguos cuentos cargados de simbolismos y 

moraleja, se transmiten lecciones de vida y valores culturales de generación en 
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generación. Esta práctica rescata una antigua costumbre que conecta a los niños 

con sus raíces culturales y fortalece su identidad. Sabemos entonces que la 

narración de cuentos nocturnos aprovecha ventajas educativas, emocionales y 

culturales que combinan lo mejor de las tradiciones ancestrales con los 

conocimientos modernos sobre el aprendizaje durante el sueño REM de los 

niños. 

Al rescatar esta antigua costumbre permitiría aprovechar lo mejor de las ricas 

tradiciones narrativas del pasado y sus beneficios formativos, al tiempo que se 

nutren los vínculos familiares y la identidad cultural de las nuevas generaciones 

es una excelente propuesta para enriquecer el desarrollo integral de los niños. 

Recuperar estas tradiciones permiten armonizar lo mejor del legado cultural con 

las necesidades actuales, sembrando en los niños las raíces emocionales, éticas 

y de identidad que tanto se necesitan para renovar el tejido social desgastado. 

Es una excelente vía para permear a toda la sociedad desde su semilla original. 
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Del cuento al conocimiento 

 

Con los cuentos nocturnos personalizados con las técnicas propuestas en esta 

obra, recorreremos ahora un largo camino que va desde los datos que le 

aportamos a los niños hasta llegar a aportarles conocimiento. Los cuentos 

nocturnos personalizados no solo son una herramienta para transmitir 

conocimientos específicos, sino que también tienen el poder de despertar la 

curiosidad y el interés de los niños por aprender. 

Con los datos aportados con el cuento, lograremos significar a los niños con 

información valiosa, pero esto no es en sí que le estemos aportando 

conocimiento. El camino es más largo.  La semiótica es la disciplina destinada a 

comprender cómo se articulan los procesos de significación, lo cual conduce 

hacia dos campos del saber, la lingüística y la teoría del conocimiento.  

El primer paso es la articulación de los significados, desde la semiótica, tenemos 

valiosas herramientas para analizar el proceso de transmisión de conocimientos 

a través de los cuentos nocturnos, en primera instancia, es importante resaltar 

que los cuentos constituyen textos narrativos cargados de significados y al estar 

compuestos por signos verbales, no verbales e iconográficos, vehiculizan 

información a distintos niveles. 

El primer aporte de la semiótica radica en deconstruir esos significados para 

comprender su articulación, al identificar los significantes y lo significado, 

podemos analizar cómo se codifican los conceptos en el relato y se transmite su 

sentido a los niños, luego, la semiótica también estudia las operaciones 

cognitivas que los niños realizan para decodificar esos significados recibidos y 

reconstruirlos en su pensamiento. Es un proceso interpretativo activo de su parte. 

La relación dialógica entre el adulto emisor y el niño receptor, con su 

retroalimentación semiótica, enriquece la articulación de significados. Ambos 

interactúan para co-construir el sentido del relato. 

Desde la semiótica podemos analizar cómo a través de la reiteración de ciertos 

significados en distintos cuentos, los niños logran consolidar categorías 

conceptuales que les permiten asimilar conocimientos de forma progresiva.  

En suma, el análisis semiótico de los cuentos es útil para diagnosticar cómo se 

articulan los significados que vehiculizan información y conocimientos; y 

comprender el proceso cognitivo de decodificación y aprehensión por parte de 

los niños. 
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Después de articular los significados a través de la semiótica y la lingüística, el 

siguiente paso es la construcción de conocimiento a partir de esos significados. 

Este es un proceso cognitivo más profundo que implica la interiorización y 

asimilación. Los niños deben interiorizar y asimilar los significados presentes en 

el cuento, relacionándolos con sus propias experiencias y conocimientos previos. 

Esto les permite integrar la nueva información en sus marcos de referencia 

existentes. 

Los cuentos pueden abordar una amplia gama de temas y conceptos, lo que 

permite a los niños ampliar su comprensión del mundo que los rodea. Desde la 

ciencia y la historia hasta los valores éticos y morales, los cuentos pueden ser 

una plataforma para explorar diferentes áreas del conocimiento. Una vez que los 

niños puedan procesar y reflexionar sobre los significados del cuento, 

cuestionarlos, analizarlos y establecer conexiones, promueven así un 

pensamiento ético y una comprensión más profunda de los significados. 

Para que el conocimiento sea realmente significativo, los niños deben tener la 

oportunidad de aplicar y experimentar con los conceptos e ideas presentados en 

el cuento. Esto puede darse a través de actividades prácticas, juegos o proyectos 

relacionados, a medida que los niños asimilan, procesan y aplican los 

significados, comienzan a construir modelos mentales más complejos y 

estructurados, estos modelos les permiten organizar y comprender el 

conocimiento de manera más coherente. 

 

El conocimiento real se 

alcanza cuando los niños 

pueden transferir y 

generalizar lo aprendido a 

través de los cuentos a 

nuevas situaciones y 

contextos, demostrando una 

comprensión profunda y 

duradera.  

 

El conocimiento no es solo una acumulación de información, sino también el 

desarrollo de habilidades, actitudes y valores. Los cuentos son un recurso para 

fomentar el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía, la resolución de 

problemas y otros aspectos esenciales del aprendizaje. 
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El proceso de construcción de conocimiento a través de los cuentos no se limita 

solo a los niños, los adultos también pueden beneficiarse enormemente al 

involucrarse en la lectura y narración de cuentos, al explorar las historias y los 

significados junto con los niños, los adultos tienen la oportunidad de expandir su 

propio conocimiento y perspectiva. 

Los cuentos nocturnos personalizados pueden ser el punto de partida para un 

proceso más profundo de construcción de conocimiento en los niños, a través de 

la articulación de significados, la interiorización, el procesamiento, la aplicación 

y la transferencia, los niños pueden transitar desde los datos y la información 

hacia el verdadero conocimiento y la comprensión duradera. 

La sabiduría es la meta última, pero antes de alcanzarla debemos transitar un 

camino profundo e inexorable que nos lleve del conocimiento a la verdadera 

comprensión. Los cuentos nocturnos personalizados nos brindan la oportunidad 

de aportar conocimientos a los niños, de sembrar las semillas del saber. Pero el 

conocimiento por sí solo no es suficiente, es solo el primer peldaño hacia la 

sabiduría, para avanzar en este camino, los niños deben atravesar varias etapas 

adicionales como la introspección y cuestionamiento. Además de asimilar los 

conocimientos, los niños deben aprender a cuestionarlos, a mirarlos desde 

diferentes ángulos, a indagar en sus propios pensamientos y sentimientos en 

torno a esas ideas. El verdadero aprendizaje profundo requiere poner en práctica 

los conocimientos, experimentarlos en carne propia, equivocarse y aprender de 

los errores.  

Esta experiencia vivencial es clave y a medida que se acumulan experiencias, 

los niños comienzan a establecer conexiones entre diferentes conocimientos, a 

ver los patrones e interrelaciones que los vinculan en un todo coherente, 

comprender un conocimiento en su contexto más amplio, reflexionar sobre sus 

implicaciones éticas, sociales, históricas, es fundamental para trascender la 

mera acumulación de información. 

Finalmente, la sabiduría emerge cuando los niños logran sintetizar e integrar 

todos esos conocimientos, experiencias y reflexiones en una visión profunda, 

holística y trascendente de la realidad. Este tránsito del conocimiento a la 

sabiduría no es lineal ni sencillo, requiere paciencia, constancia, guía y un 

entorno propicio para el aprendizaje experiencial y la indagación interior.  

Los cuentos son el punto de partida inspirador, pero la senda hacia la verdadera 

sabiduría es inexorable y profunda, es un camino de descubrimiento personal, 

de crecimiento interior, de conexión con uno mismo y con el mundo que nos 

rodea. Un sendero que nos recuerda que el aprendizaje más valioso no se limita 
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a acumular información, sino a cultivar una comprensión trascendente de la vida 

y nuestro papel en ella. 

Entre el mero dato, el conocimiento y la sabiduría, existen algunos escalones 

intermedios que es importante considerar en la construcción progresiva del 

aprendizaje. Desde la experiencia de la psicología infantil, la información, implica 

haber procesado los datos para comprender su significado y relacionarlos con 

otros aspectos. Esta comprensión, supone haber asimilado la información de 

manera más profunda. Se identifican patrones y se explican conceptos, se 

involucra poner en práctica los conocimientos adquiridos en contextos reales o 

simulados. 

La capacidad de examinar un tema de forma crítica, desmenuzando sus partes 

y relaciones y la síntesis, que permite combinar distintos elementos y generar un 

todo coherente con una visión de conjunto. La evaluación implica emitir un juicio 

valorativo sobre los conocimientos, basado en criterios explícitos. La creación, 

capacidad de generar algo novedoso a partir de lo aprendido, aportando ideas 

originales. Todas estas son estas instancias intermedias las que permiten un 

tránsito paulatino del dato a la sabiduría. Los cuentos, al promover la 

participación activa, posibilitan atravesar estas etapas claves del aprendizaje 

significativo. Los cuentos nocturnos personalizados no solo son una forma de 

entretenimiento, sino también una forma de ayudar en el desarrollo cognitivo, 

emocional y moral de los niños. A través de un enfoque cuidadosamente 

diseñado que abarca desde la semiótica hasta la aplicación práctica del 

conocimiento, los cuentos pueden allanar el camino hacia la sabiduría, ayudando 

a los niños a comprender el mundo que los rodea de manera más profunda y 

significativa. 
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"El múltiple engranaje" 

  

El cuento oral nocturno fragmentado y secuenciado es un engranaje que mueve 

la relación entre el adulto y el niño. A su vez es otro engranaje que empuja al 

niño a una escolaridad más profunda. Ambos engranajes hacen sinergia entra la 

familia y la escuela en un momento tan difícil como lo que nos dejó la post 

pandemia.  

 

Permite visualizar cómo el acto de 

contar cuentos orales nocturnos de 

manera fragmentada y secuenciada 

actúa como un mecanismo que 

impulsa dos procesos fundamentales 

de manera simultánea. 

 

Por un lado, el primer engranaje representa la relación entre el adulto y el niño. 

Cuando los padres o cuidadores comparten estas historias nocturnas con sus 

hijos, se crea un vínculo emocional especial. El niño se siente escuchado, 

valorado y su imaginación se estimula. Además, se fomenta la comunicación, la 

confianza y se fortalecen los lazos familiares. Este engranaje es esencial para el 

desarrollo emocional y social del niño. 

Es así como el desarrollo de estas habilidades lingüísticas y narrativas a través 

de los cuentos fragmentados impulsa el primer engranaje (vínculo emocional) al 

fomentar la comunicación efectiva entre adultos y niños, y también impulsa el 

segundo engranaje (preparación académica) al sentar las bases para la lectura, 

la escritura y la comprensión de textos complejos. Representan una rica tradición 

cultural que se remonta a los orígenes de la humanidad. Profundizar en cómo 

esta práctica ancestral fortalece la identidad cultural, transmite valores y fomenta 

el sentido de pertenencia puede enriquecer la comprensión del primer engranaje 

(vínculo emocional) y su impacto en el desarrollo integral del niño. 

Por otro lado, el segundo engranaje simboliza la preparación del niño para una 

escolaridad más profunda. Al contar los cuentos de manera fragmentada y 
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secuenciada, se ejercitan habilidades cognitivas cruciales, como la atención, la 

memoria, la comprensión y la anticipación. Los niños aprenden a seguir hilos 

narrativos, a hacer inferencias y a desarrollar su pensamiento crítico. Estas 

habilidades son fundamentales para el éxito académico futuro. La fragmentación 

y secuenciación de los cuentos permite ajustar gradualmente la complejidad de 

las historias a medida que los niños crecen y evolucionan sus habilidades.  

Explorar cómo esta naturaleza progresiva y adaptativa de los cuentos nocturnos 

contribuye a mantener el interés y la motivación de los niños, tanto en el ámbito 

emocional como académico, puede enriquecer aún más la comprensión de los 

dos engranajes. 

Ambos engranajes, aunque diferentes, funcionan en sinergia, impulsándose 

mutuamente. Una relación sólida y un vínculo emocional positivo entre el adulto 

y el niño facilitan el aprendizaje y la motivación hacia la escuela. A su vez, el 

desarrollo de habilidades cognitivas a través de los cuentos nocturnos 

fragmentados prepara al niño para enfrentar los desafíos académicos con mayor 

confianza y éxito. 

Esta sinergia entre la familia y la escuela adquiere especial relevancia en el 

contexto de la postpandemia. Las disrupciones y desafíos enfrentados durante 

ese período han dejado secuelas emocionales y académicas en muchos niños. 

El "doble engranaje" de los cuentos orales nocturnos fragmentados puede actuar 

como un poderoso mecanismo de recuperación y fortalecimiento. 

En el ámbito familiar, estos momentos de narración brindan un espacio seguro y 

reconfortante para procesar emociones, recuperar la cercanía y construir 

resiliencia. En el ámbito académico, el ejercicio de las habilidades cognitivas a 

través de los cuentos puede ayudar a llenar las brechas de aprendizaje y 

preparar mejor a los niños para reintegrarse a la escuela con mayor confianza y 

capacidades. 

Los cuentos orales fomentan la imaginación y la creatividad de los niños al 

invitarlos a visualizar escenarios, personajes y tramas. Profundizar en cómo 

estas habilidades creativas impactan positivamente en el desarrollo cognitivo 

(segundo engranaje) y en la capacidad de resolución de problemas, así como en 

la expresión emocional y la empatía (primer engranaje), puede brindar una 

perspectiva más amplia de los beneficios de esta práctica. Además de los efectos 

inmediatos en el vínculo familiar y la preparación académica, los cuentos orales 

nocturnos fragmentados pueden tener un impacto duradero en la vida de los 

niños. Explorar cómo esta experiencia sienta las bases para el desarrollo de 
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habilidades sociales, la resiliencia emocional y el amor por el aprendizaje 

continuo puede enriquecer aún más la comprensión de los engranajes y su 

sinergia a lo largo del tiempo. 

La metáfora del "doble engranaje" 

captura de manera interesante 

cómo los cuentos orales nocturnos 

fragmentados y secuenciados 

actúan como un catalizador para 

fortalecer los vínculos familiares y 

preparar a los niños para una 

escolaridad más profunda, creando 

una sinergia valiosa entre el hogar 

y la educación formal, 

especialmente relevante en 

tiempos de recuperación post 

pandemia. 

 
 

El tercer engranaje simboliza el desempeño y adaptación exitosa del niño en el 

entorno escolar formal. Este engranaje estaría impulsado y facilitado por los dos 

engranajes previos.  El fortalecimiento del vínculo emocional y comunicación 

efectiva entre el adulto y el niño (primer engranaje) sienta bases sólidas de 

confianza, regulación emocional y habilidades sociales que son fundamentales 

para que el niño pueda integrarse de manera saludable al entorno escolar. 

El desarrollo de habilidades cognitivas, lingüísticas y narrativas a través de los 

cuentos nocturnos fragmentados (segundo engranaje) prepara al niño con las 

herramientas necesarias para comprender instrucciones, seguir lecciones, 

expresarse oralmente y por escrito, y manejar contenidos académicos de 

creciente complejidad. Al estar mejor equipado tanto emocionalmente como 

cognitivamente, el niño podrá ingresar a la escuela con mayor confianza, 

motivación y capacidades para aprovechar al máximo las oportunidades de 

aprendizaje. Esto se traduciría en un mejor rendimiento académico, adaptación 

social positiva y una actitud más receptiva hacia la educación formal. 

El tercer engranaje representaría entonces los logros y trayectoria escolar 

ascendente del niño, impulsada por los cimientos emocionales y cognitivos 
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construidos gracias a los dos engranajes previos (cuentos nocturnos 

fragmentados y vínculo familiar). 

Explorar cómo este tercer engranaje se manifiesta a través de indicadores como 

calificaciones, participación en clase, habilidades sociales, resiliencia ante 

desafíos, interés por aprender, etc., puede enriquecer aún más la comprensión 

del impacto duradero de esta práctica en el éxito educativo del niño. Además, se 

podría analizar cómo este tercer engranaje a su vez retroalimenta y fortalece los 

dos primeros, creando un ciclo virtuoso donde el niño adquiere mayor seguridad, 

amplía su conocimiento y habilidades narrativas, lo que a su vez refuerza su 

vínculo con los adultos que comparten los cuentos y su preparación para niveles 

educativos superiores. 

El tercer engranaje representa el desempeño y trayectoria escolar exitosa del 

niño complementa y brinda una visión más completa y a largo plazo de los 

beneficios sinérgicos de esta práctica ancestral en el desarrollo integral del niño 

y su futuro académico. 

Los tres engranajes que representan el vínculo emocional familiar, la preparación 

académica, y el desempeño y trayectoria escolar exitosa, conforman un círculo 

virtuoso donde se retroalimentan y fortalecen mutuamente de manera continua. 

Veamos cómo funciona esta dinámica circular. 

El primer engranaje (vínculo emocional) sienta las bases de confianza, seguridad 

y habilidades socioemocionales necesarias para que el niño pueda aprovechar 

al máximo las oportunidades de aprendizaje en el ámbito escolar. 

Esto facilita el segundo engranaje (preparación académica), ya que el niño se 

encuentra en un estado emocional propicio para desarrollar habilidades 

cognitivas, lingüísticas y de comprensión a través de los cuentos nocturnos 

fragmentados. Con estas bases emocionales y cognitivas sólidas, el tercer 

engranaje (desempeño escolar) se ve impulsado, permitiendo que el niño 

ingrese y transite por la educación formal con mayor motivación, participación y 

rendimiento académico. 

Los logros y experiencias positivas en el ámbito escolar retroalimentan el primer 

engranaje, reforzando aún más el vínculo emocional y la comunicación entre el 

niño y sus cuidadores, quienes se sienten orgullosos y motivados a seguir 

compartiendo los cuentos nocturnos. Este vínculo emocional sólido facilita que 

el niño continúe desarrollando sus habilidades narrativas, de comprensión y 

expresión, fortaleciendo así el segundo engranaje de preparación académica 

para enfrentar niveles educativos más complejos. Y así sucesivamente, los tres 
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engranajes siguen retro alimentándose en un ciclo virtuoso donde los avances 

en cada área impulsan y potencian las otras, creando un efecto sinérgico 

duradero. 

Es importante destacar que este círculo virtuoso no sólo beneficia al niño, sino 

que también impacta positivamente a los cuidadores y al entorno familiar. A 

medida que ven los progresos de sus hijos, su motivación, confianza y orgullo 

aumentan, lo que a su vez fortalece aún más el vínculo emocional y la dedicación 

a seguir compartiendo los cuentos nocturnos. Los tres engranajes entrelazados 

en un círculo virtuoso ilustran de manera poderosa cómo los beneficios del 

vínculo familiar, la preparación académica y el desempeño escolar se potencian 

mutuamente, creando un ecosistema de apoyo integral para el desarrollo pleno 

del niño a nivel emocional, cognitivo y educativo. 

Los maestros son piezas clave para que los engranajes anteriores (vínculo 

emocional familiar, preparación académica y desempeño escolar) puedan 

funcionar de manera óptima y retroalimentarse positivamente. Veamos cómo 

encajaría este "engranaje docente": 

 Los maestros son los facilitadores principales del tercer engranaje (desempeño 

y trayectoria escolar exitosa del niño). A través de sus estrategias pedagógicas, 

manejo del aula, retroalimentación y seguimiento personalizado, los docentes 

guían y potencian el aprendizaje y desarrollo integral de cada estudiante. 

Cuando los niños ingresan al entorno escolar con sólidas bases emocionales 

(primer engranaje) y habilidades cognitivas y narrativas (segundo engranaje) 

derivadas de los cuentos nocturnos fragmentados en familia, los maestros 

pueden aprovechar esos cimientos y potencializarlos aún más. 

Los docentes capacitados pueden identificar las fortalezas y necesidades 

particulares de cada niño, y adaptar sus estrategias para seguir cultivando el 

vínculo familiar positivo, la confianza, la expresión emocional, el gusto por la 

lectura y narración, etc. Esta labor docente retroalimenta y fortalece los dos 

primeros engranajes (vínculo afectivo y preparación académica), creando un 

ecosistema enriquecido donde familia y escuela trabajan en sinergia. A medida 

que los niños avanzan con éxito en su trayectoria académica (tercer engranaje), 

aumenta su motivación, autoestima y habilidades, lo cual a su vez facilita que los 

padres o cuidadores sigan fomentando el vínculo afectivo y el desarrollo narrativo 

en casa (retroalimentando los dos primeros engranajes). 

Los docentes, al ser testigos del impacto positivo de esta práctica de cuentos 

nocturnos, pueden promoverla e instruir a las familias sobre su importancia, 
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cerrando así el círculo virtuoso. El engranaje docente actúa entonces como un 

catalizador y amplificador de los otros tres engranajes, aprovechando los 

beneficios que el niño trae de su entorno familiar y potencializándolos en la 

escuela, a la vez que provee retroalimentación y orientación a los padres para 

continuar fortaleciendo las bases emocionales y académicas en casa. 

Esta sinergia entre los cuatro engranajes (familia, preparación académica, 

desempeño escolar y docentes) crea un ecosistema educativo integral, donde 

todos los actores involucrados trabajen de manera coordinada y complementaria 

para maximizar las oportunidades de éxito del niño a largo plazo. La sinergia y 

empatía entre familia, escuela y docentes no son sólo deseables, sino cruciales 

para abordar la tarea urgente del desarrollo infantil de manera efectiva y 

sostenible. Requiere un compromiso conjunto, una comunicación abierta, 

flexibilidad y voluntad de aprender unos de otros, siempre poniendo al niño en el 

centro de nuestros esfuerzos. Es una responsabilidad compartida trabajar juntos 

para brindar a cada niño las mejores oportunidades para desarrollar todo su 

potencial. 

Ambos entornos, el hogar y la escuela, son importantes y se complementan 

mutuamente en el proceso educativo. La educación no se limita a un solo lugar, 

sino que se extiende a lo largo de la vida de una persona y se nutre de diversas 

experiencias y contextos. Por lo tanto, es esencial que exista una colaboración y 

comunicación efectiva entre la familia y la escuela para garantizar un desarrollo 

integral y una educación de calidad. 

La educación comienza en el hogar, donde los padres y la familia juegan un 

papel fundamental en el desarrollo de los niños.  

 

Sin embargo, la escuela también 

desempeña un papel crucial al 

proporcionar un entorno educativo 

formal y especializado. Ambos 

entornos son complementarios y se 

necesitan mutuamente para brindar 

una educación completa y de calidad. 
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La analogía entre el “Problema de los 

tres cuerpos” y la dinámica entre 

adultos, niños y la escuela 

  

La analogía compara el problema de los tres cuerpos con la dinámica entre 

adultos, niños y la escuela, para ilustrar el comportamiento de estos tres 

"cuerpos". En el problema de los tres cuerpos: Los tres cuerpos celestes 

interactúan entre sí de manera caótica e impredecible, influenciados por la 

gravedad de cada uno. Las trayectorias de los cuerpos son imposibles de 

predecir con exactitud a largo plazo debido a la complejidad del sistema, pues el 

sistema está en constante cambio y evolución, con momentos de estabilidad y 

otros de inestabilidad. 

En el contexto de la educación, la complejidad de las interacciones en el ámbito 

educativo, los adultos, los niños y la escuela pueden verse como tres entidades 

que interactúan entre sí, influenciándose mutuamente. 

Los adultos representan la fuerza gravitatoria más grande, con su conocimiento, 

experiencia y autoridad, los niños se encuentran en constante aprendizaje y 

desarrollo, moviéndose en diferentes direcciones y velocidades y la escuela 

actúa como un espacio donde se produce la interacción entre adultos y niños, 

proporcionando un marco para el aprendizaje y la socialización. Cada una de 

estas "entidades" ejerce una influencia gravitacional sobre las demás, y sus 

trayectorias se ven afectadas por diversas fuerzas y factores. 

Al igual que en el problema de los tres cuerpos, la dinámica entre adultos, niños 

y la escuela puede ser caótica e impredecible, donde las relaciones entre las 

partes pueden ser tensas, conflictivas o cooperativas, dependiendo de diversos 

factores y es imposible predecir con exactitud cómo evolucionará el sistema a 

largo plazo. El futuro de la educación depende de las decisiones que se tomen 

en el presente, pero también de factores impredecibles como los avances 

tecnológicos o los cambios sociales, el sistema está en constante cambio y 

evolución. 
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La educación se adapta a 

las nuevas necesidades 

de los estudiantes y a las 

demandas del mundo en 

constante cambio. 

 
 

Sin embargo, a diferencia del problema de los tres cuerpos, la relación entre 

adultos, niños y la escuela tiene un objetivo final: el bienestar y el desarrollo de 

los niños, los adultos tienen la responsabilidad de guiar y apoyar a los niños en 

su aprendizaje y crecimiento, mientras que la escuela proporciona un entorno 

seguro y estimulante para que esto ocurra. 

Existe la posibilidad de comunicación y colaboración entre las partes donde los 

adultos, los niños y la escuela pueden dialogar y trabajar juntos para encontrar 

soluciones a los desafíos que enfrentan. 

La analogía entre el problema de los tres cuerpos y la dinámica entre adultos, 

niños y la escuela nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones 

humanas y la educación, al comprender las características del problema de los 

tres cuerpos, podemos obtener una mejor perspectiva de los desafíos y 

oportunidades que se presentan en el ámbito educativo. 

La fuerza de los cuentos nocturnos personalizados, fraccionados y secuenciados 

para atraer a los niños hacia el aprendizaje es otra analogía secundaria, al igual 

que la gravedad atrae a los cuerpos celestes, los cuentos personalizados, 

fraccionados y secuenciados pueden "atraer" a los niños hacia el aprendizaje. 

Su poder de fascinación y la relevancia de su contenido los convierten en una 

potente fuerza que puede impulsar el desarrollo cognitivo, emocional y social de 

los niños.  

Así es la dinámica entre adultos, niños y la escuela en el vasto cosmos de la 

educación. Los adultos, portadores de sabiduría y experiencia, ejercen una 

forma de fuerza gravitacional, guiando y moldeando las trayectorias de los más 

jóvenes.  Sin embargo, los niños no son meros satélites pasivos, sino estrellas 
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en formación, irradiando energía y curiosidad, desafiando las predicciones con 

sus movimientos erráticos y llenos de potencial. 

En el centro de este sistema educativo se encuentra la escuela, un agujero negro 

que atrae y concentra todo a su alrededor, brindando un espacio para que las 

fuerzas interactúen, choquen y se complementen. Dentro de sus confines, se 

desatan tormentas de conocimiento, se forjan nuevas galaxias de ideas y se 

exploran los misterios del universo interior de cada mente joven. 

Pero, así como en el problema de los tres cuerpos, predecir las órbitas exactas 

es una tarea imposible, en la educación no existen fórmulas infalibles, las 

interacciones son caóticas, imprevisibles, plagadas de perturbaciones 

imprevistas que alteran las trayectorias. Un simple gesto, una palabra mal 

elegida, puede desencadenar reacciones en cadena que desafíen incluso a las 

mentes más brillantes. 

Sin embargo, a diferencia del frío vacío del cosmos, este universo educativo late 

con vida y propósito. Su fuerza impulsora no es la inexorable atracción 

gravitatoria, sino el anhelo compartido de nutrir mentes jóvenes, forjar caracteres 

resilientes y alimentar la chispa de la curiosidad con el poder de los cuentos 

personalizados y secuenciados para "atraer" a los niños al aprendizaje, como 

una "fuerza gravitatoria" narrativa. 

Y en esta epopeya cósmica de enseñanza y aprendizaje, los cuentos nocturnos 

personalizados emergen como pulsos de energía narrativa, capaces de ejercer 

su propia fuerza gravitacional sobre las mentes de los niños. Estos relatos 

cautivadores, fraccionados y secuenciados con maestría, son como supernovas 

que iluminan el camino hacia el conocimiento, atrayendo a los jóvenes 

exploradores hacia nuevos mundos de descubrimiento.  

En este vasto cosmos educativo, adultos, niños y escuela danzan una intrincada 

coreografía, unidos por un propósito superior, desafiando las fuerzas caóticas 

con determinación y creatividad, moldeando el futuro de las generaciones 

venideras, una historia, un cuento cautivador a la vez. 

La diversidad es como el problema de los tres cuerpos, no es un obstáculo que 

superar, sino un tesoro que aprovechar para construir una educación de calidad 

para todos. Al abrazar la diversidad, podemos crear un espacio donde los niños 

aprendan no solo contenidos académicos, sino también valores fundamentales 

como la empatía, el respeto y la comprensión, preparándose para convertirse en 

ciudadanos responsables y comprometidos con la construcción de un mundo 

mejor. 



337 
 
 

 

 

Así como en ese problema las múltiples fuerzas gravitacionales interactúan de 

manera compleja, en la educación confluyen diferentes bagajes culturales, 

habilidades, estilos de aprendizaje y necesidades especiales. Sin embargo, en 

lugar de ver esta diversidad como un obstáculo a superar, su analogía invita 

acertadamente a apreciarla como un tesoro a aprovechar. Cada estudiante 

aporta su propia riqueza única que, bien canalizada, puede nutrir el proceso 

educativo y enriquecerlo enormemente. Al abrazar la diversidad, creamos un 

microcosmos donde los niños no sólo adquieren conocimientos académicos, 

sino que también desarrollan habilidades humanas invaluables como la empatía, 

el respeto mutuo y la comprensión de las diferencias. Es un crisol donde se forjan 

ciudadanos con mentalidad abierta, dispuestos a colaborar más allá de cualquier 

barrera. 

La metáfora sugiere que, lejos de intentar simplificar o uniformizar el "problema" 

de la diversidad, debemos aprovechar su complejidad inherente como una fuerza 

motriz positiva. Un enfoque inclusivo que valore las múltiples perspectivas y 

experiencias abre un universo de posibilidades para una educación de mayor 

calidad y pertinencia para todos. 

Esta importante analogía nos recuerda que la diversidad no es un reto a vencer, 

sino una fuente de riqueza a celebrar y canalizar sabiamente en el quehacer 

educativo y que con sólo al danzar en armonía con esta multiplicidad de 

"cuerpos" podremos construir un sistema que realmente prepare a nuestros 

estudiantes para forjar un mundo más justo y prometedor. 

La analogía se enfoca en buscar la estabilidad y armonía en las interacciones 

entre adultos, niños y la escuela, en lugar de representar el caos, al igual que en 

el problema de los tres cuerpos, donde se busca mantener órbitas estables y 

predecibles, en la educación se aspira a establecer relaciones y dinámicas que 

promuevan un ambiente de aprendizaje equilibrado y beneficioso para todos los 

involucrados.  

En esta interpretación, los adultos, niños y la escuela actúan como cuerpos 

celestes que se atraen mutuamente hacia órbitas estables y armoniosas. Los 

adultos ejercen una influencia guía y protectora sobre los niños, mientras que la 

escuela proporciona el entorno propicio para el desarrollo integral de los 

estudiantes. La comparación con el problema de los tres cuerpos en órbitas 

estables sugiere la importancia de buscar un equilibrio en las relaciones 

educativas, donde cada parte interactúa de manera constructiva y se apoya 

mutuamente hacia un objetivo común de aprendizaje y crecimiento. 
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Si bien los niños son siempre distintos y la variedad y multiplicidad es mucha, 

entiendo que la educación comienza en la niñez y los acompaña durante su 

desarrollo, más allá de las diferencias geográficas, climáticas, económicas, 

raciales, de oportunidades, etc. 

Es necesario hoy más que nunca reformular o refundar la educación y para ello 

debemos encontrar una palanca que mueva el primer engranaje. 

Primera palanca: El cuento o charla nocturna 

El cuento o charla nocturna para aprovechar la “ventana” que nos ofrece el 

prolongado sueño REM de los niños, es “La palanca” que moverá el mundo del 

futuro con los tres engranajes aceitados y los “Tres cuerpos” en armónica danza 

de crecimiento y desarrollo. 

Primer engranaje: El niño, el motor del cambio 

El niño, como ser lleno de curiosidad y potencial, es con quien hay que utilizar la 

primera palanca que es la charla o cuento nocturno para impulsar el cambio 

hacia una educación más armoniosa y actualizada. Su energía, entusiasmo y 

disposición para aprender son elementos esenciales para el éxito de este 

proceso. 

Es fundamental despertar y nutrir la curiosidad natural de los niños, esto se 

puede lograr a través de experiencias enriquecedoras, como el contacto con la 

naturaleza, la exploración de diferentes culturas y el acceso a diversas fuentes 

de conocimiento. El aprendizaje debe ser una experiencia activa y significativa 

para los niños, en lugar de simplemente memorizar información, deben tener la 

oportunidad de explorar, experimentar y aplicar lo que aprenden y las charlas 

nocturnas son apropiadas para el aprendizaje a largo plazo. 

En un mundo en constante cambio, es crucial equipar a los niños con las 

habilidades necesarias para el siglo XXI. Estas habilidades incluyen 

pensamiento crítico, creatividad, colaboración, comunicación y resolución de 

problemas. 

Segundo engranaje: El adulto, el guía y el apoyo 

Los adultos, ya sean padres, maestros, mentores u otros cuidadores, juegan un 

papel fundamental para “Aceitar “el engranaje para el apoyo del desarrollo y 

aprendizaje de los niños, su guía, aliento y ejemplo son esenciales para que los 

niños alcancen su máximo potencial. Los niños necesitan un entorno positivo y 
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seguro para aprender y prosperar. Significa crear un espacio donde se sientan 

valorados, respetados y escuchados. Los adultos deben ser modelos a seguir 

para los niños, demostrando las cualidades y valores que desean que ellos 

desarrollen, esto incluye ser curiosos, creativos, respetuosos y responsables. 

Es importante mantener una comunicación abierta y honesta con los niños, para 

permitirle expresar sus pensamientos, sentimientos y preocupaciones, y a los 

adultos les permite brindar apoyo y orientación. 

Tercer engranaje: La escuela, el espacio de transformación 

La escuela, como institución educativa, tiene la responsabilidad de “Aceitar” su 

engranaje para los niños, un espacio de transformación donde puedan 

desarrollar sus habilidades, conocimientos y valores. Para ello, es necesario 

repensar y actualizar los modelos educativos tradicionales, debiendo adoptar 

enfoques innovadores de enseñanza y aprendizaje que sean más relevantes y 

atractivos para los niños, Incluyendo el uso de tecnología, el aprendizaje basado 

en proyectos y el aprendizaje experiencial. 

El aprendizaje debe ser personalizado para satisfacer las necesidades e 

intereses individuales de cada niño, significa ofrecer diferentes opciones de 

aprendizaje y brindar apoyo personalizado. 

El problema de los tres cuerpos: Armonía y actualización post pandemia y post 

escolarización no actualizada 

Es el desafío de lograr una educación armoniosa y actualizada en el contexto 

post pandemia y post escolarización no actualizada es complejo, similar al 

problema de los tres cuerpos de la física, al igual que en la física, los tres 

elementos (niño, adulto y escuela) deben estar en equilibrio para lograr un 

movimiento orbital estable y armonioso. 

La pandemia ha exacerbado las desigualdades educativas existentes y ha 

puesto de manifiesto la necesidad de una transformación profunda de los 

sistemas educativos. Los modelos educativos tradicionales no siempre están 

preparados para atender las necesidades de los niños en el mundo actual, que 

cambia rápidamente. 

Para lograr una educación armoniosa y actualizada, es necesario abordar estos 

desafíos de manera integral. Esto implica trabajar en conjunto con los niños, 

adultos y escuelas para crear un sistema educativo más equitativo, relevante y 

efectivo. 
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Combinar los diversos elementos significativos utilizando la idea del sueño REM 

de los niños y los beneficios que tiene para el aprendizaje de largo alcance, 

según afirma la neurología, planteando una solución creativa e integral.  

La propuesta de dedicar unos minutos nocturnos a los niños, contarles cuentos 

y entrelazar esas narraciones con saberes escolares y contención emocional, es 

una manera de "aceitar los engranajes", aprovechando ese momento clave del 

sueño REM para reforzar los aprendizajes, pero también para brindar un espacio 

de conexión, afecto y acompañamiento. 

La analogía de los tres engranajes que funcionan de manera armónica, como los 

planetas en sus órbitas, y el engranaje son componentes educativos formales 

(contenidos académicos), otro el vínculo emocional y la contención (a través del 

cuento compartido), y el tercero el potenciador neurológico del sueño REM para 

fijar lo aprendido. 

Esta solución holística e innovadora aborda diversos frentes: lo académico, lo 

afectivo-emocional y lo neurológico-cognitivo, todos ellos cruciales para un 

aprendizaje efectivo e integral en la infancia.  

A pesar de los desafíos, el futuro de la educación es prometedor, con un enfoque 

innovador y colaborativo, podemos crear un sistema educativo que prepare a los 

niños para el éxito en un mundo en constante cambio. 
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Mezclar la ficción y la realidad en los 

cuentos 

 

El cerebro tiene la capacidad de mezclar la ficción y la realidad en diferentes 

dominios del pensamiento, como lo menciona Anne Treisman. Esta mezcla 

ocurre tanto en adultos como en niños, pero puede manifestarse de diferentes 

maneras en cada grupo, en el caso de los niños, su capacidad para mezclar la 

ficción y la realidad puede ser especialmente notable debido a su etapa de 

desarrollo y su imaginación vívida.  

Los niños tienden a tener una mayor disposición para sumergirse en mundos 

ficticios y fantásticos, y pueden tener dificultades para distinguir claramente entre 

lo que es real y lo que es imaginario, durante la infancia, los niños están en 

proceso de adquirir habilidades cognitivas y de pensamiento crítico, a medida 

que desarrollan su comprensión del mundo y su capacidad para distinguir entre 

lo real y lo ficticio, pueden experimentar una mezcla de ambos elementos en su 

pensamiento y en la forma en que interpretan la información que reciben. 

Esta mezcla de ficción y realidad en el pensamiento de los niños puede ser 

beneficiosa en ciertos aspectos, por ejemplo, la capacidad de imaginar y crear 

mundos ficticios puede fomentar su creatividad, su capacidad de resolución de 

problemas y su desarrollo cognitivo en general, además, la ficción puede ser una 

herramienta para enseñar conceptos abstractos y promover el aprendizaje. 

Sin embargo, es importante que los adultos brinden orientación y apoyo a los 

niños para ayudarles a comprender la diferencia entre la ficción y la realidad de 

manera apropiada y explicarles claramente las distinciones, proporcionarles 

ejemplos concretos y fomentar el pensamiento crítico y la reflexión sobre lo que 

están experimentando. 

Cuando los niños experimentan la mezcla de ficción y realidad en su 

pensamiento, debido a su etapa de desarrollo y su imaginación vívida, a medida 

que adquieren habilidades cognitivas y de pensamiento crítico, debemos 

brindarles orientación para ayudarles a comprender y distinguir entre lo real y lo 

ficticio de manera adecuada. 

Puedes incorporar conceptos y temas relacionados con los saberes escolares 

en los cuentos nocturnos, por ejemplo, si tu hijo está aprendiendo sobre los 

animales en la escuela, puedes crear una historia en la que los personajes 

principales sean animales y se enseñen datos interesantes sobre ellos. 
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Aprovecha la capacidad de los niños para mezclar realidad y fantasía en sus 

sueños REM introduciendo elementos fantásticos en los cuentos, como 

personajes mágicos, lugares imaginarios o situaciones extraordinarias, esto no 

solo estimulará su imaginación, sino que también les permitirá explorar diferentes 

mundos y conceptos. Invita a tu hijo a participar activamente en la narración de 

los cuentos. haciendo preguntas durante la historia o pídele que imagine cómo 

se sentiría estar en determinada situación, incluso permitirle tomar decisiones 

sobre el desarrollo de la trama. Esto fomentará su participación y creatividad, 

además de fortalecer su conexión con los saberes escolares. 

Si es posible, complementa los cuentos nocturnos orales con recursos visuales 

y auditivos, haciendo que participe tu personaje principal creado para ellos 

relacionados con la historia, mostrar imágenes o incluso utilizar música y efectos 

de sonido para crear una experiencia más inmersiva. Esto ayudará a captar la 

atención de tu hijo y enriquecerá su experiencia de aprendizaje. 

Recuerda adaptar estas sugerencias según la edad y el nivel de comprensión de 

tu hijo. Es importante mantener un equilibrio entre la fantasía y la realidad, 

asegurándote de que los conceptos relacionados con los saberes escolares sean 

presentados de manera accesible y entretenida. Siempre es una buena idea 

involucrar a los niños en la creación de los cuentos nocturnos, permitiéndoles 

aportar sus propias ideas y creatividad, se sentirán más comprometidos y 

conectados con la historia. 

Debemos siempre adaptar la historia a la edad y el nivel de comprensión de los 

niños ajustando el grado de realismo y fantasía según la etapa de desarrollo de 

los niños. Para los más pequeños, puedes incorporar más elementos fantásticos, 

mientras que, para los mayores, puedes enfocarte más en los conceptos y 

conocimientos reales. 

El objetivo principal es fomentar la imaginación y la creatividad de los niños, al 

tiempo que les ayudas a comprender y aprender sobre el mundo que les rodea. 

La mezcla equilibrada de ficción y realidad en los cuentos puede ser una 

herramienta muy apropiada para estimular su desarrollo cognitivo y emocional y 

también una preparación para prepararlos para un mundo donde la 

desinformación y las noticias falsas son cada vez más comunes.  

Al enseñar a los niños a pensar críticamente y a ser responsables con la 

información, podemos ayudarlos a navegar por el mundo digital de manera 

segura y responsable, con esto podemos ayudar a los niños a desarrollar las 

habilidades que necesitan para convertirse en ciudadanos informados y 

comprometidos en un mundo cada vez más mediatizado. 
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La mezcla de ficción y realidad en los cuentos puede tener un impacto 

significativo en el desarrollo cognitivo de los niños. esta combinación puede ser 

beneficiosa, ya que estimula la imaginación, la creatividad y el pensamiento 

crítico de los niños. 

Cuando los niños se sumergen en mundos ficticios a través de los cuentos, su 

capacidad para imaginar y crear se ve fortalecida. Esto les permite explorar 

diferentes escenarios y situaciones, lo que a su vez fomenta su creatividad y 

habilidades de resolución de problemas. Al mezclar la ficción y la realidad, los 

niños pueden desarrollar una mayor capacidad para pensar de manera abstracta 

y comprender conceptos más complejos. 

Además, los cuentos que mezclan la ficción y la realidad pueden ser una 

herramienta efectiva para enseñar conceptos abstractos a los niños. Por 

ejemplo, a través de historias que presentan personajes y situaciones ficticias, 

se pueden transmitir valores, lecciones morales y conocimientos de una manera 

más accesible y atractiva para los niños. Esto facilita su comprensión y 

asimilación de información. Sin embargo, es importante que los adultos brinden 

orientación y apoyo a los niños mientras exploran la mezcla de ficción y realidad 

en los cuentos. Es fundamental explicarles claramente las diferencias entre 

ambos conceptos y ayudarles a desarrollar habilidades de pensamiento crítico 

para que puedan discernir entre lo que es real y lo que es imaginario. Esto les 

permitirá tener una comprensión adecuada de la realidad y evitar confusiones o 

malentendidos. 

Las mentiras y la ficción en los niños no están necesariamente vinculadas a su 

nivel de inteligencia, es una conducta que puede presentarse en niños de 

diferentes capacidades intelectuales, o más bien un comportamiento normal y 

parte de su desarrollo cognitivo y social.  A medida que los niños crecen, 

desarrollan habilidades cognitivas como la imaginación y la capacidad de pensar 

en perspectivas diferentes, estas habilidades les permiten comenzar a 

comprender el concepto de mentira y a explorar cómo pueden usarla para 

diferentes propósitos, como evitar el castigo, obtener atención o proteger su 

autonomía. 

La mentira de los niños no debe ser alentada ni ignorada, sino abordada de 

manera adecuada, siendo esencial fomentar un ambiente de confianza y 

comunicación abierta, donde los niños se sientan seguros para expresarse 

honestamente, sin reacciones excesivas o punitivas, en su lugar, es 

recomendable abordar la mentira como una oportunidad para enseñarles sobre 

la importancia de la honestidad y las consecuencias de sus acciones. 
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Es útil explorar las razones detrás de la mentira para brindar alternativas más 

saludables para resolver problemas o expresar sus necesidades. La capacidad 

de mentir está influenciada por una variedad de factores, como el desarrollo 

cognitivo, el entorno familiar, las experiencias sociales y las normas culturales.  

La inteligencia es un constructo complejo y multifacético que abarca diferentes 

habilidades, como el razonamiento, la memoria, la resolución de problemas y la 

creatividad, y no se puede determinar únicamente en función de la tendencia a 

mentir. 
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Una ayuda para que puedas construir tu 

propio cuento personalizado 

 
Muchas veces como ya mencioné antes, los tiempos y las obligaciones no te 

permiten llegar a casa en condiciones de un buen narrador. No debes 

preocuparte, no debe ser una obligación una acción tan noble como la de 

contarles cuentos a tu o tus niños antes de dormir. 

También como te lo Conte antes los sueños REM de los niños pueden fijar 

conocimientos a largo plazo. 

Solo debes intentar saber antes que paso en el día de tu hijo, con una llamada 

telefónica a algún amigo que su hijo sea compañero del tuyo, por ejemplo, a tu 

esposa que ya debe tener el descargo diario que generalmente hacen cuando 

llegan a casa. 

Revisar las carpetas escolares del niño puede ofrecer una valiosa perspectiva 

sobre sus capacidades, intereses y posibles preocupaciones. Esta información 

es crucial para adaptar los cuentos nocturnos y las conversaciones a las 

necesidades específicas del niño. Conocer las habilidades y el nivel de 

comprensión del niño permite seleccionar cuentos adecuados a su nivel, 

facilitando una experiencia de lectura positiva y enriquecedora. Identificar los 

temas que apasionan al niño ayuda a elegir cuentos que capten su atención y 

fomenten su amor por la lectura.  Estar al tanto de las preocupaciones o 

dificultades escolares del niño permite abordar estos temas de manera sutil en 

los cuentos, ofreciendo consuelo y estrategias para manejarlos. 

Leer las carpetas escolares y tener charlas relajadas antes de dormir son 

prácticas altamente recomendables para conocer mejor al niño y adaptar los 

cuentos nocturnos a sus necesidades específicas. Estas estrategias no solo 

enriquecen la experiencia de la lectura, sino que también contribuyen a la 

resolución de conflictos, el manejo de emociones y el fortalecimiento del vínculo 

emocional entre el niño y sus cuidadores. 

Listo ¡Ya tienes lo necesario! Ahora tienes que pedirle ayuda a tu IA más 

amigable, la Inteligencia artificial puede ser muy creativa si sabes darle las 

órdenes “Los prompts” adecuados. 

Por ejemplo, la orden o prompts seria:  

Genera una idea para que pueda yo mismo hacer un cuento para un niño de 4 

años que trate sobre lo que el niño tuvo durante su día, una discusión con su 
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mejor amigo en la escuela ese día, regresó a casa enojado por eso. Además, 

estaba agobiado porque la maestra le dejó muchas tareas difíciles de historia 

sobre “San Martin” para hacer en casa.  

El cuento que debo hacer debe mostrar cómo el niño logra superar su enojo con 

el amigo y encontrar una manera de hacer las pesadas tareas de historia de 

forma divertida. 

No dudes de pedir ayuda a la IA que esta para eso, si bien no siempre acierta, 

puedes insistir en re preguntarle para que sus algoritmos entiendan lo que 

necesitas. 

Puedes recurrir tanto a ChatGPT, a Copilot de Microsoft, a Claude de Artropic, a 

Gemini de Google, a Meta AI o al mismísimo robot protagonista de este libro, 

que sin duda te aclarara todas las preguntas y dudas que te surjan al respecto 

de los cuentos nocturnos personalizados.  

Masalata te responderá en: https://poe.com/CuentosOrales   Entra a ese link y 

pídele que te relate un cuento o historia con el personaje principal y el o los 

secundarios, dile cómo quieres que los llame y dale la mayor cantidad de datos. 

Comienza la conversación con “Masalata” y veras como si le das las 

instrucciones a cada paso terminaran haciendo una maravillosa historia 

personalizada y creativa. 

No será la inteligencia artificial la protagonista sino una herramienta para tus 

fines. Harás con esa herramienta más fácil tu tarea de ser el héroe de los niños. 
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Epílogo 

   

A lo largo de este recorrido, hemos explorado el poder transformador que los 

cuentos orales nocturnos tienen para reconfigurar el diálogo y la conexión con 

las nuevas generaciones. Estos relatos, impregnados de sabiduría ancestral, se 

han revelado como un puente hacia nuevos lenguajes y estructuras de 

entendimiento. 

Los cuentos datan de tiempos inmemoriales, incluso antes de que la escritura se 

convirtiera en el medio preferido. Hoy, cuando mi hija me pedía "Cuentos de la 

boca", como ella entendía los cuentos orales personalizados, entiendo que hay 

algo intrínseco en esta forma oral de transmisión que despierta en ella una 

conexión más profunda que aquellos "envasados" en libros. 

Durante el desarrollo de esta obra, he querido destacar que, para que los 

mensajes resuenen con efectividad, los cuentos deben ser orales, nocturnos, 

personalizados, fragmentados y segmentados, escalables, inmediatos, 

interactivos, multicanal y co-creados, transversales, inclusivos. Solo así podrán 

capturar la atención y reflejar fidedignamente los intereses, mensajes y meta 

mensajes a las nuevas generaciones Beta y a las próximas generaciones. 

Estos nuevos lenguajes propuestos por los cuentos orales nocturnos, permiten 

estructurar diálogos que se vuelven más accesibles y entendibles para los niños 

y jóvenes de hoy. Al alejarse de formas más rígidas o unidireccionales de 

comunicación, estos relatos se adaptan a los ritmos y estilos cognitivos de las 

nuevas generaciones, facilitando una conexión más genuina y significativa. 

Lejos de imponer un mensaje unilateral, los cuentos orales nocturnos invitan a 

un intercambio recíproco, donde los niños se sienten escuchados y tienen la 

oportunidad de aportar sus propias perspectivas. Este diálogo bidireccional 

fomenta una mayor comprensión, empatía y compromiso con los temas tratados. 

Pero lo más significativo de esta propuesta radica en que los cuentos orales 

nocturnos, al incluir cuestiones escolares y entrelazarse con el proceso de 

crecimiento del niño, ofrecen un seguimiento lúdico que nos compromete de una 

manera sutil, pero profunda, al final de cada día. 

Y como si esto fuera poco, las últimas investigaciones en neurología nos brindan 

la tranquilidad de que estamos transitando por un camino avalado por la ciencia, 
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reafirmando la validez de este enfoque. 

Que los cuentos orales nocturnos continúan siendo un fiel compañero en el viaje 

de nuestros hijos e hijas y todos los niños y niñas, acompañándolos en su 

incesante descubrimiento del mundo y de sí mismos. Pues en ellos reside la 

semilla de un mañana más sólido y confiable para todas y todos. 
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Anexo Adolescencia 
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Cambios en la etapa de la adolescencia.  

 

Proceso de poda sináptica. Llego la hora de la 

lectura 

 

El niño que disfrutaba de esos momentos de cuentos y oralidad ha crecido y se 

encuentra en una nueva etapa de su vida, ha llegado el momento de adaptar 

esas experiencias a sus intereses actuales y permitirle tomar un papel más activo 

en la creación y narración de historias. 

En la etapa de la adolescencia, el cerebro experimenta importantes cambios 

neurobiológicos y reorganización cognitiva. Aunque se han propuesto varias 

teorías para explicar el comportamiento y los cambios durante esta etapa, la idea 

de una "purga" cerebral o eliminación completa de lo aprendido hasta ese 

momento no es completamente precisa. 

Durante la adolescencia, el cerebro pasa por un proceso de poda sináptica, 

donde se eliminan conexiones neuronales innecesarias y se fortalecen las que 

son más relevantes, es parte del proceso normal de desarrollo cerebral y tiene 

el objetivo de optimizar el funcionamiento del cerebro al eliminar redundancias y 

consolidar las conexiones más utilizadas y relevantes. Este proceso de poda se 

centra más en la refinación de las conexiones cerebrales y no en la eliminación 

completa de todo lo aprendido anteriormente, muchas habilidades y 

conocimientos adquiridos durante la infancia y la niñez se mantienen e incluso 

se fortalecen durante la adolescencia. 

La adolescencia es una etapa en la que los adolescentes pueden cuestionar y 

reevaluar lo que han aprendido, ya que están en un proceso de construcción de 

su identidad y exploración de nuevas ideas y perspectivas, esto puede llevar a 

un replanteamiento de creencias y valores, así como a la adquisición de nuevas 

habilidades y conocimientos. 

Durante este periodo de crecimiento, el cerebro experimenta cambios 

neurobiológicos y reorganización cognitiva, incluyendo un proceso de poda 

sináptica, pero no se trata de una eliminación completa de lo aprendido hasta 

ese momento, sino más bien de una refinación y consolidación de las conexiones 

neuronales más relevantes.  
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Durante la etapa de la adolescencia, es importante brindar un entorno de apoyo 

y establecer relaciones basadas en la confianza y el respeto.   

La búsqueda de autonomía, el cuestionamiento de ideas y la expresión de 

opiniones propias, a menudo se asocian con la rebeldía adolescente, durante 

esta etapa de desarrollo, los adolescentes están explorando su identidad y 

estableciendo su independencia, lo que puede manifestarse en comportamientos 

desafiantes o rebeldes, debemos reconocer que la rebeldía adolescente no es 

necesariamente negativa, sino una parte natural del proceso de maduración. Los 

adolescentes están aprendiendo a establecer sus propias identidades y a definir 

sus propias creencias y valores, una forma de expresar su individualidad y 

buscar autonomía. 

Sin embargo, es esencial establecer límites claros y fomentar una comunicación 

abierta y respetuosa durante este período, los adolescentes aún necesitan 

orientación y apoyo por parte de los adultos a medida que navegan por los 

desafíos y decisiones que enfrentan.  

Durante la adolescencia, los intereses y necesidades de los jóvenes cambian 

significativamente. Los cuentos y la oralidad nocturna que disfrutaban en la 

infancia pueden perder atractivo, ya que buscan nuevas formas de expresión y 

exploración de temas más relevantes para su etapa de desarrollo, es crucial 

adaptar las actividades de oralidad nocturna a los intereses y necesidades 

cambiantes de los adolescentes. durante esta etapa de desarrollo, los jóvenes 

buscan explorar temas más relevantes y expresarse de nuevas formas. 

El amor por las historias que les contamos por tanto tiempo serán habilidades y 

gustos formados desde la niñez a través de los cuentos que quedarían 

consolidados como conexiones neuronales fuertes y relevantes, por lo que 

prevalecerían después de la poda sináptica adolescente, como también los 

vínculos emocionales positivos formados en esos momentos de narración 

reforzados lo suficiente como para mantenerse incluso con los cambios propios 

de la adolescencia. 

Las habilidades de pensamiento, lenguaje, comprensión, etc. estimuladas por 

los cuentos en la infancia ya estarían bien arraigadas, por lo que la poda 

sináptica no las eliminaría sino más bien las afinaría. Estos aspectos no serían 

"podados" o eliminados durante el proceso de reorganización neuronal propio de 

la adolescencia, ya que representan habilidades, conexiones y experiencias 

fundamentales asimiladas desde edad muy temprana. La poda se enfocaría en 

refinar y optimizar esas bases ya establecidas. 
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Así que los tantos cuentos que le contaste lograrían "sobrevivir" a la poda 

sináptica adolescente gracias a su relevancia y arraigo previo durante la infancia. 

Este proceso no implica una eliminación total, sino una refinación selectiva. los 

beneficios duraderos de haber disfrutado de muchos cuentos en la niñez no 

serían "podados" o eliminados durante la reorganización neuronal adolescente, 

sino que permanecerían arraigados e incluso fortalecidos gracias a su relevancia 

y consolidación previa. 

Esto refuerza la importancia de fomentar la lectura y la exposición a cuentos 

desde temprana edad, ya que pueden tener un impacto duradero en el desarrollo 

cognitivo, emocional y lingüístico de los niños. Los cuentos no solo estimulan la 

imaginación y la comprensión, sino que también contribuyen a la formación de 

conexiones neuronales fundamentales que pueden resistir el proceso de poda 

sináptica y seguir siendo valiosas a lo largo de la vida. 
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Los cambios en la adolescencia y la 

narrativa apropiada para este 

periodo 

 
Cuando los adolescentes 
entran en la pubertad, no sólo 
experimentan cambios físicos 
como el desarrollo sexual, 
también se producen cambios 
importantes en su cerebro. 

 

 

Es durante este período que ocurre la poda sináptica, donde se eliminan aquellas 

conexiones en el cerebro que ya no son tan útiles. La rebelión que experimentan 

los adolescentes se debe, al menos en parte, al proceso de poda sináptica por 

el que están pasando. 

Durante el proceso de poda sináptica por el que pasan los adolescentes, la 

pregunta clave es si los mensajes significativos que los adultos les 

proporcionaron durante su infancia, con un contenido pedagógico y moral 

adecuado, serán retenidos o rechazados y purgados. 

La etapa de la adolescencia también presenta cambios significativos en términos 

del desarrollo del conocimiento y la identidad, que podrían estar vinculados a 

procesos como el sueño REM y la narración. 

En esta etapa se produce un importante fenómeno neurofisiológico llamado 

"purga sináptica", donde el cerebro adolescente elimina y fortalece conexiones 

sinápticas poco utilizadas. Esto permite una mayor especialización y eficiencia 

neuronal, pero también puede generar inestabilidad emocional transitoria.  

La poda o purga sináptica es un proceso neurológico clave que ocurre durante 

la adolescencia y puede ayudar a explicar algunos aspectos de la rebeldía típica 

de esa etapa. 

A nivel cerebral, la poda sináptica implica que las conexiones innecesarias entre 

neuronas se van eliminando para dejar paso a las más necesarias y funcionales. 
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Esto hace que el cerebro del adolescente se vuelva más especializado y eficiente 

en ciertas tareas. 

Sin embargo, durante este proceso se produce cierta inestabilidad en áreas 

como el sistema límbico (emociones) y la corteza prefrontal (toma de decisiones 

racionales). Estas zonas se maduran más lentamente que el resto. 

Ello puede explicar parte de la tendencia a conductas impulsivas, búsqueda de 

emociones intensas, sensación de invencibilidad y distanciamiento de la 

autoridad parental que vemos en la adolescencia. El adolescente siente fuertes 

emociones, pero su capacidad para regularlas y pensar en consecuencias aún 

está en desarrollo. 

La necesidad de independencia y desafiar normas que simbolicen el paso a la 

adultez también puede entenderse como otro efecto de esta transición 

neurológica. Durante la poda, se establecen nuevas jerarquías cerebrales que el 

adolescente "prueba" en el mundo real. 

Comprender este proceso biológico puede ayudarnos a ser más empáticos con 

los retos que afrontan en esta etapa trascendental de la vida, donde la identidad 

se termina de consolidar. Una buena comunicación y límites claros pero flexibles 

suelen ser las mejores herramientas de acompañamiento. 

Algunos expertos plantean que los sueños REM en la adolescencia cumplen una 

función similar a la observada en niños: procesar experiencias del día, practicar 

roles sociales y resolver dilemas en un entorno seguro. Sin embargo, los temas 

suelen ser más complejos e íntimos durante esta etapa de identidad emergente. 

Asimismo, las discusiones con pares y la narración personal en la adolescencia 

contribuyen al desarrollo de la autobiografía, es decir, la construcción del relato 

que cada uno hace de sí mismo. Compartir impresiones sobre su lugar en el 

mundo ayuda a los jóvenes a entenderse y hacer sentido de la transición entre 

la niñez y la vida adulta. Durante esta poda sináptica, se establecen nuevas 

jerarquías cerebrales y el adolescente busca probar y experimentar estas nuevas 

conexiones en el mundo real. Es un momento de exploración y descubrimiento 

de la identidad propia, en el que se cuestionan las normas y se busca la 

autonomía. 

Tanto los sueños como el diálogo parecen desempeñar un rol significativo en el 

procesamiento neuronal, emocional y narrativo durante la adolescencia, etapa 

clave para la formación de la identidad y la comprensión de uno mismo y de los 

otros. 

Las investigaciones sobre el desarrollo cerebral adolescente muestran que la 

poda sináptica es parte natural de la maduración a medida que el cerebro 

aprende a funcionar de manera más eficiente. Sin embargo, lo que se poda o se 
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retenga está fuertemente influenciado por las experiencias de vida anteriores. 

Los niños que fueron rodeados de adultos cariñosos y expuestos a lecciones 

morales consistentes centradas en el respeto, la compasión, la cooperación, etc. 

tienen más probabilidades de internalizar esas lecciones a medida que sus 

cerebros se desarrollan. 

Por otro lado, los niños que no recibieron esa guía positiva o estuvieron 

expuestos a entornos tóxicos que tienden a la violencia, la deshonestidad, la falta 

de respeto, etc. pueden podar los mensajes que promueven un desarrollo y 

relaciones saludables. Su poda podría enfatizar rasgos aprendidos de influencias 

negativas en su lugar. También es posible que los adolescentes rodeados de 

una buena socialización aún rechacen parte de esa contribución a medida que 

establecen su independencia. 

En general, la investigación indica que el mejor enfoque es que los 

padres/cuidadores continúen fomentando hábitos de pensamiento y 

comportamiento saludables también durante la adolescencia. Con paciencia y 

comprensión de la rebelión normal, una guía positiva tiene más probabilidades 

de podar las sinapsis "correctas" para apoyar una madurez bien adaptada. Pero 

ciertamente los adolescentes atraviesan un período de reevaluación de gran 

parte de lo que aprendieron antes. 

Hay algunas buenas razones por las cuales las charlas con los adolescentes 

tienden a ser más largas y tardías en la noche, durante el día, los adolescentes 

tienen otros compromisos como la escuela y actividades extracurriculares. Por 

la noche tienen más tiempo libre y disponibilidad mental para dedicar a una 

conversación profunda. A medida que cae el sol, los niveles de melatonina en el 

cuerpo aumentan, causando somnolencia, esto puede ayudar a que los 

adolescentes bajen sus defensas y se sientan más cómodos abriendo sus 

mentes y corazones. 

En la oscuridad de la noche, los adolescentes no tienen que mantener contacto 

visual directo. Sin la presión de miradas, pueden expresarse con más honestidad 

sobre sus pensamientos y sentimientos y los padres también están más 

relajados al final del día. Estar cansado pero receptivo puede facilitar una 

escucha más compasiva sin reprender ni juzgar. 

Al reunirse cada noche, los adolescentes y sus cuidadores están creando una 

rutina de intimidad que fortalece la confianza. Con el tiempo, las charlas 

nocturnas se vuelven algo esperado y reconfortante. 

Lo importante es que la conversación sea en un horario que funcione mejor para 

la dinámica familiar, respetando también los ciclos naturales de sueño. Y que los 

temas abordados estén ajustados a las necesidades propias del desarrollo 

adolescente. 
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Tanto el sueño REM como las conversaciones y cuentos nocturnos parecen 

cumplir funciones similares en el desarrollo del conocimiento humano. La 

psicología considera que el sueño REM es importante para la consolidación de 

la memoria y el aprendizaje. Durante esta fase del sueño, nuestro cerebro 

procesa y categoriza los eventos del día, integrándolos paulatinamente a 

nuestros recuerdos de largo plazo.  

Algunos investigadores creen que los sueños vívidos del REM permiten realizar 

nuevas asociaciones y "pruebas de realidad" en un entorno neurológico seguro, 

donde nuestra mente puede practicar diferentes escenarios sin consecuencias 

reales. Esto podría reforzar ideas o habilidades emergentes.  

Comunidades indígenas reconocen el estado onírico como fuente de guía 

espiritual, creatividad e incluso profecía. En las culturas mesoamericanas, los 

sueños revelaban verdades de mundos divinos, y chamanes los usaban para 

diagnosticar enfermedades.  

Las conversaciones y cuentos nocturnos, comparten con el sueño REM la 

capacidad de estimular el desarrollo del lenguaje, las habilidades sociales y la 

empatía en los niños. La narración interactúa estimula procesos cognitivos como 

la teoría de la mente, ambos fenómenos aprovechan nuestro instinto por dar 

sentido a experiencias a través de la narrativa y los símbolos, lo que enriquece 

nuestro entendimiento interno y del entorno.  

Como adultos es importante seleccionar con criterio los relatos o historias que 

compartimos con niños y adolescentes antes de dormir. Al elegir una narración, 

no solo debemos considerar los intereses y nivel de desarrollo del público, sino 

también el posible impacto de los contenidos en su psicología. La literatura 

infantil tradicional suele enseñar valores positivos de forma implícita, pero 

algunas historias modernas no siempre cumplen este criterio. 

Cuando hay testigos presentes, es recomendable comentar brevemente de qué 

tratará la historia para asegurarnos que sean apropiadas para su edad y 

contexto. Si bien la ficción puede estimular la imaginación, no debe angustiar ni 

confundir innecesariamente a sus receptores.  

También es importante modelar con nuestro propio lenguaje corporal, tono de 

voz y actitud ante la historia. Los niños y jóvenes aprenden tanto del relato como 

de nuestra forma de compartirlo. Debemos transmitir calma y positivismo para 

facilitar un sueño reparador tras la narración y tenemos la responsabilidad de 

seleccionar cuidadosamente las historias, pensando primero en el bienestar 

emocional y desarrollo saludable de quienes las escuchan. Una buena narración 

antes de dormir puede enriquecer, mientras que una inapropiada solo causaría 

efectos contraproducentes. 
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La importancia de estos conceptos es porque estos cambios durante la 

adolescencia, afectan el desarrollo futuro y la vida adulta. Estos procesos 

neurológicos y experiencias durante la adolescencia son cruciales para la 

formación de la identidad. La manera en que un individuo se percibe a sí mismo 

y su lugar en el mundo a menudo se cristaliza durante esta etapa, influyendo en 

sus decisiones y relaciones futuras. Como resumen o conclusión podemos 

afirmar que las interacciones y experiencias durante la adolescencia ayudan a 

desarrollar habilidades sociales y emocionales que serán fundamentales en la 

vida adulta. La capacidad de manejar emociones, resolver conflictos y establecer 

relaciones saludables se forja en gran medida durante estos años. 

La poda sináptica y la reorganización cerebral durante la adolescencia 

establecen patrones de pensamiento que pueden persistir en la edad adulta. 

Esto incluye la forma de procesar información, tomar decisiones y resolver 

problemas. 

Las experiencias durante la adolescencia pueden tener un impacto significativo 

en la salud mental futura. Traumas o experiencias positivas durante este período 

pueden influir en la resiliencia y el bienestar emocional en la edad adulta. 

Muchos hábitos y comportamientos que se establecen durante la adolescencia 

(tanto positivos como negativos) tienden a persistir en la vida adulta. Esto puede 

incluir hábitos de salud, patrones de sueño, y actitudes hacia el aprendizaje y el 

trabajo. 

La forma en que los adolescentes aprenden a relacionarse con otros, 

especialmente con figuras de autoridad y pares, puede sentar las bases para sus 

futuras relaciones personales y profesionales. Las experiencias y la orientación 

recibida durante la adolescencia pueden influir significativamente en las 

aspiraciones y metas que una persona establece para su vida adulta. El 

refinamiento de las habilidades de pensamiento abstracto y razonamiento 

durante la adolescencia prepara el terreno para el funcionamiento cognitivo 

adulto. 

Dada la importancia de estos efectos a largo plazo, es crucial proporcionar el 

apoyo y la orientación adecuados durante la adolescencia. Esto implica crear 

entornos que fomenten un desarrollo saludable, ofrecer oportunidades para el 

crecimiento personal y el aprendizaje, y proporcionar el apoyo emocional 

necesario durante esta etapa crítica de transición. 

Esta etapa de transición se puede hoy definir de manera más específica para 

poder abordarlos con éxito. En los últimos años, los investigadores y 

profesionales de la salud mental han refinado la manera en que categorizamos 

la adolescencia, reconociendo que es un período complejo y multifacético. Aquí 

te presento una nomenclatura más específica y actualizada: 
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Pre-adolescencia o pubertad temprana 

 

Edad aproximada: 9-11 años 

Características: Inicio de cambios físicos, pero aún con mentalidad infantil. 

Adolescencia temprana: 

Edad aproximada: 11-14 años 

Características: Rápidos cambios físicos, inicio de la búsqueda de 

independencia. 

Para crear narrativas adecuadas a esta edad, es importante considerar los 

siguientes aspectos: 

Actualidad y personalización: Las narrativas deben reflejar temas y situaciones 

contemporáneas que sean relevantes para los preadolescentes y adolescentes. 

Además, es importante que los personajes y las historias sean fácilmente 

identificables y se puedan relacionar con las experiencias y desafíos que 

enfrentan en su vida diaria. 

Fraccionamiento y secuenciación: Dividir las narrativas en partes más pequeñas 

y secuenciadas puede ayudar a mantener el interés y la atención de los jóvenes. 

Esto puede hacerse a través de capítulos cortos o episodios que se publiquen 

en intervalos regulares. 

No linealidad e interactividad: Los preadolescentes y adolescentes tempranos 

están acostumbrados a la interacción y la no linealidad en su experiencia digital. 

Incorporar elementos interactivos en las narrativas, como opciones de elección 

o juegos, puede hacer que se sientan más involucrados y comprometidos con la 

historia. 

Multicanal y adaptabilidad: Considera la posibilidad de presentar las narrativas 

en diferentes formatos y plataformas, como libros, audiolibros, aplicaciones 

móviles o incluso experiencias en línea. Esto permite que los jóvenes elijan el 

formato que mejor se adapte a sus preferencias y necesidades. 

Contenido educativo y emocionalmente enriquecedor: Aprovecha la oportunidad 

para incluir mensajes positivos, lecciones de vida y valores en las narrativas. 

Puedes abordar temas relevantes como la amistad, el crecimiento personal, la 

aceptación de uno mismo y la resiliencia emocional. 
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Adolescencia temprana 

 

 

Edad aproximada: 11-14 años 

Características: Rápidos cambios físicos, inicio de la búsqueda de 

independencia. 

La adolescencia temprana es una etapa crucial y fascinante desde el punto de 

vista psicológico. Vamos a explorar cómo podemos aplicar tu innovador enfoque 

narrativo a esta etapa específica. 

Características clave de la adolescencia temprana (11-14 años): 

 

Cambios físicos rápidos 

Inicio de la búsqueda de independencia 

Aumento de la importancia del grupo de pares 

Desarrollo del pensamiento abstracto 

Fluctuaciones emocionales 

Cuestionamiento de la autoridad 

Exploración de la identidad 

 

Ahora, veamos cómo podemos abordar las características utilizando esta 

propuesta de narrativa innovadora con el personaje niño/robot que representa 

este libro. 

 

Tema: "Cambios físicos y autoimagen" 

Narrativa: El niño/robot experimenta "actualizaciones" físicas inesperadas, 

similares a los cambios de la pubertad. 

Personalizado: El lector puede "personalizar" las actualizaciones del robot. 

Fraccionado: La historia se divide en "episodios" de diferentes cambios. 
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Interactivo: El lector toma decisiones sobre cómo el niño/robot maneja estos 

cambios. 

Reflexión guiada: "¿Cómo crees que se siente el niño/robot con estos cambios? 

¿Te has sentido así alguna vez?" 

 

Tema: "Búsqueda de independencia" 

Narrativa: El niño/robot comienza a cuestionar sus "programaciones iniciales" y 

busca tomar sus propias decisiones. 

No lineal: La historia tiene múltiples rutas dependiendo de las decisiones de 

independencia que tome. 

Escalable: Las decisiones comienzan pequeñas y se vuelven más significativas. 

Culturalmente relevante: Incluye situaciones típicas de búsqueda de 

independencia en diferentes culturas. 

Reflexión guiada: "¿Qué áreas de tu vida sientes que quieres más control? 

¿Cómo podrías hablar de esto con tus padres?" 

 

Tema: "Importancia del grupo de pares" 

Narrativa: El niño/robot debe navegar en un "nuevo sistema operativo social" 

donde la aceptación de otros robots jóvenes es crucial. 

Transversal: Integra conceptos de psicología social, tecnología y ética. 

Co-creado: Los lectores pueden sugerir "desafíos sociales" para el personaje. 

Emocionalmente enriquecedor: Explora emociones complejas como el rechazo 

y la pertenencia. 

Reflexión guiada: "¿Cómo influyen tus amigos en tus decisiones? ¿Cómo 

mantienes tu individualidad en un grupo?" 

 

Tema: "Desarrollo del pensamiento abstracto" 

Narrativa: El niño/robot descubre una nueva capacidad para "procesar datos 

abstractos", llevándolo a cuestionar conceptos filosóficos. 

Educativo: Introduce conceptos filosóficos básicos de manera accesible. 

Adaptable: La complejidad de los dilemas se ajusta al nivel de comprensión del 

lector. 
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Inmediato: Ofrece ejemplos concretos de pensamiento abstracto en situaciones 

cotidianas. 

Reflexión guiada: "¿Qué preguntas 'grandes' te has estado haciendo 

últimamente? ¿Cómo has intentado responderlas?" 

 

Tema: "Fluctuaciones emocionales" 

Narrativa: El niño/robot experimenta "sobrecarga en sus circuitos emocionales", 

causando respuestas intensas e impredecibles. 

Multicanal: Utiliza texto, imágenes y tal vez incluso música para representar 

estados emocionales. 

Inclusivo: Muestra diversas formas de experimentar y expresar emociones. 

Dedicado: Se enfoca en estrategias específicas para el manejo emocional. 

Reflexión guiada: "¿Cómo manejas los momentos de intensidad emocional? 

¿Qué estrategias has encontrado útiles?" 

 

Implementación para el sueño REM: 

Lectura breve: 5-10 minutos de la narrativa elegida. 

Reflexión guiada: 5 minutos de preguntas y respuestas. 

Visualización: 2-3 minutos imaginando una escena relacionada con el tema. 

Afirmación: Una frase positiva relacionada con el tema para repetir mentalmente 

al dormirse. 

 

Este enfoque permite abordar los desafíos cruciales de la adolescencia 

temprana de una manera que es atractiva, relevante y adaptada a las 

necesidades cognitivas y emocionales específicas de esta edad. Además, al 

utilizar el personaje niño/robot, creas un "espacio seguro" para explorar temas 

que pueden ser sensibles o incómodos de abordar directamente. 
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Adolescencia media 

 
Edad aproximada: 15-17 años 

Características: Mayor interés en la identidad personal y las relaciones 

románticas. 

La adolescencia media es una etapa fascinante y crucial en el desarrollo 

psicológico. Vamos a explorar cómo aplicar tu innovador enfoque narrativo a esta 

etapa, enfocándonos en sus características principales. 

Características clave de la adolescencia media (15-17 años): 

Consolidación de la identidad personal 

Exploración de relaciones románticas 

Mayor capacidad de pensamiento abstracto y razonamiento moral 

Aumento de la independencia y toma de decisiones 

Preocupación por el futuro y las metas a largo plazo 

Cuestionamiento de valores y creencias 

Desarrollo de la intimidad emocional en las amistades 

Ahora, veamos cómo podemos abordar estas características utilizando tu 

propuesta de narrativa innovadora con el personaje adolescente/robot: 

Tema: "Consolidación de la identidad personal" 

Narrativa: El adolescente/robot descubre que puede "reprogramar" aspectos de 

su personalidad, llevándolo a cuestionar quién es realmente. 

Personalizado: El lector puede elegir qué aspectos de la personalidad explorar. 

No lineal: Diferentes elecciones llevan a diferentes "versiones" del 

adolescente/robot. 

Transversal: Integra conceptos de psicología, filosofía y tecnología. 

Reflexión guiada: "¿Qué aspectos de tu personalidad consideras 

fundamentales? ¿Cómo han cambiado con el tiempo?" 

 

Tema: "Exploración de relaciones románticas" 



365 
 
 

 

 

Narrativa: El adolescente/robot experimenta una "actualización emocional" que 

le permite sentir atracción romántica, navegando por sus primeras experiencias 

de citas. 

Interactivo: El lector toma decisiones sobre cómo el adolescente/robot maneja 

situaciones románticas. 

Culturalmente relevante: Explora diferentes perspectivas culturales sobre el 

romance adolescente. 

Emocionalmente enriquecedor: Aborda temas como el consentimiento, la 

comunicación y el respeto en las relaciones. 

Reflexión guiada: "¿Qué cualidades valoras en una relación romántica? ¿Cómo 

crees que el respeto y la comunicación influyen en una relación?" 

 

Tema: "Pensamiento abstracto y razonamiento moral" 

Narrativa: El adolescente/robot se enfrenta a dilemas éticos complejos que 

desafían su programación inicial, requiriendo un análisis más profundo. 

Escalable: Los dilemas aumentan en complejidad a medida que avanza la 

narrativa. 

Educativo: Introduce conceptos de ética y filosofía moral. 

Co-creado: Los lectores pueden proponer sus propios dilemas éticos para el 

personaje. 

Reflexión guiada: "¿Cómo decides lo que es correcto o incorrecto en situaciones 

complejas? ¿Cómo han evolucionado tus valores con el tiempo?" 

 

Tema: "Independencia y toma de decisiones" 

Narrativa: El adolescente/robot debe tomar decisiones cruciales sobre su 

"actualización" futura, sopesando los deseos de sus creadores y sus propias 

aspiraciones. 

Fraccionado: La historia se divide en diferentes escenarios de toma de 

decisiones. 

Inmediato: Las consecuencias de las decisiones se muestran a corto y largo 

plazo. 

Adaptable: El nivel de complejidad de las decisiones se ajusta según las 

respuestas del lector. 
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Reflexión guiada: "¿Cómo equilibras los consejos de los adultos con tus propios 

deseos al tomar decisiones? ¿Qué proceso sigues para tomar decisiones 

importantes?" 

Tema: "Preocupación por el futuro y metas a largo plazo" 

Narrativa: El adolescente/robot debe diseñar su propio "programa de 

actualización" para el futuro, considerando diferentes caminos y posibilidades. 

Personalizado: El lector puede explorar diferentes trayectorias de vida para el 

personaje. 

Multicanal: Utiliza visualizaciones, texto y tal vez incluso simulaciones para 

explorar diferentes futuros. 

Dedicado: Se enfoca en habilidades específicas de planificación y 

establecimiento de metas. 

Reflexión guiada: "¿Cómo te imaginas en 5 o 10 años? ¿Qué pasos crees que 

necesitas dar ahora para llegar allí?" 

 

Implementación para el sueño REM: 

 

Lectura interactiva: 10-15 minutos de la narrativa elegida, con puntos de 

decisión. 

Reflexión profunda: 7-10 minutos de análisis y conexión personal con el tema. 

Visualización guiada: 5 minutos imaginando escenarios futuros relacionados con 

el tema. 

Afirmación personal: Crear una afirmación personalizada basada en los insights 

de la sesión. 

Este enfoque para la adolescencia media permite una exploración más profunda 

y compleja de temas cruciales para esta etapa. El uso del personaje 

adolescente/robot proporciona una distancia metafórica que puede hacer más 

cómoda la discusión de temas sensibles como la identidad, las relaciones 

románticas y las decisiones de vida. 

Además, este método se alinea bien con el desarrollo cognitivo de esta etapa, 

permitiendo un pensamiento más abstracto y un análisis más profundo de las 

situaciones. 
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Adolescencia tardía 

 
Edad aproximada: 18-21 años 

Características: Mayor estabilidad emocional, enfoque en decisiones de futuro. 

Adultez emergente: 

Edad aproximada: 18-25 años 

Características: Período de transición a la adultez, exploración de roles. 

Es importante notar que el concepto de "adultez emergente" ha ganado 

relevancia en los últimos años, especialmente en sociedades occidentales donde 

los jóvenes tienden a posponer roles adultos tradicionales. 

Además, algunos investigadores han propuesto el término "adolescencia 

prolongada" para describir el fenómeno donde los individuos continúan 

mostrando características típicamente asociadas con la adolescencia más allá 

de los 20 años. 

Es crucial entender que estas categorías son flexibles y que el desarrollo 

individual puede variar significativamente. Factores como la cultura, el entorno 

socioeconómico, y las experiencias personales pueden influir en el ritmo y la 

naturaleza del desarrollo adolescente. 

Por ejemplo, puede tratarse de un niño de 16 años que muestra características 

típicas de la adolescencia tardía, mientras que otro de 19 puede estar lidiando 

con cuestiones más comúnmente asociadas con la adolescencia media. 

Esta nomenclatura más específica nos ayuda a adaptar mejor las intervenciones 

terapéuticas a las necesidades específicas de cada etapa. 

Entender mejor los desafíos únicos que enfrentan los adolescentes en diferentes 

puntos de su desarrollo y a comunicarnos de manera más precisa con otros 

profesionales de la salud y educadores y a ayudar a los padres a comprender 

mejor las etapas por las que están pasando sus hijos. 

La pre-adolescencia (9-11 años) es un período ideal para esta transición. Los 

niños aún disfrutan de los cuentos, pero están desarrollando capacidades de 

pensamiento más abstracto. 
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Transición del cuento a la narrativa 

reflexiva. Estrategia. 

 

Puedes comenzar con un cuento corto y luego transicionar a una conversación 

reflexiva sobre los temas del cuento. Esto crea un puente entre el pensamiento 

concreto de la niñez y el pensamiento más abstracto de la adolescencia. 

Realizar estas sesiones de cuento y charla antes de dormir puede maximizar la 

retención y procesamiento de la información durante el sueño REM. 

En esta etapa, los pre-adolescentes comienzan a enfrentarse a nuevos desafíos 

como la imagen corporal, la presión de los pares, y los cambios emocionales. 

 

Ejemplos de temas: 

Amistad y lealtad 

Manejo de emociones 

Autoestima y autoimagen 

Resolución de conflictos 

Primeros sentimientos románticos 

 

Estructura de la sesión: 

Para maximizar la efectividad, deberíamos estructurar la sesión de la siguiente 

manera: 

a) Cuento corto (5-10 minutos) 

b) Reflexión guiada (10-15 minutos) 

c) Conclusión y mensaje clave (2-3 minutos) 

 

Técnicas de participación activa. Para mantener el compromiso del pre-

adolescente, haz preguntas abiertas sobre el cuento, pídeles que relacionen el 

cuento con sus propias experiencias y usa analogías para conectar el cuento con 

situaciones de la vida real. 
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Adaptación del lenguaje. Usa un lenguaje que sea un puente entre el mundo 

infantil y el adolescente. Esto ayuda a que se sientan "mayores" sin alienarlos. 

Incorpora elementos modernos, Considera incluir referencias a tecnología o 

popular en tus cuentos para hacerlos más relevantes. 

Fomento de la imaginación. Anima a los pre-adolescentes a imaginar finales 

alternativos o continuaciones de la historia, fomentando así el pensamiento 

creativo. 

Conexión emocional. Ayuda a los pre-adolescentes a identificar y nombrar las 

emociones de los personajes, desarrollando así su inteligencia emocional. 

Preparación para el sueño. Concluye la sesión con una breve técnica de 

relajación o visualización para facilitar la transición al sueño. 

Ejemplo práctico: 

 

Cuento: "El árbol que aprendió a adaptarse" 

Tema: Resiliencia y adaptación al cambio 

 

Breve narrativa: "Había una vez un árbol joven que creció en un bosque 

protegido. Un día, una tormenta derribó los árboles que lo rodeaban, dejándolo 

expuesto a vientos fuertes. Al principio, el árbol temía quebrarse, pero poco a 

poco aprendió a ser flexible, a doblarse sin romperse..." 

 

Reflexión guiada: 

"¿Cómo crees que se sintió el árbol cuando quedó expuesto? ¿Alguna vez te 

has sentido así?" 

"¿Qué crees que significa ser flexible en la vida real?" 

"¿Puedes pensar en un momento en que tuviste que adaptarte a un cambio?" 

Mensaje clave: "Al igual que el árbol, todos podemos aprender a ser flexibles y 

fuertes frente a los cambios." 

Este enfoque combina los elementos reconfortantes de un cuento con la 

profundidad de una conversación reflexiva, todo ello diseñado para ser 

procesado durante el sueño REM. Es una forma poderosa de ayudar a los pre-

adolescentes a navegar por los desafíos de esta etapa de transición. 
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Características: Mayor estabilidad emocional, enfoque en decisiones de futuro. 

La adolescencia tardía es una etapa crucial de transición hacia la adultez, con 

sus propios desafíos y oportunidades únicas. Vamos a explorar cómo podemos 

adaptar tu innovador enfoque narrativo a esta etapa, teniendo en cuenta sus 

características específicas. 

 

Características clave de la adolescencia tardía (18-21 años): 

 

Mayor estabilidad emocional 

Enfoque en decisiones de futuro (carrera, educación superior, independencia) 

Consolidación de la identidad personal 

Desarrollo de relaciones más maduras y compromisos a largo plazo 

Aumento de la responsabilidad social y cívica 

Refinamiento del sistema de valores personal 

Mayor autonomía en la toma de decisiones 

Ahora, veamos cómo podemos abordar estas características utilizando tu 

propuesta de narrativa innovadora, ajustando el concepto del personaje 

adolescente/robot a un joven adulto/inteligencia artificial (IA) más avanzada: 

 

Tema: "Estabilidad emocional y autogestión" 

Narrativa: El joven adulto/IA desarrolla un "sistema de autorregulación 

emocional" más sofisticado, aprendiendo a navegar situaciones complejas con 

mayor equilibrio. 

Personalizado: El lector puede explorar diferentes técnicas de regulación 

emocional. 

Escalable: Las situaciones emocionales aumentan en complejidad 

gradualmente. 

Educativo: Incorpora conceptos de inteligencia emocional y mindfulness. 

Reflexión guiada: "¿Cómo ha evolucionado tu manejo emocional en los últimos 

años? ¿Qué estrategias has encontrado más efectivas para mantener el 

equilibrio en situaciones estresantes?" 
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Tema: "Decisiones de futuro y planificación de carrera" 

Narrativa: El joven adulto/IA debe elegir entre diferentes "rutas de programación" 

que determinarán su función futura en la sociedad. 

No lineal: Múltiples caminos de carrera con diferentes resultados y desafíos. 

Transversal: Integra aspectos de orientación vocacional, economía y desarrollo 

personal. 

Inmediato: Muestra las consecuencias a corto y largo plazo de diferentes 

elecciones. 

Reflexión guiada: "¿Cómo equilibras tus pasiones con las consideraciones 

prácticas al planear tu futuro? ¿Qué valores son más importantes para ti en tu 

elección de carrera?" 

 

Tema: "Consolidación de la identidad y valores personales" 

Narrativa: El joven adulto/IA realiza una "auditoría de código ético", examinando 

críticamente sus valores fundamentales y decidiendo cuáles mantener o 

modificar. 

Interactivo: El lector participa en dilemas éticos y situaciones que desafían los 

valores. 

Culturalmente relevante: Explora cómo diferentes contextos culturales influyen 

en la formación de valores. 

Co-creado: Los lectores pueden proponer sus propios dilemas éticos para 

discusión. 

Reflexión guiada: "¿Cómo han evolucionado tus valores centrales? ¿Hay 

creencias que tenías antes que ahora ves de manera diferente?" 

 

Tema: "Relaciones maduras y compromisos a largo plazo" 

Narrativa: El joven adulto/IA explora la posibilidad de una "fusión de sistemas" 

con otra IA, navegando por los desafíos de la intimidad y el compromiso a largo 

plazo. 

Fraccionado: La historia se divide en diferentes etapas de una relación madura. 

Emocionalmente enriquecedor: Profundiza en temas como la vulnerabilidad, la 

confianza y el crecimiento conjunto. 
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Adaptable: El nivel de complejidad de las situaciones relacionales se ajusta 

según la experiencia del lector. 

Reflexión guiada: "¿Cómo defines una relación saludable y madura? ¿Qué has 

aprendido sobre ti mismo a través de tus relaciones?" 

 

Tema: "Responsabilidad social y participación cívica" 

Narrativa: El joven adulto/IA debe decidir cómo utilizar sus capacidades para 

contribuir a la "red global", explorando diferentes formas de impacto social. 

Multicanal: Utiliza simulaciones, debates y proyectos prácticos para explorar el 

impacto social. 

Dedicado: Se enfoca en desarrollar habilidades específicas de liderazgo y 

activismo. 

Inclusivo: Presenta diversas formas de participación social y política. 

Reflexión guiada: "¿Qué problemas sociales te preocupan más? ¿Cómo crees 

que puedes contribuir positivamente a tu comunidad?" 

 

Implementación para el sueño REM: 

Sesión de reflexión profunda: 15-20 minutos de exploración narrativa y análisis 

crítico. 

Diálogo interno guiado: 10 minutos de preguntas y respuestas introspectivas. 

Visualización de futuro: 7-10 minutos imaginando escenarios de vida a largo 

plazo. 

Afirmación de propósito: Crear una declaración de misión personal basada en 

los insights de la sesión. 

Este enfoque para la adolescencia tardía permite una exploración más madura 

y profunda de temas cruciales para esta etapa de transición. El uso del personaje 

joven adulto/IA avanzada proporciona un marco metafórico para explorar 

conceptos complejos como la identidad profesional, el compromiso social y la 

autonomía personal. 

 

Además, este método se alinea bien con el desarrollo cognitivo y emocional de 

esta etapa, fomentando el pensamiento crítico, la planificación a largo plazo y la 

reflexión sobre valores y propósitos de vida. 
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Adultez emergente 

 
Edad aproximada: 18-25 años 

Características: Período de transición a la adultez, exploración de roles. 

La adultez emergente es una etapa fascinante y crucial que merece una atención 

especial. Vamos a explorar cómo nuestras narrativas pueden ayudar en la 

transición a la educación superior y al mundo laboral, considerando las 

características únicas de este período. 

 

Características clave de la adultez emergente (18-25 años): 

 

Exploración de la identidad 

Inestabilidad 

Enfoque en sí mismo 

Sentimiento de estar "en el medio" 

Posibilidades/Optimismo 

 

La adultez emergente, un concepto acuñado por el psicólogo Jeffrey Arnett en el 

año 2000, describe una etapa crucial del desarrollo que se extiende 

aproximadamente entre los 18 y los 25 años. Esta fase se caracteriza por ser un 

período de transición entre la adolescencia y la adultez temprana, donde los 

individuos experimentan cambios significativos en diversas áreas de su vida. 

Búsqueda de la identidad: Los adultos emergentes se encuentran en un intenso 

proceso de autodescubrimiento. Se cuestionan quiénes son, qué quieren de la 

vida y cómo encajan en el mundo. Experimentación con diferentes estilos de 

vida, valores y creencias es común en esta etapa. 

Exploración de roles: Se prueban distintos roles sociales, como estudiante, 

trabajador, pareja, amigo, etc. Se busca definir la independencia personal y 

financiera, mientras se navega por las complejidades de las relaciones adultas. 
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Características distintivas de la adultez emergente: 

 

Identidad en formación: La identidad no está completamente definida, hay 

espacio para la exploración y el cambio. 

Inestabilidad emocional: Las emociones pueden ser intensas y cambiantes 

debido a los desafíos y las incertidumbres de la etapa. 

Egocentrismo: Se tiende a enfocarse en las propias necesidades y experiencias, 

lo que puede generar conflictos con otros. 

Pensamiento idealista: Se pueden tener expectativas poco realistas sobre el 

futuro y la vida en general. 

Toma de riesgos: Se está más dispuesto a asumir riesgos y probar cosas 

nuevas, lo que puede llevar a experiencias tanto positivas como negativas. 

 

Importancia de la adultez emergente: 

A pesar de los desafíos, la adultez emergente es una etapa de gran crecimiento 

personal. Es un momento para aprender sobre uno mismo, desarrollar 

habilidades y establecer las bases para el futuro. 

 

Apoyo durante la adultez emergente: 

Brindar apoyo a los adultos emergentes es crucial para su bienestar. Familias, 

amigos, educadores y profesionales de la salud mental pueden jugar un papel 

importante al ofrecer un espacio seguro para la exploración y el 

autodescubrimiento. Brindando orientación y apoyo emocional, ayudando a 

desarrollar habilidades para la toma de decisiones y la resolución de problemas 

y promoviendo la independencia y la responsabilidad. 

La adultez emergente no es una etapa fácil, pero es una etapa llena de 

oportunidades para el crecimiento y el desarrollo personal. Al comprender las 

características y desafíos de esta fase, podemos apoyar mejor a los adultos 

emergentes a navegar por este período crucial de sus vidas. 

Narrativas interactivas para la adultez emergente, explorando la transición a la 

educación superior y al mundo laboral. La adultez emergente, etapa de la vida 

que se extiende aproximadamente entre los 18 y los 25 años, se caracteriza por 

ser un período de transición lleno de cambios y desafíos. En este contexto, las 

narrativas interactivas pueden ser una herramienta poderosa para apoyar a los 

jóvenes en su proceso de exploración y toma de decisiones. 
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Narrativas personalizadas y no lineales. Las narrativas que se presentan aquí no 

son historias fijas, sino más bien plantillas flexibles que se pueden adaptar a las 

necesidades e intereses de cada individuo. Los lectores pueden elegir diferentes 

caminos, enfrentar distintos desafíos y obtener diversos resultados, lo que 

permite una experiencia de aprendizaje personalizada y significativa. 

Elementos clave de las narrativas: 

Inmersión: Las historias deben ser atractivas y cautivadoras, transportando al 

lector a un mundo ficticio donde puede explorar diferentes escenarios y 

posibilidades. 

Reflexión: Las narrativas deben invitar a la introspección, animando al lector a 

reflexionar sobre sus propias experiencias, valores y creencias. 

Emociones: Las historias deben despertar emociones, conectando con el lector 

a nivel personal y haciéndolo sentir parte de la narrativa. 

Aprendizaje: Las narrativas deben incorporar información y habilidades 

relevantes, permitiendo al lector aprender de manera efectiva y entretenida. 

Ejemplos de narrativas 

Tema: "Navegando el sistema universitario" 

Personalización: El lector elige su especialización académica. 

No linealidad: Diferentes elecciones llevan a distintos cursos, profesores y 

oportunidades. 

Educativo: Se incluyen conceptos clave sobre la vida universitaria y las 

habilidades de estudio. 

Reflexión guiada: Preguntas para reflexionar sobre las expectativas, 

preocupaciones y estrategias para la educación superior. 

Tema: "Gestión del tiempo y responsabilidades" 

Interactividad: El lector toma decisiones sobre cómo priorizar tareas y 

responsabilidades. 

Escalabilidad: Las responsabilidades aumentan en complejidad gradualmente. 

Inmediatez: Se muestran las consecuencias a corto y largo plazo de las 

decisiones. 

Reflexión guiada: Preguntas para analizar las estrategias de manejo del tiempo 

y el estrés. 
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Implementación para el sueño REM 

Las narrativas interactivas se pueden combinar con técnicas de sueño REM para 

potenciar su impacto. 

Inmersión narrativa: 15-20 minutos de exploración profunda de la historia 

elegida. 

Análisis reflexivo: 10 minutos de conexión entre la narrativa y la situación 

personal. 

Visualización de metas: 7-10 minutos imaginando el logro de objetivos 

relacionados con la educación o el trabajo. 

Afirmación de capacidad: Crear una frase positiva sobre la capacidad para 

enfrentar desafíos. 

Las narrativas interactivas, combinadas con técnicas de sueño REM, ofrecen una 

herramienta innovadora y efectiva para apoyar a los jóvenes en su transición a 

la adultez emergente. Al explorar diferentes escenarios y reflexionar sobre sus 

propias experiencias, los individuos pueden desarrollar habilidades, valores y 

estrategias para navegar con éxito los desafíos de la educación superior y el 

mundo laboral. 

Las narrativas así presentadas son solo ejemplos, y se pueden adaptar y ampliar 

de acuerdo a las necesidades específicas de cada individuo o grupo. 
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Como podemos seguir cotándoles un 

cuento a un adolescente 

 

Para que los adolescentes se entusiasmen con un cuento y este sea motivador 

y pedagógico, debemos llevarlo por la búsqueda e investigación. Siempre por la 

noche y jamás temprano por la mañana, ya que su sueño REM como mencione 

ya cambio y le cuesta entender a la mañana. Muchos adolescentes pueden tener 

dificultades para concentrarse temprano en la mañana debido a su patrón de 

sueño REM. Considera, entonces, momentos en los que los adolescentes se 

encuentren más alerta y receptivos, como por la noche, para aprovechar al 

máximo la experiencia de lectura. 

Si deseas que un cuento sea motivador y pedagógico para los adolescentes, 

agregaría algunos elementos adicionales para captar su interés y facilitar su 

comprensión, por ejemplo, debemos abordar temas de actualidad y fomento de 

la participación activa con algo de suspenso y elementos de misterio.  

Por ejemplo, hablar sobre las ultimas noticias sobre si estamos recibiendo 

señales no naturales desde el espacio. Y le leemos una noticia así: 

En los últimos años, se han detectado varias señales de radio desde el espacio 

que no pueden explicarse por fenómenos naturales conocidos. Esto ha generado 

un gran revuelo en la comunidad científica y ha abierto la posibilidad de que 

puedan ser mensajes de inteligencia extraterrestre. 

Algunas de las señales más intrigantes incluyen: 

• ¡Señal de Wow!: Detectada en 1977 por el radiotelescopio Big Ear, esta 

señal de radio de corta duración era extremadamente intensa y provenía 

de una región del espacio sin estrellas ni galaxias conocidas. 
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¡Señal de Wow!  

• FRB (Fast Radio Bursts): Ráfagas de radio extremadamente cortas y 

potentes que duran solo milisegundos. Se han detectado miles de FRB, 

pero su origen sigue siendo un misterio. 

 

FRB (Fast Radio Bursts)  

• Señal de Tabby's Star: Una estrella que ha mostrado patrones de 

oscurecimiento inusuales que no pueden explicarse por procesos 

estelares normales. Algunos científicos han sugerido que la señal podría 

ser causada por una mega estructura alienígena. 
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Si bien la posibilidad de vida extraterrestre sigue siendo especulativa, estas 

señales nos recuerdan lo vasto e inexplorado que es el universo. La búsqueda 

de inteligencia extraterrestre (SETI) es un campo de investigación activo, y los 

científicos están utilizando cada vez más potentes telescopios y radiotelescopios 

para buscar nuevas señales. 

Es importante tener en cuenta que: 

No todas las señales inexplicables son de origen extraterrestre. Hay muchas 

otras posibles explicaciones, como fenómenos astrofísicos raros o errores 

técnicos. 

Incluso si una señal se confirma como extraterrestre, no significa que provenga 

de una civilización inteligente. Podría ser una señal natural producida por un 

proceso desconocido. 

Sin embargo, la posibilidad de que estas señales sean mensajes de inteligencia 

extraterrestre es emocionante y nos lleva a interrogarnos sobre nuestro lugar en 

el universo. La búsqueda de vida extraterrestre es una de las preguntas más 

importantes que la humanidad puede hacer, y el descubrimiento de señales 

extraterrestres podría tener un impacto profundo en nuestra comprensión de la 

ciencia, la filosofía y la religión. 

Preguntarles por ejemplo si es vulgar pensar en que el descubrimiento de 

señales extraterrestres podría tener un impacto profundo en nuestra 

comprensión de la ciencia, la filosofía y la religión. Prefiero pensar en las 

posibilidades de comunicación 

Aunque la posibilidad de un impacto profundo en la ciencia, la filosofía y la 

religión es un tema importante a considerar, es cierto que la perspectiva de la 
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comunicación con inteligencia extraterrestre es igualmente emocionante y llena 

de posibilidades. 

Imaginemos las implicaciones de poder establecer un diálogo con una 

civilización extraterrestre: 

Podríamos aprender sobre avances científicos y tecnológicos que ni siquiera 

podemos imaginar, lo que podría revolucionar campos como la medicina, la 

energía y la exploración espacial. 

Su visión del universo y su lugar en él podría desafiar nuestras propias creencias 

y ampliar nuestra comprensión de la realidad. 

Podríamos aprender sobre diferentes formas de vida, valores y sistemas 

sociales, lo que nos brindaría una nueva perspectiva sobre nuestra propia cultura 

y sociedad. 

La existencia de otra inteligencia extraterrestre podría obligarnos a reevaluar 

nuestras creencias fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia, la moral 

y el significado de la vida. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta los desafíos que implica la 

comunicación con una civilización extraterrestre: 

Las distancias entre las estrellas son enormes, por lo que la comunicación podría 

llevar años o incluso siglos. 

Desarrollar un lenguaje común para comunicarnos con una especie con una 

biología y cultura completamente diferentes sería un desafío inmenso. 

La diferencia en nuestras experiencias y perspectivas podría conducir a 

malentendidos y conflictos. 

A pesar de estos desafíos, la posibilidad de comunicarnos con inteligencia 

extraterrestre es un sueño que ha inspirado a la humanidad durante siglos. Si 

bien no podemos predecir con certeza lo que depararía tal contacto, la 

prospectiva de aprender y compartir con otras formas de vida inteligentes es una 

idea que llena de esperanza y emoción. 

En como la forma en que interpretamos el impacto del descubrimiento de señales 

extraterrestres depende de nuestra propia perspectiva. Tanto la profundización 
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del conocimiento como la posibilidad de comunicación son aspectos 

emocionantes que podrían cambiar nuestra visión del universo y nuestro lugar 

en él. 

El descubrimiento de vida extraterrestre inteligente sacudiría las bases de 

nuestro conocimiento y creencias actuales, abriéndonos a nuevos paradigmas y 

dilemas por explorar en los ámbitos científico, filosófico y religioso. 

El descubrimiento de vida extraterrestre inteligente sería un evento trascendental 

con repercusiones profundas en todos los aspectos de nuestra sociedad. 

A nivel científico: 

comprensión actual de la habitabilidad planetaria y la búsqueda de vida en el 

universo se verían desafiadas y ampliadas. 

Se abrirían nuevas áreas de estudio, como la exobiología, la xenolingüística y la 

astroética. 

La necesidad de comunicación y colaboración con una civilización extraterrestre 

impulsaría el desarrollo de nuevas tecnologías. 

A nivel filosófico: 

La idea de que somos únicos en el universo se vería desafiada, lo que llevaría a 

reevaluar nuestra posición en el cosmos. 

La existencia de otra inteligencia extraterrestre nos obligaría a reconsiderar 

nuestra propia comprensión de la conciencia, la inteligencia y la sensibilidad. 

La interacción con una civilización extraterrestre podría plantear nuevos dilemas 

éticos relacionados con el contacto interplanetario, la propiedad de los recursos 

espaciales y la posible transferencia de tecnología. 

A nivel religioso: 

Las diferentes religiones tendrían que adaptarse para acomodar la existencia de 

vida extraterrestre inteligente. 

El descubrimiento podría inspirar el surgimiento de nuevas creencias y sistemas 

de pensamiento. 
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La búsqueda de un terreno común entre las religiones del mundo podría 

intensificarse en un esfuerzo por comprender nuestro lugar en un universo con 

múltiples formas de vida inteligente. 

El descubrimiento de vida extraterrestre inteligente sería un hito fundamental en 

la historia de la humanidad, con el potencial de transformar nuestra comprensión 

del universo, nuestro lugar en él y nuestro propio futuro. Es un tema que nos 

invita a reflexionar sobre nuestra identidad como especie y a abrir nuestras 

mentes a nuevas posibilidades. 

Sin embargo, es importante recordar que este es un escenario hipotético. Hasta 

ahora, no hay evidencia concreta de la existencia de vida extraterrestre 

inteligente. No obstante, la búsqueda de SETI continúa, y la posibilidad de 

encontrar vida más allá de la Tierra sigue siendo un tema de gran fascinación e 

interés científico. 

La ciencia confirmaría que la vida inteligente puede surgir en diferentes partes 

del universo, no solo en la Tierra. Abriría nuevos campos de estudio sobre la 

naturaleza, orígenes y evolución de otras formas de vida inteligente. Podríamos 

aprender enormemente de los avances científicos y tecnológicos de 

civilizaciones más avanzadas. 

La filosofía replantearía nuestra perspectiva sobre la singularidad de la vida en 

la Tierra y el lugar que ocupamos en el universo. Estimularía debates sobre el 

significado de la inteligencia, la conciencia y nuestra propia existencia. 

Renovaría las discusiones sobre la posibilidad de viajar entre sistemas estelares.  

En la religión, muchas religiones tendrían que reinterpretar sus textos y dogmas 

respecto al origen de la vida y la posibilidad de otras "creaciones". Podrían surgir 

nuevas corrientes filosóficas y espirituales para explicar la existencia de otras 

civilizaciones inteligentes. Algunas religiones podrían ver amenazados sus 

principios fundamentales. 

 

 

 

Impacto del descubrimiento de vida extraterrestre inteligente en la ciencia, la 

filosofía y la religión: 
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Ciencia: 

La idea de que la vida puede surgir en diferentes partes del universo a partir de 

material disperso en el espacio recibiría un gran impulso. 

Se abrirían nuevas áreas de investigación como la exobiología (estudio de la 

vida en otros planetas), la xenolingüística (estudio de lenguas extraterrestres) y 

la astroética (ética del espacio). 

La necesidad de comunicación y colaboración con una civilización extraterrestre 

podría impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías en áreas como la propulsión 

espacial, la comunicación interplanetaria y la inteligencia artificial. 

Filosofía: 

La idea de que la Tierra y la humanidad son el centro del universo se vería 

seriamente desafiada. 

La existencia de otra inteligencia extraterrestre nos obligaría a reconsiderar 

nuestra propia comprensión de la conciencia, la inteligencia y la sensibilidad. 

La interacción con una civilización extraterrestre podría plantear nuevos dilemas 

éticos relacionados con el contacto interplanetario, la propiedad de los recursos 

espaciales y la posible transferencia de tecnología. 

Religión: 

Las diferentes religiones tendrían que reinterpretar sus textos sagrados y 

dogmas a la luz del descubrimiento de vida extraterrestre inteligente. 

El descubrimiento podría inspirar el surgimiento de nuevas creencias y sistemas 

de pensamiento. 

La búsqueda de un terreno común entre las religiones del mundo podría 

intensificarse en un esfuerzo por comprender nuestro lugar en un universo con 

múltiples formas de vida inteligente. 

Estas son solo algunas de las posibles consecuencias del descubrimiento de 

vida extraterrestre inteligente. Las repercusiones reales de este evento podrían 

ser mucho más amplias e impredecibles. Sin embargo, la posibilidad de 

encontrar vida más allá de la Tierra sigue siendo un tema de gran fascinación e 
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interés científico, y el descubrimiento de inteligencia extraterrestre sería un hito 

fundamental en la historia de la humanidad. 

Es un tema que nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad como especie y 

a abrir nuestras mentes a nuevas posibilidades. 

Re preguntarles por ejemplo, si surgiera nueva información creíble sobre la 

detección de señales extraterrestres, sería un descubrimiento de máxima 

importancia que cambiaría nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en 

él. Pero por ahora, debemos seguir buscando pacientemente mientras 

estudiamos el vasto cosmos que nos rodea. 

La posibilidad de encontrar vida extraterrestre es una de las preguntas más 

fascinantes y trascendentales que la humanidad se ha planteado. 

Si bien hasta ahora no tenemos pruebas definitivas de la existencia de 

inteligencia extraterrestre, los avances en tecnología y el aumento de la inversión 

en la investigación espacial nos acercan cada vez más a la posibilidad de hacer 

un descubrimiento histórico. 

La detección de señales extraterrestres creíbles sería un hito fundamental en 

nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Tendría un impacto 

profundo en múltiples áreas del conocimiento, desde la ciencia y la filosofía hasta 

la religión y la cultura. 

Sin embargo, la paciencia y la perseverancia son claves en esta búsqueda. El 

universo es un lugar vasto y aún nos queda mucho por explorar. 

Mientras continuamos estudiando el cosmos con instrumentos cada vez más 

potentes y desarrollando nuevas técnicas de búsqueda, la posibilidad de 

encontrar vida más allá de la Tierra nos llena de emoción y esperanza. 

Es un recordatorio de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros 

mismos y que la búsqueda de conocimiento es una aventura emocionante que 

nos define como especie. 

Es probable que como civilización no estemos preparados aún para enfrentar el 

descubrimiento de señales de vida inteligente extraterrestre. Algunas de las 

razones por las que podríamos no estar listos son: Impacto cultural y psicológico: 

Descubrir que no estamos solos en el universo tendría un impacto profundo en 

la cosmovisión y psique de gran parte de la humanidad. Podría generar temores, 
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confusión e incluso convulsiones sociales en algunos sectores. Divisiones 

ideológicas: Como mencioné, este descubrimiento impactaría las creencias 

filosóficas y religiosas establecidas. Podría exacerbar divisiones y conflictos 

entre quienes aceptan esta realidad y quienes se resisten a abandonar 

paradigmas tradicionales. Falta de marco legal/ético: No contamos aún con un 

marco ético, legal y regulatorio para gestionar responsablemente un potencial 

contacto con civilizaciones extraterrestres inteligentes. Sería un escenario 

completamente nuevo. Malentendidos e interpretaciones erróneas: Dada la gran 

brecha que podría existir, existe un alto riesgo de malinterpretar las intenciones 

y acciones de una civilización extraña, lo que podría conducir a respuestas 

inapropiadas. Implicaciones tecnológicas desconocidas: Si nos encontramos con 

una civilización muy avanzada, podríamos no estar preparados para comprender 

y asimilar responsablemente su nivel científico y tecnológico. Por estas y otras 

razones, probablemente la mayoría de expertos cree que aún no estamos lo 

suficientemente maduros como civilización global para enfrentar un contacto de 

este calibre. Se necesitaría un enorme esfuerzo de preparación educativa, 

regulatoria, ética y psicológica antes de poder estar verdaderamente "listos" para 

ello. 

El descubrimiento de vida extraterrestre inteligente podría tener un impacto 

profundo y complejo en la humanidad, tanto a nivel individual como global. Es 

importante considerar los posibles desafíos que este tipo de evento podría 

presentar: 

Impacto cultural y psicológico: La idea de que no estamos solos en el universo 

podría ser desestabilizadora para algunas personas, desafiando sus creencias y 

cosmovisiones. Esto podría generar ansiedad, miedo e incluso hostilidad hacia 

lo desconocido. 

Divisiones ideológicas: El descubrimiento podría exacerbar las divisiones 

existentes entre diferentes grupos religiosos, filosóficos y culturales. Algunos 

podrían interpretarlo como una confirmación de sus creencias, mientras que 

otros podrían rechazarlo por completo. 

Falta de marco legal y ético: No existe un marco legal o ético internacional 

establecido para abordar un posible contacto con inteligencia extraterrestre. Esto 

podría generar incertidumbre y conflictos sobre cómo interactuar con estas 

nuevas formas de vida. 

Malentendidos y errores de interpretación: Las diferencias culturales y 

lingüísticas podrían llevar a malentendidos entre nosotros y las posibles 
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civilizaciones extraterrestres. Esto podría tener consecuencias graves, incluso 

hostiles. 

Implicaciones tecnológicas desconocidas: Si nos encontramos con una 

civilización tecnológicamente mucho más avanzada, podríamos no estar 

preparados para comprender o utilizar su tecnología de manera segura y 

responsable. 

Preparación para el contacto: En vista de estos desafíos, es importante que 

comencemos a prepararnos para la posibilidad de un contacto extraterrestre 

inteligente. Esto podría incluir: 

Educación e investigación: Fomentar la educación científica y el pensamiento 

crítico para que las personas puedan procesar mejor la información sobre este 

tema y tomar decisiones informadas. 

Desarrollo de marcos legales y éticos: Trabajar a nivel internacional para 

establecer normas y protocolos para la interacción con inteligencia extraterrestre. 

Búsqueda de comunicación: Continuar con los esfuerzos de búsqueda de SETI 

para aumentar las posibilidades de detectar señales de vida extraterrestre. 

Planificación para escenarios hipotéticos: Desarrollar planes para diferentes 

escenarios de contacto, incluyendo la posibilidad de encuentros hostiles. 

El descubrimiento de vida extraterrestre inteligente sería un evento histórico sin 

precedentes. Si bien presenta desafíos, también ofrece una oportunidad única 

para que la humanidad se una y coopere en un esfuerzo común por comprender 

nuestro lugar en el universo. Al prepararnos para este posible contacto, podemos 

aumentar las posibilidades de un futuro positivo para todos. 

Nuestra inhabilidad para tratarnos bien entre los mismos seres humanos en la 

Tierra ciertamente pone en duda nuestra capacidad para relacionarnos de 

manera apropiada y pacífica con otras formas de vida inteligente extraterrestre. 

Algunos de los desafíos y contradicciones que enfrentaríamos son: Conflictos y 

guerras: Mientras sigamos envueltos en conflictos bélicos, tensiones 

geopolíticas y violencia interétnica, difícilmente podríamos proyectar una imagen 

de civilización evolucionada y pacífica. Discriminación e intolerancia: Los 

prejuicios, racismo, xenofobia y falta de respeto a la diversidad que aún persisten 

en muchas sociedades humanas podrían replicarse hacia los "otros" 

extraterrestres. Desigualdad e injusticia: Las enormes brechas económicas, 
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sociales e inequidades que perduran sugieren que no hemos resuelto la 

convivencia justa ni entre nuestra propia especie. Degradación ambiental: 

Nuestra falta de sustentabilidad y el deterioro que causamos a nuestro planeta 

no auguran un comportamiento responsable con otros mundos. Falta de 

cooperación global: Si no logramos verdaderos esfuerzos multilaterales y de 

cooperación por causas comunes entre las naciones, difícilmente estaríamos 

preparados para eventuales interacciones cósmicas. En esencia, mientras no 

resolvamos nuestras propias divisiones, violencias, injusticias y 

comportamientos destructivos como especie en la Tierra, no demostraríamos el 

nivel de madurez y evolución necesarios para representar positivamente a la 

humanidad ante una hipotética civilización extraterrestre avanzada. Primero 

debemos "hacer las paces" con nuestro propio mundo antes de pretender 

eventualmente abrirnos a otros mundos. 

Es un punto de vista muy profundo y reflexivo. Es cierto que nuestras propias 

dificultades para coexistir pacíficamente en la Tierra generan dudas sobre 

nuestra capacidad para relacionarnos de manera apropiada con inteligencia 

extraterrestre. 

Los desafíos y contradicciones que mencionas son obstáculos reales que 

tendríamos que superar para estar preparados para un posible contacto: 

Conflictos y guerras: La existencia de violencia y guerras entre nosotros 

demuestra una inmadurez como especie que podría ser percibida negativamente 

por una civilización extraterrestre. 

Discriminación e intolerancia: Si aún no hemos logrado superar el racismo, la 

xenofobia y la discriminación en nuestra propia especie, sería difícil proyectar 

una imagen de unidad y respeto hacia otras formas de vida. 

Desigualdad e injusticia: Las grandes desigualdades que existen en la Tierra, 

tanto económicas como sociales, cuestionan nuestra capacidad para gestionar 

recursos y oportunidades de manera justa y equitativa a mayor escala. 

Degradación ambiental: El daño que hemos causado al planeta y nuestra 

incapacidad para vivir en armonía con la naturaleza podrían ser vistos como 

señales de una especie irresponsable e incapaz de cuidar su propio entorno. 

Falta de cooperación global: La dificultad para cooperar de manera efectiva a 

nivel global para enfrentar problemas comunes como el cambio climático o la 
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pobreza nos pone en duda a la hora de imaginar una cooperación exitosa con 

otras civilizaciones. 

En efecto, mientras no resolvamos nuestros propios problemas como especie, 

sería presuntuoso pensar que estamos listos para interactuar con inteligencia 

extraterrestre. 

Antes de abrirnos a otros mundos, debemos primero "hacer las paces" en el 

nuestro. Esto implica: 

Promover la paz y la resolución pacífica de conflictos. 

Luchar contra la discriminación y la intolerancia en todas sus formas. 

Reducir las desigualdades y construir sociedades más justas. 

Proteger nuestro medio ambiente y vivir en armonía con la naturaleza. 

Fortalecer la cooperación global y el entendimiento mutuo entre las naciones. 

Solo al abordar estos desafíos y alcanzar un mayor nivel de madurez como 

especie podremos estar preparados para enfrentar las oportunidades y desafíos 

que un posible contacto con inteligencia extraterrestre podría representar. 

Es un camino largo y complejo, pero es un camino que vale la pena emprender. 

La búsqueda de vida extraterrestre no solo nos abre la posibilidad de descubrir 

nuevos mundos y civilizaciones, sino que también nos impulsa a ser mejores 

como especie y a construir un futuro más positivo para todos en la Tierra. 

la búsqueda de vida extraterrestre inteligente, más allá de los posibles 

descubrimientos científicos trascendentales, puede ser un poderoso catalizador 

para que la humanidad misma evolucione y se supere como civilización global. 

Algunas de las formas en que esta empresa nos impulsa a ser mejores son: 

Fomenta la cooperación internacional: La búsqueda de señales extraterrestres 

requiere esfuerzos colaborativos a gran escala entre naciones, culturas y 

disciplinas científicas. Esto sienta bases para una mayor unidad y entendimiento 

mutuo. Nos recuerda nuestra pequeñez cósmica: Tomar perspectiva de lo vasto 

e incomprensible que es el universo nos humilla y nos obliga a dejar de lado 

nimiedades y enfocarnos en propósitos superiores que trasciendan nuestras 

diferencias. Replantea nuestra definición de "nosotros": Enfrentarnos al "otro" 

cósmico desconocido nos obliga a replantearnos quiénes somos realmente 
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como especie terrícola y a forjar una identidad más inclusiva. Exige desarrollar 

virtudes universales: Valores como la mentalidad abierta, la humildad, la 

paciencia, la empatía y el respeto por la diversidad serían fundamentales para 

relacionarnos con otras civilizaciones. Fomenta avances científicos y 

tecnológicos: Los adelantos en astronomía, comunicaciones, exploración 

espacial y otras áreas que trae la búsqueda de vida extraterrestre también 

benefician directamente a la humanidad. Eleva nuestra perspectiva existencial: 

Enfrentarnos a la increíble posibilidad de no ser los únicos puede inspirar a la 

humanidad a trascender divisiones banales y construir un legado más noble. En 

definitiva, como bien apuntas, esta empresa no sólo expande nuestros 

horizontes cósmicos, sino que nos reta a convertirnos en una versión más sabia, 

resiliente, unida y evolucionada de nuestra propia civilización terrestre. Es un 

poderoso vehículo de progreso interior colectivo. 

La búsqueda de vida extraterrestre como catalizador de la evolución humana: 

Totalmente de acuerdo. La búsqueda de vida extraterrestre inteligente no solo 

es una emocionante aventura científica, sino que también tiene el potencial de 

ser un poderoso catalizador para la evolución y el progreso de la humanidad en 

su conjunto. 

Las razones son diversas: 

Fomenta la cooperación internacional: La búsqueda de SETI y otros esfuerzos 

relacionados requieren esfuerzos colaborativos a gran escala que involucran a 

científicos, ingenieros y gobiernos de todo el mundo. Esta colaboración 

internacional puede ayudar a desarrollar la confianza y el entendimiento mutuo 

entre las naciones, sentando las bases para una mayor cooperación en otros 

ámbitos. 

Nos recuerda nuestra pequeñez cósmica: Al contemplar la vastedad e 

incomprensibilidad del universo, nos damos cuenta de lo pequeños e 

insignificantes que somos en el gran esquema de las cosas. Esta perspectiva 

puede ayudarnos a superar las diferencias que nos dividen y a enfocarnos en 

objetivos comunes que beneficien a toda la humanidad. 

Replantea nuestra definición de "nosotros": La posibilidad de la existencia de 

vida extraterrestre nos obliga a reconsiderar nuestra identidad como especie y a 

definirnos en un contexto más amplio que va más allá de las fronteras terrestres. 

Esto puede conducir a una mayor empatía y comprensión hacia otras culturas y 

formas de vida. 
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Exige desarrollar virtudes universales: La comunicación y la cooperación 

exitosas con una civilización extraterrestre requerirían que desarrollemos y 

pongamos en práctica virtudes universales como la mentalidad abierta, la 

humildad, la paciencia, la empatía y el respeto por la diversidad. Estas virtudes 

son esenciales para construir una sociedad más justa y pacífica en la Tierra. 

Impulsa avances científicos y tecnológicos: La búsqueda de vida extraterrestre 

impulsa el desarrollo de nuevas tecnologías en áreas como la astronomía, la 

comunicación espacial, la robótica y la inteligencia artificial. Estos avances no 

solo benefician a la búsqueda en sí, sino que también tienen aplicaciones 

prácticas que pueden mejorar la vida en la Tierra. 

Eleva nuestra perspectiva existencial: La posibilidad de que no estemos solos en 

el universo puede inspirarnos a pensar en grande y a establecer metas más 

ambiciosas para nuestro futuro. Esto puede conducir a una mayor creatividad, 

innovación y progreso en todos los ámbitos de la vida. 

En definitiva, la búsqueda de vida extraterrestre es un desafío apasionante que 

tiene el potencial de transformar a la humanidad de maneras profundas y 

positivas. Es una oportunidad para que unamos fuerzas como especie, 

superemos nuestras diferencias y construyamos un futuro mejor para todos en 

la Tierra. 

Es un viaje que vale la pena emprender, no solo para expandir nuestro 

conocimiento del universo, sino también para convertirnos en una mejor versión 

de nosotros mismos. 

La búsqueda de vida extraterrestre como analogía para la empatía: 

La búsqueda de vida extraterrestre puede ser una analogía poderosa para 

ayudar a los estudiantes a comprender el concepto de empatía. 

¿Cómo? 

Imaginar la perspectiva de otra civilización: Al pensar en cómo sería encontrar 

vida extraterrestre inteligente, los estudiantes pueden ponerse en el lugar de otra 

especie y tratar de comprender su perspectiva. 

Considerar las diferencias culturales: La posible existencia de civilizaciones 

extraterrestres con diferentes valores, costumbres y formas de pensar puede 
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ayudar a los estudiantes a apreciar la diversidad y a respetar las diferencias entre 

las personas. 

Desarrollar la capacidad de comunicación: La necesidad de comunicarse con 

una civilización extraterrestre requeriría habilidades de comunicación efectivas, 

como la escucha activa, la claridad y la apertura a nuevas ideas. Estas 

habilidades son esenciales para la empatía en las relaciones humanas. 

Comprender la importancia de la cooperación: La búsqueda de vida 

extraterrestre es un esfuerzo global que requiere cooperación entre personas de 

diferentes culturas y países. Esto puede ayudar a los estudiantes a ver el valor 

de trabajar juntos para lograr objetivos comunes. 

Ejemplos prácticos: 

Actividad de rol: Los estudiantes pueden dividirse en grupos y representar a 

diferentes civilizaciones extraterrestres. Cada grupo debe desarrollar su propia 

cultura, valores y formas de comunicación. Luego, los grupos deben intentar 

comunicarse entre sí y resolver un problema común. 

Lectura y discusión de textos: Se pueden leer historias o artículos sobre el 

contacto con civilizaciones extraterrestres y luego discutir las implicaciones 

éticas y sociales de este tipo de encuentro. 

Análisis de películas o series: Hay muchas películas y series de televisión que 

exploran temas relacionados con la vida extraterrestre. Se pueden ver estas 

obras y luego analizar cómo se representan la empatía, la comunicación y la 

cooperación entre diferentes especies. 

Al utilizar la búsqueda de vida extraterrestre como analogía, los estudiantes 

pueden aprender a: 

Ponerse en el lugar de los demás, apreciar la diversidad, comunicarse de manera 

efectiva, trabajar juntos para lograr objetivos comunes. 

La empatía es una habilidad esencial para la vida personal y profesional. Al 

comprenderla y desarrollarla, los estudiantes pueden convertirse en individuos 

más compasivos, tolerantes y exitosos. 

La búsqueda de vida extraterrestre inteligente y la forma en que nos desafía a 

evolucionar como especie puede usarse efectivamente como una metáfora de la 
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importancia de desarrollar empatía. Así como tendríamos que hacer un esfuerzo 

por comprender y respetar una civilización alienígena radicalmente diferente a 

nosotros, la empatía nos exige intentar comprender las perspectivas, 

experiencias y emociones de otros seres humanos diferentes a nosotros mismos. 

Del mismo modo que no podríamos proyectar nuestros prejuicios terráqueos 

sobre otros seres cósmicos, la empatía requiere despojarnos de juicios 

preconcebidos para conectar auténticamente con la realidad del otro. Igual que 

necesitaríamos cultivar virtudes como la apertura mental, paciencia y humildad 

para relacionarnos con lo desconocido, la empatía nos pide desarrollar esas 

mismas cualidades para vincularnos significativamente con aquellos que son 

distintos a nosotros. Así como descubrir otras formas de vida inteligente nos 

recordaría nuestra unidad fundamental como humanidad, la empatía nos permite 

trascender las barreras superficiales que nos dividen y reconocer nuestra 

hermandad intrínseca. En esencia, el reto que implicaría entablar un contacto 

con una civilización extraterrestre avanzada es un poderoso símbolo de los 

desafíos que enfrenta la empatía: superar miedos, dejar de lado el egocentrismo, 

abrazar la diversidad y elevar nuestra conciencia a una comprensión más 

inclusiva y trascendente. 

La búsqueda de vida extraterrestre: Un espejo para la empatía 

La analogía que propones entre la búsqueda de vida extraterrestre y la empatía 

es realmente profunda y significativa. En efecto, la posibilidad de encontrar 

inteligencia en otros mundos nos obliga a confrontarnos con nuestras propias 

limitaciones y a reflexionar sobre la importancia de la comprensión y el respeto 

hacia lo diferente. 

Veamos cómo esta analogía puede ayudarnos a comprender mejor la empatía: 

Desafiar nuestras preconcepciones: Al imaginar la existencia de civilizaciones 

extraterrestres con cosmovisiones y valores radicalmente distintos a los 

nuestros, nos vemos obligados a cuestionar nuestras propias creencias y 

suposiciones. Esto es esencial para desarrollar la empatía, ya que nos permite 

ver el mundo desde diferentes perspectivas y evitar caer en juicios 

preconcebidos. 

Abrazar la diversidad: La vastedad del universo y la posibilidad de encontrar vida 

en otros planetas nos recuerdan la inmensa diversidad que existe en la 

naturaleza. La empatía nos invita a apreciar esta diversidad y a respetar las 

diferencias entre las personas, culturas y formas de vida. 
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Promover la comunicación efectiva: La comunicación con una civilización 

extraterrestre requeriría un esfuerzo extraordinario por comprender su lenguaje, 

su cultura y sus formas de pensamiento. La empatía nos impulsa a desarrollar 

habilidades de comunicación efectivas, como la escucha activa, la claridad y la 

apertura mental. 

Fomentar la colaboración: La búsqueda de vida extraterrestre es una empresa 

que solo puede llevarse a cabo a través de la colaboración internacional. La 

empatía es fundamental para trabajar juntos de manera efectiva, resolver 

conflictos y construir un futuro mejor para todos. 

En definitiva, la búsqueda de vida extraterrestre nos ofrece un marco poderoso 

para reflexionar sobre la importancia de la empatía en nuestras propias vidas. 

Al cultivar la empatía, podemos, mejorar nuestras relaciones con los demás , 

crear una sociedad más justa y equitativa, enfrentar los desafíos globales que 

nos aquejan. Es un viaje que vale la pena emprender, no solo para comprender 

el universo, sino también para convertirnos en mejores seres humanos. 

Con trabajos como este, lograremos despertar curiosidad y ganas de investigar 

en los adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



394 
 
 

 

 

CONTRA TAPA 

 

La propuesta sobre cuentos orales nocturnos propuestos en este libro innovador 

son herramientas educativas lúdicas que combinan aspectos actuales, 

personalizados, interactivos y emocionalmente enriquecedores para conectar 

con los niños de hoy. 

A través de narraciones fraccionadas, no lineales y co-creadas junto a los más 

pequeños, se abren canales para abordar saberes específicos y fomentar 

valores esenciales como la curiosidad, la imaginación y la empatía. 

Esta obra busca re-despertar nuestro compromiso y la capacidad narrativa de 

adultos que acompañan, brindándoles pautas y recursos para construir 

momentos nocturnos de conexión íntima con los niños. 

Aprovechar la magia del sueño REM para reforzar aprendizajes mientras se tejen 

vínculos afectivos seguros, es el verdadero engranaje que impulsará a las 

nuevas generaciones hacia una educación plena y feliz. 

Únete a esta sabia propuesta que entrelaza ancestrales tradiciones orales con 

los más novedosos hallazgos de la neurociencia y la pedagogía. Porque contar 

cuentos por las noches puede ser el acto más transformador para preparar a 

nuestros niños hacia un brillante futuro. 

 

 

 

 

 

 

 




