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De boca en boca… la narración oral
En este proyecto, los chicos conocerán relatos de la tradición oral y a sus 
actores (narradores y compiladores), y profundizarán sus experiencias como 
destinatarios de narraciones orales a través de variados recursos digitales. 
Luego se transformarán en compiladores de ese tipo de textos, con el objetivo 
de encontrar uno que deseen leer o narrar a sus compañeros de primer ciclo. 
Finalmente, organizarán una ronda de lectura a modo de fogón imaginario y 
compartirán los relatos.

Actividad  1. ¿Qué hace un compilador?

a. 	 Lean el siguiente texto.

 Poner por escrito
 Hace muchísimos años, las familias se reunían a la noche junto al 

fuego y los mayores entretenían a sus hijos contándoles relatos. Algunos 
eran extensos, como los mitos, las leyendas, los cuentos populares, las 
fábulas o los romances, y otros más breves, como los chistes, los acertijos, 
las adivinanzas o los trabalenguas. Todos esos relatos eran anónimos 
y pasaron de padres a hijos, de generación en generación, o sea que 
circularon de boca en boca dentro de una comunidad. 

Con el tiempo, algunos investigadores los reunieron, los escribieron 
y los publicaron en libros. Esa tarea se llama compilar y permitió 
que historias muy antiguas llegaran hasta nuestros días. Por ejemplo, 
“Caperucita Roja”, “Cenicienta”, “La Bella Durmiente” o “Blancanieves” 
son cuentos que narraban los campesinos alemanes y que en 1812 fueron 
compilados por los hermanos Jacob y Wilhem Grimm en el libro Cuentos 
de la infancia y del hogar. Gracias a ellos, esos personajes se hicieron tan 
famosos que mucha gente los conoce sin haber leído o escuchado sus 
cuentos. Lo mismo ocurre con Las Mil y una Noches,	una	colección de 
cuentos populares árabes cuyos protagonistas más célebres son Aladino, 
Alí Babá y Simbad.

b. 	 Una de las compiladoras de cuentos y leyendas populares de Argentina fue la profesora y escritora 
Berta Elena Vidal de Battini. Para reunir esos relatos, realizó más de cien viajes por todo el 
país. Busquen información sobre ella y armen un afiche con los principales datos de su vida y los 
cuentos populares que compiló.

 En el siguiente link de la Biblioteca Cervantes, pueden leer cómo transcribía los cuentos que 
le contaban las mujeres y los hombres que entrevistaba en sus viajes de investigación, y todas 
esas historias: https://goo.gl/5O2htY 

Proyecto
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Actividad  2. Leer y escuchar

 En la actualidad hay muchas maneras de acercarse a los textos de la tradición oral. En 
esta actividad, van a experimentar dos de ellas.

Leer en pantalla
a. 	 Lean	dos	leyendas	recopiladas	por	Miguel	Ángel	Palermo:	una	pertenece	a	los	matacos	y	otra	

a	los	tobas.	Ambas	fueron	publicadas	en	la	revista	digital	Imaginaria.	Ingresen	en:
http://www.imaginaria.com.ar/11/3/palermo2.htm

 Ahora,	resuelvan	estas	actividades.
	 •	 ¿Qué	explica	 la	 leyenda	“Los	animales	y	el	 fuego”?	Conversen	hasta	encontrar	 la	respuesta	

correcta	entre	las	siguientes	opciones.

* El	origen	del	fuego.
* El	origen	de	las	manchas	del	jaguar.

* El	origen	de	ambos	elementos.
	 •	 ¿Quién	era,	en	realidad,	el	perro	de	“El	mundo	se	quema”?	¿Qué	quería	probar?
	 •	 ¿Qué	tienen	en	común	las	dos	leyendas?
	 •	 Según	su	opinión,	¿las	leyendas	se	escribieron	tal	como	las	cuentan	sus	pueblos	o	el	compilador	

hizo	su	versión?	¿Por	qué	les	parece	que	es	así?

b. 	 ¿Quién	 es	Miguel	 Ángel	 Palermo,	 el	 compilador	 de	 estas	 leyendas?	 Para	 responder	 a	 esta	
pregunta,	pueden	empezar	a	buscar	información	en:
http://www.imaginaria.com.ar/11/3/palermo.htm

c. 	 ¿Les	resultó	fácil	resolver	la	consigna	b?	¿Se	sienten	más	cómodos	leyendo	en	pantalla	o	en	
un	libro	de	papel?	¿Por	qué?

Escuchar leer
a. 	 Escuchen	 esta	 versión	 del	 cuento	 popular	 español	 “El	 real	 del	 sastre”,	 leído	 por	 Andrea	

Braverman:	bit.ly/real-sastre

 Luego	de	oír	“El	real	del	sastre”,	conversen:
	 •	 ¿Cómo	son	el	protagonista	del	cuento	y	el	sastre?	Descríbanlos.
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	 •	 ¿Qué	trampas	hace	el	protagonista	para	no	devolver	el	dinero	que	debe	y	para	espantar	a	los	
ladrones?	¿Son	ingeniosas?	¿Por	qué?

b. 	 Busquen	 el	 término	 “pícaro”	 en	 el	 diccionario	 en	 línea	 de	 la	 Real	 Academia	 Española	 	 y	
presten	atención	a	la	acepción	que	se	refiere	a	un	género	literario.	Luego	de	leer	esa	definición,	
respondan:	 ¿El	protagonista	del	 cuento	 es	un	pícaro?	 ¿Y	 el	 sastre?	 ¿Por	qué?	 Justifiquen	 su	
respuesta	con	ejemplos	del	cuento.

c. 	 ¿Pudieron	 prestar	 atención	 al	 cuento	 sin	 desconcentrarse?	 ¿Qué	 prefieren	 o	 disfrutan	
más:	escuchar	leer	o	leer?	¿Por	qué?

d. 	 ¿Cómo	contarían	ustedes	“El	real	del	sastre”?
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Actividad  3. Escuchar y mirar: el relato audiovisual

 Otra forma de acercarse a los textos de la tradición oral es a través de los videos. 

a. 	 Vean	un	episodio	de	Cuentos para no dormirse,	en	el	canal	Pakapaka.	Se	trata	de	“El	Coquena	
y	los	dos	hermanos”,	una	leyenda	colla.	Ingresen	en:
https://www.youtube.com/watch?v=WCRgfLIC7Rs

	 Luego	de	ver	el	video,	resuelvan.
	 •	 ¿Quién	es	el	Coquena?	¿Cómo	lo	definirían?
	 •	 ¿Por	qué	no	se	comporta	de	la	misma	manera	con	el	hombre	pobre	que	con	su	hermano	rico?

b. 	 ¿Les	resultó	fácil	resolver	las	consignas?	¿Por	qué?

c. 	 ¿Les	gustó	esta	otra	manera	de	conocer	una	historia?	Lean	lo	que	opinan	Los	Lenguaraces	y	
luego,	respondan.

	

	 •	 ¿Qué	prefieren	ustedes?	¿Con	cuál	de	los	chicos	se	sienten	identificados?	¿Por	qué?

Me gusta leer en silencio 
porque imagino a los 
personajes y el lugar donde 
transcurre la historia.

A mí me gustó más ver el 
video porque escuché la 
leyenda y al mismo tiempo 
vi en movimiento a los 
personajes.
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Actividad  4. El libro digital

En esta actividad, explorarán la lectura de un libro digital.

a. 	 En	el	siguiente	link,	encontrarán	el	libro	Más y más cuentos,	del	Plan	Nacional	de	Lectura.	
Ingresen	y	 lean	 la	 leyenda	europea	“Ulderico	y	el	 rey”,	desde	 la	página	 13	a	 la	30.	Luego,	
resuelvan	las	actividades.	
https://goo.gl/blhGGl

	 •	 El rey no se convirtió en hormiga. Solo era un sueño.	¿Están	de	acuerdo	con	esa	afirmación	
sobre	lo	que	ocurre	en	“Ulderico	y	el	rey”?	Expliquen	por	qué	y	justifiquen	su	opinión	con	
ejemplos.

	 •	 ¿Cómo	contarían	ustedes	la	leyenda?	Sin	volver	a	leerla,	escriban	lo	que	recuerden	de	ella.	Les	
damos	algunas	ayudas.

Ulderico era…

Una vez, Ulderico y el rey…

De pronto, cuando el rey se durmió…

La hormiga comenzó a caminar, entonces…

Cuando el rey despertó, dijo…

Entonces, Ulderico habló por primera vez…

El rey y Ulderico recorrieron la caverna y encontraron…

	 •	 Compartan	la	leyenda	que	escribió	cada	uno	y	conversen:	¿Hay	diferencias	en	las	versiones?	
¿Cuáles?

	 •	 ¿Por	qué	habrá	más	de	una	versión	de	los	relatos	que	circulan	oralmente	y	luego	se	escriben?	
Conversen	sobre	los	motivos	y	completen.

Los relatos orales tienen más de una versión porque…

	 •	 ¿Qué	diferencias	encontraron	al	leer	un	texto	en	pantalla	y	uno	en	formato	digital?	¿Cuál	de	
las	experiencias	se	parece	más	a	la	de	leer	un	libro	en	papel?	¿Por	qué?
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Actividad  5 . El narrador oral

a.  Lean este artículo de opinión sobre la narración oral: “Como de chicos, como hace siglos, la 
magia del ‘había una vez ...”, de Verónica Sukaczer.
http://www.clarin.com/opinion/chicos-hace-siglos-magia-vez_0_HJ3225aT.html

 Ahora, resuelvan estas actividades.
 • La autora del artículo dice: “uno podría preguntarse por qué contar cuentos si uno mismo 

puede leerlos”. ¿Cómo responderían ustedes a esa pregunta?
 • ¿Qué les parece que significan estas expresiones de la autora del artículo sobre la narración 

oral? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Por qué?

“No alcanza solo con pronunciar las palabras que están escritas en el libro. Narrar no consiste 
en repetir un texto en voz alta sino en contar un cuento con las propias palabras”.

“Alguna vez Stephen King, que no es narrador sino escritor y de los grandes, dijo: ‘Los libros 
son la magia más portátil que existe’. Pero en verdad estaba equivocado. La narración es aún más 
portátil. Porque basta con decir ‘había una vez’ en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, 
frente a pocos o muchos, para que el mundo vuelva a ser contado y una voz encienda la magia”.

b.  En este video, la escritora Liliana Cinetto narra “Problemas de memoria”, un cuento popular 
de la tradición judía. Véanlo en el siguiente link y, después, resuelvan las actividades.
https://www.youtube.com/watch?v=T2Q7eXkVLrw

 • Para provocar risa en el lector o en el oyente, los cuentos de humor se caracterizan por 
presentar algunos recursos, como la exageración y el disparate. Lean las definiciones y luego 
conversen: ¿Qué ejemplos de esos recursos hay en el relato de Cinetto?

 • ¿Cuál es la diferencia entre leer un cuento en voz alta y narrarlo como hizo Liliana Cinetto? 
 • Hasta ahora, experimentaron diferentes maneras de conocer un relato de la tradición oral. 

¿Cómo se sintieron en cada una de esas experiencias? Copien este cuadro y complétenlo con 
algunas de estas posibilidades u otras que se les ocurran.

Exageración: presenta una situación real o las 
características de una persona, sobredimensio-
nándolas. Por ejemplo, “Es tan alta que se le 
metió una nube en el ojo”. 

Disparate: presenta con naturalidad una 
situación inesperada para el lector u oyente. 
Por ejemplo: “Aquella tarde llovieron peces 
de colores. Por suerte, la gente estaba 
avisada y nadie salió sin paraguas”.
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 Me costó concentrarme.  No me costó concentrarme.  Me desconcentré.  Me resultó más fácil de 
entender.   Me resultó más difícil de entender.   Me pareció más entretenido.   Me pareció menos 
entretenido.   Despertó mi imaginación.   No despertó mi imaginación.

Leer un libro digital 
o en pantalla

Escuchar  
leer

 

Ver 
un video

 

Escuchar  
narrar
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Actividad  6. Recopilar textos de tradición oral

a.  Entrevisten a los adultos de su familia para saber qué poemas, canciones, adivinanzas, chistes, 
retahílas o cuentos breves conocen desde su infancia. Estas preguntas les servirán de guía. Si 
es posible, filmen o graben la entrevista. Si no, anoten las respuestas.

> ¿Te contaban cuentos en tu infancia? ¿Cuáles?

 .........................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

> ¿Te acordás de “En la casa de Pinocho, todos cuentan hasta ocho: pin uno, 
pin dos, pin...”? ¿Qué otras retahílas usabas para jugar con tus amigos? 
¿Podés recitar una de memoria?

 ............................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

> ¿Contaban chistes en tu casa o entre tus amigos? ¿Recordás alguno para 
chicos que te haya causado mucha gracia? ¿Cuál era?

 ............................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................

> ¿Jugabas a las adivinanzas? ¿Cuál era tu preferida?

 .............................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

>  ¿Te cantaban canciones de cuna? ¿Cuál recordás?

 ............................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

> ¿Me contás un cuento corto que te hayan contado a vos en tu infancia?

 ..........................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................

b.  Compartan las entrevistas con sus compañeros y conversen: ¿Qué textos de la tradición oral 
conocieron al hacer las entrevistas?
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Actividad  7. Explorar libros en papel o libros digitales

a.  Reunidos en grupos, busquen cuentos cortos de la tradición oral que les parezcan interesantes 
para leer en voz alta o narrar a sus compañeros de primer ciclo. Investiguen en la biblioteca de 
su casa y la de la escuela, o en Internet. 

 Direccionario para buscar cuentos breves en Internet: 

* Colección Mi Biblioteca Personal (libros ilustrados para descargar o leer en línea)
http://servicios.abc.gov.ar/comunidadycultura/mibibliotecapersonal/libros.html

* Biblioteca Virtual Cervantes (sección infantil/juvenil)
http://www.cervantesvirtual.com/portales/literatura_popular_de_tradicion_infantil/catalo-
go_titulos/

* Biblioteca Universal (sección infantil)
http://www.biblioteca.org.ar/infantil.htm

b.  Cada grupo haga una lista de cuentos posibles. Pueden incluir los que les contaron los adultos 
de su familia. Luego, elijan el que les parezca más adecuado para los chicos de primer ciclo, 
teniendo en cuenta su edad (entre 6 y 9 años), el tema y la extensión del cuento.
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Actividad  8. La ronda de lectura “Cuentos junto al fogón”

a.  Llegó el momento de prepararse para leer el cuento o narrarlo sin leer. Sigan estos consejos y 
lo harán muy bien. 

  Si eligen leer en voz alta:
https://es.scribd.com/doc/145286235/Diez-consejos-para-leer-en-voz-alta-pdf

  Si eligen narrar sin leer:

PARA CONVERTIRSE EN UN NARRADOR DE HISTORIAS

¿Dónde narrar?
Elige un sitio aislado, lejos de los ruidos habituales de la escuela. Así los chicos podrán 

concentrarse y “viajar” al mundo que propone el cuento. Además, debe ser un lugar donde 
todos, narrador y público, estén cómodos. Que el cuerpo no ande pensando cómo ponerse 
porque se le duerme una pierna o la cola se le enfría porque está en el suelo.

¿Cuándo narrar?
No se puede obligar a nadie a disfrutar. Entonces, prepara a tu público para el 

acontecimiento. Puedes hacer algo que le diga “abre las orejas y relaja los músculos que viene 
el cuento”, por ejemplo: oscurecer el lugar y encender una linterna o una luz tenue. 

¿Cómo narrar?
Cada persona tiene un narrador adentro que es de una manera, así que hazlo a tu manera. 

Narrar siempre es ser uno mismo, con tu mirada, tu voz y tu cuerpo.
La mirada. La mirada une y conecta a las personas. Por eso es importante que mires a quienes 
les cuentas el cuento con una mirada tranquila, amable, que invita a escuchar.
La voz. No solo es importante lo que dices, sino cómo lo dices. Un tono monótono suele 
aburrir y hace que tu público pierda el interés. Pero si vives con intensidad lo que narras, sin 
darte cuenta irás variando tu tono de voz. Por ejemplo, seguramente hablarás rápido cuando 
cuentes situaciones de peligro y más lento cuando des las indicaciones para llegar hasta 
un tesoro. Gritarás cuando el protagonista se lastimó, y hablarás bajito para no despertar al 
ogro que duerme. 
Además, la voz no se compone solo de palabras. También los silencios cuentan el cuento, así 
que juega con las pausas: cuando veas que cabe, calla por unos instantes y observa la reacción 
de tu público.
El cuerpo. El cuerpo de las personas tiene un gran poder expresivo. Tanto que una sobrecarga 
de gestos, en vez de ayudar, puede enturbiar la historia. No te fuerces demasiado. Es mejor 
ser natural que estar pendiente de moverte mucho tratando de “hacerlo muy bien”. Relájate y 
disfruta del espectáculo del que, además, serás el actor. 

Ahora que sabes que narrar es ser tú mismo, es hablar y también callar, es naturalidad, 
recuerda: La narración es una actividad placentera. Entonces, cuando narres, que sea por 
placer, disfrútalo porque, por encima de todo, la narración es disfrutarnos.

Pablo Albo. En: http://celestebibliotecaescolar.blogspot.com.ar/p/narracion-oral.html 
(Adaptación).
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b.  Todos los integrantes del grupo ensayen la lectura o la narración del cuento elegido, hasta 
sentir que están seguros. 

c.  Armen un fogón con material reciclado, siguiendo estos pasos.

Cómo hacer un fogón de papel 

Materiales 

*
 Un plato o una bandeja redonda descartable.

*
 Seis tubos de cartón (pueden ser los rollos de cocina, de papel higiénico o los de telas).

*
 Papel barrilete o afiche de colores que simulen el fuego: rojo, naranja, amarillo.

*
 Témpera marrón y pinceles.

*
 Tijera.

*
 Pegamento.

*
 Piedras pintadas (optativo).

Procedimiento 
1. Pinten los tubos de cartón con la témpera marrón y déjenlos secar.
2. Peguen los tubos de cartón al plato o bandeja. Acomódenlos como las maderas de un fogón.
3. Corten los papeles en cuadrados, arrúguenlos y colóquenlos en el centro del fogón.
4. Pueden agregar algunas piedras pintadas.

d.  Realicen un afiche para anunciar el día, el horario y el lugar de la ronda de lectura “Cuentos 
junto al fogón”. Por último, narren para los chicos de primer ciclo alrededor del fogón y 
¡disfrútenlo!


