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RESUMEN 

La presente investigacibn se realizd con nifios y nifias menores de 6 afios de 

edad de los Planteles de Aplicaci6n Guam6n Poma de Ayala en el afio 2014. Los 

objetivos se han centrado en: analizar y conocer estereotipos sexistas en los 

cuentos clasicos utilizados con los ninos y nifias; analizar el papel de la maestra 

en la transmisi6n de los estereotipos sexistas a trav6s de los cuentos clasicos en 

los nifios y nifias; analizar y conocer las percepciones de las nifias y nifios, los 

padres y madres de familia, y la maestra acerca de los cuentos clasicos. Nos 

centramos en la literatura infantil, mas concretamente en los cuentos clasicos 

infantiles, ya que son herramientas de ensefianza que ayudan a generar 

determinadas construcciones socioculturales. La urtidad de analisis estuvo 

conformada de 11 personas (tres niftas, tres nifios, dos madres, 02 padres y una 

maestra), establecido por un muestreo no probabilfstico. E l disefio de 

investigaci6n fue la etnografia clasica, recabando informaci6n de los cuentos 

clasicos, notas de campo y gula de entrevista en profundidad. Terminado el 

trabajo de campo, se ha categorizado, analizado e interpretado la informaci6n 

relevante. Los resultados muestran que los cuentos clasicos tienen como 

protagonistas a las mujeres, pero todas tienen un papel sumiso, dependiente del 

vardn, debil, entre otros; se constituyen como referentes de un aprendizaje 

estereotipado. Para la maestra, esta literatura genera desigualdades, aunque es 

rescatable su contenido etico-valorativo. Segun los nifios y nifias, tienen 

contenidos y mensajes que les ensefian a comportarse bien; asimismo, los 

personajes sirven de modelo a la hora de realizar algunas tareas y actividades. 

Segun los padres y madres de familia, son muy importantes, ya que coadyuvan 

en la formacibn etico-valorativa de sus hijos e hijas, a pesar de su antiguedad y 

contenido fantasioso; asimismo, son importantes por reflejar y desnudar los 

problemas sociales de la actualidad. 

PALABRAS CLAVES: Estereotipos sexistas, sexismo, estereotipo, cuentos 

clasicos, genero, identidad, construcci6n sociocultural, pautas sociales. 

IV 



ABSTRACT 

This research was conducted with children under 6 years of Plantings Application 

Guaman Poma de Ayala in 2014. The objectives have focused on: analyze and 

understand gender stereotypes in the classic stories used with children and girls; 

analyze the role of the teacher in the transmission of gender stereotypes through 

classic stories in children; analyze and understand the perceptions of children, 

parents and mothers, and the teacher about the classic stories. We focus on 

children's literature, specifically in the classic children's stories because they are 

teaching tools that help generate certain sociocultural constructions. The analysis 

unit consisted of 11 people (three girls, three children, two mothers 02 parents 

and a teacher), established by a non-probability sampling. The research design 

was classic ethnography, gathering information from classic stories, field notes 

and in-depth interview guide. Completed the fieldwork, it has categorized, 

analyzed and interpreted the relevant information. The results show that the 

classic stories have women as protagonists, but alf have a dependent male, weak, 

among other submissive role; They are constituted as a stereotypical references 

of learning. For the teacher, this literature generates inequalities, although it is 

salvageable its ethical-evaluative content. According to children, they have 

content and messages that teach them to behave well; Also, the characters serve 

as a model when performing certain tasks and activities. According to parents and 

mothers, they are very important because they contribute to the ethical-valuation 

of their children, despite their age and content fantasioso training; They are 

important to reflect and lay bare the social problems of today. 

KEYWORDS: Sexist stereotypes, sexism, stereotype, classic stories, gender, 

identity, cultural construction, social patterns. 
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INTRODUCCION 

En pleno siglo XXI , las diferencias entre hombres y mujeres, de larga tradici6n, 

basada en prejuicios como la inferioridad de las mujeres, tanto biol6gica como 

intelectual y moral, siguen vigentes en nuestra sociedad. Asimismo, en las 

instituciones educativas, siguen detectendose indicios de sexismo en los 

contenidos transmitidos, a traves de mensajes expllcitos o implicitos, en 

comportamientos desiguales, o actitudes que impiden que nifias y nifios se 

formen, crezcan y se desarrollen en la escuela disfrutando de las mismas 

oportunidades. A la hora de analizar los materiales empleados, por ejemplo, se 

hace evidente la presencia del sexismo; asi, ciertos cuentos infantiles, que son 

recursos educativos muy utiles para transmitir mensajes y valores determinados, 

se convierten en contraproducentes; ya que pueden construir conocimientos y 

conductas alejados de la realidad, basados en la tradici6n y en comportamientos 

sexistas que se dan entre los hombres y las mujeres, haciendo que nifios y nifias 

asuman los roles establecidos para cada sexo como reales, verdaderos y 

validados de esta sociedad, reproduciendolos en su vida cotidiana. 

Frente a lo dicho, y bajo una mirada de genera, se hace necesario realizar un 

analisis critico sobre los contenidos sexistas de los cuentos infantiles; asimismo, 

su transmisi6n y las diferentes percepciones que sobre ello pudieran existir. 

Para tal efecto, el presente trabajo de investigaci6n se realizo con nifias y nifios 

menores de 6 afios de los Planteles de Aplicaci6n Guam§n Poma de Ayala en el 

afio 2014, ubicado en la ciudad de Ayacucho. El informe esta organizado en 

cuatro capitulos. En el primero, denominado El problema, se desarrolla lo 

referente a la determinaci6n y formulaci6n del problema, los objetivos, la 

justificaci6n y las limitaciones. 

En el segundo capftulo, titulado Descripcidn de aspectos metodoldgicos, se 

precisa el enfoque, tipo y disefio de investigaci6n; asimismo, las tecnicas e 
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instrumentos de recolecci6n de informaci6n; tambien, la unidad de an£lisis, el 

procedimiento de recolecci6n de informaci6n y las consideraciones eticas. 

En el tercer capftulo, titulado Marco tedrico, se aborda, en primer lugar, los 

antecedentes de la investigaci6n. Luego, el disefio tedrico, en donde se 

desarrolla definiciones sobre el genero; genero y la construccibn simb6lica de las 

identidades; la socializaci6n diferencial por genero; los principales agentes 

socializadores del genero; los estereotipos de genero y sexismo; la 

correspondencia del estereotipo de genero segun el sexo, los roles, tareas y 

espacios en funci6n del genero; el enfoque de genero; la educaci6n desde la 

perspectiva de genero; los cuentos infantiles (definici6n, caracteristicas y tipos); 

y la transmisi6n de estereotipos sexistas mediante los cuentos clasicos infantiles. 

En el capftulo cuarto, denominado Presentacidn de los hallazgos, se detalla el 

marco contextual donde se desarroll6 la investigaci6n (ubicaci6n geografica, 

resefia htst6rica, composici6n de la poblaci6n educativa, el diagnbstico 

situacional) y las interpretaciones o los hallazgos de la investigaci6n. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones, las cuales se 

basan en los hallazgos manifestados en el capitulo anterior y en coherencia con 

los objetivos formulados en la investigaci6n. 

En la parte final del trabajo, se consideran las referencias bibliograficas y los 

anexos de la investigacion. 
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CAPfTULO I 

E L PROBLEMA 

1.1 Enunciado del problema 

Uno de los problemas sociales de arraigo cultural vigente en la sociedad actual 

es el sexismo o estereotipo de genero; el cual consiste en todas aquellas 

conductas, actitudes y en general ideologlas que expresan desvalorizacidn e 

inferiorizacibn de las mujeres en relaci6n a los hombres, por el mismo hecho de 

pertenecer a ese genero; siendo inaceptable y hasta irracional, ya que estos no 

tienen origen en los cromosomas ni en las hormonas, pues se trata de conductas 

que se adquieren a traves del medio y del aprendizaje cultural (L6pez y Madrid, 

1998). 

En el Peru, esta problematica se vive a diario, indudablemente con ralces 

histdricas, estaicturales y culturales. Asi, en nuestro medio, no es raro escuchar 

expresiones como "El vardn nunca llora", "La mujeres el sexo debil", "El var6n es 

mas fuerte que la mujer", "El vardn trabaja y mantiene a su familia", "El var6n 

debe ser bien atendido en la casa", "La mujer es llorona", "La mujer es de su 

casa", "La mujer debe atender a su esposo y sus hijos", entre otras; siendo pautas 

imperantes del comportamiento social. A estos se suman las elevadas tasas de 

feminicidio y la violencia contra la mujer. 

Las instituciones educativas de nuestro pals no estan aisladas de la sociedad, 

sino que se hallan insertas en esta, acogiendo e inculcando valores y normas 
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sociales vigentes en las niftas y los nifios, ya socializados en los asuntos de 

genero a traves de la familia y el entorno social. A partir de ese momento, lo que 

se hace, por acci6n o por ornisi6n, es reforzar, mantener y reproducir de este 

comportamiento hasta el punto de llegar a normalizarlo. Referente a este hecho, 

Contreras (2001), citado por Grafta (2006), afirma que "en la escolarizaci6n 

moderna, la igualdad formal proporciona cierta inmunidad a la discriminaci6n y 

desigualdad de genero" (p. 66). Este hecho sigue perjudicando seriamente el 

desarrollo del alumnado, al limitar a las nifias en algunos aspectos y a los nifios 

en otros. El profesorado ha colaborado inconscientemente en su transmisi6n a 

traves de las actitudes que mantiene, las estrategias metodol6gicas y el lenguaje 

que emplea. 

Por otro lado, en nuestro pals, los estereotipos definen a los nifios como los mas 

fuertes, ingeniosos, independientes, inteligentes y curiosos; mientras que a las 

niflas como mas dependientes, debiles, tontas, afectuosas, ddciles y 

colaboradoras; asimismo, las actividades que realizan, los juegos que se les 

asignan, las relaciones, las formas de vestir y de comportarse o las diversiones 

son diferentes para cada uno de los sexos. 

Aunque los niftos y nifias aprenden a ser sexistas de muchas formas, el empleo 

de los libros y los manuales escolares ha encontrado una de las mejores maneras 

de publicitar lo que pasa a nivel social. Pues, basta un espacio de tiempo tan 

reducido como lo es de un relato sexista para transmitir su contenido, reforzando 

de esta manera las disputas coiectivas y una falta de entendimiento constante 

entre ambos generos. En este sentido, Michel (2001) afirma que "el caracter 

sexista de las escuelas resulta todavia mas evidente cuando se examinan los 

roles femeninos y masculinos en los textos e ilustraciones de los manuales 

escolares" (p. 70). 

Lo descrito hasta aquf motivb a una investigaci6n que permita comprender un 

proceder compartido plagado de irracionalidad y bajo el halo de la tradicionalidad 
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como mantenimiento temporal en nihos y ninas menores de seis aflos de los 

Planteles de Aplicacion Guama'n Poma de Ayala. 

1.2 Formulacidn del problema 

i,Que estereotipos sexistas contienen los cuentos clasicos dirigidos a nifios y 

ninas menores de seis afios en los Planteles de Aplicacidn Guam&n Poma de 

Ayala. Ayacucho, 2014? 

i,Cual es el papel de la maestra en la transmisi6n de estereotipos sexistas a 

traves de los cuentos clasicos en los ninos y ninas menores de seis afios en los 

Planteles de Aplicaci6n Guamin Poma de Ayala. Ayacucho, 2014? 

iQue percepciones tienen las ninas y los nifios menores de seis aflos, padres y 

madres de familia, y la maestra acerca de los cuentos clasicos utilizados en los 

Planteles de Aplicacidn Guam6n Poma de Ayala. Ayacucho, 2014? 

1.3 Objetivos de la investigacion 

Analizar y conocer los estereotipos sexistas de los cuentos clasicos dirigidos a 

nifios y niflas menores de seis aflos en los Planteles de Aplicaci6n Guama'n Poma 

de Ayala. Ayacucho, 2014. 

Analizar el papel de la maestra en la transmisi6n de estereotipos sexistas a traves 

de los cuentos clasicos en nifios y ninas menores de seis aflos en los Planteles 

de Aplicaci6n Guama'n Poma de Ayala. Ayacucho, 2014. 

Analizar y conocer las percepciones de niflas y nifios menores de seis aflos, 

padres y madres de familia, y la maestra acerca de los cuentos clasicos utilizados 

en los Planteles de Aplicaci6n Guama'n Poma de Ayala. Ayacucho, 2014. 
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1.4 Justificaci6n 

En los textos escolares que se utilizan en nuestro pals, se presentan visiones 

sesgadas y androcentricas de la sociedad, los cuales fortalecen y hasta 

perpetuan la desigualdad entre el vardn y la mujer. Pero es en la Educacidn Inicial 

donde estos estereotipos se transmiten cotidianamente en los nifios y nifias a 

traves de los cuentos clasicos infantiles. Asf, en Cenicienta, Blancanieves, 

Caperucita Roja y La Bella Durmiente, las nifias se ven reflejadas como futuras 

esposas, sirvientas, mamas o amas de casa; mientras que los nifios tienen un 

papel activo, valiente, fuerte, inteligente y con astucia. En consecuencia, la 

presente investigaci6n se justifica en tres ambitos: te6rico, metodolbgico y 

practico. 

En lo te6rico, permite abordar profundamente los constructors teoricos y 

conceptuales sobre el sexismo y como estos se encuentran inmersos dentro de 

la literatura infantil. De esta manera, sirve de base para futuras investigaciones 

que se relacionan con el tema en estudio. 

En lo practico, busca desenmascarar y neutralizar el sexismo en los cuentos 

clasicos; contribuyendo, de esta manera, en la busqueda de cuentos no sexistas 

y metodologlas educativas que desarrollen todas las potencialidades de las 

personas, partiendo de su diferente biologfa, pero evitando que esta se convierta 

en un motivo de diferenciaci6n y exclusi6n. 

En ultimo lugar, en lo metodol6gico, se elabor6 y aplic6 instrumentos de 

investigacidn netamente cualitativos, garantizando su validez y confiabilidad, 

para una mayor objetividad de los resultados. 

1.5 Limitaciones 

Durante la investigaci6n, se presentaron algunas limitaciones, que 

obstaculizaron, de alguna manera, su desarrollo 6ptimo. Los cuales se detallan a 

continuaci6n: 
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• E l tiempo asignado al trabajo de campo fue corto, pero no impidi6 acumular la 

mayor cantidad de informaci6n. 

» La poca participaci6n de los padres de familia en las entrevistas, algunos y 

algunas, a quienes se ha citado, no acudieron. 

" La escasez de bibliografi'a sobre el tema en las bibliotecas de la universidad y 

otras instituciones de la locafidad, que limitaron de alguna manera la 

construcci6n del disefio te6rico; sin embargo, se hizo lo posible para 

conseguirlo, ya sea comprando o acudiendo a las bibliotecas virtuales, 

difundidas por la web. 

• Finalmente, la limitacibn mas grande, la financiaci6n econ6mica de la presente 

investigaci6n, que fue enteramente asumida por la investigadora. 
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CAPfTULO II 

DESCRIPCION DE ASPECTOS METODOL.6GICOS 

2.1 Enfoque de la Investigacidn 

La presente investigaci6n estuvo orientada bajo un enfoque cualitativo, llamado 

tambien naturalista. En ella se "utiliza la recoleccidn de datos sin rnediaci6n 

numerica para descubrir o afinar preguntas de investigation en el proceso de 

interpretacidn" (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2006, p. 8). E s decir, explora 

y recoge informaci6n cualitativa sobre las experiencias de la gente en su vida 

cotidiana para comprender los fen6menos y dar sentido a la misma tal cual se 

despliega. 

Asimismo, Taylor y Bogdan (1994) sefialan que "se refiere, en su mas amplio 

sentido, a la investigaci6n que produce datos descriptivos, las propias palabras 

de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable" (p. 20). Ademas, 

Monje (2011) sostiene que la investigaci6n cualitativa se nutre 

epistemologicamente de la hermeneutica, la fenomenologia y el interaccionismo 

simb6lico, los cuales detallamos a continuaci6n: 

Para el pensamiento hermeneutico, los actores sociales no son meros objetos de 

estudio como si fuesen cosas, sino tambien significan, hablan y son reflexivos. 

Da prioridad a la comprensi6n y al sentido, en un procedimiento que tiene en 
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cuenta las intenciones, motivaciones, expectativas, razones y creencias de los 

individuos. 

Por otro lado, la fenomenologla afirma que el conocimiento esta mediado por las 

caracterlsticas sociales y personales del observador; asimismo, trata de 

comprender los fenbmenos a partir del sentido que adquieren las cosas para los 

individuos en el marco de su "proyecto de mundo" donde se originan. 

Finalmente, el interaccionismo simbdlico afirma que la conducta humana solo se 

puede comprender y explicar en relacibn con los significados que las personas 

dan a las cosas y a sus acciones. La realidad de los individuos se estudia desde 

el interior, partir de lo que ellos perciben a traves de sus experiencias vividas. 

2.2 Tipo de investigacion 

El tipo de investigaci6n es etnografica, el cual, segun Monje (2011), es una forma 

de investigaci6n naturalista que estudia casos especlficos con el fin de desarrollar 

una teorla general, buscando comprender una comunidad y su contexto cultural 

sin partir de presuposiciones o expectativas; lo cual no signifies que la labor del 

investigador sea de caracter emplrico, espontanelsta y carente de sustento 

te6rico, sino mas bien representa a una postura frente a la realidad investigada. 

Ademas, Martinez (1998) sefiala que el "objetivo inmediato de un estudio 

etnografico es crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado, pero su 

intencidn y mirada mas lejana es contribuir en la comprensidn de sectores y 

grupos poblacionales mas amplios que tienen caracterfsticas similares* (p. 30). 

E s decir, estudiar y comprender el fen6meno tal cual sucede (en su escenario 

natural). 

Por otro lado, la etnograffa esta estrechamente ligada al trabajo de campo, a 

partir del cual se establece contacto directo con los sujetos y la realidad estudiada 

(Monje, 2011). En este sentido, explota la capacidad del investigador para 
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recoger sistemSticamente descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interacciones y comportamientos observados; citas directas de la 

gente sobre sus experiencias; actitudes y pensamientos; de la misma forma, 

obtiene extractos o pasajes enteros de documentos, cartas, registros e historias 

de caso. 

2.3 Disefio de investigacion 

En la presente investigaci6n, se utiliz6 el disefio denominado etnografia clasica. 

El cual, segun Quispe (2012), analiza temas culturales y las categorias son 

inducidos durante el trabajo de campo. El ambito de investigacibn puede ser una 

comunidad, un grupo donde sus miembros compartan una cultura determinada 

como: la forma de vida, las creencias, las posiciones ideol6gicas, los valores, las 

ideas, tanto explicitas como implfcitas, entre otros. Por su parte, Creswell (2005), 

citado por Hernandez y otros (2006), dice que la etnograffa clasica se trata de: 

Una modalidad tlpicamente cualitativa en la cual se analizan temas 
culturales y las categorias son inducidas durante el trabajo de campo. 
El ambito de investigacibn puede ser un grupo, una colectividad, una 
comunidad en la que sus miembros compartan una cultura 
determinada (forma de vida, creencias comunes, posiciones 
ideol6gicas, ritos, valores, sfmbolos, practicas e ideas, tanto implfcitas 
o subyacentes como explicitas o manifiestas) (p. 697). 

En resumen, el disefio referido tiene la modalidad tlpicamente cualitativa donde 

se analizan temas culturales y las categorias son inducidas durante el trabajo de 

campo. Se estudia a un grupo o comunidad que comparte una cultura 

determinada y los resultados se conectan con las estructuras sociales. 

2.4 M6todos de investigacidn 

Los principales metodos que se emplearon en el presente trabajo son el 

etnograTico y hermeneutico. Asi, el primero, segun G6mez, Rodriguez y Alarc6n 

(2005), consiste en la: 
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Descripci6n y comprensi6n del modo o estilo de vida de las personas, 
a quienes se estudia, representando de manera responsable cada uno 
de los aspectos que caracterizan y definen al hombre y su cultura, 
interesandose especialmente por lo que la gente hace, c6mo se 
comporta, c6mo interactua, c6mo construye su vida y c6mo la destruye 
tambien (p. 359). 

Mediante este metodo, se describi6 y analizb el papel de la maestra en la 

transmisi6n de los estereotipos sexistas a traves de los cuentos clasicos a nifios 

y nifias; asimismo, las percepciones de nifias y nifios, padres y madres de familia 

y la maestra acerca de los cuentos clasicos infantiles. 

El metodo hermeneutico, de acuerdo con Gadamer (1998), es la herramienta de 

acceso al fen6meno de la comprensi6n y de la correcta interpretaci6n de lo 

comprendido (textos). Asf, comprender e interpretar textos no es solo una 

instancia cientffica, sino que pertenece, con toda evidencia, a la experiencia 

humana en el mundo. Como podemos apreciar, el autor resalta la condicidn de 

la experiencialidad humana, la accidn del hombre que se expresa en el texto, 

producto de su acci6n en el mundo. 

A traves de este metodo, se analiz6, interpret.6 y luego se Ileg6 a la comprensi6n 

sobre el contenido sexista de los cuentos clasicos infantiles dirigido a nifios y 

nifias menores de seis afios de los Planteles de Aplicaci6n GuamSn Poma de 

Ayala. 

2.5 Tecnicas de investigacion 

Las tecnicas utilizadas en el presente estudio fueron la observaci6n participante, 

entrevista a profundidad y el analisis de contenido. Con ellas se trat6 de conocer 

a profundidad el tema materia de estudio. 
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2.5.1 La observaci6n participante 

Esta tecnica es muy utilizada para recoger informacidn en las investigaciones 

cualitativas. Al respecto, Monje (2011) afirma que consiste en observar y registrar 

informaci6n, con un minimo de estructuras e interferencia del investigador, sobre 

las acciones perceptibles de las personas en su contexto natural; asimismo, 

describe la cultura desde el punto de vista de sus participantes o integrantes. 

Para Sierra (2001), esta tecnica se hace efectiva cuando el investigador se 

mezcla con el grupo observado y participa en sus actividades mas o menos 

intensamente; puesto que "uno mismo esta inmerso en un escenario elegido por 

un periodo de tiempo para obtener una perspectiva interna del escenario o la 

cultura del grupo" (Mayan, 2001, p. 12). 

En pocas palabras, mediante la observaci6n participante, se observd, registrb y 

describi6 informaci6n detallada sobre el papel de la maestra en la transmisi6n de 

los estereotipos sexistas a traves de los cuentos clasicos a nifios y niflas. 

2.5.2 Entrevista en profundidad 

Tambien denominada por algunos autores como entrevista abierta. 

Generalmente, suele cubrir solamente uno o dos temas, pero con mayor 

profundidad. El resto de las preguntas que el investigador realiza, va emergiendo 

de las respuestas del entrevistado y se centra fundamentalmente en la aclaraci6n 

de los detalles, con la finalidad de profundizar el tema objeto de estudio. 

Segun Taylor y Bogdan (1994), la entrevista a profundidad sigue el modelo de 

platica entre iguales, encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y los 

informantes, reuniones orientadas hacia la comprensi6n de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto de sus vidas, expenencias o situaciones, tal como 

las expresan con sus propias palabras. 
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Por tanto, las entrevistas en profundidad se realizan de manera individual a 

personas cuyas ideas, opiniones y valoraciones son relevantes para los objetivos 

de la investigaci6n. El entrevistador se apoya en un guion previamente 

preparado, pero no sigue un orden tematico planificado de antemano; se ocupa 

de que la entrevista este focalizada correctamente en el tema de estudio; 

mantiene el interes y motivac»6n del entrevistado; profundiza en las ideas, 

opiniones, actitudes y formas de pensar de los entrevistados sin influir sobre las 

ideas de los opinantes; es responsable de grabar las entrevistas y las transcribe 

en forma literal, lo que es de gran valor para el posterior analisis y la 

interpretacibn. 

Mediante esta tecnica, se obtuvo informacidn relevante sobre las percepciones 

de nifias y nifios, padres y madres de familia, y la maestra acerca de los cuentos 

clasicos infantiles, para luego analizar e interpretarlas. 

2.5.3 Analisis de contenido 

E s una tecnica de investigacibn para una descripci6n objetiva y sistemica del 

contenido manifiesto de las comunicaciones, teniendo como fin interpretarlos. Al 

respecto, G6mez (2000) sefiala como una tecnica que busca descubrir la 

significaci6n de un mensaje, ya sea este un discurso, una historia de vida, un 

articulo de revista, un texto escolar, un decreto ministerial, etc. Cosiste en 

clasificar y/o codificar los diversos elementos de un mensaje en categorias, con 

el fin de hacer aparecer de la mejor manera el sentido. 

El mismo autor refiere que a esta tecnica se considera "indirecta", ya que el 

analisis de la realidad social es a traves de la observaci6n y el analisis de los 

documentos que se crean o producen en ella. Mediante esta tecnica, se analiz6 

e interpret6 el contenido sexista de los cuentos clasicos infantiles dirigidos a nifios 

y nifias de la menores de seis afios. 
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2.6 Instrumentos de recoleccion de informacion 

2.6.1 Notas de campo 

E s un instrumento que concierne a la tecnica de la observaci6n participante; que, 

para Taylor y Bogdan (1994), consiste en tomar notas despues de cada 

observaci6n y tambien de los contactos mas ocasionales con los informantes; es 

decir, consiste en realizar descripciones de personas, acontecimientos y 

conversaciones, tanto como las acciones, sentimientos, intuiciones en un 

cuaderno o libreta de campo; asimismo, deben incluir las hip6tesis de trabajo del 

observador. 

Mayan (2001) clarifica al respecto sefialando que se trata de relatos descriptivos 

donde se registran objetivamente lo que esta sucediendo en el escenario. 

Entonces, la meta del investigador es capturar la experiencia vivida de los 

participantes y describir la comunidad de la cual son parte. 

Mediante este instrumento, se recogieron datos sobre los estereotipos sexistas 

de los cuentos clasicos transmitidos a los nifios y nifias en ei sal6n de clases, en 

el cual juegan un papel crucial las profesoras de la institucibn. 

2.6.2 Guia de entrevista en profundidad 

Este instrumento pertenece a la tecnica de la entrevista en profundidad. Segun 

Taylor y Bogdan (1994), no es un protocolo estructurado, se trata de una lista de 

areas generates que deben cubrirse con cada informante. El investigador decide 

c6mo enunciar las preguntas y cuando formularlas. La guia de entrevista sirve 

solamente para recordar que preguntas deben realizarse sobre ciertos temas. 

Mediante esta tecnica, se obtuvo informacibn necesaria al entrevistar a cada uno 

de los informantes (nifios, nifias, madres y maestra). 
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2.6.3 Textos (cuentos clasicos) 

Para la presente investigaci6n, consideramos los textos de algunos cuentos 

clasicos como instrumentos de investigaci6n, ya que el contenido de estos ha 

permitido obtener datos de manera indirecta sobre los estereotipos sexistas que 

se transmiten a los nifios y nifias del nivel Inicial. Esta herramienta corresponde 

a la tecnica de analisis de contenidos. 

Aparte de los instrumentos mencionados, se utilizaron medios que permitieron 

recabar informaci6n de manera mas iddnea, como por ejemplo las camaras 

fotograficas, de audio y video. 

2.7 Unidad de analisis 

En la investigaci6n cualitativa, se trabaja con una "muestra" o unidad de analisis 

intenciona! o no probabillstica; es decir, con grupos establecidos de acuerdo al 

interes del investigador. Al respecto, Martinez (1999) dice que la seleccidn de la 

"muestra" en un estudio etnografico requiere que el investigador especifique con 

precisi6n cual es la poblaci6n relevante o el fendmeno de investigacidn, usando 

criterios que pueden basarse en consideraciones tedricas o conceptuales, 

intereses personales, circunstancias situacionales u otras. 

En este sentido, el criterio empleado para determinar la unidad de analisis fue la 

identificaci6n de las circunstancias situacionales; ya que, al realizar mis practicas 

preprofesionales con los nifios y niftas de los Planteles de Aplicaci6n Guama'n 

Poma de Ayala, observe el empleo rutinario de ciertos cuentos clasicos. 

Por lo tanto, se ha trabajado con tres nifias, seis nifios, dos madres, dos padres 

y una maestra. Todos ellos pertenecientes a la secci6n "A" (Abejitas) de la 

mencionada institucibn educativa, durante el afio lectivo 2014. 
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2.8 Procedimiento de recoleccidn de informacion 

En este punto, se hace una descripci6n de las etapas realizadas en el inicio, 

durante y despues del proceso de trabajo de campo. 

2.8.1 Primera etapa: reflexiones individuates 

Por mi experiencia y reflexion en el campo de la educaci6n Inicial, la investigacibn 

se concentr6 en las practicas de formacidn preprofesional que se promueven en 

los centres de educaci6n infantil. Observe las relaciones de poder que se 

generaban en el aula y su similitud con las practicas sociales de la cultura 

capitalista-patriarcal. Empece a percibir las desigualdades que consciente e 

inconscientemente se producen en el contexto escolar y me preocupe por pensar 

en estrategias que promovieran cambios en esas interacciones. 

Posteriormente, observe que los nifios y las nifias estaban siendo formados 

dentro de una sociedad sexista. Esas practicas me preocupaban pues 

respondian a concepciones empiristas y conductistas de la educacibn que no 

contribuye en la formaci6n de personalidades creativas ni criticas. De ahi que 

quise realizar un estudio sobre estereotipos sexistas. 

La reflexi6n individual estuvo presente en todo el proceso de investigacidn: 

reflexionaba sobre lo leido, observado y lo que se iba descubriendo en la 

interacci6n con las personas participantes. Fue plantear y replantear lo me ayud6 

a comprender e interpretar la realidad del aula que observaba; a su vez, mi 

practica pedag6gica como futura profesora en educacibn Inicial 

2.8.2 Segunda etapa: elaboracidn tedrica 

Para iniciar el estudio, se parti6 de premisas te6ricas en torno al problema a 

investigar, fundamentadas en diferentes autores. Se hizo una revisi6n 
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bibliogr£fica a nivel nacional e internacional para comprender el tema que he 

investigado. 

Luego, hice un acercamiento tedrico, con una visi6n mas psicosocial de la 

educacidn, aplicando la pedagogfa en la ensefianza de los nifios y las nifias en 

educacidn Inicial. Este nuevo acercamiento me permiti6 analizar la realidad de 

los nifios y nifias de los Planteles de Aplicacidn Guamdn Poma de Ayala de una 

manera diferente, e inclul como tema de analisis las relaciones de poder y la 

transmisidn de los estereotipos sexistas a traves de los cuentos clasicos infantiles 

que se generan en el contexto escolar. 

La elaboraci6n tedrica no fue solamente una segunda etapa de la investigacidn, 

sino que estuvo presente siempre, desde el primer momento en que se inici6 el 

estudio. 

2.8.3 Tercera etapa: reflexiones colectivas 

Las reflexiones sobre el trabajo de campo en la educacidn infantil de los Planteles 

de Aplicacidn GuamAn Poma de Ayala, en donde realice la investigacidn sobre 

cdmo se estan realizando los procesos iniciales de formacidn en las nifias y los 

nifios menores de seis afios, se venfan dando desde hacla mucho tiempo. Los 

tratos diferenciados, el asistir a conferencias, seminarios y congresos, me 

hicieron reflexionar sobre la necesidad de cambiar, buscar nuevas y diferentes 

alternativas pedagdgicas en torno a este tema. Esta fue una de las razones 

primordiales para realizar esta investigacidn. 

Una vez iniciado el estudio, las reflexiones y los didlogos constantes con las/os 

docentes donde realizamos la investigacidn en las diferentes aulas de educacidn 

Inicial en los nifios y las nifias menores de seis afios fue una de las experiencias 

mas valiosas de la investigacidn; pues, se confrontaban diferentes puntos de 

vista, se compartieron vivencias y se buscaban explicaciones de lo que acontecia 

en el aula. Realmente, fue una experiencia de aprendizaje colectivo. En estos 
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dialogos, se toma conciencia de que el curriculo, como proyecto psicosocial-

ideoldgico, cultural y pedagdgico, no es neutro, lo que nos permiti6 observar de 

manera diferente lo que sucedla en las instituciones y los salones de clase. 

2.8.4 Cuarta etapa: identificacidn del tema 

El tema de estudio emergi6 de mis vivencias como estudiante de educaci6n 

Inicial, como educadora de nifios y nifias menores de seis afios. 

Los procesos iniciales de formaci6n de los nifios y las nifias en valores es un 

tema interesante por las implicaciones que trae, como herramienta para que los 

seres humanos conozcan el mundo y se desarrollen en el. Igualmente, el tema 

de las relaciones de poder en el aula me apasion6, puesto que muchas veces, 

como educadoras, pensamos que estamos promoviendo acciones que cultivan 

la igualdad de genero, incluyendo nuestra practica cotidiana; pero, a veces, 

estamos reproduciendo las desigualdades sociales de la cultura hegem6nica. 

2.8.5 Qulnta etapa: negociacidn de entrada 

Con un conocimiento previo sobre la practica pedag6gica de la institucidn 

educativa, dos meses antes de ingresar al aula, negocie formalmente la entrada 

al aula. Para ello, expuse el proyecto de investigaci6n a la direcci6n y docentes 

de la instituci6n educativa, con el fin de interesarles y lograr su confianza. Para 

lo cual realice lo siguiente: 

• Me puse en contacto con la docente para realizar la investigaci6n. Expuse, en 

terminos generales, los prop6sitos del estudio y el deseo de realizar el trabajo 

de campo con su grupo de niflas y ninos. Fui aceptada con gusto. 

• En el mes de septiembre de 2014, visite a los Planteles de Aplicaci6n GuamSn 

Poma de Ayala, converse con el director y el subdirector, trate asuntos como: 

la importancia del estudio, mi papel de investigadora, interes por interpretar la 
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realidad-realidades y necesidad de contar con su apoyo. Entregue una carta 

solicitando la autorizaci6n, a lo cual aceptb amablemente. 

• El propdsito de negociar la entrada fue conseguir el ingreso a la instituci6n 

donde se realizaria el trabajo de campo, con el fin de que los nifios y las niflas 

me percibieran como parte de sus grupos. As(, inicie las observaciones el 

primer dfa de mi inmersi6n a sus aulas. 

2.8.6 Sexta etapa: inmersi6n al sal6n de clase 

Con una gran expectativa, ingrese a las aulas de los Planteles de Aplicaci6n de 

Guama'n Poma de Ayala. Desde el primer momento, hubo aceptaci6n por parte 

del grupo de nifios y nifias, y la docente. Me ubique en una silla pequefia y 

observe las interacciones. Llevaba mi cuaderno de campo y un lapicero, pues 

habla decidido anotar todo lo que acontecfa; sin embargo, ese primer dfa hice 

observaciones generates, no muy detalladas, para que los nifios y las nifias no 

me percibieran como una persona que escribfa y escribfa, sino como una mas 

del grupo. 

Las observaciones las realice durante todo el mes de agosto y septiembre de 

2014. Fue de la siguiente manera: 

• Dos veces por semana, en los meses de agosto y septiembre, en la instituci6n 

educativa. 

• Las observaciones las realice en perfodos de tres horas, aproximadamente, y 

seleccione los momentos de la jornada diaria mas relevantes para el prop6sito 

del estudio: actividades iniciales, conversaci6n, juego en areas. En este 

proceso, las grabaciones y las fotograffas se constituyeron en un excelente 

apoyo para representar la realidad-realidades de las aulas. 

• Las notas que tomaba en mi diario de campo las transcribfa, generalmente, el 

mismo dfa que realizaba la observacidn; sin embargo, en algunas 

oportunidades, no fue posible. Fue muy importante pasar en limpio las notas 

de campo el mismo dfa; ya que, de esta manera, era mas facil recordar todos 
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los detalles observados en la interaccibn en el aula. Esta. labor requiri6 de una 

gran cantidad de tiempo, pero fue una parte esencial del proceso investigativo; 

puesto que, al volver a escribirlas, emergfan aspectos relevantes que no habfa 

percibido en el momento de realizar la visita al salbn de clase. Ademas, las 

transcripciones diarias me permitieron ir analizando la dinamica del contexto 

escolar, elaborar preguntas para las docentes, a las nifias y los nifios; asf 

como, tambien, para los padres de familia; del mismo modo, para orientar la 

observacidn hacia determinados aspectos y elaborar notas personales sobre 

mis sentimientos y mis percepciones en cuanto a lo que ocurrfa en el sal6n de 

clases. 

• Luego de leer y releer el diario de campo, en el mes de septiembre, incluf notas 

te6ricas, lo que contribuy6 a relacionar la practica con la teorfa. Ese fue un 

proceso de acci6n-reflexi6n que me ayud6 a complementar el analisis de la 

accidn pedagdgica que se generd en el contexto escolar. El compartir lo que 

se anotaba en el diario con la docente fue una experiencia muy enriquecedora 

para comprender e interpretar las realidades de las diferentes aulas. 

• El diario, ademas, me permitid reflexionar sobre lo que consideraba adecuado 

y no adecuado para el nivel inicial. Creo que me ayud6 a crecer como 

profesional y como persona, porque pude ver mas alia de lo que esta a la vista; 

a la vez, profundizar los significados que transmitimos en el intercambio social. 

2.2.7 Septima etapa: compartiendo la informaci6n 

Con el prop6sito de obtener diferentes percepciones sobre la realidad-realidades 

de las aulas, dialogaba constantemente con la docente. Con ella, se comentaban 

las observaciones. En este intercambio, aclarabamos nuestras percepciones e 

inquietudes sobre lo que ocurrfa en el contexto escolar. En este proceso, fuimos 

descubriendonos como seres humanos y docentes, lo que nos permiti6 tomar 

conciencia de las creencias que fundamentaban nuestra practica pedag6gica e ir 

realizando cambios en ella, con el prop6sito de ofrecer una educacidn mas 

humana y en igualdad de genero a nuestros estudiantes. 
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2.8.8 Octava etapa: categorizacion y analisis de la informacion 

El analisis de la informacibn lo realice de manera progresiva. En primer termino, 

lefa los datos y reflexionaba sobre lo vivido para tratar de comprender lo que 

ocurrfa en el contexto de las diferentes aulas; transcribfa las observaciones y 

agregaba mi percepci6n sobre ellas; posteriormente, comentaba las notas con la 

docente e inclufa sus sugerencias, con el fin de encontrar el significado de la 

practica educativa. Trate de leer las situaciones concretas, interpretarlas, 

visualizarlas de acuerdo con mi experiencia y mi practica y tomando en cuenta, 

de una manera muy importante, las reflexi6n de la docente. Este fue un proceso 

continuo, largo y flexible, de constante elaboraci6n y reelaboraci6n. Para 

Martinez (1999), es fundamental recurrir a los sujetos participantes en el proceso 

investigativo para entender, retroalimentar y prevenir falsas interpretaciones de 

las realidades bajo estudio. 

Se categoriz6 siguiendo las orientaciones de Martinez (1999), quien propone tres 

pasos para esta etapa: transcribir detalladamente los contenidos de informaci6n 

protocolar, dividir los contenidos en porciones o unidades tem£ticas, y 

categorizar; es decir, clasificar, conceptualizar o codificar mediante un termino o 

expresidn que sea claro e inequivoco. 

Asl, transcribl detalladamente en los cuadros de categorizaci6n la informaci6n 

obtenida de los textos de cuentos clasicos, de las notas de campo y las 

grabaciones de la entrevista en profundidad en los dos tercios derechos de las 

pdginas, numerando las paginas y Kneas para facilitar despues las referencias en 

la interpretaci6n de los datos (ver el anexo n.° 5). 

Despues, se dividid la informacidn de acuerdo a las tecnicas que se han utilizado 

como textos de los analisis de contenidos, textos de la observacidn participants 

y textos de la entrevista en profundidad. Luego, se le asignd categorias y 

subcategorias, que no son otra cosa que temninos precisos, a las ideas centrales 

de los contenidos. Posteriormente, se le asignd ctidigos en forma de siglas. Estas 
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representan: la tecnica utilizada para recoger la informaci6n, el contenido de un 

cuento determinado, observacidn a la clase de la maestra e iniciales de los 

nombres de informantes (ninos y nifias, padres y madres, maestra) (ver el anexo 

n.° 5). 

En esta parte, se realizd varias re-categorizaciones, con el fin de buscar la 

informacidn esenciat para la interpretacibn. 

La triangulaci6n se hizo efectiva en la contrastaci6n del disefio te6rico (los datos 

obtenidos y brindados por los informantes y la interpretaci6n realizada por la 

investigadora). 

2.9 Consideraciones eticas 

La investigacidn se ha desarrollado tomando en cuenta algunas consideraciones 

eticas fundamentales, las cuales cumplieron la funci6n de orientar y regular la 

interaccibn de la investigadora con los participantes que brindaron la informaci6n, 

con el objetivo de evitar problemas durante y despues del trabajo de campo. Los 

valores morales que guiaron este trabajo fueron: 

• Honestidad. Se dio a conocer, con honestidad, el prop6sito de la investigacidn 

al director y a los profesores; asimismo, se aplico en la recopilacibn e 

interpretacidn de los datos. 

• Respeto. Hacia los informantes y demas miembros de la comunidad 

educativa. No se muestra fotografias y nombres completos, ya que no se 

pretende dafiar la imagen e identidad de los informantes. 

• Tolerancia. Con los informantes, se respeta sus opiniones, vocabularios, 

costumbres, opci6n religiosa, etc. 
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CAPfTULO Ml 

MARCO TEORICO 

3.1 Antecedentes de la investigacidn 

Quesada (2014) de la Universidad de Murcia, trabaj6 en una investigaci6n 

titulada "Estereotipos de genero y usos de la lengua. Un estudio descriptivo en 

las aulas y propuestas de intervenci6n didactica", de caracter descriptivo, que 

combina la expresi6n de datos cuantitativos y cualitativos en una muestra de 82 

estudiantes (alumnos y alumnos). Obtuvo los datos mediante los cuestionarios 

de encuestas. Asf, arrib6 a las siguientes conclusiones: 

1. Los estereotipos de genero todavia siguen patentes y latentes en 
nuestro sistema educativo y por lo tanto siguen siendo transmitidos y 
perpetuados aunque no dudamos que, a veces, sea de manera 
inconsciente. 2. Se esta produciendo una asimilaci6n de la mujer de 
estereotipos tradicionalmente masculinos, aunque hemos de decirque 
no observamos lo mismo al contrario; es un porcentaje mfnimo el que 
relaciona al var6n con estereotipos tradicionalmente femeninos como 
la sensibilidad o tareas del hogar. 3. Conseguir una iguaidad real y 
efectiva pasa por deconstruir los estereotipos de genero, 
desarrollando tanto en unos como en otras las mismas capacidades; 
el objetivo no es educar a nifios y nifias, sino coeducar para conseguir 
una sociedad mas justa y democratica en la que nifios y nifias, mujeres 
y varones podamos desarrollar nuestras capacidades, habilidades, 
destrezas y cualidades como personas sin las ataduras del genero. 4. 
El lenguaje es una potente herramienta para la deconstrucci6n de los 
estereotipos de genero que tan arraigados estan socialmente y tan 
diffciles son de modificar. 
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Asimismo, Quesada (2012), de la Universidad de Granada, en su tesis titulada 

"Cuentos infantiles como arma coeducativa", de tipo cualitativo y descriptivo; 

trabajado en una muestra de nifios entre 0 y 6 afios de edad, llega a las siguientes 

conclusiones: 

1. El patriarcado es una orden social que se fundamenta en relaciones 
de poder sustentadas por la imposici6n de la supremacia masculina y 
consideraci6n de lo femenino como inferior y subordinado, dando asi 
origen a preceptos sociales que implican la imposici6n de drdenes por 
parte de los hombres y de las instituciones que les representan, sobre 
las mujeres. Estas reglas impuestas por el patriarcado en la sociedad 
se ven reflejadas en todas las creaciones culturales y, entre ellas, en 
la literatura, asignando unos principios determinados a los generos 
femeninos y masculinos que aun a dfa de hoy siguen presentes en los 
imaginarios colectivos. 2. El lenguaje que se emplea, las animaciones 
que se visualizan y las historias que se cuentan, provocan en las 
personas mas jdvenes una concepci6n del mundo y de la sociedad 
que, en funci6n de como se transmitan, puede difundir una idea u otra. 
El lenguaje modifica la historia, los papeles, las situaciones, podemos 
variar un acontecimiento en funcidn del lenguaje que empleemos y 
este suele ser sexista hacia las mujeres, porque las discrimina y las 
excluye de la historia; en definitiva, las invisibiliza. La etapa de infantil 
es la fase educativa mas sencilla y a la vez mas compleja a la que 
tanto profesionales de la educacidn, como padres, madres o cualquier 
persona encargada de la educaci6n de un o una menor se ven 
inmersos, ya que en su lenguaje, conocimiento y disposici6n esta la 
clave para conseguir educar a un nifio y a una nifia al margen de 
cualquier estereotipo sexista y valores desiguales, y potenciar asi una 
educacidn basada en la igualdad de genero y bajo propuestas 
coeducativas reales. 3. E s el momenta de trabajar aquellos elementos 
de discriminacidn sexista que falsean la coeducaci6n y siguen 
atribuyendo estereotipos masculinos y femeninos moldeando a nifios 
y nifias como seres dependientes y desiguales. 

En el trabajo de investigaci6n realizado por Estrella (2010), de la Universidad 

Internacional S E K , titulado "Analisis crftico de discurso del cuento clasico infantil 

Blanca Nieves y los siete enanitos, con respecto de la construccibn del sentido 

patriarcal", de tipo cualitativa y bajo una mirada te6rica aplicativa, direccionada al 

analisis del discurso del cuento en menci6n y sus impactos en la configuraci6n 

del imaginario de "el macho", se Ileg6 a las siguientes conclusiones: 
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1. Se evidencia una defensa de la construccibn social de genero, se 
mantiene el cumplimiento del rol de genero socialmente impuesto, 
Blanca Nieves responde a su rol cumpliendo las labores del hogar, 
limpiando, barriendo, cocinando, cuidando de los enanos con 
responsabilidad incluso maternal. Los enanos respondiendo tambien 
a su rol de genero impuesto socialmente, van a trabajar en la mina, 
con un trabajo que tiene Hmite de horario, al llegar a casa unicamente 
descansan y no colaboran ni hacen ninguna labor dentro de casa, se 
sientan a la mesa a esperar que los atiendan, y actuan de forma 
caballerosa al permitir a Blanca Nieves quedarse en su habitaci6n para 
dormir. 2. Legitimacidn de la superioridad del vardn respecto a la 
mujer. Debido a que el mayor numero de personajes son varones 
(espejo y narrador), los hombres son quienes representan la voz de la 
sabiduria, de la verdad, del conocimiento. Mientras que las mujeres, 
Blanca Nieves, es aquella inocente e incapaz criatura y la Reina es la 
envidiosa, superficial y mala antagonista. 3. La divisidn sexual del 
trabajo es un fen6meno facilmente observable dentro de la pellcula, 
se expresa en la concentraci6n de las mujeres en las tareas del ambito 
domestico. Por lo tanto, el concepto refiere a la presencia de una 
inserci6n diferenciada de varones y mujeres en la divisidn del trabajo 
existente en los espacios de la reproduccibn y production social. 4. Se 
asume que la mujer acata las normas con pasividad y no con actividad; 
es decir, la actitud de Blanca Nieves es siempre de total pasividad y 
comprensidn de las situaciones, a lo que se le atribuye tambien parte 
de su personalidad de inocencia absoluta justificada por ser una nina. 

Tambien, Gallego (2013), de la Universidad de Valladolid, en su tesis titulada "El 

reflejo de los cuentos", de caracter descriptivo-interpretativo, y bajo un disefio de 

psicoanalisis de los cuentos, concluye de la siguiente manera: 

1. La representaci6n de hombres y mujeres en los cuentos 
tradicionales en mi opinidn es sexista. Como hemos observado en las 
acciones que se manifiestan en las ilustraciones o en el texto, los 
adjetivos que destinan para cada personaje son totalmente diferentes. 
Los hombres son los que corren, piensan, rescatan...y las mujeres 
miran, escuchan, cuidan...Estas acciones no son simples acciones 
que realizan unos u otros personajes, para el alumnado es mucho 
mas. Los nifios y las nifias aprenden lo que deben hacer, como se 
tienen que comportar...son modelos que siguen tanto en la escuela 
como fuera de ella. 2. En los cuentos tradiciones, el personaje que 
rescata a la protagonista es un hombre. En el cuento de Caperucita 
podrla haber sido la madre la que se queda preocupada y decide ir a 
casa de la abuela para saber que ha llegado bien Caperucita. En 
Cenicienta, el hada madrina, que tan bien se porta con ella, podrla 
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haber hecho algo mas por unir a la pareja o simplemente por sacarla 
de ese hogar. En ambos casos, se podrla haber evitado la figura del 
hombre heroe; incluso podrian haber sido ellas mismas las que 
buscasen una estrategia para solventar el problema. 3. Los cuentos 
tradicionales son sexistas, por lo que siempre que se cuenten se debe 
dar enfasis en las desigualdades que presentan. Ademas, pienso que 
seria necesario aportar a la biblioteca de clase cuentos actuales, para 
que el alumnado tenga variedad y no se les obligue a leer o mirar 
siempre los mismos cuentos. 

Por su parte, Carcelen y Mendoza (2012), de la Universidad de Cuenca, 

trabajaron en una investigacidn titulada "Lenguaje sexista, androcentrico y 

estereotipos presentes en la escuela "Rio Guayas" del cant6n Pablo Sexto", de 

tipo enfoque bimodal, donde se emplea tecnicas como observaci6n, encuesta y 

entrevista, aplicadas al alumnado, padres y madres de familia, docentes y 

director del establecimiento, conformado por 132 alumnos(as), llega a las 

siguientes conclusiones mas relevantes: 

1. En la escuela "Rfo Guayas" del cant6n Pablo Sexto, en la provincia 
de Morona Santiago, se imparte una educaci6n basica de manera 
tradicional, con la utilizaci6n de un curriculum elaborado desde el 
conocimiento androcentrico que penmite la socializaci6n de 
estereotipos de genera y esto reforzado por un lenguaje lleno de 
terminos sexistas. 2. Los libros utilizados en la escuela Rio Guayas 
contienen abundantes mensajes sexistas, ocultos tras redacciones 
aparentemente triviales o ilustraciones graficas, palabras y dibujos. 3. 
En los cuentos infantiles, la mujer siempre se la conoce como la 
obediente, la receptora del mensaje; el hombre, el emisor; la iniciativa 
en todos los campos, incluido el amoroso, corresponde al hombre, 
mientras a la mujer corresponde la espera pasiva. 

Finalmente, Vifias (2013), de la Universidad Da Corufia, realiz6 un trabajo de 

investigaci6n titulado "E l sexismo en los cuentos infantiles o sexismo nos contos 

infantfs fairy tales sexism", de caracter descriptive que combina la expresibn de 

datos cuantitativos y cualitativos, en el cual se utiliz6 un total de veinte cuentos 

infantiles, publicados entre 1995 y 2012, y dirigidos a nifias y nifios de entre 3 y 

6 afios de edad, esto es, pertenecientes al segundo ciclo de Educacidn Infantil. 

Las conclusiones mas relevantes son las siguientes: 
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1. Los resultados obtenidos a traves del analisis realizado ponen de 
manifiesto c6mo los cuentos infantiles continuan contribuyendo al 
mantenimiento y reproducci6n de dos modelos sociales totalmente 
diferenciados para hombres y mujeres, nifias y nifios, al transmitir en 
sus paginas numerosos estereotipos y prejuicios sexistas que 
condicionan la identidad de genero del alumnado de Educaci6n 
Infantil. Unos resultados que no soloestan relacionados con el primero 
de los objetivos planteados al inicio del presente trabajo, sino que 
tambien confirman las afirmaciones de Mateos y Sasiain (2008), 
quienes alegan que la mayoria de los cuentos infantiles continuan 
reforzando los prejuicios y estereotipos socialmente atribuidos al 
genero masculino o femenino. 2. En vista de todo lo expuesto, y 
teniendo en cuenta el segundo de los objetivos del presente trabajo, 
se pone de manifiesto c6mo los cuentos infantiles contribuyen, tanto 
por medio de la imagen atribuida a sus personajes (protagonistas y 
secundarios) como por medio del lenguaje empleado, a la 
preservaci6n de la dicotomfa social entre el hombre y la mujer. De esta 
forma, y como bien afirmaba Zipes (1982, citado por Davies, 1994), los 
cuentos infantiles continuan incluyendo en sus paginas personajes 
que viven en una sociedad tradicional, en la que los dualismos 
masculino/femenino dominan sobre la igualdad. Estos recursos 
constituyen poderosas herramientas que determinan en gran medida 
el proceso de construcci6n de la identidad de genero del alumnado de 
Educaci6n Infantil, adecuandolo a los requisites establecidos por la 
sociedad (Espln Martinez, s.f.). Por medio de los cuentos, las nifias y 
nifios no solo aprenden como es el mundo, sino tambien como deben 
ser y comportarse ellos y ellas mismas dentro de esa sociedad 
tradicional, que se presenta como natural e inmodificable (Turin, 
1995). E s decir, las criaturas receptoras de tales historias, lejos de ser 
educadas en la igualdad, aprenden a ser reproductoras tnconscientes 
de las diferencias o discriminaciones de genero que observan en 
dichos recursos. 3. Ya para finalizar, y haciendo referenda no solo a 
los resultados obtenidos sino tambien al ultimo de los objetivos del 
presente trabajo, se pone de manifiesto la importancia de incluir la 
coeducacidn en las aulas, fomentando la lectura de cuentos no 
sexistas que permitan al alumnado conocer una realidad social 
diferente, en la que la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres sea una realidad. Sin embargo, como afirman Torres 
Fernandez y Arjona Sanchez (s.f.), la coeducaci6n no debe 
considerarse una asignatura nueva, sino que debe ser vista como una 
forma diferente de trabajar el curriculum, a traves de la cual el 
alumnado adquiera una serie de valores que le ayuden a valorar a los 
individuos por su calidad personal y no por ser miembros de uno u otro 
sexo. Esto es, la coeducaci6n debe ser en un tema transversal, que 
este impllcito en la totalidad de espacios, contenidos, objetivos y 
materiales empleados en el aula, incluidos los cuentos infantiles. Y es 
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que solo de este modo lograremos construir una sociedad mejor, en la 
que las personas se construyan a sf mismas libremente, sin sentirse 
influidas por todo un elenco de estereotipos y prejuicios sexistas. 

Las investigaciones mencionadas aportan a la tesis en el tratamiento de los 

estereotipos sexistas de los cuentos infantiles clasicos utilizados en la educacidn 

mundial. Sin embargo, en el presente trabajo, se afronta el problema en el 

contexto nacional y especfficamente en la regidn Ayacucho. En base a los 

hallazgos e interpretaciones, se proporciona algunas sugerencias que 

coadyuvaran en el abordaje de la problem£tica. 

3.2 Bases tedricas 

3.2.1 El genero 

La Real Academia Espafiola [RAE] (2014) define al genero como conjunto de 

seres que tienen uno o varios caracteres comunes. Un ejemplo bajo este 

esclarecimiento puede ser un grupo de personas con un sexo comun; entonces, 

se habla de las mujeres y los varones como genero femenino y masculino. 

Para Consuegra (2010), el genero es un "conjunto de pr£cticas, sfmbolos, 

representaciones, normas y valores que las sociedades elaboran a partir de la 

diferencia anatomo-fisiol6gica, y que dan sentido a la relaci6n entre las personas, 

es decir, tramas de relaciones sociales en tanto personas sexuadas" (p. 130). E s 

decir, se trata de creencias, rasgos de la personalidad, actitudes, sentimientos, 

valores, conductas y actividades que diferencian al hombre de la mujer mediante 

un proceso de construcci6n sociocultural que tiene una serie de aspectos 

distintivos. 

Desde una visi6n antropol6gica Barfield (s/f) seftala que el genero hace 

referenda a aquellos comportamientos y significados culturalmente otorgados, 

como los roles de los sexos, y atribuidos a la distincibn que hacen todas las 

sociedades humanas entre lo masculino y lo femenino. En este sentido, el 
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comportamiento generico es establecido por las fuerzas hist6ricas y, por tanto, 

no tiene nada que ver con la biologia. 

Segun la Organizaci6n Internacional de Trabajo [OIT] (2008), el termino genero 

se refiere: 

A unas diferencias sociales y relaciones entre hombres y mujeres, 
aprendidas y cambiantes con el tiempo y que presentan gran 
variabilidad entre las diversas culturas y aun dentro de una misma 
cultura. Estas diferencias y relaciones, son una construcci6n social y 
han sido aprendidas a traves del proceso de socializacibn. Son 
especfficas de un contexto y pueden ser modificadas (p. 08). 

Este concepto hace enfasis del genero como un constructo cultural e hist6rico, 

siendo adaptable y cambiante; ademas, se le atribuye a las relaciones y 

caracteristicas entre mujeres y hombres. 

Para Schussler (2007), a diferencia del sexo, en el sentido de "sexo biologico", el 

termino genero indica las caracteristicas sociales y el rol de genero aprendido 

individualmente; el cual se encuentra definido, en lo esencial, por la organizaci6n 

social, cultural y econdmica de una sociedad, as! como por las normas y valores 

legates, religiosos y eticos vigentes. Pero la asignacibn de este rol puede variar 

mucho entre las diferentes sociedades. En contra de lo que ocurre en el caso del 

"sexo biolbgico", el rol de genero socialmente determinado y los espacios para la 

acci6n de hombres y mujeres que este conlleva son variables y dinamicos. Segun 

esta definicidn, el genero esta vinculado a la sexualidad y a los valores y 

conductas que se atribuyen de acuerdo al sexo. 

Por otro lado, Lamas (1996) sefiala que la nueva acepcibn de genero se refiere 

al conjunto de practicas, creencias, representaciones y prescripciones sociales 

que surgen entre los integrantes de un grupo humano en funci6n de una 

simbolizaci6n de la diferencia anat6mica entre hombres y mujeres. Por esta 

clasificaci6n cultural, se definen no solo la divisidn del trabajo, las practicas 

rituales y el ejercicio del poder; sino que se atribuyen caracteristicas exclusivas 

a uno y otro sexo en materia moral, psicologia y afectividad. Por ende, la cultura 
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marca a los sexos con el genero y este marca la percepcibn de todo lo demas: 

social, politico, religioso y cotidiano. 

En conclusi6n, el genero es c6mo la sociedad, define lo que es un hombre y una 

mujer, siendo distinto del sexo (hecho biol6gico); ya que el genero es una 

construcci6n sociocultural. Por eso cambia a lo largo del tiempo y de cultura a 

cultura. 

3.2.1.1 Genero y la construccibn simbolica de identidades 

La identidad es lo que define quienes somos, es la forma como la persona se 

representa ante si misma y ante los demas. Este proceso inicia con el nacimiento. 

En tal sentido, IJM (2008) seflala que lo primero que hicieron fue ver nuestros 

genitales; desde ese momento, buena parte de nuestro sentido de vida quedb 

establecido en roles, expectativas y estereotipos. E s decir, si se trata de una 

mujer, empiezan a regalar muftecas y trastecitos; luego ellas empiezan a barrer 

o a servir comida, con esto se inicia el paso de nifias a esposas y madres, adultas 

con responsabilidades. Si se trata de los varones, les regalan un carro y una 

pistola; poco a poco acompafian a papa ai trabajo o empiezan a ganarse la vida, 

se inicia as ! el paso de nifios a esposos, padres, adultos con responsabilidades. 

Luego, todo lo que vivimos despues de que vieron nuestros genitales es genero, 

es la construccibn de nuestra identidad que se fue formando por la cultura y la 

sociedad. La identidad es determinante del rol de genero, porque le da a la 

persona una concepcibn particular de si mismo y en base a esta le dara forma a 

la manera cbmo se conducira ante los demas (IJM, 2008). 

As! pues, la construccibn de identidades sociales se conoce como masculinidad 

y feminidad, y es la sociedad la que impone lo que corresponde a lo femenino o 

masculino y se expresa a traves de normas, disposiciones, aprobaciones, 

desaprobaciones; en fin, a traves de diversas practicas que encasillan a las 
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personas por su sexo, limitando las potencialidades de un autentico desarrollo 

humano (Programa de Genero y Desarrollo [PESGED] , 2005). 

Tambien, Vasquez (2004) sostiene que este proceso radica en las diferencias 

anatbmicas y fisiol6gicas entre hombres y mujeres; sobre las cuales la cultura 

construye imaginarios, sfmbolos, prohibiciones y mandates diferenciados, 

otorgando mayores poderes al genero masculino y en consecuencia proporciona 

inequidades de diversa Indole (sexuales, sociales, culturales, econ6micos, etc.). 

Quiere decir que las identidades se entretejen en una complicadfsima red 

dinamica con el sexo y el genero; la etnia y clase social van identificando y 

configurando el "quien soy" individual, que permite a cada persona percibir a si 

misma; pero este proceso no se da de forma aislada, involucra al otro y a la otra 

como interlocutores de la realidad, lo que hace que se tome posiciones de los 

que cada uno(a) es, en una clasificacidn donde se afirma o se niega, se encuentra 

semejanzas o diferencias, se conoce o desconoce el "quienes somos"; formando 

las identidades colectivas. 

Adem£s, Poma y Mendoza (2012) aseguran que el proceso y procedimiento de 

construcci6n de la identidad no se realiza de la misma manera en las nifias que 

en los nifios, ya que los generos, las normas diferenciadas elaboradas por cada 

sociedad, para cada sexo, no tienen la misma consideracion social, existiendo 

una clara jerarqula entre ellas. Esa asimetria se internaliza en el proceso de 

adquisici6n de la identidad de genero, que se inicia desde el nacimiento con una 

socializaci6n diferencial, mediante la cual se logra que los individuos adapten su 

comportamiento y su identidad a los modelos y a las expectativas creadas por la 

sociedad para los sujetos masculinos o femeninos. 

La masculinidad, por ejemplo, es una construccibn social mediante la cual a lo 

masculino se le asigna una posici6n de superioridad sobre lo femenino; las 

relaciones entre masculinidad y feminidad como una relaci6n de poder versus 

sumisi6n, la misma que esta condicionada a ocultar las emociones y sentimientos 

bajo la falsa sefial de ser un "hombre de verdad". Mientras, a la feminidad, se le 
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asigna atributos asociados al rol tradicional de la categoria mujer; algunos 

ejemplos de esos atributos son la comprensi6n, la debilidad y vulnerabilidad, la 

muestra de afecto, la educaci6n y los cuidados de la descendencia, etc. (Poma y 

Mendoza, 2012). 

Por lo tanto, las identidades de genero se construyen simb6licamente en un 

proceso de permanente interaccidn, las cuales obedecen a patrones sociales y 

llevan impllcita una forma primaria de poder y dominio; de esta manera, los 

varones se definen en oposici6n a las mujeres. 

3.2.1.2 Socializacidn diferencial por genero 

La RAE (2014) define a la socializacidn como "acci6n y efecto de socializar" y 

socializar significa "promover las condiciones sociales que, independientemente 

de las relaciones con el Estado, favorezcan en los seres humanos el desarrollo 

integral de su persona". Para el P E S G E D (2005, m6dulo n.° 9), la socializacidn 

es el proceso mediante el cual se adoptan los elementos socioculturales del 

medio ambiente para integrarse a la sociedad a traves de la imitacidn de los 

comportamientos. 

Por ende, la socializacidn humana es un proceso que comienza en el momenta 

del nacimiento y que durara toda la vida. Por ello, Canovas y Sauquillo (2008), 

citado por Quesada (2014), afirman que "Sin duda, el mayor impacto del proceso 

de socializacidn ocurre en los primeros aftos de vida, por la inmadurez y la 

indeterminacidn bioldgica que los caracteriza. E s entonces cuando abarca la 

totalidad del cicio vital" (p. 203). Este tipo de socializacidn es considerada como 

primaria y ocurre dentro de la familia; mientras, en la secundaria, que ocurre 

despues de la primera, tiene mucha importancia la escuela y el grupo de iguales; 

y, en la terciaria, tienen un papel fundamental los medios de comunicacidn. 

En ese tenor, no se nace siendo masculino o femenino, sino que esto se aprende 

en el proceso de socializacidn. En palabras de Mischel (1979), citado por Barbera 
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(1982), "definido invariablemente al nacer, el sexo biol6gico comienza de 

inmediato a dirigir nuestro desarrollo psfquico y social, nuestra identidad, 

nuestros papeles y valores. Ademas sigue ejerciendo un influjo dominante a lo 

largo de toda la existencia" (p. 9). E s decir, las personas, al nacer, somos 

biol6gicamente distintas; pero es mediante la socializaci6n que aprendemos 

valores, actitudes y comportamientos que son o no son adecuados en funci6n de 

nuestro sexo biol6gico, convirtiendonos cultural y socialmente en masculinos y 

femeninos, y esto es lo que se conoce como genero. 

Abundando al respecto, Mischel (1979), citado por Barbera (1982), afirma que 

"probablemente ninguna otra categoria es mas importante desde el punto de vista 

psicoldgico que la que clasifica a las personas en varones y mujeres, y a las 

caracterlsticas en masculinas y femeninas" (p. 9). Pero el contenido de lo 

masculino o femenino no posee ninguna esencialidad natural, ya que adquiere 

diferentes modalidades de acuerdo a una historicidad socialmente determinada 

y con variantes en el tiempo y espacio (Saal, 1998). En este sentido, las unicas 

diferencias reales entre mujeres y varones son las biol6gicas, todo lo demas: 

sensibilidad, sumisi6n, fortaleza, delicadeza, agresividad, entre otros atributos 

son culturales y por lo tanto aprendidas. 

Apoyando lo sefialado, Vielma (2003) asegura que: 

Partiendo de la idea de que la identidad de genero se construye socio-
simbblicamente en base a la experiencia de socializaci6n, 
especialmente a traves de aquellas vividas a temprana edad y 
tomando en consideracibn que el proceso, -una vez puesto en 
marcha-, se continua durante el transcurso de la vida provocando 
cambios a nivel cognitivo, emocional, comportamental o actitudinal 
tanto en los hombres como en las mujeres por medio del ejercicio de 
roles, adaptaci6n o cumplimiento de papeles estereotipados (p. 51). 

Luego, cuando se habla de la socializaci6n diferencial por genero, "nos referimos 

al proceso a traves del cual aprendemos a comportarnos como varones o mujeres 

segun los valores, normas y creencias imperantes en la sociedad en la que 

vivimos" (Quesada, 2014, p. 36). Entonces, vale decir, somos varones o mujeres 
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no porque tengamos diferente sexo, sino porque hemos aprendido a serlo a 

traves de la familia, escuela, el grupo de iguales y los medios de comunicaci6n. 

En definitiva, mediante el proceso de socializaci6n, aprendemos a comportarnos 

como varones y mujeres; ejerciendo, de esta manera, roles, papeles, tareas, 

actitudes y otras caracteristicas masculinas o femeninas, las cuales son 

aceptadas como "normales o adecuadas" en la sociedad. 

3.2.1.3 Principales agentes socializadores del genero 

No serla posible la transmisi6n de los valores, normas y comportamientos 

sociales sin el papel decisivo de los agentes socializadores: familia, escuela, 

grupos de iguales y medios de comunicacibn, principalmente. Al respecto, 

Canovas y Sauquillo (2008), citado por Quesada (2014), manifiestan: 

Asi, tanto a traves de los padres como de la escuela, como del grupo 
de iguales, como ahora de los medios de comunicacibn, van 
recibiendo de sus entorno valores, actitudes, modos de conducta, etc. 
que iran contribuyendo a su proceso de construcci6n y consolidaci6n 
de su propia identidad personal dentro de un contexto social concreto" 
(p. 29). 

Ahora bien, para los fines de la presente investigaci6n, veremos el papel 

socializador de la familia y la instituci6n educativa, sin dejar de sefialar la 

importancia de los grupos de iguales y los medios de comunicaci6n. 

a) La familia 

Para la RAE (2014), la familia se entiende como un "Grupo de personas 

emparentadas entre si que viven juntas". Este conjunto esta compuesto por 

padres, madres, hijos, hermanos, tlos, abuelos y otros que comparten vfnculos 

de parentesco. Segun Andreu (2003), es el primer agente de socializaci6n y 

especialmente durante la infancia, siendo un nexo muy importante entre el 

individuo y la sociedad. 
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Asimismo, Musitu (2001) afirma que una de las funciones mas importantes de la 

familia es la "Socialization de los hijos, puesto que en ella se aprenden los 

elementos distintivos de la cultura, que es lo importante, que es lo valioso, que 

normas deben seguirse para ser un miembro de la sociedad y que parametros va 

a determinar el exito social de una pareja" (p. 115). En relacidn al genero, Vielma 

(2003) afirma que: 

Son las figuras parentales las primeras en socializar a sus 
descendientes en torno a una designacibn genetica fundamentada en 
las caractensticas anat6micas de sus bebes; seguida esta, en un 
proceso de identificacidn y de cumplimiento o ejercicio de los papeles 
reforzados o castigados, socio-culturalmente adscritos para uno u otro 
sexo y por tanto para el genero fundado sobre aquel (p. 50). 

O sea, desde el nacimiento, los padres y madres se van a comportar de forma 

diferente si tienen una nifia o nifio; no les valoraran las mismas cosas y se 

referiran a el o ella con diferente lenguaje, les premiaran o castigaran en funci6n 

de su sexo. Ademas, L6pez y Madrid (1998) manifiesta que "La familia va a ser 

el primer lugar de aprendizaje donde los nifios y nifias vayan conformando sus 

estereotipos sexistas a traves del lenguaje y de los roles que sus padres y madres 

vayan desempefiando" (p. 41). 

Dicho de otra manera, una familia que esta inmersa en una sociedad patriarcal y 

androcentrica, que relega a las mujeres, cumplira. su funci6n socializadora 

impregnada de sexismo. Asl, en palabras de Garcia (1988), a medida que crecen 

se comienza a inculcarse afectividad a las mujeres; mientras que a los valores se 

suprime este de sentimientos, a la par que se les incuica comportamientos 

tefiidos de viriles, tales como la competitividad, el esplritu emprendedor, la 

agresividad, entre otros. 

Para concluir, es innegable que la familia se constituye en el principal agente de 

socialization, ya que en ella se pasa mas tiempo, aprendiendo y desarrollando, 

mediante la observaci6n e imitacibn, las normas y valores que se consideran 
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adecuados en la sociedad en la que vivimos. En la familia, se realiza la 

socializacidn primaria. 

b) La institucidn educativa 

La institucidn educativa cumple un papel muy importante en el tipo de 

socializaci6n llamada secundaria, siendo transcendental tambien despues de la 

primaria. En la escuela, se transmite la cultura imperante de la sociedad, teniendo 

la capacidad de reforzarla o modificarla. En este sentido, De Paz (2004), citado 

por Quesada (2014), asevera que "La escuela juega o puede jugar un papel 

relevante en el aprendizaje social del nino y de la nina, y por lo tanto en la 

formation de sujetos e identidades sociales" (p. 14). En efecto, Moreno (2000) 

sefiala que: 

Al ingresar en la escuela, nifios y niflas saben muy bien cual es su 
identidad sexual y cual es su papel que como a tales les corresponde, 
aunque no tengan todavfa muy claro el alcance y el significado de este 
concepto, como el de tantos otros. La escuela colaborara eficazmente 
en la clarificaci6n conceptual del significado de ser nina y hara lo 
mismo con el niflo (p. 10). 

Como se ha dicho, la institucidn educativa no solo transmite conocimientos, sino 

tambien valores, comportamientos y actitudes que se consideran propios para 

uno y otro sexo, dependiendo de la sociedad en la que vivamos. Por tanto, L6pez 

(2006) sefiala que la institucibn educativa es la encomendada en transmitir los 

conocimientos sociales que supongan la superacidn de cualquier discriminaci6n. 

"Y una de estas discriminaciones es la sexista, arraigada en el lenguaje y 

camuflada en el, que a pesar de los cambios hacia su erradicaci6n todavfa no se 

ha conseguido eliminar" (p. 630). Al ser la sociedad sexista, tambien la institucidn 

educativa lo sera; frente a ello, este agente socializador tiene la oportunidad de 

educar y formar a nifios y niflas bajo criterios no sexistas. 

Por otro lado, existen instituciones educativas mixtas y aquellas que no lo son; 

pero, ya sea uno u otro, el sexismo se transmite y esta presente. En palabras de 
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Subirats y Tome (2007), la escuela mixta es todavia mas sexista; porque, desde 

el lenguaje hasta el currlculo o la divisibn interna de tareas, siguen estando 

regidos por un androcentrismo (predominio del var6n) general en la sociedad, 

que da mas valor a las practicas y valores tradicionalmente masculinos que a los 

femeninos. 

Hay que tener en cuenta que no solo a traves del lenguaje se transmite el 

sexismo, sino que tambien juegan un papel importante los libros de texto y los 

materiales didacticos que tienen contenidos sexistas. Como afirma Garcia 

(1988), por ejemplo, al leer los cuentos infantiles, nifios y nifias "se van 

familiarizando con la idea de que el pequefio nifio protege a la nifia desvalida, o 

que el hijo pobre sale a ayudar al padre a su trabajo, mientras que la nifia se 

queda fregando en casa con la madre" (p. 35). Asimismo, en los textos escolares, 

"No solo es el lenguaje escrito el que rezuma sexismo, sino que el lenguaje 

iconografico, con la presencia de menos imagenes de genero femenino con 

relacidn al masculino es otra de las sefias de identidad de estos libros utilizados" 

(L6pez y Encabo, 1999, p. 187). 

Tambien, en las escuelas, se transmite sexismo mediante el curriculum oculto; 

es decir, a traves de los comentarios de docentes, las bromas, el diferente nivel 

de exigencia, dependiendo si es nifia o nifio, el trato afectivo y uso del tono de 

voz diferenciado (para las nifias mas afecto y tono de voz suave). Al respecto, 

L6pez y Encabo (1999) sefialan que: 

Existen, dentro del denominado curriculum oculto, diferencias de trato 
a la hora de dirigirse a un genero o al otro; asl, un ejemplo lo constituye 
la entonaci6n distinta que el profesorado hace para dirigirse a unos y 
otras, ademas puede apreciarse que el lenguaje usado para las nifias 
es mas adjetivado (p. 187). 

Para finalizar, el segundo agente socializador es la instituci6n educativa; la cual, 

al igual que la sociedad, esta impregnada de estereotipos de genero e 

indudablemente transmite, refuerza y perpetuan estos sexismos. 
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3.2.1.4 Estereotipos de genero y sexismo 

El termino estereotipo, segun la RAE (2014), es la imagen o idea aceptada 

comunmente por un grupo o sociedad. Al respecto, Lopez y Madrid (1998) 

manifiestan que es la opini6n ya hecha que se impone como cliche a los 

miembros de una comunidad. El estereotipo es subjetivo y dirige las expectativas 

de un grupo social, determinando sus opiniones. Asimismo, L6pez, Madrid y 

Encabo (2000) sefialan que un estereotipo es: 

Un elemento que nos facilita la aprehensi6n de la realidad mas lejana 
y tambien la mas cercana; esto supone un arma de doble filo, ya que, 
en ocasiones, depender de los estereotipos puede suponer la 
conformaci6n de imagenes cognitivas errbneas o en otros casos el 
encasillamiento en comportamientos determinados, con lo que se 
permiten conductas distintas llegando a situaciones de censura (p. 
252). 

Entonces, los estereotipos son ideas colectivas fuertemente arraigadas de como 

debe ser la realidad que nos rodea, siendo aceptadas y validadas culturalmente; 

de manera que no en todas las sociedades, en todas las culturas ni en todos los 

tiempos son los mismos, pero siempre tienden a simplificar las cosas. 

Segun IJM (2008), de las expectativas de comportamiento generadas en los 

roles, las personas con esta informaci6n generan estereotipos de genero; estos 

se refieren a las creencias y atribuciones sobre c6mo debe ser y como debe 

comportarse cada genero. Con frecuencia, son stmplificaciones excesivas que 

reflejan prejuicios, cliches e ideas preconcebidas. Para Caro (2008), citado por 

Quesada (2014), los estereotipos de genero son: 

Construcciones culturales que determinan una visi6n de las 
caracteristicas y actitudes de cada sexo. Crean modelos rfgidos en los 
que tienen que encajar para ser socialmente aceptado; fijan un modelo 
de ser chico y un modelo de ser chica y, a partir de una visi6n t6pica 
construida, establecen un sistema desigual de relaciones entre los dos 
sexos y cada uno de ellos hacia el mundo (p. 226). 
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Los estereotipos de genero se transmiten mediante la socializacibn, desde que 

nacemos; ya que, desde este momento, cada persona es encuadrada en un 

molde y, en funci6n de poseer un determinado cuerpo, la sociedad se encarga 

de imponer y legitimar los distintos comportamientos diferenciados y 

estereotipados en femenino y masculino. Existe, pues, una predisposici6n a 

actuar de una manera u otra segun la naturaleza sexual en la que se haya nacido 

y segun la cultura social en la que se desarrolle dicha personalidad (Garcia, 2003, 

citado por Quesada, 2014). 

Tambten, Raguz (1995) plantea que los estereotipos de genero son 

construcciones sociales y psicologicas existentes en diversos grupos 

poblacionales; ellos "predicen los comportamientos, las pautas y la organizaci6n 

de nuestra acci6n teniendo una distorsidn cognitiva y err6nea" (p. 21). Esto, a su 

vez, permite el autoconocimiento y la autodefinici6n que logran los hombres y las 

mujeres, determinando que lo femenino se presenta debit y delicado y lo 

masculino fuerte y agresivo. Igualmente, Bustos (1994) seflala que se trata de 

una construcci6n social y conceptual negativa entre lo masculino-femenino; asl, 

los estereotipos de genero se visibilizan por medio del sexismo, que privilegia al 

sexo masculino. Ante lo cual, se debe establecer la igualdad real de 

oportunidades entre hombres y mujeres, posicionando a la mujer desde una 

relaci6n equitativa. 

Por su parte, Arias y Morales (2000) afirman que los estereotipos de genero son 

"ideas simplificadas, fuertemente asumidas, sobre las caracteristicas de los 

varones y de las mujeres" (p. 28). Estos se forman mediante una idea 

preconcebida, se trata de cualidades y formas de actuar de los hombres y 

mujeres que se transmiten de generacidn en generaci6n, influyendo 

negativamente sobre quienes se aplican; siendo mejor predictor para el hombre 

y en la mujer, de desventaja. 

Al respecto, Yanac (2009) advierte que los estereotipos de genero se identifican 

mediante tres componentes: 
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• Cognitivo. Formas y procesos de pensar; las ideas que se construyen en la 

mente y la ideologla personal que tiene la persona sobre ella misma y los 

demas. 

• Afectivo. Se manifiesta en el estado emocional, los sentimientos y afectos. 

• Conductual. Porque influyen, se expresan en el comportamiento y conducta 

que demuestra la persona en las relaciones sociales y culturales entre las 

personas. 

Estos componentes se pueden expresar en la persona de manera simultanea o 

particular. Sus relaciones con su entorno, sea privado o publico, puede conllevar 

a la discriminaci6n, exclusion o marginacidn que vive la mujer, bajo normas de 

genero que obstaculizan su desarrollo integral. 

En este entender, los estereotipos de genero originan divisibn por tratar a los 

sexos como totalmente contrarios y no con caracterlsticas parecidas, llegando a 

convertirse en un hecho social tan fuerte que llega a creerse que es algo natural. 

Por ejemplo, se dice que las mujeres sirven para parir hijas(os), coser, planchar 

y cocinar; mientras los varones, para salir a trabajar y mantener el hogar. Las 

mujeres, en los anuncios publicitarios, tienen que ser j6venes, delgadas, 

provocativas, sensuales, de piernas largas, con tacones, con faldas cortas, con 

escotes y busto grande, maquilladas, etc.; mientras los varones, exitosos, fuertes, 

agresivos, musculosos, etc. (IJM, 2008). Asimismo, Mazzara (1998) afirma que: 

Se sabe cuales son los elementos constitutivos de los estereotipos 
generales. Se considera a las mujeres mas emotivas, amables, 
sensibles, dependientes, poco interesadas en la tecnica, cuidadosas 
de sus aspecto, naturalmente sollcitas; los hombres, por el contrario, 
se perciben como agresivos, independientes, orientados al mundo y a 
la tecnica, competitivos, seguros de s i mismos, poco emotivos (p. 22). 

Con respecto al sexismo, la RAE (2014) lo define como "Atencibn preponderante 

al sexo en cualquier aspecto de la vida" y/o "Discriminaci6n de personas de un 

sexo por considerarlo inferior al otro". 
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Al respecto, Garcia y Lema (2008) sefialan que es el resultado de los procesos 

de categorizaci6n donde se identifican dos grupos sociales, de hombres y 

mujeres, con una atribuci6n estereotipada de sus caracterlsticas. El sexismo 

propicia actitudes sociales mas positivas o negativas hacia uno u otro grupo 

social, evaluando de forma mas favorable las caracterlsticas atribuidas a los 

hombres respecto de las atribuidas a las mujeres. Asimismo, "se produce cuando 

se hace preponderar a hombres o mujeres por el mero hecho de serlo, de ser 

hombre o mujer. Dar prioridad a un sexo o a un genero significa discriminar y 

degradar al otro, provocando lamentables situaciones de desigualdad, donde uno 

de los dos sexos queda damnificado" (Garcia y Lema, 2008: 22). 

En palabras de Meana (2002), citado por Quesada (2014), el sexismo: 

E s la asignaci6n de valores, capacidades y roles diferentes a hombres 
y mujeres, exclusivamente en funcidn del sexo, desvalorizando todo lo 
que hacen las mujeres frente a lo que hacen los hombres que es lo 
que esta bien, lo que tiene importancia (p. 11). 

Recogiendo to mas importante, podemos decir que los estereotipos de genero 

son comportamientos subjetivos que presentan ideas prejuiciosas que encasillan 

a la mujer y el var6n; en los cuales existe una discriminaci6n por sexo (sexismo) 

y han colocado a las mujeres y varones en posiciones socialmente opuestas. Los 

estereotipos de genero se convierten en sexismo cuando discriminan o degradan 

a los hombres o a las mujeres por el simple hecho de serlo. Las situaciones en 

las cuales encontramos distinciones injustas e indiscriminadas hacia ambos 

sexos tambien ceden bajo el concepto del sexismo. 

3.2.1.5 La correspondencia del estereotipo de genero segun el sexo 

De acuerdo con Garcia (2003), citado por Quesada (2014), los modelos de 

masculinidad y feminidad son como moldes vaclos que cada sociedad configura 

con una serie de caracterlsticas, roles, actitudes, intereses y comportamientos, 

seleccionados del amplio abanico de posibilidades humanas. Estos modelos 

estructuran la vida cotidiana a derechos, deberes, prohibiciones y privilegios que 
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cada persona tiene por el hecho de pertenecer a un sexo determinado. Aunque 

el contenido puede variar en funcidn del contexto etnico, religioso y 

socioecon6mico, se observa c6mo un hecho comun a casi todas las culturas que 

el modelo de masculinidad aparece mas valorado y goza de mayor prestigio 

social que el modelo asignado a las mujeres. 

En este sentido, a continuacibn conoceremos, segun autores, los estereotipos 

tradicionalmente asignados al genero masculino y femenino. 

a) Estereotipos masculinos 

El termino masculinidad, segun la RAE (2014), es definido como "Cualidad de 

masculino" y lo masculino se define como "Dicho de un ser: que esta dotado de 

6rganos para fecundar. Perteneciente o relativo a este ser, varonil, energico". 

Podemos advertir, que lo masculino se relaciona con el var6n, con la energfa y 

la fuerza. 

Tanto la masculinidad como la feminidad es una construcci6n social y cultural, y 

como tal depende de las caracteristicas sociales, econbmicas y demograficas y 

del entorno en el que nos educamos, vivimos y crecemos. Para Caro (2008), 

citado por Quesada (2014), la masculinidad es una cualidad atribuida al hombre, 

mediante la cual se definen los atributos sociales de este, que comprende fuerza, 

iniciativa, autoridad, independencia y el valor. 

Tambien, Hardy y Jimenez (2001) afirman que la masculinidad posee un 

elemento clave que es el poder; ser hombre significa tener y ejercer el poder. 

Este poder exige poseer algunas caracteristicas como ganar, ordenar, lograr 

objetivos y ser duro. Ademas, las caracteristicas genericas atribuidas a los 

varones, tales como la objetividad y racionalidad, le otorgan un dominio sobre la 

mujer. Asf, pues, "la identidad generica masculina infiuye en la salud del 

individuo. De acuerdo con la cultura en que el esta inserto, la masculinidad se 

asocia con correr riesgos, con someterse a situaciones peligrosas y violentas. La 
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salud masculina es construida de acuerdo con el contexto social y va lo que 

significa en ella ser hombre" (Hardy y Jimenez, 2001:84). 

Segun Fonseca (2005) el dominio masculino legitima: 

El uso de la fuerza, la autoridad para controlar la naturaleza y ser el 
representante del mundo. La visi6n androcentrica le atribuye la 
capacidad de ejecutar el mando hegem6nico con la justificaci6n de 
que la naturaleza le ha concedido una diferencia anat6mica que 
determina una distinci6n cultural. El determinismo biolbgico es la 
justificacibn para creer que el hombre es mas fuerte, mas inteligente 
y mas capaz. La mera existencia de un 6rgano viril externo estable, 
la exclusidn de las mujeres de la ciudadanfa del ambito publico. E l 
hombre no solo debe ser masculino, sino parecerlo (p. 136,137). 

Recio y L6pez (2008) afirman que existe una visi6n dominante de los varones en 

la sociedad. Dicha visibn los presenta como duros, fuertes, agresivos, inteligentes 

y astutos. En contraposition a la imagen de las mujeres, las cuales son 

vulnerables, debiles, no agresivas, amables, caririosas, pasivas, asustadizas, 

estupidas, dependientes e inmaduras. 

Por otro lado, Hardy y Jimenez (2001) sefialan que la familia, la escuela, los 

medios de comunicaci6n y la sociedad en general: 

Le ensefian expllcita e implfcitamente la forma en que debe pensar, 
sentir y actuar como "hombre". Por ejemplo, no puede llorar ni mostrar 
sus sentimientos, debe ser fuerte, no puede tener miedo, y debe ser 
servil. Estas ensefianzas comienzan a afectar la forma como el nifio 
se relaciona consigo mismo y con los demas (p. 79). 

En conclusion, las caracteristicas del estereotipo masculino tradicionalmente han 

sido las siguientes: agresivos, violentos, ostentar el poder, no deben pedir ayuda 

no tener miedo, han de ser valientes, enfrentarse al peligro, no llorar u no intimidar 

demasiado con otros hombres, no mostrar sus sentimientos, debe proyectarse 

sobre todo a su vida publica, y ser el encargado del sustento familiar. Estos 

estereotipos son trasmitidos por la familia, escuela y la sociedad en general. 
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b) Estereotipos femeninos 

El termino feminidad, segun RAE (2014), es la "cualidad de femenino" y lo 

femenino esta relacionado con lo debil y endeble. Al respecto, Caro (2008), citado 

por Quesada (2014), puntualiza que la feminidad se define como todo lo contrario 

a la masculinidad; las mujeres han de ser debiles, sin iniciativa y dependientes 

del var6n, entre otras caracterfsticas. 

Segun Recio y L6pez (2008), "en el siglo XXI , la feminidad es un rasgo que debe 

ser inherente a toda chica, y visto siempre en contraposicidn con la masculinidad. 

Ser femina es ser sensible, carifiosa, comprensiva, amable, respetuosa, 

dependiente, sumisa, debil, coqueta, trabajadora, maternal" (p. 256). Asimismo, 

"la pasividad, que caracteriza esencialmente a la mujer (femenina), es un rasgo 

que se desarrolla en ella desde sus primeros afios. Sin embargo, no es verdad 

que se trate de un imperativo bioldgico; en realidad, se trata de un destino 

impuesto por su educaci6n y por la sociedad" (Beauvoir, 1998, p. 26). 

Para Bosch y Ferrer (2003), el estereotipo femenino se ha ido nutriendo a lo largo 

de los siglos, de todo un enorme listado de rasgos o caracteristicas 

supuestamente propias de las mujeres, pero con un eje central muy claro. La 

inferioridad de estas con relacibn a los varones. Esta supuesta inferioridad se ha 

ido sustentado en argumentos basicos: la inferioridad moral, intelectual y 

biol6gica. 

Asimismo, Fernandez (2004) advierte que "si el estereotipo masculino define al 

hombre de verdad, el femenino conceptualiza la mujer de verdad. De este modo, 

si el hombre es duro, la mujer ha de ser blanda; si el hombre es racional la mujer 

sera emocional; y as ! sucesivamente en las distintas caracteristicas que se den" 

(p. 31). Al respecto, Bosch y Ferrer (2003) sostienen que los estereotipos de 

genero se utilizan como justificaci6n para el mantenimiento de una determinada 

situacidn de privilegio masculino. Las mujeres, tal y como el estereotipo las 

retrata, seran consideradas como "naturalmente" destinadas a la vida privada, a 
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la maternidad y al cuidado de la familia; poco interesadas por cualquier otra 

actividad, especialmente aquellas vinculadas al ambito publico. 

Concluyendo, podemos decir que las caracterlsticas del estereotipo femenino 

son: la docilidad, rehuir del riesgo y del peligro, debilidad, madre, ser esposa y 

ama de casa, vida en el ambito privado, dependencia, etc., siendo totalmente 

opuestas a los estereotipos masculinos. 

3.2.1.6 Roles, tareas y espacios en funcidn al genero 

Las diferencias de genero, indudablemente, se traducen en una divisi6n de 

espacios, roles y tareas en funci6n del genero. Al respecto, Recio y Lbpez (2008) 

afirman que la sociedad marca un modelo de la "mujer diez", una super mujer, ya 

que tendra que ser buena madre, buena esposa, buena profesional, siempre 

guapa, siempre perfecta y la mayoria de las mujeres quieren ser buenas en todo, 

exigiendose demasiado y a un ritmo frenetico que no es viable. En cambio, a los 

varones solo se exige que sean buenos profesionalmente, en la casa y el hogar, 

como padres y esposos, solo tienen que estar presentes, pero no se les exige un 

diez. 

Por su parte, Rodriguez (2008) afirma que las mujeres son responsables de las 

tareas repetitivas y rutinarias, aquellas que se deben hacer todos o casi todos los 

dlas, tales como, por ejemplo, cocinar, limpiar el polvo, lavar ropa, etcetera; 

mientras que los varones tienen responsabilidad sobre aquellas labores mas 

esporadicas, menos rutinarias y que no tienen una influencia directa sobre las 

necesidades del dla a dfa, como limpiar el coche o realizar tareas de 

mantenimtento del hogar. 

A pesar de los muchos avances y cambios, segiin Quesada (2014), todavfa 

siguen existiendo profesiones masculinizadas y feminizadas; y son las mujeres 

las que siguen llevando una doble tarea o triple jornada para compatibilizar vida 

laboral y familiar; asf como los varones realizan profesiones que se proyectan 
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mas hacia lo publico y con un mayor prestigio y reconocimiento social. La mujer 

sigue relacionada con su rol de madre y esposa; mientras que de los varones es 

el sustento econ6mico de la familia. 

En conclusion, la diferenciaci6n de genero a partir del sexo inicial de las personas 

conlleva consigo una desigualdad en el resto de ambitos de la vida y una divisi6n 

de genero en los roles, espacios y tiempos, asi como en el acceso del empleo. 

3.2.2 Enfoque de genero 

La perspectiva o enfoque de genero surgi6 de las teorlas y filosoffas liberadoras 

desarrolladas a partir de las aportaciones feministas a la cultura y a la polftica, 

pretendiendo contabilizar los recursos y la capacidad de acci6n de mujeres y 

varones para enfrentar las dificultades de la vida y realizar sus prop6sitos (Castro, 

2003). 

En tal sentido, este enfoque implica "una mirada explicativa al tipo de relaciones 

y comportamientos que se dan en la interacci6n entre mujeres y hombres, a las 

funciones y roles que asume cada quien en sus respectivos nucleos de 

convivencia, y por ultimo, aporta una explicacibn a las posiciones sociales de las 

mujeres y de los hombres" (Castro, 2003, p. 19). Esta mirada analftica esta 

dirigida a la accidn institucional, polftica, profesional y civil. 

Par Scott (1996), el enfoque de genero consiste en "una visi6n de igualdad 

polftica y social que comprende no solo sexo, sino tambien la clase y la raza", tal 

igualdad se entiende entre varones y mujeres. 

Para el Instituto Jalisciense de Mujeres [IJM] (2008), la perspectiva de genero 

surge en la segunda mitad del siglo XX, en el ambito de las ciencias sociales y 

responde a la necesidad de abordar de manera histonca y dialectics, 

multidisciplinaria e integral, las relaciones entre mujeres y hombres con sus 

implicaciones econ6micas, polfticas, psicol6gicas y culturales en la vida social de 
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los generos. Bajo este enfoque, el analisis esta centrado en las caracteristicas y 

en los mecanismos jerarquizados de las relaciones de genero y, de manera 

explicita, critica la condici6n de las mujeres y su posicitin de desventaja, debida 

a la organizaci6n social estructurada en la desigualdad, basada en la diferencia 

sexual y los mecanismos de poder ancestralmente establecidos por los hombres. 

Sojo, Sierra y L6pez (2002) puntualizan que la problematica central de este 

enfoque no es la integracibn de las mujeres en el desarrollo por si misma, sino 

las estructuras sociales, los procesos y las relaciones que dan lugar a una 

posici6n de desventaja de las mujeres en una sociedad determinada. 

Ademas, este enfoque prioriza la equidad de genero; la cual "busca la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres para que participen en todos los 

ambitos de la vida en igualdad de condiciones, con el fin de que redistribuyan no 

solo los ingresos sino tambien el poder" (IJM, 2008, p. 24). Esto significa eliminar 

mediante acciones y politicas publicas las barreras para igualar las oportunidades 

en la salud, educacibn, no violencia, trabajo y fomento productivo, derechos 

humanos, familias, participaci6n polltica y toma de decisiones, medio ambiente, 

medios de comunicaci6n, etc.; de tal manera que todas las personas, sin importar 

genero, etnia, sexo, condici6n social o edad, puedan disfrutar en condiciones de 

igualdad y equidad de estas oportunidades y beneficios. 

Asimismo, el enfoque de genero implica reconocer que una cosa es la diferencia 

sexual y otras son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones 

sociales que se construyen tomando como referenda esa diferencia sexual. Por 

lo cual, la perspectiva de genero es: 

Un marco de analisis tebrico y conceptual que permite: visualizar la 
condicibn y posici6n de las mujeres con respecto a los hombres; 
detectar los factores de desigualdad en los diferentes ambitos del 
desarrollo; y planear acciones para modificar las estructuras que 
mantienen esas desigualdades (Pacheco, 2004). 

En conclusibn, el enfoque de genero permite enfocar, analizar y comprender las 

caracteristicas que definen a mujeres y varones desde el analisis del sistema 
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patriarcal y androcentrico, as ! como sus semejanzas y sus diferencias. Bajo esta 

perspectiva, se analizan las posibilidades vitales de unas y otros, el sentido de 

sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones 

sociales que se dan entre ambos generos y tambien los conflictos institucionales 

y cotidianos que deben encarar y, como no, las multiples maneras en que lo 

hacen, pero con igualdad. 

3.2.3 Educacidn desde la perspectiva de genero 

La educaci6n es un proceso de adquisici6n de conocimientos, habilidades y 

actitudes con un fin etico (Araya, 2001). E s decir, la verdadera educaci6n es la 

que convierte en mejores a las personas por medio de la asunci6n de actitudes 

orientadas tanto al bienestar individual como colectivo. 

Para P E S G E D (2005), la educacibn es un proceso social amplio e integral, 

multidimensional; que, de manera intencional o espontanea, procura el desarrollo 

de las personas en cuanto a los atributos intelectuales, flsicos, emocionales y 

afectivos; dicho proceso lleva implicita una visi6n de la realidad, de all! que la 

educaci6n, por naturaleza, no es neutra, pues oprime o libera a los pueblos. 

Sin embargo, Poma y Mendoza (2012) aseveran que la educaci6n con 

perspectiva de genero consiste en: 

La formaci6n de nifias y nifios con base en principios de equidad entre 
los sexos. Esta tendencia abre el camino hacia la superacidn de la 
inequidad de genero, ya que crea las condiciones para el acceso 
igualitario al mercado de trabajo y el cambio cultural en mujeres y en 
hombres, con lo que se favorece la construccibn de una sociedad mas 
justa y equitativa (p. 34). 

Dicho de otra manera, la educaci6n actua de manera directa en la construccidn 

de una cultura, que a su vez puede cambiar o perpetuar formas de pensamiento 

y acci6n social, para mantenerlas jerarquizadas. 
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En este sentido, la familia, las instituciones educativas y los docentes, y otros 

actores sociales tienen la oportunidad de abordar el proceso educativo con una 

actitud promotora de la participacibn equitativa y conjunta entre nifias y nifios; por 

consiguiente, evitando el lenguaje y las diferentes formas que refuercen los 

estereotipos de genero y la discriminacidn. 

3.2.4 Los cuentos infantiles 

El cuento esta dentro de la literatura infantil, entendiendose por esta como el 

conjunto de "todas aquellas manifestaciones y actividades que tienen como base 

la palabra con finalidad artfstica o ludica que interesan al nifio" (Cervera, 1988, p. 

15). 

Segun el diccionario de la RAE (2014), el cuento es una "narraci6n breve de 

ficcion"; es decir, se trata de un texto narrativo breve, adaptado a la capacidad 

de atencidn tan escaza en la infancia. De la misma forma, Gayol (s/f), citado por 

Estrella (2010), lo define como un breve relato en prosa de hechos ficticios -como 

en la novela-, pero en que abunda mas el libre desarrollo imaginativo. 

Para Gonzales (2009), el "cuento es un relato breve de hechos imaginarios, con 

un argumento sencillo, cuya finalidad puede ser moral o recreativa y que 

despierta la imaginaci6n del receptor" (p. 1). Dicho de otro modo, es un relato o 

narracibn cortos, que tiene la finalidad de recrear y tambien transmitir 

determinados contenidos eticos y axiol6gicos. 

Resumiendo estos conceptos, el cuento es un breve relato, esta narrado de forma 

sencilla, graciosa, original e interesante; nace de un acontecimiento ficticio o 

hist6rico, con predominio de fantasia e imaginacibn del autor y esta pensado en 

los infantes como publico receptor. 
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3.2.4.1 Caracteristicas de los cuentos infantiles 

Un cuento presenta muchos rasgos, los cuales lo diferencian de otros generos 

narrativos breves. De acuerdo con De Etchebarne, (1962), citado por Estrella 

(2010), las caracteristicas mas relevantes a tomar en cuenta son: 

• Universalidad. Todas las comunidades poseen un repertorio de relates 

propios. 

• Desarrolla los cauces del conocimiento y actuacidn del nino. El nino se 

identifica con los modelos de conducta de los personajes de los cuentos. Se 

desarrollan por medio de la imitaci6n. 

• Argumental. Tiene una estructura de hechos entrelazados (accibn-

consecuencia) en un formate de: introducci6n - nudo - desenlace. 

• Unica Knea argumental. A diferencia de la novela, en el cuento todos los 

hechos se encadenan en una sola sucesi6n de hechos. 

• Estructura centripeta. Todos los elementos que se mencionan en la 

narraci6n del cuento estan relacionados y funcionan como indicios del 

argumento. 

• Adecuacion a la edad. Todo lo que se escriba para nifios o selecciona sus 

lecturas. Se deber£ recordarque el cuento sirve para una edad o epoca infantil, 

y esta puede no convenir para otra. 

• Estimulan la fantasia e imagination. Presentan variedad de ambientes, 

temas, situaciones, personajes. 

• Manejo del lenguaje de los cuentos. Debe de ser correcto, correspondiente 

con el desarrollo psicol6gico y emocional de los infantes; rico, claro, sin 

repeticiones. 

• Propiedad del argumento. El escritor debera tener en cuenta la edad de sus 

oyentes y lectores, no debe ser estricto e invariable; este debe responder al 

grado de adelanto intelectual, afectividad, temperamento de cada nifio o nifia. 
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• Se transmiten las rafces. Los cuentos difunden y responden a actividades, 

relaciones, ritos, formas de comunicaci6n; propias de la cultura y las creencias 

de cada lugar. 

* Ficcidn. Aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o usar 

lugares reales para creer que es realidad o puede ser una ficcibn de un 

marcado realismo, un cuento debe, para funcionar, recortarse de la realidad. 

• Personaje principal. Aunque puede haber otros personajes, la historia 

hablara de uno en particular, que es a quien le ocurren los hechos. 

• Unidad de efecto. Comparte esta caracteristica con la poesla, esta escrito 

para ser lefdo de corrido, de principio a fin. 

• Brevedad. Por y para cumplir con todas las demas caracteristicas, el cuento 

debe ser breve. 

• Prosa. El cuento debe estar escrito en prosa. 

Por otro lado, bajo un criterio mas sintetico, Jimenez (2011) manifiesta que los 

cuentos clasicos infantiles presentan algunas caracteristicas fundamentales 

como: 

• Textos narrativos breves. Esto lo hace id6neo para que escuchen una 

historia completa. 

• Estructura lineal simple. Los hace facilmente entendibles para los nifios y 

nifias. 

• Aparece un confiicto. Lo que ayuda a atraer facilmente el interes de aquellas 

personas que estan viviendo una situaci6n similar a la narrada, sintiendose 

identificadas y ayudandoles a analizar su propia vivencia, lo que conlleva el 

hallazgo de soluciones. 

• Personajes con estereotipos muy marcados. Lo que ayuda a distinguir 

facilmente lo bueno de lo malo. Debido a la simplificacibn, se van introduciendo 

desde edades tempranas conceptos morales que poco a poco forman el 

sustrato de la propia escala de valores de los mas pequefios y pequefias. 
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• Final feliz. Les da seguridad y esperanza, sirviendo para reafirmarse en que 

si se hace lo correcto se consigue satisfactoriamente el objetivo deseado. 

Teniendo en cuenta estos rasgos, los cuentos clasicos infantiles se constituyen 

en instrumentos muy utiles dentro de la educaci6n de los nifios y nifias, ya que 

les ayuda a satisfacer su necesidad de expresarse, intercambiar vivencias, 

acciones y pensamientos, relacionarse, etc. Asimismo, los cuentos socializan, 

transmiten ideas, creencias, valores sociales, expectativas, modelos de 

comportamiento y estereotipos. 

3.2.4.2 Tipos de cuentos infantiles 

Segun la literatura, los cuentos infantiles se clasifican de variadas formas. 

Teniendo en cuenta esto, y para efectos de la presente investigaci6n, 

tomaremos la clasificacibn establecida por Martinez (2011), para quien existe dos 

tipos de cuentos: popular y literario. 

a) Cuento popular. E s una narraci6n tradicional de transmisidn oral, pero 

actualmente tambien podemos encontrarlos escritos. Existen muchas 

versiones, pero se diferencian en los detalles. Tiene, a su vez, tres subtipos: 

• Cuentos de hadas o maravillosos. Denominados tambien como cuentos 

clasicos o tradicionales infantiles. En estos textos, se incluyen los de hadas, 

princesas, brujas, duendes, hechiceros y magos. Aunque se trata de 

cuentos de origen antiguo, en palabras de Salmer6n (2004), estos han 

perdurado y se han extendido en el espacio y tiempo, gracias a su 

Iegitimaci6n y universalizaci6n, por las generaciones adultas que de forma 

intersubjetiva los han considerado propios para la infancia, al mismo tiempo 

que esta se ha apropiado de ellos, volviendolos a legitimar. 

Estos cuentos hacen referenda a los problemas humanos como el deseo 

de vivir eternamente, la envidia, los celos, el envejecimiento, etc. Los 
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mensajes que transmiten son: que la vida tiene cosas maravillosas y 

tambien dificultades que hay que superar enfrentandose a ellas. Ejemplos 

de estos cuentos son: Cenicienta, Pinocho, La bella Durmiente, La Sirenita, 

etc. 

• Los cuentos de animates. E s estos cuentos, los personajes son animates 

que hablan y se comportan como seres humanos. Ejemplos de ellos son: 

La zorra y las uvas, El ratdn y el ledn, La liebre y la tortuga, etc. 

• Los cuentos costumbristas. Estos hacen referenda al entomo rural, 

agrlcola o ganadero. La acci6n suele transcurrir en espacios como un 

camino, un pozo, una casa o un rfo. 

b) Cuento literario. E s el concebido y transmitido por la escritura. Se presenta 

normalmente en una sola versi6n y su autor es conocido. 

3.2.5 Transmisidn de estereotipos sexistas mediante los cuentos clasicos 

infantiles 

El origen de los cuentos clasicos se encuentra en Europa, dentro de los hogares, 

donde las personas mayores contaban cuentos a los menores y, a traves de ellos, 

el mundo adulto transmitia su sabidurfa, normas y costumbres a la infancia, a la 

vez que reunfa a la familia en veladas de convivencia para pasar alegremente el 

tiempo libre (Doblez, 2007). Estos, de tradici6n oral, en una sociedad con escasos 

recursos y pocas posibilidades de recibir una educacidn escolarizada, segun 

Jimenez (2011) tenfan doble objetivo: 

• Se usaban para educar a nifias y ninos en valores y actitudes, constituyendo 

un metodo pedag6gico de adaptaci6n social y educacibn cultural. 

• Servian para entretener en las largas noches de invierno, consiguiendo reunir 

en un mismo espacio a todas las personas que componfan la familia. 
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Hoy en dla, constituyen uno de los recursos mas empleados por los docentes en 

las aulas de las instituciones educativas, ademas de ser uno de los instrumentos 

con mayor poder educativo; en ellos podemos encontrar, ya que ayudan a formar 

el caracter, la personalidad y la vida de nifios y nifias que en un futuro seran 

personas adultas (Moya, 2008). 

Segun la Federaci6n de Ensefianza CC.OO. de Andalucla [FECCOOA] (2008), 

el enorme poder de atraccidn que estos recursos ejercen sobre las nifias y nifios 

constituye una oportunidad increfblemente positiva de aprendizaje que todo 

docente debe saber aprovechar. Pero lo importante de los cuentos no es solo su 

poder para captar la atenci6n e interes del alumnado de manera instantdnea, sino 

que estos constituyen un material 6ptimo para acercar al alumnado a un sinffn de 

conocimientos y aprendizajes. A traves de los cuentos, las nifias y nifios pueden 

aproximarse y realizar un primer contacto no solo con el mundo de la literatura y 

la lectoescritura, sino tambien con las matematicas, la naturaleza, historia, el arte, 

la educacidn en valores; al tiempo que despiertan y hacen volar su imagination 

y creatividad, aumentan su vocabulario, construye su personalidad, descubren 

nuevas culturas, formas de vida, historias, etc. 

Asl, los cuentos infantiles permiten a los pequefios y pequefias acceder a un 

universo que les resulta atractivo, a traves del cual aprenden motivados y casi sin 

darse cuenta; ademas, forman parte del curriculum oculto, incluye a "todos 

aquellos elementos que influyen en el aprendizaje, sin que sean conscientes de 

ellos, ni en su transmisidn ni en sus efectos, quienes participan en el proceso 

educativo" (Castafio, 2013, p. 15); entonces, resulta tan relevanteen la educacidn 

del alumnado de educacidn infantil. 

Tambien, Zipes (1982), citato por Davies (1994), afirma que los cuentos son los 

medios mas sencillos que las personas adultas emplean para permitir a la 

infancia acceder al orden rational del mundo social en el que ellas mismas creen. 

Los cuentos infantiles emplean muchos de los dualismos, caracterlsticos del 
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pensamiento occidental (como el masculino-femenino u hombre-mujer), con el fin 

de preservar la ordenaci6n tradicional de la sociedad. Asi, muchas de las historias 

que encontramos en los cuentos infantiles exponen como es el mundo o como 

ha sido construido en base a esa cultura androcentrica predominante en nuestra 

sociedad, en lugar de mostrarnos c6mo deberla ser. Entonces, vale decir, la 

mayorla de los cuentos, clasicos y actuales, refuerzan los prejuicios y estereotipos 

atribuidos socialmente a las mujeres y a los hombres, al mismo tiempo que 

establecen discriminaciones por raz6n de sexo (Mateos y Sasiain, 2008). Del 

mismo modo, Turin (1995) alega que, a traves de los cuentos, "nifias y nifios se 

ven alentados de mil formas posibles a aceptar la valoraci6n que la sociedad 

establece sobre las caracteristicas psicol6gicas y sobre los comportamientos que 

se les presentan como "tlpicos" y "naturales" de uno y otro sexo" (p. 7). 

En la literatura infantil, visualizamos que los estereotipos sexistas se transmiten 

a traves de la tematica y los contenidos, en la elecci6n de los personajes, en los 

dialogos y el uso del lenguaje, en las imagenes e ilustraciones, entre otros. En 

palabras de Enguix y L6pez (2014), "un analisis desde la perspectiva de genero 

revela c6mo el sexismo se refleja claramente en los cuentos y especialmente en 

aquellos que suelen ser todavfa muy leldos, como es el caso de los cuentos 

tradicionales, o tambien llamados "cuentos de hadas o de princesas"" (p. 10). 

Como consecuencia de estos estereotipos, las nifias y mujeres son descritas 

generalmente como bonitas, dulces, delicadas, ingenuas, intuitivas, torpes, etc.; 

mientras que los nifios y varones como fuertes, valientes, astutos, agresivos, 

ambiciosos, e incapaces de expresar sus sentimientos o sensibilidad. Asimismo, 

las nifias son representadas como valientes, suelen ser feas o tener algun 

defecto, y los nifios que demuestran su vulnerabilidad son ridiculizados. 

Al mismo tiempo, otra de las cuestiones mas visibles en la construcci6n de la 

identidad de genero a traves de estos medios es la frecuencia de aparicidn de 

los personajes masculinos y femeninos en sus paginas. Asf, "llevara a las nifias 
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a infravalorarse a si mismas, desarrollando un menor autoconcepto y una menor 

autoestima que sus companeros varones (Espln, s/f). 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que, ademas de la mayor o menor 

presencia y protagonismo de los personajes, las caracterlsticas, valores, 

actitudes, comportamientos vinculados a uno y otro sexo tambien transmiten 

roles, tareas y actividades; mientras, en la mayor parte de las ocasiones, los 

varones son representados en el ambito del poder y la aventura; las mujeres 

continuan estando ligadas al entorno domestico y al cuidado de los seres 

queridos. Estos papeles tan rlgidos e inflexibles que presentan los personajes de 

los cuentos infantiles encarcelan y transforman la personalidad de las nuevas 

generaciones, intentando adaptarla a las demandas androcentricas de la 

sociedad (Turin, 1995). 

Para concluir, los cuentos clasicos infantiles son poderosas herramientas a traves 

de las cuales los nifios y niflas aprenden que es lo que su familia y la sociedad 

en la que viven esperan de ellos, tanto a nivel personal como profesional. 

Ademas, los personajes de los cuentos se convierten en referentes o modelos a 

seguir, por lo que los pequefios y pequefias reproducen sus comportamientos y 

actitudes fielmente, sin cuestionarlos en absolute 
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CAPITULO IV 

PRESENTACI6N DE LOS HALLAZGOS 

4.1 Marco contextual de la investigacion 

4.1.1 Ubicacidn geograf ica 

Esta investigacidn se realiz6 en los Planteles de Aplicaci6n Guamin Poma de 

Ayala, el cual esta ubicado en el distrito de Jesus Nazareno, en la provincia de 

Huamanga, regi6n Ayacucho, ubicandose geograficamente a 2746 m.s.n.m. 

(metros sobre el nivel del mal). 

4.1.2 Resena historica 

Los Planteles de Aplicaci6n Guam6n Poma de Ayala fueron creados siendo 

Rector de la Universidad Nacional de San Crist6bal de Huamanga el Dr. Efrafn 

Morote Best. El acto fue refrendado con una resoluci6n emitida por la Tercera 

Regi6n de Educaci6n, con sede en la ciudad de Huancayo; la cual autoriz6 el 

funcionamiento de los planteles con los nucleos educativos de: Jardfn de 

Infancia, Educaci6n Primaria, y Educacion Secundaria Comun, que servirfan para 

que los alumnos del Instituto de Educaci6n, hoy Facultad de Ciencias de la 

Educaci6n de la UNSCH, realicen la observaci6n y la practica docente. Tambien, 

para realizar las investigaciones pedag6gicas preferentemente de caracter 

regional y gozarfan de autonomfa pedag6gica, administrativa y econ6mica 

correspondiente. 
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El 4 de abril del mismo afio, a las 12 del dla, en ceremonia especial a la que 

asistieron autoridades universitarias, educativas y gubernamentales de la 

localidad, el Dr. Efraln Morote Best, declar6 inaugurado los Planteles de 

Aplicacidn Guamin Poma de Ayala, con un hermoso y emocionante discurso, 

que a la letra dice: "Quisiera asegurar, que pocas veces fue hecha una casa con 

tanto amor como esta, y con tantas esperanzas como esta. No podia habersela 

hecho de otro modo, esta es una casa donde vivirai el futuro, donde el porvenir 

se presentara todas las mafianas, tomando la forma de un nino...". 

El nombre se debe a la honra y el sacrificio del imperecedero paladin, ap6stol 

indlgena, patriarca de nuestra historia andina, artista plastico, defensor 

despiadado de nuestra raza y primer cronista indlgena, Principe Felipe Guaman 

Poma de Ayala. 

Actualmente, los Planteles, como laboratorio pedagdgico de la Facultad de 

Ciencias de Educacidn de nuestra Casa Superior de Estudios, guiados por su 

inmortal Lema "Estudio, Responsabilidad y Perseverancia", brinda los servicios 

educativos en los niveles de Educacidn Inicial, Educacidn Primaria y Educacidn 

Secundaria en beneficio de la niftez y la juventud ayacuchana y constituye un 

centra de practicas de los alumnos de las cuatro escuelas de formacidn 

profesional de la Facultad de Ciencias de la Educacidn. Asimismo, tiene como 

compromiso fundamental servir a la sociedad ayacuchana, a traves de los 

programas de proyeccidn social, a los sectores sociales y econdmicos mas 

necesitados de su zona de influencia. 

4.1.3 Composicldn de la poblacidn educativa 

La poblacidn educativa esta compuesta por la parte directiva, administrativos, 

docentes y estudiantes. 

En cuanto a la parte directiva, el drgano de direccidn esta compuesto de la 

siguiente manera: un director, un subdirector de Educacidn Inicial y Primaria y un 
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subdirector de Educaci6n Secundaria. Asimismo, cuenta con el 6rgano de 

Coordinacidn y Consejo Educativo, encabezado por el director; el 6rgano de 

Ejecucibn, liderados por los jefes de las diferentes areas academicas. Asimismo, 

cuenta con los 6rganos de apoyo como: 

Personal Administrative 

APAFA 

Asociacibn de ex alumnos 

: 01 Tecnico Administrativo II 

01 Especialista en Educaci6n 

02 personates de servicio 

02 personates de vigilancia 

: Consejo Directivo 

Consejo de Vigilancia 

: Consejo Directivo 

Con respecto a los docentes, cabe precisar que esta conformado de la siguiente 

manera: 

Educacion inicial 

Educaci6n Primaria 

Educaci6n Secundaria 

: 02 profesoras de aula 

: 12 profesores de aula 

01 profesora de ingles 

01 profesor de Educaci6n Flsica 

01 profesor de Arte 

01 auxiliar de educaci6n 

: 04 profesores de Matematica 

03 profesores de Comunicaci6n 

01 profesor de Idioma Extranjero 

02 profesoras de Ciencia Tec. y Ambiente 

04 profesores de Ciencias Sociales 

02 profesores de Educaci6n Flsica 

01 profesor de Arte 

01 profesor de Religi6n 

04 profesores de Educ. Para el Trabajo 

01 profesora de Computaci6n 
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01 profesor de Aula de lnnovaci6n 

01 auxiliar de Educacidn 

Finalmente, la poblaci6n escolar esta constituida como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

NIVEL GRADOY 
S E C C I 6 N 

Nro. DE 
ALUMNOS 

Nro. TOTAL DE 
ALUMNOS 

Educaci6n Inicial "A" 30 

Educaci6n Inicial "B" 30 

TOTAL DE ALUMNO S DE EDUCACION INICIAL 60 

Educaci6n Primaria 1 ° "A" 30 

Educacidn Primaria 1.°"B" 30 

Educaci6n Primaria 2 0 - A - 30 

Educacidn Primaria 2 0 " B " 30 
* 

Educacidn Primaria 3 0 u A . . 30 

Educaci6n Primaria 3 0 « B " 30 

Educacidn Primaria 4.° "A" 31 

Educacidn Primaria 4.° "B" 30 

Educacidn Primaria 5 0 « A» 30 

Educacidn Primaria g o u B " 30 

Educacidn Primaria 6.° "A" 30 

Educacidn Primaria 6 o «B" 30 

Total de aiumnos de educacidn primaria 361 
Educacidn Secundaria 1,° "A" 30 

Educacidn Secundaria 1,°"B" 30 

Educacidn Secundaria 2,° UA" 30 

Educacidn Secundaria 2 0 " B " 30 

Educacidn Secundaria 3 0 « A - 30 

Educacidn Secundaria 3 0 « B " 30 
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Educacidn Secundaria 4 o « A - 3 0 

Educaci6n Secundaria 4 0 «B'' 3 0 

Educacidn Secundaria 5 0 « A - 29 

Educacion Secundaria 5.° "B" 29 

Total de alum nos de educacidn secundaria 298 

Total de alumnos de los tres niveles 719 

4.1.4 Diagndstico situacional 

La mayoria de los padres de familia cuenta con un nivel de instruccibn superior y 

estan organizados en comites de aula por secciones; asimismo, tienen una 

condici6n socioeconbmica media, gracias al cual los y las estudiantes satisfacen 

todas sus necesidades, tanto basicas como educativas, de manera adecuada. 

4.2 Interpretaciones o explicaciones de los hallazgos 

En el presente apartado, de acuerdo a la informaci6n recogida, se han organizado 

y analizado los hallazgos en tres partes: en la primera, se analizan los cuentos 

clasicos con estereotipos sexistas atribuidos y transmitidos a los nifios y nifias; 

en la segunda, se analiza el papel de la maestra en la transmisi6n de estereotipos 

sexistas, mediante los cuentos clasicos, a los nifios y nifias; por Oltimo, se 

analizan las percepciones de las nifias y nifios, de padres y madres de familia, y 

la maestra sobre la transmisi6n de estereotipos sexistas mediante los cuentos 

clasicos. 

4.2.1 Analisis de los estereotipos sexistas de los cuentos clasicos dirigidos 

a nifios y nifias 

Los cuentos son muy importantes para los nifios y nifias porque l e s transmiten 

mensajes que les ayudan a superar las dificultades. El problema es que tambien 

transmiten valores diferenciados en funcidn del sexo. Estos valores son 
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transmitidos a traves de los personajes de los cuentos" (Fernandez, 2012-2013: 

21). Ofreciendo de esta manera conductas que seran asimiladas e imitadas 

inconscientemente por los nifios y nifias en su comportamiento cotidiano. 

En este sentido, durante el trabajo de campo, se registr6 los cuentos clasicos 

como Caperucita Roja, Blancanieves, La Bella Durmiente y Cenicienta. Los 

cuales son empleados por la maestra en el aula de educaci6n Inicial de los 

Planteles de Aplicacion GuamSn Poma de Ayala con mayor frecuencia. Estos 

pertenecen a los relatos mas populares de Jacob y Wilhelm Grimm (los hermanos 

Grimm). 

Cabe aclarar que la seleccidn de estos no fue casual, mas bien esta en 

consonancia con los objetivos de la presente invesfigacibn; ya que, en todos 

ellos, como explicaremos mas adelante, las mujeres ocupan posiciones, sumisas, 

obedientes, cobardes, pasivas, dependientes y relegadas; mientras los varones, 

activas, independientes, valerosas, heroicas, entre otras. Para tal efecto, se 

utiliza algunas categorias de analisis: 

• Description fisica de los personajes 

En esta parte, nos proponemos describir y analizar cualquier detalle que 

aparezca en los cuentos clasicos respecto al cuerpo de los personajes. En caso 

de Caperucita Roja, el desarrollo de la trama inicia con un personaje femenino, y 

en palabras del Lobo, ella es una nifia "tan joven y tierna" (ACCR/lin. 33/pag. 01). 

E s decir, se trata de una nifia que podrla tener entre cuatro a cinco afios de edad, 

muy inexperta; ademas, de profesar un gran carifto y amistad a otras personas. 

De modo que aqul lo femenino se ve asociado a la parte sentimental y a la 

inexperiencia. 

Por otro lado, la madre de Blancanieves desea que su hija sea muy hermosa, 

siendo concedido magicamente, asi se narra en el texto: "Y poco despues tuvo 

una hijita, que era tan blanca como la nieve y tan roja como la sangre y tan negra 
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como la caoba, y la llamaron Blancanieves" (ACBN/lln.1,2/ p. 4). En este extracto 

textual, se aprecia que la principal virtud que se espera de una mujer es su 

belleza, la cual es considerada, hasta hoy en dla, como atributo femenino. 

Tras la muerte de la reina (madre de Blancanieves), entra en acci6n el personaje 

de la madrastra que no soportaba la idea de que hubiese otra mujer m£s bella 

que ella. Todas las maftanas se ponla delante de un espejo magico, miraba su 

reflejo y preguntaba: "Espejo, magico espejo, £cu£l es la mas bella del reino? A 

lo que el espejo respondia: Majestad, tu eres la mas bella de todas las mujeres" 

(ACBN/Kn. 11-14/p. 4). Ante lo cual la reina se muestra satisfecha. Pero 

Blancanieves habfa ido creciendo cada dla y "A ios siete afios era tan bonita 

como un dla de primavera, y de hecho era mas bella que la reina" (ACBN/Kn. 17-

19/p. 4). Una vez mas se puede ver que la belleza es una caracterlstica 

netamente femenina y hasta cierto punto obsesivo y narcisista. 

La belleza femenina es un tema muy recurrente en este cuento. Por ejemplo, 

cuando los enanitos encuentran dormida en su cama a Blancanieves, se acercan 

todos de puntillas, luego la miraron y exclamaron embelesados: 

"jSanto Cielo! jQue criatura tan bella! 
<»,Quien puede ser? 
jNo la desperteis! Duerme profundamente... 
jQue cara tan bonita! 
<»,De d6nde habra venido?" (ACBN/lm. 15-19/p. 6). 

En lo primero que se fijan los enanitos es en el rostro bello de Blancanieves, y no 

tienen ninguna duda de que se trata de una mujer; al mismo tiempo, se ven 

atrafdos hacia ella por esta caracterlstica que tiene. Otro de los cuentos clasicos 

donde se puede encontrar esta cualidad femenina es en La Bella Durmiente. Ya 

en el titulo mismo de este cuento, podemos visualizar un indicativo muy claro, de 

que la belleza es propia de la mujer o que pertenece a ella. Asi, ante el deseo del 

rey y la reina de tener un hijo, una rana hace su aparicidn para anunciar a la reina 

cumplir su deseo; luego de transcurrir un afio, "la reina dio a luz a una nifia, tan 

bonita que el rey no era capaz de contener su alegria" (ACLBD/lm.28-29/p. 13). 
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Hay que hacer notar que la belleza genera sentimientos y pasiones, por ser 

atractiva. 

De la misma forma, la belleza se presenta marcadamente en Cenicienta. Asi, 

cuando volvieron a casa la madrastra y hermanastras del baile organizado en el 

palacio real en honor al principe, al cual Cenicienta asisti6 cambiada e 

irreconocible, las hermanastras se dirigieron hacia la princesa y le dijeron: 

Ay, Cenicienta, jno sabes lo que te has perdido! —Dijo la otra. 

jFue impresionante! —prosiguieron—. Se present6 una princesa que 
venia de un pafs lejano y nadie conocla su nombre, y el principe se 
neg6 a bailar con ninguna otra. Era preciosa, increfblemente preciosa. 
jTodavfa soy capaz de recordar su imagen! Llevaba el vestido mas 
bonito que te puedas imaginar, era del mismo color que las estrellas. 
No entiendo d6nde se puede conseguir un vestido asi. Nadie en este 
reino podrla hacer un vestido tan bello. Imagina, Cenicienta. Era tan 
preciosa esa princesa, que todo el mundo, incluidas nosotras mismas, 
pareclamos poco atractivas y elegantes a su lado (ACC/lln. 32-41/p. 
22). 

Por tanto, los siete enanitos en Blancanieves, el rey en La Bella Durmiente y el 

Principe en Cenicienta se ven atrafdos por la belleza de las mujeres y es en lo 

primero que se fijan; pero, si hubieran sido feas, probablemente la hubieran 

rechazado o marginado. En palabras de Fernandez (2012-2013), es comun 

encontrar, en la literatura infantil, que la femineidad se represente en la figura de 

la princesa, siendo ella la idealizacidn de la belleza. De modo que, es un 

estereotipo sexista en estos cuentos clasicos, donde se presenta como cualidad 

natural de las mujeres, mas no de los varones. 

" Descripci6n psicoldgica de los personajes 

En esta parte, nos proponemos, describir y analizar las caracterlsticas de los 

personajes, los cuales se descubren a traves de la forma de actuar. A saber, 

amabilidad, docilidad, perfil bajo y delicadeza, indudablemente, son estereotipos 

que se atribuyen a las mujeres. Asi, en Caperucita Roja, el personaje principal se 
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presents como "una nifta tan dulce y amable que todo el mundo la querfa" 

(ACCR/lln.1/p. 1). Ella es encomendada por su madre para llevar pastel y una 

botella de vino a su abuelita enferma; pero, antes de partir, es advertida por su 

madre: 

Cuando la veas, muestrate educada, y dale un beso de mi parte. 
Andate con cuidado por el camino, no te apartes nunca del sendero, 
no vayas a tropezar y romper la botella y tirar el pastel, porque 
entonces no podrfas darle nada a la abuela. Y cuando entres en su 
casa, no te olvides de decir «Buenos dias, abuelita», y no andes 
metiendo las narices portodos los rincones (ACCR/lfn. 8-13/p. 1). 

En las citas anteriores, se resalta la dulzura, amabilidad, afectividad y un buen 

comportamiento; que definen el caracter de una nifta-mujer (Caperucita Roja), 

que la hace atractiva o simpatica para los demas. Asimismo, en Blancanieves, 

esta presente este rasgo y podemos vislumbrar en una conversation entre los 

enanitos, al descubrir a la princesa en su casa: 

Tal vez haya huido de una bruja que la persegufa... 
jQue bobo eres! jLas brujas no existen! 
Me parece que es un angel" (ACBN/lln. 26-28/p. 6). 

Aquf, el termino angel no se utiliza en un sentido religioso, sino mas bien se 

refiere a una persona con caracter bueno, inocente y bello. En la sociedad actual, 

es comun denominar a las mujeres como angeles o angelitas, para resaltar ese 

rasgo que acabamos de mencionar. De igual modo, en La Bella Durmiente, a 

medida que la princesa fue creciendo, se cumpli6 todos los dones que las Hadas 

le hablan regalado y "nad/e habla conocido nunca a una muchacha ma's amable, 

ma's bella, ma's lista o de caracter ma's dulce que ella" (ACLBD/lfn. 16-20/p. 14). 

Una vez mas, se enfatiza en el caracter dulce y amable de la mujer: tfmida, 

sencilla, con voz tenue y muy risuefta. 

En lo que se refiere al cuento la Cenicienta, la madre, al sentir que se acercaba 

la hora de su muerte, Ilam6 a su hija unica (Cenicienta) y le pidi6 que se acerque 

a su lecho para decirle: "Quiero que seas buena como el oro y mansa como un 

cordero" (ACC/lfn. 26,27/p. 17). En este punto, la madre insta a su hija para que 
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muestre sensibilidad, tranquilidad, obediencia y sumisi6n, puesto que el termino 

manso significa todo ello. 

Asimismo, en Caperucita Roja, la madre dice a la nifia: 

Andate con cuidado por el camino, no te apartes nunca del sendero, 
no vayas a tropezar y romper la botella y tirar el pastel, porque 
entonces no podrias darle nada a la abuela. Y cuando entres en su 
casa, no te olvides de decir «Buenos dias, abuelita», y no andes 
metiendo las narices por todos los rincones —Lo hare todo tal como 
dices, no te preocupes —dijo Caperucita Roja, y dio un beso a su 
madre y se despidib de ella (ACCR/lin. 9-13/p. 1). 

En este parrafo, se percibe la preocupaci6n que tiene la madre en dejarla ir sola; 

pero, si tan peligroso es el trayecto, ipor que no la acompaha? Se refleja 

entonces los consejos estereotipados que da una madre a sus hijas e hijos, ya 

que le explica con detalle todo lo que debe hacer, tanto en el camino como una 

vez dentro de la casa. 

La obediencia y sumisibn de la mujer es resaltada tambien en Cenicienta. Por 

ejemplo, cuando las hermanastras y madrastra de la princesa la convierten 

practicamente en una sirvienta, as ! se narra en el texto: 

Dame ese collar que era de tu madre. Hazme un peinado alto, como 
el de la chica de ese cuadro. No, boba, sin tensar tanto el cabello. 
Cenicienta cumplid todas las 6rdenes que le daban, pero lo hacia 
llorando pues a ella tambien le habria gustado ir al baile real. Asi se lo 
suplicd a su madrastra (ACC/lin. 6-10/p. 19). 

Frente a tantas disposiciones y maltratos a Cenicienta, solamente le qued6 

obedecer y sufrir. En ningun momento se le ve con la voluntad para reclamar y 

luchar por sus derechos. 

En cambio, caminado en el bosque, Caperucita Roja se encontr6 con el lobo; 

pero "Como ella no sabla que era un animal malvado, no tuvo ningun miedo de 

el" (ACCR/lln. 18,19/p. 1), y luego mantiene con el feroz animal la siguiente 

conversaci6n: 

iBuenos dlas, Caperucita Roja! —dijo el lobo. 
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Gracias, lobo. Muy buenos dfas. 
i,Y adbnde vas esta mafiana tan temprano? 
A casa de mi abuelita. 
lY que llevas en esa cesta? 
Mi abuelita no se encuentra muy bien y le llevo pastel y una botella de 
vino. El pastel lo horneamos ayer y esta hecho de cosas muy buenas, 
como huevos y harina, y le sentara bien y hara que se encuentre mejor. 
<i,D6nde vive tu abuelita, Caperucita Roja? 
Tengo que seguir este camino hasta llegar a un sitio donde hay tres 
robles muy grandes, y alll, detras de un bosquecillo de avellanos, esta 
su casa. No esta muy lejos de aquf. Tardare un cuarto de hora 
andando, me parece. Seguro que conoces su casa —dijo Caperucita 
Roja(ACCR/lln.16-32/p. 1). 

El texto explica que Caperucita conversa con el lobo porque desconoce lo 

peligroso que puede ser el animal; asimismo, le da la direccibn exacta de su 

abuelita. Como se sabe, los animates atacan cuando tienen hambre o por otras 

motivaciones, pero al parecer la nifia es muy inocente y hasta tonta para darse 

cuenta de eso. 

Igualmente, en Blancanieves, uno de los temas recurrentes a lo largo de la 

historia es como la princesa es engahada por su ingenuidad e inocencia, una y 

otra vez, por la madrastra, cayendo en sus trampas, a pesar de ser advertida 

reiteradamente por lo enanitos. Frente a la astucia de la madrastra, a 

Blancanieves solo le quedd reconocer su ingenuidad y su escasez de 

razonamiento al afirmar lo siguiente: "jPero que tonta he sido, enanitos! Esta vez 

su aspecto era muy distinto del de la otra, y no se me ocurri6 pensar que..." 

(ACBN/lm. 14-15/p. 10). 

Esta ingenuidad se hace todavla mas expllcita en el cuento La Cenicienta, y se 

puede apreciar en la siguiente cita: "Apenas habla transcurrido media hora 

cuando Cenicienta pudo llevar a su madrastra dos tarros llenos de lentejas. Y la 

pobre muchacha era tan ingenua que esta vez estaba segura de que iban a 

permitirle iral baile (ACC/lfn. 13-15/p. 20). 
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Tambien se muestra en la Caperucita Roja, al acercarse a la cama de su abuelita; 

descorre fas cortinas para mantener una conversation con el lobo, disfrazado de 

abuela: 

Pero, abuelita, jque orejas tan grandes tienes! 
Son para ofrte mejor. 
Y, abuelita, jque ojos tan grandes tienes! 
Son para verte mejor. 
Y, abuelita, jqu6 manos tan grandes tienes! 
Son para abrazarte mejor. 
Y, abuelita, jay! jQue boca tan grande y horrible y espantosa tienes...! 
jEs para comerte mejor! (ACCR/lfn. 38-43/pag. 02-lfn.1,2/p. 3). 

En la conversacidn, vemos que Caperucita no se da cuenda de que el lobo la 

esta engafiando haciendose pasar por su abuelita; pero, por muy enferma que 

este la abuela, <j,c6mo puede cambiar tanto una persona en todos los aspectos, 

aun tratandose de su propia abuela? En este sentido, una vez mas, la mujer es 

presentada como ingenua y hasta estupida. 

Ahora bien, otros estereotipos femeninos presentes en estos cuentos que 

podemos afladir son la debilidad, el miedo y el llorar. En particular, otro extracto 

de Caperucita Roja nos muestra al lobo disfrazado de la nifia para ingresar a la 

casa de la abuelita; mientras, Caperucita Roja se distrae cogiendo flores en el 

bosque. Asf, en el cuento se lee: 

El lobo corri6 directamente a casa de la abuelita y Ilam6 a la puerta. 
i,Quien es? 
Caperucita Roja —dijo el lobo—. Te he traldo pastel y vino. jAbreme! 
Basta con que levantes el pestillo —dijo la abuela—. Estoy tan debil 
que ni siquiera puedo levantarme a abrir la puerta. 
El lobo levantd el pestillo y la puerta se abri6. Entr6 al punto, mir6 por 
todas partes para ver donde estaba, y en cuanto la descubri6, salt6 
sobre la cama y se zamp6 a la abuela de un unico y enorme bocado 
(ACCR/lln. 16-24/p. 2). 

En esta cita, podemos ver que la abuelita es muy debil, incapaz de protegerse 

del lobo y se somete facilmente; sin dar ninguna muestra de defensa, lucha o al 
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menos de pedir auxilio. E s decir, la abuelita simboliza la debilidad, sumisi6n e 

incapacidad. 

Ademas, la debilidad esta presente en Blancanieves; ya que la princesa no tiene 

la fortaleza suficiente para resistir al engafio de su madrastra, quien habilmente 

envenena la manzana para matarla; asi, "la reina le tendid la manzana a 

Blancanieves. El aspecto de la fruta era tan delicioso que la pobre muchacha no 

pudo resistir la tentacion" (ACBN/lln. 9-11/p. 11). La princesa actua motivada por 

sentimientos y emociones que por la razdn, a pesar de haber sufrido dos 

atentados por parte de la madrastra y era l6gico pensar que no la dejaria tranquila 

hasta verla muerta. 

Por otro lado, en Caperucita Roja, al llegar a la casa de su abuelita, se Neva una 

sorpresa, puesto que la puerta estaba abierta y la habitacibn a oscuras: "jMadre 

mla! —pens6—, jque poco me gusta esto! Hoy me da miedo entrar, y lo normal 

es que me encante estar en casa de la abuelita." (ACCR/lln. 32,33/p. 2). 

Asimismo, Blancanieves, al quedarse sola en el bosque: 

Mird a su alrededor, pero nada de lo que vio en las hojas y los arbustos 
le dio la menor indicaci6n. Sinti6 entonces mucho miedo y sali6 
corriendo, haciendo caso omiso de las piedras afiladas y las zarzas 
espinosas y los animales que saltaban a su paso (ACBN/lln. 10-14/p. 
5). 

En estos dos extractos de texto, se desvela otro de los estereotipos femeninos: 

el miedo, que es muy popularizado en nuestra sociedad actual. Ejempio de ello 

son las frases que tantas veces escuchamos en la conversaciones: "las nifias son 

"miedosas" o las mujeres lo son; mientras, que los varones valientes". 

Las princesas tambien sufren y lloran, pero quien mas que Cenicienta para 

mostrarnos este caracter; pues, al perder a su madre, visita todos los dlas su 

tumba, "que estaba junto al palomar, y all! se ponla a llorar" (ACC/lln. 32/p. 17). 

Luego, al recibir el regalo de su padre, que consistfa en una rama de avellano, 

"ella se lo agradeci6 y al punto salio a plantar esa rama junto a la tumba de su 
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madre. La reg6 con sus lagrimas, y aquella rama terminb creciendo y 

convirtiendose en un arbol muy bonito" (ACC/lln. 36-38/p. 18). 

Aquf vemos, entonces, otro estereotipo sexista muy popularizado en la sociedad 

actual: "las mujeres son lloronas". 

Por lo tanto, los estereotipos sexistas atribuidos tfpicamente a las mujeres en los 

cuentos clasicos son de inocencia, ingenuidad, obediencia, sumisi6n, 

desamparo, inutilidad, incapacidad, debilidad y miedo. 

Sin embargo, en el papel opuesto a las princesas, estan las madrastras, hadas o 

brujas, pero con caracteres distintos. En este sentido, en Blancanieves, la reina 

se escandaliza cuando el espejo magico le advierte que la princesa es mas bella 

que ella, y en aquel momento: 

La envidia empez6 a revolverle las tripas, y su tez, hasta entonces 
perfecta, adquiri6 un color verde amarillento. A partir de entonces, 
cada vez que su mirada se posaba en Blancanieves notaba que el 
coraz6n se le endurecfa, porque se le habfa llenado de un odio 
malevolente. La envidia y el orgullo crecieron dentro de la reina como 
una mala hierba, y no encontraba la paz ni de dfa ni de noche 
(ACBN/lfn. 26-36/pag. 04). 

Asimismo, en La Bella Durmiente, el hada numero trece, muy ofendida al no ser 

invitada a la fiesta organizada por el rey, en honor a su hija, dijo dirigiendose al 

monarca: "jMenudo error cometiste! Escucha y sabras cual es mi respuesta para 

lo que considero una grave ofensa: cuando cumpla quince afios, la princesa se 

pinchara un dedo con un huso y morira al instante" (ACLBD/lfn. 4-8 /p. 14). 

En Cenicienta, al igual que en Blancanieves la madrastra es perversa, 

sumandose a su actitud sus verdaderas hijas; aquellas "eran belias, pero sus 

corazones eran duros, egofstas y arrogantes" (ACC/lfn.36-37/p. 17). De esta 

forma, se disfrazan los sentimientos de celos que albergan las tres hacia la 

hermosa y bella Cenicienta. Por lo que, para castigaria, la obligan a realizar todas 

las labores del hogar y la recluyen a la esfera privada. Dicho de otra manera, las 
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madrastras, hadas y brujas estan asociadas con la tiranla, maldad, arrogancia, 

envidia y egofsmo, ya que son las que impulsan a la rivalidad, odio, rechazo y 

maltrato. 

Con respecto a los varones, son presentados con caracterlsticas totalmente 

opuestas a las mujeres. Asl, mientras ellas son presentadas como ingenuas, 

tontas, debiles, miedosas, lloronas, dependientes, etc., los varones son astutos, 

ingeniosos, independientes, sabios, fuertes, valientes, protectores y heroes. Por 

ejempio, en Caperucita Roja, el lobo, que representa al g6nero masculino, utiliza 

habilmente su astucia e inteligencia para obtener la direccibn de la abuela; 

asimismo, teje una estrategia, con gran maestrla, para comer a la nifia y su 

abuela, veamos el texto: "Vaya bocado sabroso debe de ser esta nifia tan joven 

y tierna. Seguro que esta mucho mas buena que la vieja abuela, y si me espabilo, 

me las podrla comer a las dos" (ACCR/lln. 33-35/p. 1). 

Luego de esto, el lobo camin6 al lado de Caperucita Roja para darle confianza y 

asl no pueda sospechar de sus intenciones, y entonces le dijo: 

jMira esas flores, Caperucita Roja! jQue bonitas! Esas que crecen ahl, 
al pie de los arboles. Acercate a mirarlas y veras lo bonitas que son. 
Y, oye parece que estas yendo a la escuela, tan seriecita y decidida. 
Si no te apartas del sendero, no oiras los trinos de los pajaros. Dentro 
del bosque se les oye cantartodo el rato, y es maravilloso. Que lastima 
que no quieras disfrutarlo (ACCR/lln. 37,38/p. -Ifn. 1-4/p. 2). 

De la cita, se nota la astucia del lobo; ya que, mientras Caperucita se entretiene 

en el bosque cogiendo flores, el lobo corri6 directamente a la casa de la abuelita, 

haciendose pasar por su nieta; luego, toed la puerta y la viejecita respondid: 

^Quien es? 
Caperucita Roja —dijo el lobo—. Te he trafdo pastel y vino. jAbreme! 
Basta con que levantes el pestillo —dijo la abuela—. Estoy tan debit 
que ni siquiera puedo levantarme a abrir la puerta (ACCR/Kn. 18-21/p. 
2). 
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Podemos ver que el lobo ingresa a la casa con mucha facilidad, y "despues se 

visti6 con la ropa de la abuela, se cubri6 la cabeza con su gorro de dormir, cerro 

del todo las cortinas y se meti6 en la cama" (ACCR/lln. 24-26/p. 2). 

Asimismo, el cazador, al encontrarse en una disyuntiva entre matar o no a 

Blancanieves, concibi6 habilmente una soluci6n. Veamos este hecho en la 

siguiente cita: 

En ese momenta, surgi6 de entre los matorrales un joven jaball. El 
cazador lo mat6, le arranc6 los pulmones y el hlgado, y los Ilev6 de 
regreso para presentarlos ante la reina como prueba de la muerte de 
Blancanieves (ACBN/lln. 4-6/p. 5). 

Como podemos apreciar, el cazador pone en practica sus habilidades 

tntelectuales para dar soluci6n a una situacibn crltica, cosa que no hace 

Blancanieves, pues elia actua mas guiada por el sentimiento y la emoci6n. Los 

siete enanitos tambien utilizan muy bien su sapiencia. Asi, al encontrar a 

Blancanieves en su casa, tienen la siguiente conversacidn: 

^De d6nde habra venido? 
jEs un misterio, hermanos! jUn misterio insondable...! 
Volvamos abajo. Tenemos que pensarque hacemos..." (ACBN/lfn. 19-
2/p. 6). 

En otro extracto del cuento, y ante la amenaza que significaba la madrasta de 

Blancanieves, los enanitos le dejaron sola en la casa, pero sin antes advertirla: 

"Ve con cuidado, porque si tu madrastra descubriese que aun vives, tratarla de 

localizarte. jNo abras a nadie!" (ACBN/lln. 26-27/p. 7). Los enanitos son 

conscientes del peligro si es que la madrastra llegara ubicar a Blancanieves, por 

eso la advierten; pero, a pesar de ello, cae una y otra vez en las fullerias. 

Unido a la inteligencia de estos personajes, esta tambien la valentia, gracias al 

cual se enfrentan a los problemas y adversidades. En Caperucita Roja, 

precisamente, es el Cazador quien persigue y se enfrenta al lobo: "jAh, malvado! 

—pens6—. Hace mucho tiempo que andaba buscandote. jPor fin te he 

encontrado!" (ACCR/lln. 11-12/p. 3). Del mismo modo, en Blancanieves, el 
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cazador perdona la vida desobedeciendo las 6rdenes de la reina, pues el texto 

refiere lo siguiente: 

Como era tan bonita, el cazador se apiad6 de ella y dijo: 
Pobre nifta. Sea. Vete de aqui, huye bien lejos. 

De todos modos, las fieras del bosque se la comeran muy pronto, 
pens6, pero su corazdn sinti6 como si le quitaran una pesada carga 
de encima de solo saber que no iba a hacer falta que la matase. 

En ese momento, surgid de entre los matorrales un joven jabalf. El 
cazador lo mat6, le arranc6 los pulmones y el hfgado, y los Ilev6 de 
regreso para presentarlos ante la reina como prueba de la muerte de 
Blancanieves (ACBN/lln. 42-43/p. 4-lln. 1-9/p. 5). 

El cazador no solo desobedece a la reina, sino tambien se enfrenta a un animal 

salvaje, el jabalf, y lo mata para presentar a la reina como prueba sobre la muerte 

de Blancanieves, siendo estas acciones sin6nimos de valentfa, coraje e 

inteligencia. 

Tambien, en La Bella Durmiente, el joven prfncipe, al escuchar la historia de una 

bella princesa dormida desde hace cien afios en el palacio, envuelto por una 

gigantesca zarzarrosa, decidid desafiar las advertencias y los peligros para 

Eiberarla. Notemos en el siguiente texto: 

jPues yo voy a intentarlo! —dijo el joven—. Tengo una espada muy 
afilada, lo suficiente como para cortar esas zarzas. 

jNo lo hagas, joven! —dijo el anciano—. En cuanto te metas en ese 
matorral, no habra nada en el mundo capaz de sacarte de ahf. Antes 
de que penetres tres pasos en su interior, los espinos habran mellado 
toda la hoja de tu espada. 

Pues, a pesar de lo que dices, estoy dispuesto a intentarlo —replied el 
joven—. Y no hay m£s discusidn. Empezare mafiana por la mafiana 
(ACLBD/lfn. 17-24/p. 16). 

Aparte de lo mencionado, en los cuentos clasicos, tambien se destacan 

repetidamente otras caracteristicas de los personajes masculinos: la figura de 
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protector y heroe. Por ejempio, ique hubiera sido de Caperucita Roja y su 

abuelita sin el cazador? Pues, en el texto se relata lo siguiente: 

Se Ilev6 la escopeta al hombro, volvi6 a bajarla porque se le ocurri6 
que era posible que el lobo se hubiese comido a la anciana, y que si 
era asl antes debla tratar de rescatarla. Dej6 la escopeta a un lado, 
cogi6 unas tijeras y empez6 a dar tijeretazos a la hinchada tripa del 
lobo. Apenas habla cortado dos veces la piel cuando vio asomar la 
Caperucita Roja de terciopelo, y con unos cuantos cortes mas la nifia 
sali6 de un salto (ACCR/lln. 13-18/p. 3). 

El cazador Ileg6 en un momento oportuno para salvar de una muerte segura a 

las indefensas mujeres, dependiendo de esta manera totalmente de la acci6n 

masculina. 

Igualmente, los siete enanitos, a pesar de su minuscula estatura, ofrecen a la 

fugitiva Blancanieves protecci6n y seguridad, asl percibimos en el siguiente 

extracto: 

Aunque no seamos muy guapos... 
No te haremos ningtin dafio. 
iTe lo prometemos! 
Aqu( estaras segura. 
Dinos, icbmo te llamas? (ACBN/lln. 39-43/p. 6). 

Los hombrecillos no solo son protectores de Blancanieves, sino tambien la salvan 

y rescatan de una muerte segura hasta en dos ocasiones, luego que la madrastra 

se ensefiara con ella. Pero es el prIncipe quien finalmente libera de todas las 

desgracias a la princesa. Distingdmoslo: 

El prIncipe les dio las gracias, dio instrucciones a sus criados de que 
cogieran el ataud con muchlsimo cuidado y que lo llevaran con el. 
Pero, cuando descendlan por la ladera del monte, uno de los criados 
tropez6, cay6, y el ataud experiment6 una sacudida muy fuerte. 
Debido a eso, se solt6 el pedazo de manzana que se habla quedado 
enganchado en mitad de la garganta de Blancanieves, que no habla 
llegado a tragarselo. 

Y lentamente se fue despertando, abrid la tapa del ataud, y se sent6 
all! mismo, porque estaba completamente viva de nuevo (ACBN/lln. 
26-33/p. 12). 
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En el caso de La Bella Durmiente, luego que la hada numero trece maldijera con 

la muerte a la princesa, el "Rey, tratando de proteger a su hija, dio orden de que 

quemaran todos los husos que hubiese en el reino" (ACLBD/lln. 15,16/p. 14). El 

rey no duda ni un momento en proteger a su hija del peligro; pero, a pesar de las 

medidas tomadas, se cumple el maleficio. Para romper y rescatar a la princesa, 

segun los que asistieron a la celebraci6n, se necesitaba a un joven, tal como 

como se narra en el texto siguiente: 

Aquellos pocos que asistieron a la celebracibn, sin embargo, dijeron: 

Todo esto se debe a que la joven princesa se ha quedado dormida. 
Seguro que esta ahi dentro. Y ya vereis c6mo, si algun joven logra 
abrirse camino hasta ella y la rescata, terminara casandose con ella. 
(ACLBD/lfn. 27-30/p. 15). 

Luego de mucho tiempo, Ileg6 un joven prfncipe a lugar para cumplir la profecfa; 

quien, luego de escuchar la historia, se adentra en el matorral de zarzarrosa y asf 

Ileg6 al lugar donde yacfa el cuerpo de la princesa. Entonces: 

Se inclin6 sobre ella, bes6 sus labios, y la Bella Durmiente abri6 los 
ojos, solt6 un breve suspiro de sorpresa, y sonri6 al joven, que se 
enamor6 de ella en aquel mismo instante. 

Bajaron juntos de la torre, y comprobaron que por todas partes la gente 
se iba despertando. Despertaron tambien el rey y la reina, y se 
quedaron mirando atbnitos a su alrededor, porque no comprendfan 
que hubiese crecido en torno al palacio aquel gigantesco matorral 
espinoso. Los caballos despertaron y sacudieron los musculos y 
relincharon; las palomas despertaron y empezaron a volar, y despert6 
el perro del patio y sigui6 rascandose, la cocinera le peg6 tal cachete 
al pinche que el chico peg6 un grito, y la gota de sebo cayo entre las 
llamas y crepitd (ACLBD/lln. 9-19/p. 17). 

El principe no solo salva a la princesa, sino tambien al rey, la reina, los caballos, 

la cocinera, entre otros. Tambien, en Cenicienta, quien mejor que un prfncipe 

para rescatar y liberar a la princesa de los maltratos de la madrastra y las 

hermanastras, asf como del ambiente miserable en la cual vivfa. Asf, cuando 

Cenicienta tom6 asiento y se prob6 la zapatilla y comprobd que le iba a la medida, 

ocurri6 lo siguiente: 
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jEsta es mi novia! —exclamd el principe. Y la cogid en sus brazos. 

La madrastra y las hermanas contuvieron la respiracidn, se quedaron 
muy palidas, y aquello las mortified tantisimo que casi se mordieron 
los dedos de pura rabia. 

El principe instald a Cenicienta en la silla de su caballo y se fue de alii 
al trote (ACC/lin. 25-32/p. 25). 

Una vez mas, vemos c6mo la figura masculina se hace imprescindible en la vida 

de la mujer, ya que ella depende casi por completo de el. 

• Ocupaciones y/o profesiones de los personajes 

En los cuentos infantiles, los roles, las tareas y los quehaceres, tanto femeninas 

como masculinas, se evidencian en las ocupacidn y/o profesi6n de cada uno de 

los personajes; quienes, al ser transmitidos, afectan a la nifiez de manera distinta, 

dependiendo del sexo, lo que dificulta una educacidn sexualmente igualitaria 

(Fernandez, 2012-2103). 

En tal sentido, en Caperucita Roja, la figura de la madre se muestra al comienzo 

de la historia; quien, despues de preparar los alimentos en la cocina, le llama a 

Caperucita Roja y luego le dijo: "Caperucita Roja, quiero que me hagas un favor. 

Tu abuela no se encuentra muy bien, y quiero que le Neves este pastel y una 

botella de vino. Asi se sentira mucho mejor" (ACCR/lin. 4-8/p. 1). La madre 

prepara los alimentos que va a llevar Caperucita a su abuela. Aqui se presenta a 

la madre que realiza las funciones de ama de casa y ambas conversan en la 

cocina, que es tambien simbolo del ambito domestico. 

Despues, la nifia mantiene una conversacidn con el lobo donde manifiesta: 

Mi abuelita no se encuentra muy bien y le llevo pastel y una botella de 
vino. El pastel lo horneamos ayer y esta hecho de cosas muy buenas, 
como huevos y harina, y le sentara bien y hara que se encuentre mejor 
(ACCR/lln. 25-28/p. 1). 
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Podemos apreciar que la nifia acompafia a su madre en las tareas de la casa, 

aprende lo que sera tambien su ocupacibn en el futuro: ser ama de casa o 

cocinera. 

Ademas, cuando el cazador salva a Caperucita y su abuela de las entrafias del 

lobo, la encargada de cocer la herida es Caperucita y no el cazador. Una vez libre 

la abuela, "el cazador la ayud6 a sentarse y descansar en una silla. Mientras, 

Caperucita Roja corri6 al jardin y se puso a recoger unas cuantas piedras 

bastante pesadas. Llenaron con ellas la tripa del lobo, y despues Caperucita Roja 

dio unas cuantas puntadas muy bien hechas para coserle la herida, y entonces 

le despertaron" (ACCR/lln. 25-27/p. 3). Pero, <j,por que Caperucita se encarga, a 

pesar de su corta edad, de coser las heridas del lobo? Probablemente el habil 

cazador no sabe coser por considerarlo como una actividad netamente femenina. 

En Blancanieves, encontramos la figura de una buena y dedicada ama de casa, 

personificada en Blancanieves. Asi, los enanitos, luego de descubrir a la princesa 

en su propiedad, acordaron y le dijeron lo siguiente: 

Si te encargas de limpiar la casa... 
De barrer y fregar, ya sabes, todo eso... 
jY de cocinar! jNo te olvides de cocinar! 
Si , de cocinar, y de hacer las camas... 
Y hacer la colada... 
Y coser y tejer y remendar los calcetines... 

Entonces, puedes quedarte con nosotros, y disponer de todo lo que 
hay en esta casa. 

(Lo hare, y pondre en ello todo mi corazdn y buena voluntad! —dijo 
Blancanieves. 

Y asf fue como llegaron a establecer este trato, y a partir de entonces 
Blancanieves se encarg6 de llevar la casa (ACBN/lln. 7-20/p. 7). 

De la cita, podemos notar que los enanitos no se enfadan porque alguien ha 

entrado en su casa y usado sus cosas; por el contrario, le ofrecen quedarse a 

cambio de que realice las tareas domesticas. No le ofrecen trabajar con ellos, 
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sino que tenga todo limpio y ordenado como buena mujer y ama de casa; ya que 

ella sabe muy bien a lo que debe dedicarse. 

Asimismo, Cenicienta encarna a otra perfecta ama de casa. Esto podemos ver 

en el desarrollo de la trama, cuando sus hermanastras, luego de propalar burlas 

e insultos, le conducen a la cocina donde "la hicieron trabajar como una esclava 

de la maftana a la noche. Tenla que levantarse de la cama al amanecer, ir a 

buscar agua al pozo, encender el fuego, cocinar y lavar los plato." (ACC/lln. 7-

9/p. 18). Es este extracto, podemos ver que la cocina, la ceniza y los quehaceres 

domesticos se convierten en los emblemas de la ocupaci6n y el rol femenino. 

Otra de la labor reservada a la mujer es hilar. Por ejempio, en La Bella Durmiente, 

la curiosa princesa, durante exploraciones, encuentra en una pequefta 

habitation, de la torre del palacio, a una mujer anciana que estaba hilando lino 

con un huso, y luego ambas mantienen la siguiente conversation: "Buenos dlas, 

seftora —dijo la princesa—. <j,Puede explicarme que esta haciendo? (...) Estoy 

hilando —respondid la anciana" (ACLBD/lln. 31-33/p. 14). 

En cuanto a otras ocupaciones o "profesiones" femeninas, estan tambien la de 

ser: reinas (madres de Blancanieves y La Bella Durmiente), brujas (madrastra de 

Blancanieves) y princesas (Blancanieves, La Bella Durmiente y Cenicienta). 

Por lo tanto, las ocupaciones que se reservan claramente para las mujeres en 

estos cuentos son de ser: amas de casa (incluye lavar, cocinar, limpiar, arreglar 

y fregar), costureras (coser) e hilanderas (hilar), reinas y princesas. 

En comparaciOn a las mujeres, los varones tienen ocupaciones, profesiones, 

tareas y roles distintos. Asl, pues, una vez devorados, Caperucita Roja y su 

abuela por el lobo, van ser descubiertas y liberadas por un cazador. Veamos en 

el extracto siguiente: 

Vaya ruido que hace esta anciana —pensO—. Sera mejor que entre a 
ver c6mo se encuentra. 
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Entro y al acercarse a la cama lo que vio le dej6 pasmado. 

jAh, malvado! —penso—. Hace mucho tiempo que andaba 
buscandote. jPor fin te he encontrado! (ACCR/lfn. 4-12/p. 3). 

El cazador tambien se hace presente en Blancanieves, cuando la reina-

madrastra, llena de envidia y orgullo, ordena llamarle para encomendarle el 

asesinato de la bella princesa. Pero el cazador se muestra valiente y muy 

ingenioso para salir de una situaci6n extrema. Veamos en el siguiente texto: 

El cazador cumpli6 sus 6rdenes. Cuando Ileg6 con Blancanieves a un 
rincon muy alejado y profundo del bosque, sac6 el cuchillo del monte. 
Pero, cuando iba a clavarselo en el inocente corazOn de la muchacha, 
ella comenz6 a suplicar: 

jPerdbname la vida! jTe lo ruego, cazador! jTe prometo que huire 
hacia el coraz6n del bosque y que nunca mas volvere a casa! 
(ACBN/lfn. 32-41/p. 4). 

El cazador, con una vida entre sus manos, se apiad6 de ella y la dej6 libre. 

Por otro lado, los enanitos, en Blancanieves, se dedican a la minerfa o extraction 

de minerales. Asf pues, en el texto nos narran: 

Cuando se habfa hecho de noche, pasado un buen rato, llegaron los 
dueftos de la casita. Eran siete enanitos, que se ganaban la vida en la 
mina, extrayendo oro de las profundidades de las montafias. Entraron 
y encendieron sus lamparas de minero (ACBN/lfn. 33-36/p. 5). 

Para extraer oro desde las profundidades de las montafias, indudablemente, se 

necesita mucha fuerza ffsica, y aquellos eran hombrecillos dedicados a su 

trabajo; ya que "por las mananas, se iban todos los enanitos caminando hacia la 

montafia, en busca de oro y cobre y plata." (ACBN/lfn. 20-21/p. 7). 

Adema, aparecen los guardianes, quienes tienen la misiOn de proteger a los 

demas. Asf, en La Bella Durmiente, estan en la puerta del palacio, aquellos 

"trataban de impedir que entrase alguien, pero quienquiera que fuese logrO que 
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se apartaran y entr6 en la estancia. Se trataba del Hada numero trece." 

(ACLBD/lln. 1-3/p. 14). 

En cuanto a otras ocupaciones o "profesiones" masculinas, estan la de ser: reyes 

(padres de Blancanieves, La Bella Durmiente y padre del principe que rescata a 

Cenicienta) y prlncipes (en Blancanieves, La Bella Durmiente y Cenicienta); 

asimismo, son cazadores, mineros y guardianes. 

• Simbologia de objetos y colores 

Los objetos y colores no son simples complementos en los cuentos clasicos, sino 

contienen mensajes o ideas que nos ayudan a entender los significados, los 

cuales trataremos de descubrir a continuaci6n. 

En relaci6n a esto, en Caperucita Roja, la historia comienza describiendo a 

Caperucita, a quien su abuela la querla mas que a nadie; entonces "le dio una 

caperuza de terciopelo rojo, y le iba tan a medida que la nina decidi6 ponersela 

siempre. Por eso, al poco tiempo, la gente acab6 llamandola Caperucita Roja." 

(ACCR/lln. 2-4/p. 1). Podemos ver que la caperuza es un slmbolo de identidad, 

ya que no aparece el nombre real de la protagonista; pero, tambien, percibimos 

c6mo un claro ejempio de peligro que corre la nifta en el bosque, siendo 

personificado por un feroz animal como el lobo. 

Sin embargo, existen versiones que le otorgan diferentes significados. Asi, segun 

Cooper (1986), en la versidn de Perrault, la caperuza es el slmbolo de la 

menstruaci6n, la nifta crece y se hace mujer. Pero no todos los autores opinan 

de la misma forma; para Lefre, Caperucita representa el amanecer con su 

caracterlstico color rojo; por el contrario, Husson piensa que se trata del 

mediodla. 

Tambien, el color rojo esta presente en Blancanieves, simbolizando el peligro 

ante el cual necesita protecci6n. Otro color que destacamos es el bianco, 

relacionado a la mujer, el cual se observa en el siguiente extracto del cuento: "Y 
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poco despues tuvo una hijita, que era tan blanca como la nieve y tan roja como 

la sangre, y tan negra como la caoba, y la llamaron Blancanieves" (ACBN/lln. 3-

4/p. 4). 

El bianco podrfa estar relacionado al color de la princesa, pero tambien sabemos 

que simboliza la inocencia, modestia, pureza, debilidad, rendicibn, inexperiencia, 

confianza y paz (Parodi, 2002). En tal sentido, representarla la inocencia, 

pasividad, perfil bajo, debilidad, inactividad, inexperiencia de la mujer, 

personificada en Blancanieves. 

La Cenicienta es el personaje que sufre mas cambios de colores segun el 

desarrollo del cuento. Por ejemplo, en el primer dfa del baile, emplea un vestido, 

confeccionado por el avellano, de color de las estrellas y zapatillas de seda 

(bianco); en el segundo, utiliza un color de la luz de la luna (plateado) y zapatillas 

de seda (bianco); mientras, en el tercero, usa del color de la luz del sol (dorado) 

y zapatillas doradas. El color bianco es el color de la inocencia, debilidad y 

pasividad, como ya mencionamos; mientras el dorado se asocia a la abundancia, 

riqueza y poder al cual aspira Cenicienta. Aquf, vemos un estereotipo muy vigente 

en nuestra sociedad actual, segun el cual una mujer pobre puede alcanzar las 

riquezas y todo lo que se propone gracias a su belleza. 

Otro sfmbolo es la cesta. Esta aparece en una conversaci6n entre Caperucita 

Roja y el lobo. Veamos: 

Buenos dfas, Caperucita Roja! —dijo el lobo. 
Gracias, lobo. Muy buenos dfas. 
</,Y ad6nde vas esta mafiana tan temprano? 
A casa de mi abuelita. 

que llevas en esa cesta? 

Mi abuelita no se encuentra muy bien y le llevo pastel y una botella de 
vino (ACCR/lfn. 20-26/p. 1). 

Como podemos apreciar, la cesta contiene un pastel y una botella de vino; es 

decir, se trata de un objeto que sirve para llevar cosas relacionadas a la labor 
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femenina; no obstante, los contenidos reciben mucha importancia por parte de la 

madre, quien le dice: "Andate con cuidado por el camino, no te apartes nunca del 

sendero, no vayas a tropezar y romper la botella y tirar el pastel, porque entonces 

no podrfas darle nada a la abuela" (ACCR/lln. 9-11/p. 1). En este sentido, harla 

referencia a la virginidad y pureza de una mujer joven (Bettelheim, 1978, p. 254). 

En el caso de las flores, en general, han sido una noble via para dar a conocer y 

transmitir sentimientos, asl como las emociones, siendo relacionadas muy a 

menudo con el genero femenino. Para Bettelheim (1978), suponen un conflicto 

entre la obligacidn (obediencia a su madre) y el principio del placer (representado 

en las flores e incitado por el lobo que pretende llegar antes). Esta incertidumbre 

entre el principio de la realidad y el principio del placer se afirma expllcitamente 

cuando el lobo dice a Caperucita: "Mira esas flores, Caperucita Roja. jQue 

bonitas! Esas que crecen ahl, al pie de los a/boles. Acercate a mirarlas y veras 

lo bonitas que son" (ACCR/lln. 37-38/p. 1). 

Otro slmbolo presente en Caperucita Roja es la escopeta; ya que, en el cuento, 

nos presenta a un hombre con actitud protectora, desafiante y con escopeta en 

mano del cazador. Este encuentra al lobo y ocurre lo siguiente: 

jAh, malvado! —pens6—. Hace mucho tiempo que andaba 
busc£ndote. jPorfin te he encontrado!" 

Se Ilev6 la escopeta al hombro, volvi6 a bajarla, porque se le ocurri6 
que era posible que el lobo se hubiese comido a la anciana, y que si 
era asl antes debfa tratar de rescatarla (ACCR/lln. 11-15/p. 3). 

La escopeta resalta la actitud valiente del cazador; pues, con ello, no tiene miedo 

y se enfrenta a un animal muy fiero. 

La espada del prIncipe aparece como otro de los simbolos masculines en La 

Bella Durmiente, el cual tambien representa la valentfa y coraje. Asl, vemos como 

desafla todo los peligros para salvar a la princesa: "jPues, yo voy a intentarlo! — 

dijo el joven—. Tengo una espada muy afilada, lo suficiente como para cortar 

esas zarzas" (ACLBD/lln. 17-18/p. 16). 
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Tambien, el hacha se hace presente en Cenicienta como una herramienta propia 

de la masculinidad. Asf, pues, cuando el principe Mega a la casa de Cenicienta, 

buscandola, ocurre lo siguiente: 

Me parece que ha trepado a ese arbol de all! —dijo el principe. 
No es posible que sea Cenicienta, pens6 el padre 
Fue a buscar un hacha y tal6 el arbol, pero entre sus ramas no habfa 
nadie (ACC/lin. 32-34/p. 23). 

Del mismo modo, estan presentes otros emblemas femeninos como el espejo, 

cepillo, peine, alfiler, cintas, corpifio, encaje, zapatos y joyas (perlas y rubles), los 

cuales representan a objetos, utensilios y complementarios netamente 

femeninos. El espejo es un objeto que cobra mucha importancia en Blancanieves; 

ya que la madrastra utiliza una y otra vez durante el desarrollo del cuento para 

consultar su belleza. Veamos como un ejemplo el siguiente extracto del texto: 

Tenia un espejo magico, y todas las mafianas se ponia delante de elia, 
miraba su reflejo y decfa: 
Espejo, magico espejo, 
iCual es la mas bella del reino? 
A lo que el espejo respondfa: 
Majestad, tu eres la mas bella de todas las mujeres (ACBN/lm. 8-14/p. 
4). 

Como podemos notar, el espejo es un emblema de la vanidad y narcicismo de la 

madrastra, quien busca continuamente seguridad respecto a su belleza, mucho 

antes de que la hermosura de Blancanieves alcance eclipsar a la suya. Aqul, 

nuevamente es un estereotipo sexista, el cual nos presenta a la mujer 

preocupada por ser bella. 

Aunque en todos estos cuentos las protagonistas son mujeres, todas tienen un 

papel sumiso, dependiente del var6n, debil, tontas, rol tradicional de la mujer 

(madre o hija al cuidado del hogar), etcetera; perfil femenino que siempre ha 

acompaftado a las mujeres, que no reflejan las diversas actividades que pueden 

desarrollar tanto hombres como mujeres. Este es un manifiesto del sexismo, 

donde se hace notoria la negaci6n de la realidad social y de la diversidad de las 
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situaciones. Como senala Santos (1996), citado por Quesada (2012), el libra de 

texto es un recurso privilegiado para analizar el sexismo escolar, es tornado como 

punto de referenda de aprendizaje, puede ser utilizado en solitario; ademas, tiene 

un caracter prescrito, dado que constituye un referente directo del aprendizaje. 

En tal sentido, el empleo de estos textos, al no ser utilizados adecuadamente, es 

decir, bajo una perspectiva de genero, se constituyen y constituiran siempre 

como referentes de un aprendizaje estereotipado, sexista y discriminatoria para 

los ninos y nifias de inicial; perpetuando, de esta manera, las profundas e 

irracionales desigualdades sociales asociadas al genero. 

4.2.2 Analisis del papel de la maestra en la transmisidn de los estereotipos 

sexistas a traves de los cuentos clasicos 

Una manera de adentrarnos y entender la realidad educativa es examinar lo que 

ocurre en el interior de las instituciones educativas, es decir lo cotidiano. En 

palabras de Rockwel y Ezpeleta (1983), citado por Parga (2004), aproximarse a 

la institution educativa con la idea de una "vida cotidiana" significa mas que "ir a 

observar" lo que ocurre ahl diariamente, ya que orienta cierta busqueda y 

reinterpretaci6n de lo que se puede observar en ella. 

Sin embargo, no se trata de conocer en forma individual las variadas experiencias 

de la escuela; sino, de modo general, las formas de existencia material y luego 

revelar el ambito preciso en que los sujetos particulares de la educaci6n 

participan en la realidad educativa. En este sentido, se considers la practica 

docente como unidad de observaci6n y siendo mas especlficos, como 

protagonista principal, a la maestra en el sal6n de clases y lo que acontece dia a 

dfa en el aula en torno al proceso de ensefianza-aprendizaje; por tanto considero 

en este punto el genero del docente, la selecci6n de textos y el uso del lenguaje 

en la clase como categorias de analisis. 
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• El genero del docente 

La responsabilidad de conducir el proceso de ensefianza-aprendizaje en los 

salones de clase recae en el o la docente. Asf, en el nivel Inicial de los Planteles 

de Aplicaci6n Guamin Poma de Ayala, las que se encargan de conducir las 

experiencias educativas, dfa a dfa, son profesoras o maestras; vale decir, 

estamos frente a lo que se conoce como la feminizaci6n del magisterio o la 

practica docente, especialmente en education Inicial. Al respecto, Namo (1985), 

citado por Parga (2004), afirma que este fenOmeno aparece como un hecho 

natural en funciOn de las exigencias que esa ocupaci6n presenta y que 

supuestamente se adecuan mas al sexo femenino. Esa adecuaciOn se basa en 

estereotipos acerca de lo que es "natural" del hombre o de la mujer, o en 

caracteristicas femeninas aprendidas o inducidas por la socialization. 

Durante el trabajo de campo, observe c6mo esta responsabilidad y ocupaciOn 

recae en las mujeres, ya que son las profesoras o maestras quienes conducen el 

proceso de ensefianza-aprendizaje en los salones de education Inicial. En 

palabras de Apple (1989), en una sociedad capitalista y patriarcal, como es la 

nuestra, se concibe a la ensefianza como una preocupaciOn de servicio y cuidado 

del otro, donde la domesticidad y baja calificaciOn para llevar dicho trabajo 

garantizan al Estado los bajos salarios, ademas de perpetuar la visiOn de la 

ensefianza como extension del hogar. 

Este contexto se repite en casi todas las instituciones educativas del pafs, 

transmitiendose inconscientemente a las nifias y los nifios un estereotipo de 

genero: la division sexual del trabajo, donde van interiorizando cotidianamente 

que ser maestra de educaciOn Inicial es algo reservado o "natural" a las mujeres; 

pues, no se ve a un profesor o maestro y, si es que existe en otras instituciones 

educativas, debe ser escaso, y probablemente sufran alguna discrimination de 

genero por haber escogido esa profesiOn "femenina", bajo una visiOn sexista o 

negativa hacia las mujeres. 
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Dicho de otra manera, y en palabras de Michel (2001), los nifios y nifias no 

aprenden a ser sexistas unicamente a traves de los cuentos y otros manuales 

escolares, sino tambien observando la jerarqula del sistema escolar. Les basta 

con fijarse como se reparten los roles profesionales masculinos y femeninos 

dentro de su misma escuela o instituci6n educativa y, por extension, en su salOn. 

• Seleccibn de textos o cuentos 

Seleccionar los textos tambien recae inexorablemente en el profesorado. Asl 

pues, durante el trabajo de campo, observe que la maestra emplea los cuentos 

clasicos infantiles como Caperucita Roja, Blancanieves, La Bella Durmiente y 

Cenicienta en el desarrollo del proceso de ensefianza-aprendizaje con los nifios 

y nifias del sal6n "A" (Abejitas) de los Planteles de AplicaciOn Guama'n Poma de 

Ayala. Los textos son portadores de modelos sociales y, queramoslo o no, 

cumplen una evidente funciOn ideolOgica. Para Blanco (2000), citado por Perez y 

Gargallo (s/f), contienen visiones del mundo, de la sociedad y de los diferentes 

grupos sociales que la integran, del ambito del trabajo y del ocio, de los papeles 

que se espera que jueguen los colectivos y las personas en funciOn de sexo, 

edad, raza, cultura, etc. Todo ello lo realizan a traves de una selection de 

conocimientos que recaba para si toda la legitimidad social y cientffica. 

Segun Castafio (2013), al elegir un cuento, ya sea para leer o contar, es preciso 

tener en cuenta una serie de criterios generates en relaciOn al alumnado: edad, 

intereses, momento madurativo, etc.; y, en relation al propio cuento: tematica, 

aspectos formales, argumento, entre otros aspectos. En este sentido, veamos lo 

que afirma la profesora al ser entrevistada: 

Yo, a veces, cuento ya no mucho. Los traigo esos cuentos para que 
los nifios puedan leer, pero yo ya no les cuento mucho, porque no me 
gusta que haya reinas y prlncipes, una gringuita, una bonita, cuando 
todos los nifios y nifias con iguales. Veo que, en estos cuentos, hay 
una reina y siempre hay rey; la gente plebeya que siempre esta 
esperando que le dean migaja de comino y no me parece por eso 
mismo fue mi trabajo de investigation, que hice en el sentido de con 
valores con cuentos se puedan practicar los valores. Eso es lo mas 
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importante, practicar y no estar hablando que la puntualidad, no. Hay 
que practicar dando ejempio a nuestros nifios. Si yo llego tarde todos 
los dlas, entonces, mis nifios tambien llegaran tarde. Si yo soy 
honrada, practico la justicia, entonces, mis nifios tambien seran justos, 
honrados. (EPP/lln. 13-24/p. 13). 

La profesora afirma utilizar poco este tipo de cuentos, ya que los considera como 

generadores de desigualdades, aunque rescata el contenido etico-valorativo de 

los mismos para la buena formaci6n de los nifios y niflas. En este sentido, una 

gran parte del profesorado, considera los cuentos infantiles como un mecanismo 

de transmision de valores, tales como amistad, colaboraci6n, solidaridad, 

etcetera. (Moreno, 2007, citado por Quesada, 2012). E s cierto, pero el problema 

son todos aquellos contenidos estereotipados y sexistas que tambien aparecen 

en ellos y que se han transmitido de generaci6n a generacibn sin ser 

cuestionados, ya que son parte de la cultura. No consiste en olvidar o mantener 

al margen aquellos cuentos considerados clasicos, que siguen perdurando y que 

aun hoy en dla se sigue empleando, sino revisarla y contarla bajo una mirada 

critica de genero, deconstruyendo todos aquellos contenidos y valores sexistas 

implicitos en ella. 

• Uso del lenguaje 

El lenguaje no solo sirve para transmitir ideas y conocimientos, sino tambien es 

un medio a traves del cual se construye la propia concepcibn del mundo y de la 

realidad; por ende, tambien es un vehlculo de transmisibn de las desigualdades 

entre mujeres y varones, que se traducen en discriminaciones (Quesada, 2014). 

E l lenguaje no es neutro; en una sociedad desigualitaria, patriarcal y 

androcentrica, necesariamente refleja la posicidn de subordinacidn de la mujer. 

Por tanto, se hace un uso sexista y androcentrico (mujeres subordinadas al 

var6n); aunque no esta en la lengua misma, sino en la mente y actitud de las 

personas. 
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En este sentido, durante el trabajo de campo, registre algunas intervenciones 

verbales de la maestra, permitiendonos analizar el uso del lenguaje relacionado 

a los estereotipos sexistas. Asi, cuando la profesora, despues de terminar de 

contar Caperucita Roja, pidi6 a las niflas y nifios que guarden silencio; luego, se 

acerc6 a las carpetas para sosegarlos(as) individualmente, posteriormente 

formul6 una interrogante: "Nifios, ^con quien habfa hablado Caperucita Roja?, 

^Con quien?" (OPP/lin. 34/p. 2). 

Luego, enuncid otra pregunta: "A ver, nifios, £les ha gustado o no el cuento de la 

Caperucita?" (OPP/lln. 32/p. 3). 

De igual modo, al desarrollar el cuento Cenicienta, realiz6 actividades de 

evaluaci6n, durante la cual presencie el siguiente diaiogo: 

Profesora: "^C6mo Cenicienta fue a la fiesta? <-,Que pas6?" 
Nifios y nifias: "El hada madrina" 
Nifio: "Profesora el hada madrina no existe" 
Profesora: "S I , el hada madrina no existe. Esto solo es un cuento, es 
una imaginaci6n. ,j,Sera cierto que una hada va venir y cuando me 
toque me voy a convertir en una princesa? ^Sera cierto? 
Nifios y nifias: "No" 
Profesora: "Nifios no, solo es una imaginacidn. E s un cuento, es una 
historia que nos esta contando." (OPP/lfn, 5-13/p. 10). 

Como podemos darnos cuenta, casi todas las referencias por parte de la maestra 

hacia los alumnos y alumnas son en masculino: "nifios". Y, ^que con las nifias? 

En palabras de Pacheco (2004), algunas formas sexistas del lenguaje se 

inscriben directamente en la practica docente y suponen una exclusi6n 

sistematica de las nifias. En concreto, el uso generalizado en masculino para 

designar colectivos que incluyen a personas de ambos sexos, incluso cuando la 

mayorfa de estas personas son mujeres o nifias, o cuando en el grupo hay 

Onicamente un var6n. En este caso, el uso y abuso del masculino tiene un efecto 

claro sobre el colectivo: silenciar la diferenciaci6n sexual e ignorar la presencia 

de personas del otro sexo, contribuyendo a diluir la identidad femenina. 
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Por otro lado, la maestra tambien hace uso de algunos recursos verbales, como 

el tono de voz durante la narracibn de los cuentos. Asf, en Caperucita Roja 

cuando narrb se registrb lo siguiente: 

"Caperucita emprendi6 el camino. Era un dla muy precioso, estaba lleno de flores, 

mariposas; Caperucita, cuando caminaba". Cambio el tono de voz 

repentinamente de agudo a grave para enunciar la aparicidn de otro personaje 

del cuento: el lobo, y continu6: "Tras un arbol, el lobo le vigilaba, con ganas de 

comerselo". Dicho esto, indic6 la imagen y tambien explico que el lobo estaba 

detras del arbol viendo a Caperucita. Luego, prosigui6: "Caperucita estaba yendo 

por el bosque. jMirenl". Indic6 nuevamente la imagen de la pizarra y siguio con 

la narraci6n: "Tras un arbol, el lobo vigilaba para comerselo. jMirenl". En este 

momenta, una de las nifias vociferb: " jEl lobo!". Pero la profesora reanudb con 

voz grave e imperante, como sigue: 

"Ahi esta Caperucita voy a comer. Y el lobo estaba escondido detras del arbol. El 

lobo se acerc6 a la nifia. El lobo se acerco a Caperucita y le pregunta: ^D6nde 

vas Caperucita Roja?". Otra vez adopta una voz grave, luego sigui6 narrando: 

"Caperucita le dijo: "Voy a ver a mi abuelita, que esta enferma y vive alia en esa 

casita del bosque". Le dijo la nifia". Esta vez, con un tono de voz agudo y 

pausado. Luego, continub: "El lobo se despidib muy de prisa, Caperucita se 

entretenla mirando a los pajaritos y las flores, mientras pasaba por un solo 

camino". En ese momenta, cambib raudamente el tono de voz, una vez mas de 

agudo a grave y elevado, acompafiado de un gesto de sorpresa, y dijo: "E l lobo 

ufff... Corte el bosque, y no saben dbnde llegb. Lleg6 a casa de la abuelita." 

(OPP/lln. 13-31/p. 1). 

Asimismo, en la narracibn de Blancanieves, se observb y registrb lo siguiente: 

"No podemos poner su cuerpo bajo tierra, dijeron los enanitos. Hicieron un atatid 

de cristal y, colocandola alll, la llevaron a la cima de una montafia. Todos los dfas 

los enanitos iban a velaria". En este punto, la profesora adopta una voz grave y 

elevada, luego prosiguib: 
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Un d(a, el prIncipe, que paseaba en su gran caballo bianco, vio a la 
bella nifia en su caja de cristal y pudo escuchar la historia de labios de 
los enanitos. Se enamorb de Blancanieves y logr6 que los enanitos le 
permitieran llevar el cuerpo al palacio, donde prometib adorarla 
siempre. Pero, cuando movib la caja de cristal, tropezb y el pedazo de 
manzana que habla comido Blancanieves se desprendio de su 
garganta. Ella despert6 de su largo suefio y se sentb. Hubo gran 
regocijo, y los enanitos bailaron alegres; mientras Blancanieves 
aceptaba ir al palacio y casarse con el prIncipe (OPP/lln. 14-25/p. 05) 

Al referirse a Blancanieves, cambib de voz, de grave a agudo y pausado. 

Tambien, en Cenicienta, el uso del tono de voz grave y agudo por parte de la 

profesora esta presente. Veamos el siguiente extracto: 

"Cuando Cenicienta llegb al palacio, causb mucha admiracibn. Quien sera esa 

nifia que ha venido a la fiesta, tan preciosa, todos declan". Dicho esto, elevb la 

voz y en un tono grave continub: "Cuando el prIncipe le vio, se acercb y le sacb 

a bailar, y sus hermanastras tambien no le reconocieron. Quien sera esa nifia, 

quien sera esa nifia que ha llegado a la fiesta, declan. No sabian que era 

Cenicienta. El prIncipe, toda la noche, se pasb bailando con Cenicienta". En este 

punto, indicb la imagen de la pizarra y manifestb: 

"Acaso no ven que el prIncipe esta bailando con una linda nifia. Estaban bailando 

y miren". Se detuvo un momento mirando la imagen, luego siguib con la 

narracibn: "En medio de tanta felicidad, Cenicienta oyb sonar en el reloj del 

palacio las doce, tocb las doce campanadas. Y Cenicienta tuvo que bajar del 

palacio para ir a <,d6nde?n. Con la voz aguda y pausada, preguntb a los nifios y 

ellos respondieron: "A su casa" (OPP/lin. 39-41/p. 08-lln. 1-9/p. 9). De la misma 

manera, el uso de la voz de manera diferenciada para personajes femeninos y 

masculinos es muy recurrente en La Bella Durmiente. 

De las citas anteriores, podemos advertir que la maestra utiliza el tono de voz 

grave y elevado para referirse a los personajes masculinos como el lobo, los 

cazadores, los reyes, los prlncipes y los enanitos; mientras, para referirse a los 

personajes femeninos, como la nifia, las madres, la abuela, las reinas y 
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princesas, emplea un tono de voz agudo y bajo. De esta manera, transmitiendo 

tambien voces estereotipadas y sexistas, los cuales influyen e influiran en el 

comportamiento y actitud de los nifios y las niflas. 

4.2.3 Analisis de las percepciones de niflas y nifios, padres y madres de 
familia, y la maestra acerca de los cuentos clasicos 

La percepci6n es el proceso cognoscitivo mediante el cual las personas son 

capaces de comprender su entorno y sus acciones, gracias a los impulsos que 

reciben de su entorno; es decir, se trata pues de entender y organizar los 

estimulos generados por el ambiente y darles un sentido para luego generar y 

enviar una respuesta determinada. En tal sentido, para el presente trabajo de 

investigacibn, se ha organizado estas percepciones en tres partes: percepciones 

de niflas y nifios, de madres y padres de familia, y de la maestra. 

• Percepciones de las ninas y los ninos 

Las niflas y los nifios (estudiantes) son actores o participantes imprescindibles 

del proceso de enseflanza-aprendizaje. Ellos y ellas poseen necesidades e 

intereses y un ritmo particular de crecimiento y aprendizaje. Son afectivos, 

pensantes y activos, capaces de percibir e interpretar, a pesar de su corta edad, 

el mundo que los rodea a traves de la experiencia directa y tambien de 

expresarse a traves de variadas formas. Pero necesitan y dependen de sus 

pares, as ! como de los adultos (padres, docente y otros) para construir su 

identidad e insertarse en la sociedad en forma positiva. En este proceso, tambien 

juega un papel importante la influencia de los cuentos clasicos infantiles. 

Segun Urbano (2011), escuchar un cuento clasico abre a los nifios mas pequefios 

el camino a la literatura y a la vez estimula la imaginaci6n, produce un 

acercamiento de la nina y el niflo a los seres queridos. Esa actividad de leer o 

narrar el cuento transmite unos valores educativos que el relato lleva implicito. 
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En este sentido, una de nuestras entrevistadas, Stephanie, afirma que los 

cuentos infantiles le ensefian "a comportarse bien" y comportarse bien significa 

"obedecer a mama" (EPS/lfn. 2-4/p. 1). Como podemos ver, la madre esta 

involucrada activamente en este proceso; pues, luego de leerle el cuento en casa, 

refuerza este contenido etico-valorativo en su hija. Al respecto sefiala: "Que debo 

comportarme bien, no pelear a mis amiguitas, no debo pegar a mis amiguitos, 

eso no mas me dice" (EPS/lln. 28,29/p. 1). 

Tambien, Jheral afirma que los cuentos le ensefian a comportarse bien y esto 

consiste en "no pegar, no quitar, no romper los materiales, no quitar los papeles" 

(EPJ/lfn. 28/p. 2); es decir, es algo que debe practicar con sus companeros en el 

salbn de clases para mantener la armonia. Ademas, manifiesta que su mama le 

dice que, despues de leer el cuento, debe comportarse bien. 

A esta visibn etico-valorativa de nuestros entrevistados hacia los cuentos, 

tambien se unen Kevin y ken, quienes, respectivamente, manifiestan lo siguiente: 

"A comportarme bien; porque, si nos comportamos mal, no nos hace leer el 

cuento de caperucita" (EPK/lin. 6,7/p. 6). "A comportarme bien, que no debo 

pegar a las nifias" (EPKN/lln. 19/p. 9). 

Por lo tanto, para los nifios y nifias, estos cuentos infantiles tienen contenidos y 

mensajes que les ensefian a comportarse bien. Esto consiste en obedecer a 

mama, no pelear con los compafieros, no pegar a las nifias, no romper materiales 

y guardar orden en el saldn. 

Por su parte, Araceli asevera que los cuentos infantiles le inculcan labores 

cotidianas del hogar. Veamos lo que dice: "Ayudar a tu mama, barrer el piso asi 

me dice" (EPA/lln. 12/p. 4). SegOn ella, las princesas realizan estas tareas en los 

cuentos clasicos que les narran y ella los asimila. Asf, afirma: "Sf, porque ellas 

limpian y su madrasta le dice limpia ya, limpia toda la casa, asf le dice" (EPA/lfn. 

26-27/ p. 4). 

De igual modo, Mariana sefiala: 
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Le ayudo a mi mama a pelar la papa, le ayudo a trapear, a barrer. Le 
ayudo a cocinar, le ayudo a guardar, le ayudo a lavar la ropa y todo 
esto que hago. Tambien leo, en la Caperucita Roja, la Cenicienta y en 
la Bella durmiente (EPM/lln. 10-13/p. 9). 

La idea de Mariana es reforzada por la de Jheral, para quien las nifias: 

Tienen el pelo largo, boca, manos y son como las princesas de los 
cuentos. Y los varones somos tranquilos, tienen boca, ojos, nariz, 
cabello corto; tambien compran ropa, cortan pelo, trabajan y las 
mujeres lavan ropa con legla en cafio y tambien cocinan para comer, 
papas fritas, polio a la brasa. Y los varones trabajamos en hacer 
tareas, duermen, despiertan, tienen celular (EPJ/l ln. 40-43/pag. 03-lfn. 
1,2/p. 4). 

Como las princesas en los cuentos cumplen roles y tareas del hogar, y las de 

cocina, las nifias tambien cumplen esta misma funcidn ayudando a mama en 

casa; mientras, los varones realizan labores diferentes. Precisamente aqul 

podemos ver el aprendizaje por imitaci6n o modelaje, ya que las nifias tienen 

como paradigma a las princesas de los cuentos y quieren ser y hacer como ellas. 

Al respecto, Bandura, Roos y Ross (1936), citado por Rodas (1974), encontraron 

que la imitaci6n se presenta en funcidn del sexo del modelo y sexo de los sujetos 

que imitan, la cual tambien influye decisivamente en el proceso de identificacibn 

de genero; es decir, gracias a ello los nifios y las nifias aprenden a ser mujeres 

y/o varones. En este entender, Stephanie dice: "S I , porque me gustan las 

princesas y yo quiero ser como la princesa Blancanieves" (EPS/lm. 14-15/p. 1). 

Las princesas, ademas de realizar las labores del hogar, se caracterizan por ser 

"hermosas, con corona, vestido, con zapato". Viven "en el castillos". Y actuan 

"bonito, delicada" (EPS/l ln. 17-23/p. 1); mientras, los principes son "guapos y 

quieren a las princesas, le regalan flores" (EPS/l ln. 22/p. 2). Asimismo, para 

Jheral, las princesas son "bonitas"; mientras los principes "tienen ropa azul y son 

altos"; ademas, tienen espadas y "nosotros jugamos con espadas" (EPJ/l ln. 35-

40/p. 2). Araceli, ahonda un poco mas sobres estos rasgos al sefialarnos que las 

princesas son: 
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Bonitas. Tienen vestido amarillo, rosado. Tienen zapato de cristal. Las 
princesas tambien tienen vestido. Y los varones son malos, porque te 
hacen llorar. Ellos tienen fuerza y nosotras no podemos pegarle. 
Ademas, mi mama me dice que no pegue a mis amiguitos (EPA/lln. 
37-40/p. 5). 

Ella quiere ser como las princesas y se identifica principalmente con Cenicienta, 

ya que sefiala: "Limpia y su madrasta le dice limpia ya. Limpia toda la casa. Asl 

le dice". Ademas, porque " E s bonita, es muy bonita. Ella limpia. Ella hace todo" 

(EPA/lfn. 26-34/p. 4). 

Asl, las princesas cumplen tareas, roles y funciones diferentes a los prlncipes; 

asimismo, se caracterizan por ser bonitas y delicadas; mientras los prlncipes son 

guapos, altos, fuertes, "malos", regalan flores y quieren a las princesas. Los 

entrevistados y entrevistadas sefialan una clara diferenciaci6n de caracteristicas 

y rasgos entre lo femenino y masculino. Estos, a su vez, les sirven y serviran en 

el proceso de construccibn de sus propias identidades de genero, pero influidos 

bajo los contenidos estereotipados y sexistas. 

• Percepciones de madres y padres de familia 

Otro de los actores educativos, no menos importante, esta constituido por las 

madres y padres de familia de las nifias y nifios que estan involucrados en el 

proceso de ensefianza-aprendizaje. Por eso, consideramos importante conocer 

sus percepciones sobre la tematica tratada. Asl, una de las madres, sobre los 

mensajes y las ensefianzas de los cuentos clasicos, sefiala: 

Los cuentos anteriores, asf como Blancanieves y todo eso, al menos 
trae un buen mensaje que a los cuentos actuales, que ya no traen 
mensajes buenos. Por decir, un nifio se debe comportar bien, o una 
nifia se debe comportar bien. Por ejempio, en el cuento de Los 
Cerditos, que no deben abrir la puerta a personas extrafias; en 
Caperucita Roja, que debe obedecer a la mama. Les motiva mas que 
nada a eso (EPMJ/Kn. 31-37/p. 15). 

Para nuestra entrevistada, los cuentos clasicos traen buenos mensajes para los 

nifios y nifias, en comparaci6n a los actuales. Estas ensefianzas, sobretodo, 
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estan orientadas al buen comportamiento, ignorar a los extrafios y sobre todo a 

obedecer a mama. Ademas, estos valores le ayudaran a su hijo para que "El sea 

una persona responsable, ordenada y obediente" (EPMJ/lln. 5/p. 16); es decir, un 

hombre de bien. 

Asimismo, otra de nuestras entrevistadas manifiesta: 

Yo creo que esos cuentos clasicos, conocidos por la mayorla de los 
padres, generalmente, te trae como mensaje, mas que nada para 
rescatar los valores como comportamiento, responsabilidad. Y 
tambien tienen un poco de fantasia, que cuando a los nifios se les lee, 
creen que podrlan imaginan en eso. Ellos son imaginativos; pero, de 
alguna manera, tambien hacen que sean tambien creativos, pero no 
tanto en una ficci6n. Pero vamos a rescatar lo que son valores, la 
responsabilidad, a no mentir, a obedecer (EPMM/lln. 23-30/p. 17). 

Oe la cita, los cuentos clasicos, a pesar de su contenido fantasioso, contienen 

mensajes relacionados a los valores morales como respeto, responsabilidad, 

sinceridad y obediencia; los cuales son muy importantes en la formaci6n de los 

hijos e hijas. 

Ahora, veamos la percepci6n de los varones sobre el mensaje de estos cuentos. 

Para lo cual, contamos con el padre de unos de los nifios participantes, quien 

manifiesta lo siguiente: 

Que no se debe confiar en personas ajenas y que debe ir donde debe 
de ir, donde la abuelita, y no debe parar en lugares ajenos. Y el cuento 
de Blancanieves le dice que no debe haber egolsmo. A parte, lo que 
ven mas los nifios es la personalidad de Blancanieves. Ella es bonita 
y eso no debe ser asi. Ellos ven la vanidad (...) Que no deben ser 
como la madrasta de Blanca Nieves, que le manda a matar, le manda 
a envenenar con tal que ella no exista. Asimismo, que su hija, a traves 
de estos cuentos, interioriza la realidad que hay en el cuento. Ellos 
interpretan esa realidad mediante el juego, como a veces ellas 
interpretan ser la madrasta y yo les digo que no deben hacereso; sino 
deben comportarse como Blanca Nieves, bondadosa y amable. As! 
tambien como Los Siete Enanitos, que han sido limpio y ordenado y 
que asi debe ser ella limpia amable y que no debe ser egolsta 
(EPPK/lln. 24-41/p. 18-lin. 1-2/p. 19). 
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Segun el entrevistado, los cuentos transmiten buenas ensefianzas, pero es 

preciso hacer notar la presencia de antivalores o malas ensefianzas como por 

ejemplo: egoismo, vanidad y maldad. Y a que los nifios y nifias interiorizan 

tambien estos contenidos mediante los juegos; pero son los padres y otros que 

deben evitarlas, es decir rechazar lo negativo y rescatar lo positive Tambien, otro 

padre manifiesta: 

Los cuentos clasicos reflejan un rompimiento de familia. La nifia que 
se queda con su padre, la madrasta siempre le va tratar mal; bueno, 
Caperucita Roja nos transmite los peligros que suscitan en la 
actualidad, los viejos que persiguen a las nifias, porque en el cuento 
vemos que el lobo persigue a Caperucita (EPPKN/lln. 30-34/p. 19). 

Asf, el contenido de los cuentos clasicos coincide con la realidad actual; pues, 

existe la crisis y separaci6n familiar; como consecuencia, los hijos viven con la 

madrastra, de quien reciben maltratos; igualmente, se ve a pedOfilos, como el 

lobo, que se aprovechan de la inocencia de las nifias. Luego agrega: 

La moraleja de cada cuento, la interpretation de cada cuento. Que nos 
ensefia cada cuento, porque todo tienen una finalidad, porque asf ya 
haya cambiado la sociedad, haya tecnologfa, el concepto sigue siendo 
el mismo; el concepto, el comportamiento siguen siendo antiguos, que 
deberfa de comportarse de acuerdo a las circunstancia, no olvidando 
los valores con respeto, honradez. Claro que estos valores no dicen 
en el cuento clasico, pero es algo que se deben rescatar en todos los 
cuentos, el respeto y la honradez (EPPKN/lfn. 36-41/p. 19-lfn. 1,2/p. 
20). 

E s decir, a pesar de ser antiguos, estos contienen ensefianzas etico-valorativas 

que estan muy vigentes hoy en dfa, y su objetivo precisamente es transmitir las 

ensefianzas positivas. 

Asf, y de acuerdo a los entrevistados, la transmisi6n de los cuentos clasicos 

infantiles es muy importante; ya que coadyuvan en la formation etico-valorativa 

de los hijos e hijas, a pesar de su antigQedad y fantasia. Asimismo, son 

importantes, por reflejar y desnudar la actual realidad social. 
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No obstante, y a pesar de que el nifio y la nifia que crecen en contacto con estos 

cuentos, se van impregnando de valores humanos, perdurables y necesarios 

para constituirse como persona. Hay que hacer notar que tienen contenidos 

estereotipados y sexistas, los cuales tambien son transmitidos durante el proceso 

se ensefianza-aprendizaje, generando, fortaleciendo y perpetuando las 

desigualdades y discriminaciones por genero. 

• Percepcidn de la maestra 

Llamamos maestra a toda persona que ensefia, dedica su profesi6n a la docencia 

o brinda ensefianza a traves de su ejempio, de alguna forma determinada. De tal 

manera que, se constituye tambien en otro de los actores imprescindibles en el 

proceso ensefianza-aprendizaje. Entonces, es importante conocer su visi6n 

sobre el tema que estamos abordando. Para esto, contamos con la colaboraci6n 

de la maestra Maria, del sal6n "A" (Abejitas), de los Planteles de Aplicaci6n 

GuamSn Poma de Ayala. Quien, al ser consultada sobre los cuentos clasicos y 

lo que transmiten, manifesto lo siguiente: "Transmiten estereotipos que no 

corresponden al contexto sociocultural de los nifios y nifias de la ciudad de 

Ayacucho. Eso es en mi opinion*. Dicho esto, prosigue con la intenci6n de 

clarificarnos: 

Los nifios y nifias perciben realidades diferentes a su contexto, muy 
diferentes a su realidad en cuanto a su raza, tradiciones, costumbres, 
vivencias, entre otros. Todo esto percibo en la realidad, tan diferente 
que existe de acuerdo a los cuentos clasicos (EPP/Hn. 16-26/p. 11). 

Segun la maestra, los cuentos clasicos son transmisores de realidades ajenas a 

los nifios y nifias ayacuchanos; pues, mediante ellos, perciben razas, costumbres 

y vivencias distintas. Frente a ello, insta a centrarse en su contexto real. Veamos 

su opini6n al respecto: 

El amor a primera vista es solo una ilusiOn y no siempre termina en 
matrimonio. A los nifios y nifias, se debe explicar la realidad de la vida 
cotidiana y no de estereotipos que no corresponden a nuestra realidad. 
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Como le voy a decir, ay... mi primer amor y me voy a casar. Hay que 
hablarles de la realidad. La educacibn de los nifios debe ser diferente 
a estas cosas, sin fantasias. Para mi, son mentiras, son engafios 
(EPP/lln. 29-35/p. 11). 

Ademas de contener realidades ajenas, contienen fantasias, mentiras y engafios; 

frente a ello, propone una educaci6n mas acorde a la realidad cotidiana de las 

nifias y nifios, sin estereotipos. Ademas, acotd: 

Yo, a veces, cuento, ya no mucho. Los traigo esos cuentos para que 
los nifios puedan leer, pero yo ya no les cuento mucho, porque no me 
gusta que haya reinas y principes, una gringuita, una bonita; cuando 
todos los nifios y nifias con iguales. Veo que en estos cuentos hay una 
reina y siempre hay rey; la gente plebeya que siempre esta esperando 
que le dean migaja de comino y no me parece. Por eso mismo, fue mi 
trabajo de investigacibn que hice en el sentido de, con valores, con 
cuentos se puedan practicar los valores. Eso es lo mas importante 
practicar y no estar hablando que la puntualidad. No, hay que practicar 
dando ejemplo a nuestros nifios. Si yo llego tarde todos los dfas, 
entonces mis nifios tambien llegaran tarde; si yo soy honrada, practico 
la justicia, entonces mis nifios tambien seran justos, honrados 
(EPP/lln. 13-24/p. 13). 

Segun se observa, la maestra emplea con menor frecuencia estos cuentos en el 

desarrollo de sus clases, por las razones que mas antes ya expuso, con los 

cuales no esta de acuerdo. Sin embargo, rescata la importancia etico-valorativa 

de las mismas; el cual no solo se debe teorizar, sino llevar a la practica a traves 

del ejemplo. En este punto, coincide con los nifios y las nifias, asf como con los 

padres y madres de familia. Pero, si tan fantasiosas y ajenas a la realidad 

ayacuchana son, ^por que la maestra los sigue empleando? y ipor que no opta 

por otros cuentos menos sexistas? Tal vez porque son transmisores de valores 

morales, los cuales son necesarios en la formation infantil. 

96 



CONCLUSIONES 

1 Los cuentos clasicos analizados tienen como protagonistas a las mujeres, 

con un papel sumiso, dependiente del var6n, debil, poco inteligente; es decir, 

la mujeres enfocada con un rol tradicional (madre o hija al cuidado del hogar), 

perfil que siempre ha acompafiado a las mujeres. Los contenidos y mensajes 

ocultos son transmitidos a los nifios y niflas de Educacibn Inicial de los 

Planteles de Aplicaci6n Guam&n Poma de Ayala. 

2 Los cuentos clasicos, al no ser utilizados adecuadamente, bajo una 

perspectiva de genero, se constituyen en referentes de un aprendizaje 

estereotipado, sexista y discriminatorio para los nifios y niflas de Inicial de los 

Planteles de Aplicaci6n Guam&n Poma de Ayala; perpetuando, de esta 

manera, las profundas e irracionales desigualdades sociales asociadas al 

genero. 

3 Los nifios y las niflas de Inicial de los Planteles de Aplicacidn Guamin Poma 

de Ayala no aprenden a ser sexistas unicamente a traves de los cuentos y 

otros manuales escolares; sino, tambien, otra estancia es observando la 

jerarqula del sistema escolar: les basta con fijarse como se reparten los roles 

profesionales masculinos y femeninos dentro de su misma escuela o 

instituci6n educativa y por extensi6n en su sal6n. 

4 Para la maestra de Inicial de los Planteles de Aplicaci6n Guam6n Poma de 

Ayala, los cuentos clasicos generan desigualdades, aunque es rescatable su 

contenido etico-valorativo para la buena formacidn de los nifios y niflas; para 

lo cual no solo se deben teorizar los asuntos relacionados, sino lievarlos a la 

practica a traves del ejempio. 

5 La maestra de los Planteles de Aplicaci6n GuamSn Poma de Ayala hace uso 

generalizado del masculino "nifios" para referirse en colectivo a sus aiumnos 

y alumnas; asimismo, emplea el tono de voz grave y elevado para referirse a 
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los personajes masculinos como el lobo, los cazadores, reyes, principes y 

enanitos; mientras, para los personajes femeninos como la nifia, abuela, las 

madres, reinas y princesas, emplea un tono de voz agudo y bajo. 

Manifestandose, de esta manera, algunas formas sexistas de lenguaje en la 

practica docente y suponiendo una exclusion sistematica de las nifias. 

6 Para los nifios y las nifias de los Planteles de AplicaciOn Guam&n Poma de 

Ayala, los cuentos clasicos tienen contenidos y mensajes que les ensefian a 

comportarse bien, como obedecer a mama, no pelear con los compafieros, 

no pegar a las nifias, no romper materiales y guardar orden en el sal6n. 

Asimismo, los personajes sirven de modelos a la hora de realizar algunas 

tareas y actividades; por ejemplo, las nifias ayudan a mama en los labores 

del hogar, como lo hacen las princesas; mientras que los varones "trabajan", 

duermen, etc. como los principes. 

7 Para los padres y madres de familia, los cuentos clasicos son muy 

importantes, ya que coadyuvan en la formaciOn etico-valorativa de sus hijos 

e hijas, a pesar de su antigQedad y contenido fantasioso. Asimismo, son 

importantes por reflejar y desnudar los problemas sociales de la actualidad. 
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RECOMENDACIONES 

1 Hacer uso correcto de los cuentos clasicos y otros textos escolares durante 

el proceso de ensefianza-aprendizaje. Se debe seleccionar, revisar y contar 

bajo una perspectiva de genero, con el objetivo de deconstruir todos aquellos 

contenidos estereotipados y sexistas que se dan en ellos y en la sociedad. 

2 Optar por otros cuentos y textos escolares no sexistas, donde las nifias y los 

nifios se vean representadas y representados como iguales, sin prejuicios ni 

roles estereotipados sexistas que les puedan limitar en su desarrollo. 

3 Fomentar juegos, deportes y din£micas donde se practique la inversion de 

roles, la cooperaci6n, el respeto y la igualdad, evitando aquellos que 

contienen competencia de nifias contra nifios. 

4 Revisar y replantear el Proyecto Educativo Institucional de los Planteles de 

Aplicaci6n Guama~n Poma de Ayala, en el que se prioricen y orienten temas 

de genero, para el personal directivo, docente, padres y madres de familia, y 

alumnado. 

5 Emplear en todo contexto el lenguaje y las formas de comunicacibn bajo un 

enfoque de genero, eliminando las expresiones estereotipadas y sexistas. 
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Anexo n.° 1 

Instrumentos de investigaci6n 

GUIA DE ENTREVISTA PARA NINAS Y NINOS 

Rellenar por la entrevistadora 
Codigo: 
Entrevistadora: 

I. DATOS GENERALES 

Instituci6n Educativa 

Nombre : 

Sexo : 

II. EDUCACION DE LOS NINOS Y NINAS 

• <i,Que te ensefian los cuentos? 

• ^Crees que es importante los principes y las princesas en los cuentos? ^Te 

gustarla ser como el o elia? 

• ^Despues de que tu papa o tu mama te lee los cuentos, que mensaje te da? 

i,C6mo te dice que tienes que ser? 

• <j,Cuando estas en el jardin con tu profesora, c6mo te dice que tienes que 

comportarte? ^Hace alguna diferencia entre tus amiguitas/os y tu? lEn tu 

casa, tu papa y mama te dicen como te debes de comportarte? £Te compara 

con tus hermanas y/o hermanos u otros niftos/as? 



GUIA DE ENTREVISTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

Rellenar DOT la entrevistadora 
Codigo: 
Entrevistadora: 

DATOS GENERALES 

Instituci6n Educativa : 

Nombre : 

Sexo : 

Edad : 

EDUCACION DE LOS HIJOS Y LAS HIJAS EN E L HOGAR 

• <j,Cu£l crees que sea el tipo de informaci6n que transmiten los cuentos 

tradicionales infantiles a tus hijas e hijos? 

• i,Cu&\ crees que sea la realidad que perciben tus hijas e hijos a traves de los 

cuentos tradicionales? 

• C6mo padre o madre de familia, ^crees que en tu hogar, como educadores 

informales, son reproductores de desigualdades y transmisores y 

constructores de valores? iQue haces frente a esta realidad? 

• i,Crees que la educacidn que dan los docentes a tu/s hijas e hijos esta basado 

en estereotipos sexistas? 



GUIA DE ENTREVISTA PARA DOCENTES 

Rellenar por to entrevistadora 
Codigo: 
Entrevistadora: 

DATOS GENERALES 

Institucidn Educativa : 

Nombre 

Sexo : 

Edad : 

PREGUNTAS 

• iQue tipo de informaci6n transmiten los cuentos clasicos infantiles a las nifias 

y los nifios? 

• <,Cual es la realidad que perciben las nifias y los nifios a traves de los cuentos 

tradicionales? 

• C6mo docente de la IE, ^crees que la escuela, como institucidn social, es 

reproductora de desigualdades, y transmisora y constructora de valores? 

i,Que haces frente a esta problematica? 

• <j,Crees que la educacidn que dan los padres de familia a sus hijas e hijos esta 

basado en estereotipos sexistas? 



NOTAS DE CAMPO 

Fecha y hora: 
Momento:..... 

Lugar: 
Observadora: 
Observados:. 

OBSERVACIONES COMENTARIOS DEL 

OBSERVADOR (CO.) 

• Selecci6n de textos 

• Uso del lenguaje 



Anexo n.° 2 

Relacion de estudiantes de ia seccion "Abeiitas" 

1. . HMP 
2. EMB 
3. DPF 
4. JGY 
5. AZIM 
6. JLRR 
7. AYLP 
8. MLCC 
9. JMH 
10. MJM 
11. KMC 
12. AMC 
13. JRMD 
14. FQC 
15. JHC 
16. JTQP 
17. PRM 
18. FSCH 
19. JSL 
20. OSS 
21. JYQ 
22. YYR 
23. ARS. 
24. STZ 
25. JBU 
26. MQJ 
27. ABI 
28. GSO 
29. PJL 

1. ARS 
2. STZ 
3. JBU 
4. MQJ 
5. ABI 

informantes claves 



Anexo n.° 5 
Cuadros de cateqorizaciones sobre la informaci6n 

CATEGORIZACION N° TEXTO DEL CONTENIDO DE LOS CUENTOS CLASICOS Pag. 01 
+Descripci6n 

psicolbgica femenina 
- Amabilidad y dulzura 

+ Color femenino 
- rojo 

+ Simbologla femenina 
- Caperuza roja 

+ Ocupacibn femenina 
- Ama de casa 

+ Descripci6n 
psicolOgica femenina 

- Educada 
- Obediente 
- Afectuosa 

Inocencia 

H Simbolo femenino 
- Cesta 

H Ocupacion femenina 
- Cocinera 

i- Description fisica 
femenina 

- Juventud y ternura 
i- Description 

psicolOgica 
masculina 

- Astuto 
- Habil 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

(1) Caperucita Roja (Jacob y Wilhelm Grimm) - COdigo: ACCR 
Erase una vez una nifia tan dulce v amable que todo el mundo la querla. 
abuela, que la querla mas que nadie, le dio una caperuza de terciopelo re 
y le iba tan a medida que la nifia decidiO ponersela siempre. Por eso al pc 
tiempo la gente acabO llamandola Caperucita Roia. 
Un dla su madre le dijo: 
—Caperucita Roja, quiero que me hagas un favor. Tu abuela no se encuen 
muy bien, v quiero que le lleves este pastel y una botella de vino. Asl se serf 
mucho mejor. Cuando la veas, muestrate educada, v dale un beso de mi pai 
Andate con cuidado por el camino, no te apartes nunca del sendero, no va> 
a tropezar y romper la botella y tirar el pastel, porque entonces no podri 
darle nada a la abuela. Y cuando entres en su casa, no te olvides de de 
«Buenos dias. abuelita». y no andes metiendo las narices por todos 
rincones. 
—Lo hare todo tal como dices, no te preocupes —dijo Caperucita Roja, y j 
un beso a su madre y se despidiO de ella. 
La abuela vivla en el bosque. a media hora de camino. Caperucita R< 
llevaba andando apenas unos minutos cuando vio que se le acercaba un lot 
Como ella no sabfa que era un animal malvado, no tuvo ninqun miedo de i 
—jBuenos dlas, Caperucita Roja! —dijo el lobo. 
—Gracias, lobo. Muy buenos dlas. 
—i,Y adOnde vas esta mafiana tan temprano? 
—A casa de mi abuelita. 
— A Y que Hevas en esa cesta? 
—Mi abuelita no se encuentra muy bien y le llevo pastel v una botella de vir 
El pastel lo horneamos aver y esta hecho de cosas muy buenas, como huev 
y harina, y le sentarg bien y hara que se encuentre mejor. 
—<i,D0nde vive tu abuelita, Caperucita Roja? 
Tengo que seguir este camino hasta llegar a un sitio donde hay tres rob! 
muy grandes, y allf, detras de un bosquecillo de aveilanos. esta su casa. f 
esta muy lejos de aqul. Tardare un cuarto de hora andando, me parec 
Seguro que conoces su casa —dijo Caperucita Roja. 
«Vaya bocado sabroso debe de ser esta nifia tan ioven v tierna. Seguro qi 
esta mucho mas buena que la vieja abuela, y si me espabilo. me las podt 
pomer a las dos.» 
Durante un ratito caminO al lado de Caperucita Roja, y entonces dijo: 
—jMira esas flores, Caperucita Roia! iQue bonitas! Esas que crecen ahl, 
pie de los arboles. Acercate a mirarlas v veras lo bonitas que son. Y , ove, 



CATEGORIZACION N° TEXTO DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD Pag. \ 

+ Cualidades de una 
mujer 

- Delicadeza, higiene, 
educada 

+ Cualidades de un 
vardn 
- Seriedad, 

galanteadores, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

diferenciar las clases sociales, tampoco se ha visto tareas que pidan utili; 
pinturas racistas, es una educacidn netamente educativo, de aprendizaje. 
E: iCuales son las cualidades de una nifia? 
P: La delicadeza. la hiaiene, la educacidn por delante. los modales, el misi 
hecho de ser muier. con la delicadeza aue se le trata a la nifia siemore 

+ Cualidades de una 
mujer 

- Delicadeza, higiene, 
educada 

+ Cualidades de un 
vardn 
- Seriedad, 

galanteadores, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

tener por delante la educacidn. en cambio los varoncitos si tambien pero s 
poco mas serio. poco eleaantes. mas formates: v oues estas cualidad 
tambien las tiene las princesas de los cuentos y tambien los nifios 
relacionan con los prfncipes cuando son educados, aalanteadores, v siemr. 
desarrollan cualidades propio de ellos como tocar instrumentos, cantar q 
les hace lindo a los nifios. 
E: iCdmo calificas a una mujer? 
P: Delicada v los varones responsables lo decfa porque a tener una familia 
ellos lo asumirfan con responsabilidad oero oensandolo bien no. vo creo oi 

+ Cualidades de una 
mujer 

- Delicadeza, higiene, 
educada 

+ Cualidades de un 
vardn 
- Seriedad, 

galanteadores, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 a la muier le calificarfa con la delicadeza v al vardn con la rudeza. 

+ Cualidades de una 
mujer 

- Delicadeza, higiene, 
educada 

+ Cualidades de un 
vardn 
- Seriedad, 

galanteadores, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
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i- Slmbolo femenino 
- Flores 

Descripcl6n 
isicoldgica masculina 
- Astuto 

"Descrlpci6n 
psicologica femenina 
- Indefensa 

- Incapaz 
Descripcf6n 
sicoldgica masculina 
- Ingenioso 

Descripci6n 
psfcol6gica femenina 

- Miedosa 

Ingenua y tonta 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

parece que estes vendo a la escuela. tan seriecita v decidida. Si no te apari 
del sendero, no oiras los trinos de los pajaros. Dentro del bosque se les c 
cantar todo el rato, y es maravilloso. Que lastima que no quieras disfrutarlc 
Caperucita Roja miro al lugar que sefialaba el lobo, y cuando vio c6r 
bailaban los rayos de sol bajo fas copas de los arboles, y la cantidad de flor 
preciosas que creclan por todas partes. pens6: «iPodria recoqer unas cuant 
flores v llevarselas a la abuelita! Seouro que le van a encantar. Y es todav 
muy temprano. Tengo tiempo de sobra para coger flores y llegar a casa 
buena hora.» 
Asi que abandonb el sendero y entrb corriendo en el bosque dispuesta 
recoger unas cuantas flores. Pero cada vez que cogla una. vela otra aun m. 
bonita un poco mas alia, v corria hacia ese otro lugar para coger tambien 
otra flor. Y de esta manera fue internandose cada vez mas en la espesura. 
Pero mientras ella se entretenia asi. el lobo corrid directamente a casa de 
abuelita v Ilam6 a la puerta. 
—^Quien es? 
—Caperucita Roia —diio el lobo—. Te he traido pastel v vino. iAbremei 
—Basta con que levantes el pestillo —dijo la abuela—. Estov tan debil que 
siouiera puedo levantarme a abrir la puerta. 
El lobo Ievant6 el pestillo y la puerta se abri6. Entro al punto, mir6 por todj 
partes para ver d6nde estaba, y en cuanto ia descubri6, salt6 sobre la can 
y se zampo a la abuela de un unico v enorme bocado. Despues se visti6 c< 
la ropa de la abuela. se cubri6 la cabeza con su qorro de dormir. cerr6 del toe 
las cortinas v se metio en la cama. 
Durante todo este tiempo Caperucita Roja habla estado correteando por 
bosque, recogiendo flores. Cuando ya tenla tantas que no podia sostener 
una sola mas, se acordd de lo que le habla pedido su madre que hiciera, 
solo entonces parti6 a casa de su abuela. Cuando llegb, se llevb una sorpres 
pues la puerta estaba abierta y la habitaci6n a oscuras. 
«|Madre mfa! — penso—, ique poco me qusta esto! Hoy me da miedo entra 
Y lo normal es que me encante estar en casa de la abuelita.» 
—[Buenos dias, abuelita! —gritb, pero no obtuvo respuesta. 
Se acerc6 a la cama y descorri6 las cortinas. Y all! estaba la abuela, tendic 
en la cama con el gorro de dormir tapandole la cara. Y la verdad es que teni 
un aspecto bastante extrano. 
Pero, abuelita, ;que oreias tan qrandes tienes! 
—Son para ofrte mejor. 
—Y, abuelita, jque ojos tan grandes tienes! 
—Son para verte meior. 
—Y, abuelita, ique manos tan grandes tienes! 
—Son para abrazarte mejor. 



CATEGORIZACION 

- Delicada 
i- Ocupaci6n masculina 

- Cazador 

• Descripcidn 
tsicoldgica masculina 
- Valiente 

• Simbolo masculino 
- Escopeta 

> Descripcidn 
psicol6gica 
masculina 

- Inteligente 
- Heroe 

Ocupaci6n femenina 
- Costurera 

Ocupacidn femenina 
- Reina 

Color femenino 
- Rojo y bianco 

N° 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 
41 

TEXTO DEL CONTENIDO DE LOS CUENTOS CLASICOS Pag.03 
Y, abuelita, jay! jQue boca tan grande y horrible y espantosa tienes...! 
— j E s para comerte mejor! 
Y tan pronto dijo esto, el lobo saltd de la cama y de un bocado se trag6 ente 
a Caperucita Roja. Despues de hacerlo se sintid saciado y contento, y cor 
la cama era bonita y muy blanda. se qued6 profundamente dormido 
comenz6 a soltar unos ronquidos fuertlsimos. 
Justo entonces pasaba por alii un cazador. 
«Vaya ruido que hace esta anciana —pensd—. Sera mejor que entre a v 
c6mo se encuentra.» 
Entrd y al acercarse a la cama lo que vio le dejd pasmado. 
<qAh, malvado! —pensd—. Hace mucho tiempo que andaba buscandote. \P 
fin te he encontrado!» 
Se Ilev6 la escopeta al hombro1 volvi6 a bajarla porque se le ocurri6 que e 
posible que el lobo se hubiese comido a la anciana. v que si era asi ant« 
debfa tratar de rescatarla. Dej6 la escopeta a un lado, cogi6 unas tijeras 
empezd a dar tijeretazos a la hinchada tripa del lobo. Apenas habla cortac 
dos veces la piel cuando.vio asomar la caperucita roja de terciopelo, y c< 
unos cuantos cortes mas la nifia sali6 de un salto. 
—jHa sido horrible! —dijo la nifia—. jQue miedo he pasado! jQue oscu 
estaba en la panza del lobo! 
Y enseguida comenz6 a salir poco a poco la abuela, y aunque le costak 
mucho respirar, la experiencia no habla sido para elia demasiac 
insoportable. El cazador la ayudd a sentarse y descansar_en una sill 
Mientras, Caperucita Roja corrid al jardin y se puso a recoger unas cuanfc 
piedras bastante pesadas. Llenaron con ellas la tripa del lobo, y despu* 
Caperucita Roia dio unas cuantas puntadas muy bien hechas para coserle 
herida. v entonces le despertaron.. 
Viendo al cazador con la escopeta, el lobo fue presa del panico y tratd c 
alejarse corriendo, pero no Ileg6 demasiado lejos. Le pesaban tantlsimo tode 
esas piedras que a los pocos pasos cayd muerto en tierra. 
Los tres se sintieron muv felices. El cazador desolld al lobo y se fue a cas 
cargando con la piel, la abuelita se comid el pastel y bebid el vino, y Caperucii 
Roja pensd: «jPor que poquito me he librado! Jamas en la vida hard nunc 
nada igual. Si mi madre me dice que no abandone el sendero, la obedecere 

(2) Blancanieves (Jacob y Wilhelm Grimm) - Cddigo: ACBN 
Cierto dla de invierno, cuando calan como plumas los copos de nieve, habl 
una reina sentada a la ventana. que tenla un marco de la mas negra caob 
que pueda imaginarse. Abrid la ventana para alzar la vista al cielo, y al move 
la mano se pinchd, y tres gotas de sangre cayeron sobre la nieve que cubri 
el alfdizar. Viendo lo bonita que era la combinacidn del roio v el bianco, se dij 
a si misma: «Me qustaria tener un hiio tan bianco como la 
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1 nieve v tan roio como la sanare. v tan nearo como el marco de esta 

Descripcidn flsica 2 ventana.» 
emenina 3 Y poco despues tuvo una hiiita. aue era tan blanca como la nieve v tan roja 

- Hermosa 4 porno la sanare v tan neara como la caoba. v la llamaron Blancanieves. La 
tOcupacidn masculina 5 reina murid tan pronto como nacid su criatura. 

- Rey 6 Un afio despues el rev se casd con otra muier. Era bella. pero tambien 
h Descripcidn 7 oraullosa v arroqante. y no soportaba la idea de que hubiese otra mujer qu< 
>sicol6gica femenina 8 fuese mas bella. Tenia un espejo magico, y todas las mafianas se ponfa 
- Orgullosa y arrogante 9 delante de ella, miraba su reflejo y decfa: 

10 Espejo, magico espejo, 
- Narcisista 11 ^cual es la mas bella del reino? 

y Description flsica 12 A lo que el espejo respondia: 
femenina 13 Maiestad. tu eres 
Bella 14 la mas bella de todas las muieres. 

15 Y ella se auedaba muv satisfecha al ofrlo. Dues sabfa que aquel espejo sol< 
16 podia decir la verdad. 

Descripci6n flsica 17 Entretanto, sin embargo, Blancanieves habfa ido creciendo. A los siete afio: 
femenina 18 era tan bonita como un dfa de orimavera, v de hecho era mas bella que la 

- Bonita 19 reina. 
20 De modo que un dfa. cuando la reina le oreountd a su espeio: 

Simboio femenino 21 Dime espeio. maoico espejo. 
- Espejo 22 i,cual es la mas bella del reino? 

23 Esa vez el espejo respondid: 
Descripcidn 24 Sigues siendo bella, majestad, 

psicoldgica 25 pero Blancanieves lo es ahora mucho mas. 
femenina 26 La reina se espantd muchfsimo al ofrlo. La envidia empezd a revolverle las 

- Envidiosa 27 tripas, y su tez, hasta entonces perfecta, adquirid un color verde amarillentc 
28 A partir de entonces, cada vez que su mirada se posaba en Blancanieves 
29 notaba que el corazdn se le endurecfa porque se le habfa llenado de un odi 

- Odiosa y malevola 30 malevolente. La envidia v el oroullo crecieron dentro de la reina como una 
- Orgullosa 31 mala hierba. v no encontraba la oaz ni de dfa ni de noche. 
Ocupacidn masculina 32 Finalmente. Ilamd a uno de los cazadores del rev v le diio: 
- Cazador 33 —Llevate a esa nifia hasta lo mas orofundo del bosque. No quiero volver a 

34 verta en mi vida. Antes de regresar cercidrate de que ha muerto, y trae 
35 contigo como prueba sus pulmones y su hfgado. 
36 El cazador.cumplid sus drdenes. Cuando llegd con Blancanieves a un rincd 
37 muy alejado y profundo del bosque. sacd el cuchillo de monte. Pero cuando 
38 iba a clavarselo en el inocente corazdn de la muchacha ella comenzd a 

Descripcidn 39 suolicar: 
sicoldgica masculina 40 —-jPerddname la vida! (Te lo ruego, cazador! jTe prometo que huire hacia e 
- Valiente 41 corazdn del bosque y que nunca mas volvere a casa! 
- Protector 42 Como era tan bonita. el cazador se aoiadd de ella v diio: 

43 —Pobre nifia. Sea. Vete de aquf, huye bien lejos. 
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«De todos modos, las fieras del bosque se la comeran muy pronto», pens 
pero su corazOn sinti6 como si le quitaran una pesada carga de encima 
solo saber que no iba a hacer falta que la matase. 
En ese momenta surgib de entre los matorrales un ioven iabali. El cazador 
mato, le arranco los pulmones v el hfgado. v los Ilev6 de reqreso pa 
presentarlos ante la reina como prueba de la muerte de Blancanieves. I 
malvada reina ordenb al cocinero que echara sal y pimienta en los despojc 
que los rebozara en harina y los friese, y se los comi6 sin dejar ni pizca. 
pensb la reina, ese era el fin de Blancanieves. 
Entretanto, sin embargo, Blancanieves, se habla quedado sola en el bosqu 
y no supo al principio que hacer. Mir6 a su alrededor, pero nada de lo que v 
en las hojas y los arbustos le dio la menor indication. Sintib entonces mucl 
miedo v sali6 corriendo. haciendo caso omiso de las piedras afiladas v I; 
zarzas espinosas y los animates que saltaban a su paso. Y corrib y corrib, 
justo cuando la luz del dla se iba apagando y se acercaba la noche, vio ur 
casita. Llam6 a la puerta, pero no habla nadie, asl que entrb y trato c 
descansar. 
En esa casita todo era muy pequefto, pero tambien lo encontrb todo mi 
pulcro y ordenado. Junto al fuego habla una marmita con un cocido, y v 
tambien una mesa dispuesta con un mantel tan bianco como la nieve y sobi 
el siete escudillas diminutas, con una rebanada de pan al lado de cada una, 
siete cuchillos y siete tenedores y cucharas, y otras tantas tacitas. En el pis 
de arriba encontrb siete camitas, todas en fila. Estaban muy bien hechas, cc 
sabanas blancas como la nieve, y junto a cada camita habla una mesilla c 
noche con un vasito y su cepillito de dientes. 
Blancanieves tenla hambre y sed, de modo que comi6 un poco del cocido qi 
estaba caliente en la marmita, cogid un pedacito de cada rebanada de pan 
bebi6 un sorbito de vino de cada tacita. Y entonces, dandose cuenta de qi 
estaba extenuada, fue a tumbarse a una de las camitas de arriba, pero 
quedaba muy pequefia. Probb despues en otra y al final encontrb una que 
iba a medida. Asl que dijo sus oraciones, se tumbb, cerrO los ojos y al cat 
de un momenta ya dormla. 
Cuando se habla hecho de noche, pasado un buen rato, llegaron los duefic 
de la casita. Eran siete enanitos. aue se ganaban la vida en la mini 
extravendo oro de las profundidades de las montaftas. Entraron y encendierc 
sus lamparas de minero. Y enseguida se fijaron en que las cosas no estaba 
tal como ellos las hablan dejado. 
—jAlguien se ha sentado en mi silla! 
—jAlguien ha comido de mi escudilla! 
—jEh, fijaos, alguien le ha dado un mordisco a mi pan! 
—jAlguien ha usado el cucharbn y se ha servido un poco de cocido! 
—jY han usado mi cuchillo! 
—jY han usado mi tenedor! 
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1 —jY han bebido de mi tacita! 
2 Se miraron boquiabiertos los unos a los otros. Miraron todos juntos hacia 
3 techo, subieron las escaleras de puntillas, miraron sus camas, y susurraror 
4 —jAlguien ha probado mi cama! 
5 —jY lamfa...! 
6 —jY la mla...! 
7 —iY lamia...! 
8 —jY lamia...! 
9 —jY la mla...! 
10 —jEh, mirad lo que hay aqul! 
11 El sdptimo enanito habla encontrado dormida en su cama a Blancanieves. S 
12 acercaron todos de puntillas y la miraron embelesados. La luz de una de l< 

Descripcidn flsica 13 lamparas ilumind el rostro que la muchacha habla apoyado en la blanqulsirr 
smenina 14 aimohada. 
- Bella 15 —jSanto Cielo! iQud criatura tan bella! 

16 —^Quidn puede ser? 
17 —jNo la despertdis! Duerme profundamente... 

- Bonita 18 —iQud cara tan bonita! 
Descripcidn 19 —^De ddnde habra venido? 

sicoldgica masculina 20 — j E s un misterio, hermanos! jUn misterio insondable...! 
- Inteligente 21 —Volvamos abaio. Tenemos que Densar qud hacemos... 

22 Bajaron nuevamente de puntillas y se sentaron en torno a la mesa. 
23 Pobrecita. ioarece estar exhausta! 
24 —Sera meior aue no la desoertemos. 

Ocupacidn femenina 25 —Ni siquiera mafiana cuando amanezca, serla muy pronto para elia. 
- Bruja 26 —Tal vez hava huido de una bruia aue la Derseaula... 
Descripcidn 27 —iQud bobo eres! jLas brujas no existen! 

sicoldgica femenina 
- Angel 

28 —Me oarece aue es un anael. sicoldgica femenina 
- Angel 29 — S I , supongamos que lo sea. Pero ̂ ddnde voy a dormir yo? Esta tendida € 

30 mi cama. 
31 Los otros seis se pusieron de acuerdo en permitirle que compartiera con ellc 
32 la cama, y que lo mejor serfa que durmiese una hora en la de cada uno de Ic 
33 demas. Y se echaron todos a dormir. 
34 A la mafiana siguiente, cuando Blancanieves despertd y se encontrd con qt 
35 los siete enanitos estaban mirandola (porque ellos se habfan despertado 
36 vestido hacfa un buen rato), se sintid alarmada. 
37 —jNo te asustes, damisela! 
38 —j Somos amigos! 
39 —Aunque no seamos muy guapos... 
40 —No te haremos ningun dafio. 

Descripcidn 41 —jTe lo prometemos! 
sicoldgica masculina 42 —Aaul estaras seaura. 
- Protector 43 —Dinos, £cdmo te llamas? 
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1 —Me llaman Blancanieves —dijo ella. 
2 Le preguntaron de ddnde habla salido, c6mo habla encontrado el camii 
3 hasta su casita, y muchas cosas mas, y ella les cont6 que su madrastra hab 
4 intentado matarla, y que el cazador le habia perdonado la vida, y que entono 
5 ella. Dresa del oanico. se habia puesto a correr entre matorrales y zarzale 
6 hasta que encontrd la casita. 
7 Los enanitos se retiraron a una esquina del cuarto y se pusieron a hablar ent 

• Ocupacion femenina 8 ellos en voz muy baja, y despues volvieron al lado de ella y dijeron: 
- Limpiar 9 —Si te encarqas de limDiar la casa... 
- Barrer y fregar 10 —De barrer v freaar. ya sabes. todo eso... 
- Cocinar 11 —jY de cocinar! iNo te olvides de cocinar! 
- Ordenar la casa 12 — S i , de cocinar. v de hacer las camas... 

13 — Y hacer lacolada... 
- Coser, tejer y 14 — Y coser v teier v remendar los calcetines... 

remendar 15 —Entonces puedes quedarte con nosotros, y disponer de todo lo que hay < 
16 esta casa. 
17 —jLo hare, y pondre en ello todo mi coraz6n y buena voluntad! •—di 
18 Blancanieves. 

- Ama de casa 19 Y as! fue como llegaron a establecer este trato, y a partir de entonct 

•Ocupacidn masculina 
- Minerla 

20 Blancanieves se encara6 de llevar la casa. Por las mafianas se iban todos k •Ocupacidn masculina 
- Minerla 21 enanitos caminando hacia la montafia, en busca de oro v cobre v Dlata. 
•Ocupacidn masculina 
- Minerla 

22 cuando al caer la noche regresaban, se encontraban la cena preparada, y 
23 casita limpia y ordenada. 

Descripcl6n 24 De d(ar naturalmente. Blancanieves se quedaba sola, v los enanitos 
sicoldgica masculina 25 advirtieron: sicoldgica masculina 
- Sabio 26 —Ve con cuidado. Doraue si tu madrastra descubriese aue aun vives. tratar 

27 de localizarte. iNo abras a nadie! 
28 Entretanto, cuando la reina se hubo comido el hlgado y los pulmones que el 
29 crela que eran de Blancanieves, se le pas6 el temor que le habla inspirac 
30 mirarse al espejo magico de nuevo, y un dla se mir6 en el y dijo: 
31 Dime espejo, magico espejo, 

Descripcidn 32 i,cual es la mas belia de todo el reino? 
sicoldgica femenina 33 Y se llevo la mas espantosa conmocibn cuando el espejo respondi6: 
- Vanidosa 34 Maiestad. sois muv hermosa. 

35 pero lejos de aqui, en el bosque mas profundo, 
36 con los siete enanitos Blancanieves vive ahora, 

- Narcisista 37 y ella es la mas belia del mundo. 
38 La reina retrocedib horrorizada, pues sabla muy bien que aquel espejo n 
39 mentla nunca, y comprendid que el cazador la habla engaflado. jBlancanieve 
40 segula viva! Todos sus pensamientos se pusieron a dar vueltas a una sol 
41 pregunta: £c6mo podia ahora matar a Blancanieves? Si ella, que era la rein< 
42 no era la mas belia del mundo entero, la envidia la atormentaria de dla y d 
43 noche. 
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1 Ai final se le ocurrid un plan. Se maquilld la cara hasta disfrazarse y < 
2 irreconocible porque adoptd el aspecto de una vieja buhonera, y tan bien 
3 hizo que nadie habrfa sido capaz de reconocerla. Se fue hacia la casa de 
4 siete enanitos y llamd a la puerta. A esa hora, ellos estaban muy lej< 
5 trabajando en las profundidades de la mina. 
6 Blancanieves, que estaba haciendo las camas, oyd que llamaban y abrid u 
7 ventana del piso de arriba. 
8 —Buenos dias —dijo—. £Que cosas vendes? 
9 —Bellos encajes y cintas preciosas —dijo la reina mirando hacia arriba-

+Descripcidn 10 ^Quieres ver mis mercanclas, muchacha? jFfjate en esta, que bonita! 
psicoldgica 11 Y le mostrd un encaje de hilo de seda. Blancanieves vio que, en efecto, € 
femenina 12 precioso, v oensd aue aauella anciana tenfa una exoresidn honesta. No cor 

- Inocencia 13 peliaro alauno si la deiaba entrar. 
14 Bajd corriendo, descorrid los cerrojos y se quedd embelesada mirando 
15 corpifio de encaje. 
16 —t^Quieres probartelo? —dijo la mujer que tenla aspecto de buhonera-
17 Vaya por Dios, criatura. La verdad es que necesitas que alguien cuide un po 
18 deti. 
19 Ven, pequefta, te apretare el corpirlo con esta cinta tan bonita. 
20 Sin albergar la mas minima sospecha, Blancanieves permitid que la ancia 
21 fuese pasando toda la cinta por cada uno de los ojales del corpirlo. Despu 
22 la anciana comenzd a apretar, cada vez mas fuerte, y al final el corpifio 
23 cefifa tantisimo el pecho que no lograba ni respirar. Los ojos de Blancaniev 
24 parpadearon muy deprisa, sus labios se estremecieron, y de repente cayd £ 
25 sentido al suelo. 
26 —No eres tan bella ahora que estas muerta —murmurd la vieja, que se ale 
27 rapidamente de allf. 
28 Al poco rato llegaron de regreso a casa los enanitos, porque estal 

• Descripcidn 29 anocheciendo. Viendo que Blancanieves no respiraba se aterrorizaron. 1 
>sicoldgica masculina 30 coaieron, comprendieron muv pronto qud era lo aue le pasaba, v cortan 

31 prestamente la cinta de forma aue pudiese volver a respirar. Poauito a po< 

- Heroe 
32 ella fue recobrando el sentido y les oudo contar lo que habfa ocurrido. 

- Heroe 33 —Seguro que sabes quien era esa buhonera, tno es cierto? 
34 —-jEra la reina malvada! 
35 —Solo podfa ser ella. 
36 —iNo la deies entrar nunca mas. pase lo que case! 
37 —jVe con cuidado, Blancanieves! jVe con muchfsimo cuidado! 
38 —Recuerda. debes estar siemore en quardia. 
39 —jNo dejes entrar a nadie, absolutamente a nadie! 
40 Entretanto, la reina corrfa de regreso a palacio. En cuanto estuvo encerrac 
41 en sus habitaciones, se mird al espejo y le preguntd: 
42 Dime espejo, magico espejo, 
43 icual es la mas bella de todo el reino? 



CATEGORIZACION 

i- Ocupacidn femenina 
- Bruja 

Simbolos femeninos 
- Peine, alfiler y espejo 

Descripcidn 
sicoldgica femenina 
- Inocente 
Descripcidn flsica 

smenina 
- Cabello hermoso 

N° 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

TEXTO DEL CONTENIDO DE LOS CUENTOS CLASICOS Pag.09 
Y el espejo respondid: 
Majestad, sois muy bella, 
pero los enanitos cortaron la cinta. 
y devolvieron a Blancanieves la vida, 
y la mas bella del mundo sigue siendo elia. 
Al oirlo, la reina sintid que una terrible presidn le atenazaba el corazdn, y 
sangre estaba tan apretada en sus venas que pensd que hasta sus oj 
estaban a punto de reventar. 
—^Esta aun viva? jVive todavia! jVeremos lo que pasa ahora! —dijo—. Ju 
que no permanecera viva mucho tiempo. 
La reina conocla las artes de la bruierla. Machacd en el mortero unas hoi; 
de hierbas extrafias. pronuncid mientras tanto un sortileaio. v luego sumerg 
un peine en el jugo que extrajo de aquellas hierbas. Habla creado un venei 
mortal. Con la ayuda de otro poco de magia, cambid su aspecto por comple 
de manera que no se parecfa en nada a la anciana de la otra vez, y emprend 
el camino hacia la casa de los enanitos. 
Llamd a la puerta y dijo en voz alta: 
—jVendo toda clase de fruslerfas! iTraigo peines v alfileres v espeio 
jAdornos para las chicas mas auaoas! 
Blancanieves se asomd a una ventana del piso de arriba y dijo: 
—-No puedo franquearte el paso. No me lo permiten. Sera mejor que te vaya 
—Me parece muy bien, pequefia. No voy a cruzar siquiera el umbral —dijo 
anciana—. Pero estoy segura de que a nadie le va a importar que eches ur 
ojeada a lo que traigo. jMira, a que este peine es precioso! 
Y, en efecto, era un peine precioso. Y Blancanieves pensd aue por echar i 
vistazo a las mercancias de la anciana no podia pasarle nada. Bajd corrienc 
y abrid la puerta. 
—jQud bonito es tu pelo! —diio la anciana—. iNegro, sedoso v abundant 
Pero lo tienes muy enredado. jQud barbaridad! <,Cuanto tiempo hace que i 
peinaste por ultima vez, pequefia? i,Qud ocurre, nadie te cuida en esta case 
Y, mientras hablaba, deslizaba sus dedos entre los cabellos de Blancanieve 
—Anda, ddjame que te desenrede un par de nudos que tienes aquf. Sera fac 
con este peine tan bonito. Asi... Te gusta, ^verdad? A ver, acdrcate un poc 
mas. 
Blancanieves obedecid, agachd la cabeza y la mujer metid el peine bie 
hondo en la melena de Blancanieves, y lo hizo con tanta malicia que la pobi 
muchacha cayd muerta sin soltar ni un grito. 
—Bien, seftorita. jYa estas lista! jVeremos lo bonita que estas cuand 
empieces a descomponerte! —dijo la reina, y salid corriendo antes de qu 
regresaran los enanitos. 
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1 Por suerte, ya era casi de noche, y no mucho despues de que la reina se fue 
2 dejando a la pobre Blancanieves tendida en el suelo llegaron a casa I 
3 enanitos y la descubrieron junto a la puerta. 

•Description 4 —iBlancanieves! ^Que ha ocurrido? 
ssicolOgica masculina 5 —£.Has visto si aun respira? 

6 —Otra vez esa reina malvada... 
7 —^Que es lo que lleva clavado en el cabello? 
8 —jArrancaselo, corriendo! 
9 —jY ve con cautela, podrla estar envenenado! 
10 —jCuidado, cuidado...! 
11 Envolvieron el peine en un pafiuelo y lo extrajeron con la mayor delicadeza, 

- Heroe 12 casi en el mismo momento en aue lo sacaron Blancanieves abrib los oios 
-Description 13 soltO un aemido. 
)sicol6gica femenina 14 —iPero aue tonta he sido, enanitos! Esta vez su aspecto era muv distinto d 
- Tonta 15 de la otra. v no se me ocurriO pensar aue... 

16 Le respondieron que no tenla de que preocuparse, con tal de que no perdie! 
17 la cabeza e hiciera exactamente lo que ellos le indicaban. Es decir, que nun< 
18 abriese la puerta absolutamente a nadie. 
19 La reina volviO a toda prisa a palacio, se quit6 el dlsfraz, se plantd delante d 
20 espejo magico, y dijo: 
21 Dime espejo, magico espejo, 
22 ^cual es la m£s bella de todo el reino? 
23 Y el espejo respondid: 
24 Majestad, sois muy bella, 
25 pero uno de los enanitos el peine le quitd 
26 y Blancanieves a la vida regresO. 
27 Ahora la mas bella del mundo sigue siendo ella. 
28 La reina, al otrlo, se tambaleO y fue a dar contra la pared. La sangre manat 
29 de su rostro, que quedO muy paiido, casi bianco, con manchas verdes 
30 amarillentas. Se puso de nuevo en pie y le saltaban chispas de los ojos. 
31 —jBlancanieves va a morir! —chillO. 
32 Se dirigiO a la mas secreta de sus estancias y cerr6 con Nave la puerta a s 

OcupaciOn femenina 33 espalda. Nadie podia entrar allf. ni siquiera sus criados. Una vez dentro, coa 
- Bruja 34 un libra de hechizos y sortileaios. v utilizando el contenido de unos cuantc - Bruja 

35 frascos oscuros. se disouso a preparar una manzana envenenada. L 
36 manzana era blanca de un lado y rasa del otro; tan vistosa que al verl 
37 cualquier persona hubiese querido pegarle un buen mordisco. Pero quie 
38 cayera en la tentaciOn, aunque apenas diese un mordisquito superficia 
39 morirfa al instante. 
40 La reina se disfrazO por tercera vez, se metiO la manzana en el bolsillo y parti 
41 rumbo a la casa de los enanitos. 
42 Llam6 a la puerta y Blancanieves asomO la cabeza por la ventana. 
43 —No puedo dejar entrar a nadie —dijo—. No me esta permitido. 



SATEGORIZACION N° TEXTO D E L CONTEN1DO DE L O S CUENTOS C L A S I C O S Pag. 11 

Descripcidn 
>sicol6gica femenina 
- Debil 

Narcisista 

Ocupaci6n femenina 
- Princesa 
Ocupacion masculina 
- Guardian 

1 
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4 
5 
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11 
12 
13 
14 
15 
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21 
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27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

—No importa, pequefia —dijo la reina, que en esta ocasi6n parecla ui 
anciana campesina—. Solo pensaba que tal vez querrlas una manzana. Es 
afto he tenido una cosecha tan buena que no se que hacer con ellas. 
—No, gracias. No puedo coger nada de nadie —dijo Blancanieves. 
—Pues es una lastima —dijo la anciana—. Porque estan buenlsimas. Mir 
yo mordere antes un trozo, para que estes tranquila. 
Habia utilizado tanta astucia al envenenar la manzana, que solo fa parte mi 
sonrosada tenfa veneno. Y la reina, por supuesto, mordi6 del lado bianco, 
luego le tendi6 la manzana a Blancanieves. 
El aspecto de la fruta era tan delicioso que la pobre muchacha no pudo resis 
la tentaci6n. Estir6 el brazo, cogi6 la manzana, y le dio un gran mordisco a 
parte sonrosada, y apenas habia empezado a masticar cuando de repen 
cayb al suelo. Estaba muerta. 
La malvada reina se inclind hacia dentro por la ventana abierta, la vio tendic 
en el suelo, y soltb una gran carcajada. 
—j Blanca como la nieve, roja como la sangre y negra como la caoba! j 
ahora, muerta del todo! Esos micos diminutos no seran ahora capaces c 
devolverte a la vida. 
Cuando volvid a sus habitaciones, fue a buscar su espejo y pregunt6: 
Dime espejo, magico espejo, 
^cual es la mas belia de todo el reino? 
Y el espejo respondi6: 
Maiestad. tu eres la mas belia. 
La reina solt6 un prof undo suspiro de satisfacci6n. Si cabe la posibilidad c 
que un coraz6n envidioso sepa lo que es el descanso, ese era el suyo. 
Esa noche, cuando llegaron a casa, los enanitos encontraron a Blancanieve 
tendida en el suelo, muy quieta. No respiraba, tema los ojos cerrados, no s 
movia en absolute Estaba muerta. Miraron a su alrededor, tratando c 
adivinar quien habla podido mataria, pero no encontraron nada; aflojaron Ic 
lazos del corpifio, por si no podia respirar, y de nada sirvi6; buscaron enti 
sus cabellos, por si se escondla all! un peine envenenado, y nad 
encontraron; la acercaron al fuego para que entrase en calor, depositaron un 
gotita de brandy en sus labios, la tendieron en una cama, la sentaron en un 
silla, y nada de lo que hicieron sirvi6 de nada. 
Entonces comprendieron tardfamente que de hecho va estaba muerta, I 
pusieron en un ataud y se sentaron a su lado, y durante tres dfas no pararo 
de llorar. Tenfan intencibn de enterrarla, pero su aspecto segufa siendo ta 
fresco y tan bello como si solo estuviese durmiendo, de modo que n 
consiguieron reunir fuerzas para ponerla debajo de un montlculo de tierra. 
Mandaron hacer un feretro de cristal, la metieron dentro de el, e inscribiero 
con letras de oro las palabras «PRINCESA BLANCANIEVES». Y se I 
llevaron a lo alto de una montafia. Desde ese dla. siempre hubo a su lad< 
montando quardia. uno de los enanitos. Se turnaron, y los pajaros fueron 
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+ Ocupacidn masculina 
- Prfncipe 
- Cazador 

+ Descripcidn 
psicoldgica masculina 

- Heroe 
- Salvador 

+ Fin ultimo femenino 
- Matrimonio 
- Felicidad 

+ Vestimenta femenina 
- Vestido 
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tambien a llorar de pena a su lado. Primero una lechuza, luego un cuervc 
al final una paloma. 
Y asf siguieron las cosas durante mucho, muchfsimo tiempo. El cuerpo 
Blancanieves se mantuvo incorrupto, y siguid siendo blanca como la nie 
roja como la sangre, negra como la caoba. 
Un dfa. pasaba por el bosque un prfncipe cazador. Head a la casa de 
enanitos y pidid que le permitieran cobijarse allf durante la noche. A la mafi? 
siguiente, el sol centelled en el pico de la montafia, el prfncipe lo vio, y su 
a ver qud provocaba ese brillo inesperado, y encontrd el ataud de cristal, le 
la inscripcidn de las letras doradas, y vio el cuerpo de Blancanieves. 
Y dirigiendose a los enanitos, dijo: 
—Dejadme que me lleve conmigo este ataud. Os pagard todo lo que 
pidais. 
—No queremos dinero —dijeron ellos—. No lo venderfamos ni por todo el 
del mundo. 
—Entonces, por favor, dejad que me lo lleve —suplicd el prfncipe—. Me 
enamorado de la Princesa Blancanieves, y si no puedo verla cada dfa, 
podrd vivir. La tratard con todos los honores y todo el respeto debidos, 
como ella me los inspira y como merecerfa una princesa viva. 
Los enanitos se reunieron a parlamentar en voz baja a cierta distancia. Luc 
regresaron y dijeron que se habfan apiadado de el, que estaban convenck 
de que dl sabrfa tratar a Blancanieves de la manera mas adecuada, y que 
lo tanto le daban permiso para llevarsela consigo a su reino. 
El prfncipe les dio las gracias, dio instrucciones a sus criados de que cooie 
el ataud con muchfsimo cuidado v que lo llevaran con dl. Pero cuar 
descend Ian por la ladera del monte, uno de los criados tropezd, cayd.j 
ataud experimentd una sacudida muy fuerte. Debido a eso. se soltd el pedi 
de manzana que se habfa quedado enqanchado en mitad de la qarganta 
Blancanieves. que no habfa llegado a tragarselo. 
Y lentamente se fue despertando. abrid la tapa del ataud, v se sentd 
mismo. porque estaba completamente viva de nuevo. 
—jSanto Cielo! ^Ddnde estoy? —dijo. 
—jEstas conmigo! —dijo rebosante de alegrfa el prfncipe. 
El le contd todo lo que habfa ocurrido, y afiadid finalmente: 
—Te amo mas que a nada en este mundo. Ven conmigo al castillp de mi pa 
y acepta ser mi esposa. 
Blancanieves se enamord de dl al instante y enseguida se organizd la b< 
con toda pompa y magnificencia. 
Entre los invitados se encontraba la malvada madrastra de Blancanieves q 
despuds de ponerse su vestido mas bonito, se acercd al espejo magic 
preguntd: 
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• Ocupacidn femenina 
- Reina 

Descripcidn fisica 
femenina 
- Bonita 

Ocupacidn masculina 
- Rey 

Ocupacidn femenina 

- Princesa 
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Dime espejo, magico espejo, 
i,cual es la mas bella del reino? 
Y el espejo respondid: 
Majestad, sigues siendo bella, 
pero no hay nadie que compararse pueda a la joven reina. 
La reina, horrorizada, soltd un respingo. Sintid tantlsimo miedo, tantlsir 
pavor, que por un momento no supo qud hacer. No querfa ir a la boda 
tampoco querfa quedarse sin ir, pero al propio tiempo querfa estar all! ps 
poder ver a la joven reina, de manera que ftnalmente decidid acudir a 
ceremonia. Y cuando vio a Blancanieves la reconocid al instante, y al ve 
quedd horrorizada. Y mientras la contemplaba permanecid temblando de pi 
a cabeza. 
Pero hacfa un buen rato que habfan puesto en mitad de la lumbre un par < 
zapatos de hierro. Cuando ya estaban al rojo vivo, los sacaron de entre I 
llamas con unas pinzas largas y los depositaron en el suelo. Y forzaron a 
reina malvada a meter los pies dentro de aquellos zapatos y bailar con ell< 
sin parar, hasta que cayd muerta. 

(3) La Bella Durmiente (Jacob y Wilhelm Grimm)- Cddigo: ACLBD 
Eranse una vez un rey y una reina que se decian mutuamente todos los dfa 
—^No serfa maravilloso tener un hijo? 
Sin embargo, por mucho que lo desearan, por mucho que lo pidieran en si 
rezos, por mucho que tomaran medicinas especiales y alimentos especiale 
no llegaba hijo alguno. 
Hasta aue un dfa. cuando la reina estaba bafiandose, salid del aaua una rat 
y dijo: 
—Tu deseo te va a ser concedido. Antes de que pase un afSo, traeras 
mundo a una nifia. 
Las palabras de la rana se cumplieron. Al cabo de un afio la reina dio a luz 
una nifia. tan bonita aue el rev no era caoaz de contener su aleqrla. v order 

• Ocupacidn femenina 
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que se hicieran unas grandes celebraciones a las cuales invitd no solamen 
a sus parientes de las familias reales de todos los palses vecinos, sir 
tambien a los amigos y gente distinguida de todas partes. Entre los invitadc 
se encontraban las Trece Hadas. El rev auiso aue estuvieran presentes oai 
que se mostraran bien disouestas hacia su hiia. Lo malo era aue solo Ic-

• Ocupacidn femenina 
- Reina 

Descripcidn fisica 
femenina 
- Bonita 

Ocupacidn masculina 
- Rey 

Ocupacidn femenina 

- Princesa 
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7 
8 
9 
10 
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12 
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quedaban doce bandejas de oro donde serviries la comida a las trece. Una c 
las Hadas tendrfa que quedarse en casa. 
Los festejos y celebraciones duraron bastante tiempo, y terminaron con 
entreqa a la princesa recidn nacida de los reaalos de las Hadas. Una le reaa 
la virtud. otra le reqald la belleza. una tercera la riqueza, y asf sucesivament< 
le regalaron todo cuanto se podia desear. 
Acababa de hacer donacidn de su regalo la unddcima (la paciencia) cuandc 
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+ OcupaciOn masculina 1 se ovO un estruendo en la puerta. Los auardianes trataban de imoedir c 

- Guardian 2 entrase alguien, pero quienquiera que fuese logrO que se apartaran y entrO 
3 la estancia. Se trataba del Hada numero trece. 
4 —iDe manera que te pareciO que yo no era digna de ser invitada? —dijo € 

+ Description 5 dirigiendose al rey—. jMenudo error cometiste! Escucha y sabras cual es 
psicolOgica femenina 6 respuesta para lo aue considero una arave ofensa: cuando cumola auir 

- Malvada 7 afios, la princesa se oinchara un dedo con un huso v morira al instante. 
8 Dicho esto, girO sobre sus talones y se fue rapidamente. 
9 Todo el mundo quedO conmocionado. Pero el Hada duodecima, que toda< 
10 no habia hecho entrega de su regalo, dio un paso al frente y dijo: 
11 —No puedo deshacer del todo ese deseo maligno, pero soy capaz de suavi; 
12 sus efectos. La princesa no morira, solo se quedard dormida durante ci 

i- Description 13 afios. 
psicolOgica masculina 14 El rev. tratando de proteaer a su hiia. dio orden de aue auemaran todos I 

- Protector 15 husos que hubiese en el reino. A medida que la princesa fue creciendo, 
16 hizo palpable que todos los dones que las Hadas le hablan regala 

t Description 17 fructificaban en la muchacha con aran abundancia. Nadie habfa conoci 
psicolOgica femenina 18 nunca a una muchacha mas amable. mas bella. mas lista o de caracter m 

- Amable 19 dulce aue ella. Todos los aue la conocfan la auerlan muchfsimo. 
- Dulce 20 El dfa en que la princesa cumpliO los quince afios, el rey y la reina habl 

21 salido de palacio, y la princesa se encontraba sola. Anduvo merodeando f 
22 todas partes, de habitation en habitation, mir£ndolas todas y cada una 
23 etlas, bajO tambien a la bodega, subiO a los tejados y finalmente HegO a 
24 viejo torreOn en el que no habla estado nunca. SubiO la escalera de carac 
25 que estaba muy polvorienta, y cuando HegO a lo alto encontrO una puertec 
26 en cuyo cerrojo habfa una Have oxidada. 
27 Picada por la curiosidad, la princesa hizo girar la Have y la puerta se abriO. 

i- OcupaciOn femenina 28 la pequefia habitation habla una mujer anciana que estaba hilando lino c 
- Hilandera 29 Un huso. 

30 —Buenos dfas, sefiora —dijo la princesa—. <f,Puede explicarme que ei 
31 haciendo? 
32 — Estov hilando —resoondiO la anciana. 
33 Naturalmente, esa fue la primera vez en su vida que la princesa vefa hilar. 
34 — Y ^podrfa decirme que es esa cosita que salta y da vueltas como si danzj 
35 al final del hilo? —preguntO. 
36 La mujer se ofreciO a mostrarle cOmo funcionaba un huso. La princesa co< 
37 el huso y se pinchO un dedo. Y en ese mismo instante cayO en una cama q 
38 ya estaba preparada, y se quedO profundamente dormida. 
39 Era tan profundo aquel suefio, que se extendiO por todo el palacio. El rey y 
40 reina acababan de regresar, y tan pronto como entraron en la primera estam 
41 se quedaron dormidos y cayeron al suelo. 
42 
43 

Tambien sus criados y las dem£s personas que estaban en palacio se 
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durmieron y fueron cayendo uno tras otro, como fichas del domin6 puestas 
fila, y lo mismo les ocurri6 a los caballos que habia en las cuadras y a 
mozos que cuidaban de ellos, a las palomas del tejado y a los perros del pa 
Un perro que se estaba rascando se durmi6 asi, con la pata trasera pegs 
detras de la oreja. Las moscas de la pared se durmieron tambien. En la cocii 
incluso las llamas que asaban un buey se quedaron dormidas debajo de 
res. Y una gota de sebo que estaba a punto de caer del animal que este 
siendo asado se quedd quieta donde estaba y no Ileg6 a caer. La cocine 
que iba a darle un cachete a un mozo de la cocina. se durmib, y la mano pi 
a medio paimo de la cara del chico, cuya cara se qued6 congelada con 
expresibn que tema cuando estaba a punto de recibir la bofetada. En 
exterior, el viento dej6 de soplar. No se movla ni una sola hoja. Incluso 
pequenas olas del lago se quedaron congeladas a mitad de sus movimient 
como si fuesen de cristal. 
En todo el palacio v sus alrededores no se movla nada. La unica excepc 
era un matorral de zarzarrosa. El matorral sigui6 creciendo y creciendo, ca 
afto crecfa mas y mas, hasta que Ileg6 a los muros del palacio. y alii sig 
creciendo hasta cubrirlos por complete y dejar bajo su marafia el edifi 
entero. Al final no se vela ni la bandera que habla ondeado en el punto rr 
alto del palacio. 
La gente, por supuesto, se preguntb que ocurrla, y ddnde estaban el rey, 
reina y su belia hija. Pero no eran muchos los subditos del reino que hab 
sido invitados al bautismo de la princesa, muy pocos los que recordaban a 
trece Hadas y que regalos ofrecieron a la princesa recien nacida. Ni, tampo 
cual fue la maldicidn que le Ianz6 a la criatura el Hada que no habia s 
invitada. 
Aquellos pocos que asistieron a la celebraci6n, sin embargo, dijeron: 
—Todo esto se debe a que la joven princesa se ha quedado dormida. Segi 
que esta ahl dentro. Y va vereis c6mo. si alaun ioven loqra afrrirse cam 
hasta ella v la rescata. terminara casandose con ella. 
Fue pasando el tiempo y, como es natural, se acercaron a palacio algur 
jdvenes: principes y soldados, hijos de campesinos e incluso pordiosen 
Hombres de todas clases que trataron de abrirse paso por en medio de 
mararta del matorral de zarzarrosa y buscar luego la puerta del palac 
Estaban todos convencidos de que en cuanto entrasen en el edificio, lograr! 
encontrar a la princesa, la despertarian dandole un beso. v de esta fon 
romperlan el maleficiq. 
Sin embargo, ninguno de ellos lo consigui6. El matorral e 
extraordinariamente espeso, y sus espinas tan largas y puntiagudas que 
clavaban profundamente, atravesando primero la ropa de los j6venes 
despues clavandose en la piel y la carne de todos cuantos lo intentaron.: 
iban quedando enganchados, y cuanto mas porfiaban por librarse de I 
espinas, mas se les clavaban, y no lograban avanzar ni un paso mas, ni 
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liberarse de aquella prisidn, y al final acabaron todos muriendo atrapados 
la zarzarrosa. 
Al cabo de muchos. rnuchos ados, cuando la historia de la princesa dormi 
va se habia olvidado casi del todo. Ileqd a ese pals un joven prfncipe. Viaja 
de incdgnito, y se hospedd en una modesta posada situada no lejos < 
palacio, y nadie supo de quidn se trataba. Una noche, cuando estab 
sentados varios hudspedes delante de la lumbre, el joven oyd a un ancia 
contar una historia. Era la historia de la gigantesca zarzarrosa, y seg 
contaba el anciano, dentro del matorral habla un palacio, y encerrada den 
del palacio habfa una princesa muy bella que permanecia dormida. 
— Y muchos son los jdvenes que han tratado de penetrar en ese mator 
espinoso —dijo el anciano—, pero no lo ha conseguido ninguno de ellos. 
os acercais a la zarzarrosa, podrdis incluso ver sus esqueletos, o al men 
los fragmentos de esqueletos que se alcanzan a ver porque no estan m 
adentro del matorral. En cambio, a la princesa no la ha visto nadie, y hasta 
dia de hoy sigue dormida ahi dentro. 
—iPues vo vov a intentarlo! —diio el ioven—. Tengo una espada muv afilad 
lo suficiente como para collar esas zarzas. 
—jl\lo lo hagas, joven! —dijo el anciano—. En cuanto te metas en e 
matorral, no habra nada en el mundo capaz de sacarte de ahf. Antes de qi 
penetres tres pasos en su interior, los espinos habran mellado toda la hoja < 
tu espada. 
—Pues a pesar de lo que dices estov disouesto a intentarlo —replied 
ioven—. Y no hav mas discusidn. Empezard maftana por la mafjana. 
Y dio la casualidad de que el dia siguiente por la manana se cumplian los ck 
aftas. Eso no lo sabia el prfncipe, claro esta, y se puso en marcha con 
corazdn henchido de valor. Llegd a donde empezaba el gigantesco matorn 
que no se parecfa a lo que el viejo habfa dicho de dl. Porque, ademas de k 
espinas, tambidn mostraba muchfsimas flores de color rosa, miles y miles c 
flores. Sf pudo, de todos modos, entrever los esqueletos de muchos jdvene 
todos ellos enganchados en lo mas profundo del espesfsimo matorral. Ur 
dulce fragancia que parecfa un perfume de manzanas flotaba en el aire, y 
acercarse el prfncipe al matorral sus ramas empezaron a abrirse para dejar 
entrar, aunque luego se iban cerrando a su espalda. 
Llegd asi al patio, en donde dormfan las palomas, y tambidn el perro con 
pata pegada a la oreja izquierda, mientras que las moscas dormian pegads 
a la pared. Bajd a la cocina y encontrd la cara del pinche encogida como si s 
preparase para recibir un cachete que estaba a punto de descargar contra < 
la cocinera, y en la chimenea vio unas llamas muy quietas debajo de la re 
que se estaba asando, de la que aun estaba a punto de caer una gota d 
sebo. 
Recorrid muchas habitaciones y vio uno tras otro a muchfsimos criados que 
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- Heroe 
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se habfan dormido en mitad de lo que estuvieran haciendo, fuera lo que fue 
y al rey y la reina que dormlan en el suelo de la entrada principal, exactame 
en el lugar donde habfan cafdo. 
LlegO por fin a la torre. Subid por la escalera polvorienta de caracol, encor 
la puertecita, abrid el cerrojo usando la Have herrumbrosa, y la puerta se ab 
Y allf dentro, tendida en una cama, yacfa la princesa m£s bella que el jo\ 
habfa visto en su vida, la mas bella que jamas podrfa imaginar. 
Se inclind sobre ella. beso sus labios. v la Bella Durmiente abriO los ojos. sc 
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un breve susDiro de sororesa, y sonrio al joven. aue se enamorO de ella 
aquel mismo instante. 
Bajaron juntos de la torre, y comprobaron que por todas partes la gente se 
despertando. Despertaron tambien el rey y la reina, y se quedaron mirar 
atdnitos a su alrededor, porque no comprendfan que hubiese crecido en toi 
al palacio aquel gigantesco matorral espinoso. Los caballos despertaroi 
sacudieron los musculos y relincharon; las palomas despertaron y empezai 
a volar, y despertd el perro del patio y siguid rascandose, la cocinera le pe 
tal cachete al pinche que el chico pegd un grito, y la gota de sebo cayd en 
las llamas y crepitd. 
Y al cabo de un tierrtDO el orfncipe se casd con la Bella Durmiente. La be 
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se celebrd con mucha DomDa. v los DrfnciDes vivieron felices hasta el fin 
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sus vidas. 

(4) Cenicienta (Jacob y Wilhelm Grimm)- Cddigo: ACC 
Erase una vez un hombre rico cuya esposa enfermd. Cuando sintid que 
acercaba la hora de la muerte, Hamd a su hija unica y ie pidid que se acerc< 
a su lecho. 
—Querida hiia mla —diio—. auiero aue seas buena como el oro v mar 
como un cordero, y de esta forma el buen Sefior te proteaera en tc 
momento. Ademas. vo misma te viailare desde el cielo v permanecere cei 
de ti. 
Despues de pronunciar estas palabras, la mujer cerrd los ojos y murid. 
A partir de entonces la hija fue todos los dfas a visitar la tumba de su mad 
que estaba iunto al palomar. v allf se ponfa a llorar. Y fue buena siempre coi 
el oro y mansa como un cordero. Cuando Hegd el invierno la nieve extern 
un manto bianco sobre la tumba; y cuando al llegar la primavera el sol sali 
su calor se llevd la nieve, el hombre se casd con otra mujer. 
Su nueva esoosa tenia dos hiias. Eran bellas. oero sus corazones eran dur 
eqofstas v arroaantes. Despues de la boda las tres mujeres se mudaron s 
casa del hombre, y las cosas comenzaron a ir de mal en peor para la pol 
hijastra. 
—<,Se puede saber por que esa tontuela tiene que sentarse al lado 
nosotras en la sala? —decfan las hermanas—. Si quiere comer pan, que s 
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lo gane. Su lugar esta en la cocina. 
Las hermanastras se quedaron todos los preciosos vestidos que la madre 
ia muchacha habia cosido para elia. y le dieron un vestido gris muy feo, y 
dijeron que calzase unos zuecos de madera. 
—jFijaos en la Princesa Perfecta! jMenudo aspecto tiene ahora! —rieron 
dos hermanas, conducidndola hacia la cocina. 
La hicieron trabaiar como una esclava de la maftana a la noche. Tenfa g 
levantarse de la cama al amanecer. ir a buscar aqua al pozo, encender 
fueoo. cocinar v lavar los platos. Pero eso no era suficiente, pues I 
hermanas hicieron todo lo que estuvo en su mano por hacer la vida toda\ 
mas imposibie a la muchacha. Se burlaban de elia, le tomaban el pelo cuan 
se reunlan con un grupo de arnicas muv tontas. y ademas inventaron u 
forma de atormentarla que no fallaba nunca y les hacia refr a carcajad; 
lanzaban a las cenizas del hogar guisantes o lentejas, y la obligaban 
sentarse en el suelo a recogerlos de uno en uno. Y cuando al llegar el final 
la jornada elia estaba cansadlsima, ^acaso podia ir a descansar a una car 
confortable? Todo lo contrario. Tenla gue tumbarse a dormir frente al hog 
en medio de la ceniza. Y nunca tenla tiempo de lavarse ni adecentarse, y 
aspecto era siempre polvoriento y desaseado. 
Fue por eso que le cambiaron el nombre y le pusieron uno nuevo adecuadc 
su aspecto. 
—/Cdmo podriamos llamarla? /.Cara de ceniza? 
—•/ Culo de hollin? 
—Cenicienta. jEso es! 
Cierto dia en que su padre debia ir a resolver algunos asuntos a la ciudad, I 
preguntd a sus hijastras qud querian que les trajera de regalo. 
—tVestidos! —diio una de ellas—. IMuchos vestidos preciosos! 
— Y para ml. iovas —diio la otra—. Perlas v rubies v cosas asf. 
—>.Y tu. Cenicienta, qud ouieres? 
—Me bastard con que me traigas la primera rama que roce tu sombre 
durante el viaje de regreso a casa. 
El hombre volvid de la ciudad cargado de vestidos precioso? para una 
costosas iovas para la otra. Y como en el camino de regreso a casa su caba 
se metid por entre unos matorrales y una rama de avellano le rozd 
sombrero, dl la cogid, la partid, y se la llevd a Cenicienta. 
Ella se lo agradecid y al punto salid a plantar esa rama junto a la tumba dei 
madre. La read con sus lagrimas, v aguella rama termind creciendo 
convirtiendose en un arbol muv bonito. Cenicienta iba a cuidarlo tres veces 
dia, y tambidn se convirtid en el lugar preferido por los pajaros, y en sus rami 
sol ian posarse las parejas de palomas. 
Cierto dfa llegd una invitacidn de oalacio. El rev iba a celebrar una gran fies 
que debia durar tres dlas, e invitaba a participar en elia a todas las idvent 
que vivlan en su reino. pues asf el ioven principe podrfa elegir 
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pareja. Cuando se enteraron las dos hijastras, se mostrar 
emocionadisimas, y al instante comenzaron a realizar los preparativos. 
—jVen aca, Cenicienta! jAnda, chica, corre un poquito! jCepfllame el cabel 
jEh, no te he dicho que me des tirones! jHazIo con mas cuidado! Y ahc 
debes sacar brillo a las hebillas de los zapatos de las dos. Arregla la sisa < 
mi vestido. Dame ese collar que era de tu madre. Hazme un peinado all 
como el de la chica de ese cuadro. No. bofra. sin tensar tanto el cabello. 
Cenicienta cumplib todas las 6rdenes aue le daban, pero lo hacia lloram 
pues a ella tambien le habria austado ir al baile real. As? se lo suplic6 a : 
madrastra. 
—£Tu? ^Pretendes ir tu al baile? Pero ^quien te has crefdo que eres? I1 

eres mas que una chica sucia y dejada. £C6mo crees que te dejarfc 
participar en un baile de afta sociedad? jPero si careces de todo encanto 
eres fea y no tienes ni siquiera conversaci6n! Anda. chica. vuelve a la cocin 
Sin embargo, Cenicienta insistib y al final su madrastra perdi6 la paciencia 
lanzb un bote entero de lentejas a las cenizas. 
—Rec6gelas todas —dijo—, y ademas separa las buenas de las malas, y 
lo haces todo en menos de dos horas, podras ir al baile. 
Cenicienta sali6 de casa por la puerta trasera y se fue al huerto, Y se dirig 
al avellano y debajo de sus ramas dijo: 
T6rtolas y palomas, 
aves que volais por el cielo, 
jayudadme a recoger las lentejas 
que a las cenizas ha tirado esa vieja! 
Echad las buenas al tarro 
y guardad en el buche las malas. 
Un par de tbrtolas entraron en la casa por la puerta trasera y fueron volanc 
a la cocina, y alii empezaron a recoger de entre las cenizas todas las lenteja 
Iban haciendo que si con la cabeza, y no pararon un instante de recog< 
lentejas. Y luego entraron unas palomas torcaces, y varias palomas zuritas, 
todas se pusieron a trabajar entre las cenizas y no paraban de picotear. / 
cabo de menos de una hora ya habian terminado, y entonces todas ells 
emprendieron el vuelo y salieron por la puerta. 
La muchacha lleve- a su madrastra el tarro con las lentejas buenas 
convencida de que ahora si iba a ser autorizada a participar en ei baile. 
—Ni siquiera asf podras ir. No tienes nada decente que ponerte —dijo 
mujer—, y ni siquiera sabes bailar. ^Pretendes que se rfa de ti todo el mundo 
—Y dicho esto arroj6 dos tarros de lentejas a las cenizas y dijo—: Anda, y 
puedes ponerte a recogerlas y separar las buenas de las malas. Si consigue 
terminar antes de que pase una hora, te dejare ir al baile. 
«Eso sf que sera imposible», pensd la muchacha. 
De nuevo Cenicienta sali6 al huerto por la puerta trasera. Una vez al pie del 
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avellano empezo a decir: 
jAves del cielo, vosotras que sabeis volar!, 
i,a la sombra del avellano os podeis acercar? 
Picotead luego en las cenizas 
y recoged las lentejas buenas. 
Al tarro de cristal las podeis echar, 
pero guardad en el buche las malas. 
Volaron al punto unas palomas blancas que se dirigieron al hogar y all! 
pusieron a picotear. Despues hicieron lo mismo dos petirrojos, y luego i 
pareja de mirlos, y despues un par de lavanderas, y despues un par 
ruisefiores, y luego un par de zorzales y luego un par de chochines, y 
pararon de picotear. 
Apenas habla transcurrido media hora cuando Cenicienta pudo llevar a 
madrastra dos tarros llenos de lentejas. Y la pobre muchacha era tan inqer 
que esta vez estaba sequra de que iban a permitirle ir al baile. 
—jNi siquiera asi podras ir! —dijo la madrastra—. No tienes zapa 
adecuados para ir a un sitio tan elegante. ^Crees que puedes ir al b< 
calzada con esos zuecos de madera? ^No te das cuenta de que la gente 
a pensar que eres medio boba? Nos avergonzarlas si vieran que vas ( 
nosotras. 
De modo que se fue al baile con sus hijas y dej6 a Cenicienta en casa. 
Cenicienta fue primero a asearse de pies a cabeza, se cepill6 el pelo y no p 
hasta que quedo libre de todas las motas de polvo y de toda la ceniza c 
llevaba siempre encima. Luego salio al huerto de atras y fue al avellam 
susurrb: 
jSe bueno conmigo, avellano! 
jHazme libre agitando tus ramas! 
Aunque pobre soy yo declare 
que querrla llevar un vestido caro. 
—^De que color? —susurraron a su vez las ramas. 
—jAy, c6mo me gustarla un vestido del color de las estrellas! 
Las ramas se agitaron un poquito. Y de repente, colgado de la rama mas b; 
justo al lado de ella, apareci6 un precioso vestido de baile del mismo color c 
las estrellas, v al pie habla unas zaoatillas de seda. 
—jGracias! —dijo Cenicienta y corrib adentro a vestirse. 
Todo le iba a la medida. Como no tenfa espejo, no llegb a saber que vesi 
asi estaba extraordinariamente bonita. v al lleqar al baile se llevb una q 
sorpresa va que todos la trataban con extrema amabilidad, todos le abr 
paso, las damas la invitaban a sentarse con ellas a tomar un te y los caballe 
le pedian que bailase con ellos. Casi nunca la gente la habla trata 
amablemente, y no habia tenido nunca la sensacibn de caerle bien a tod< 
mundo ni que todos quisieran disfrutar de su compama. 
Pero se negb a bailar con ninguno de los caballeros, fueran jbvenes o viej 
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ricos o guapos. Solo cuando el principe en persona la saludd con i 
reverencia y le pidid que bailara con dl, elia se puso en pie y camind hacic 
centra de la pista de baile. Danzd con semejante ligereza y encanto que toe 
los demas dejaron de bailar y se quedaron quietos vidndola, incluso sus c 
hermanas. Estas no fueron capaces de reconoceria, porque entre otras cos 
pensaban que Cenicienta seguia en casa, tumbada junto a las cenizas 
creyeron que la encantadora desconocida era una princesa de algun lejc 
pals. De hecho, su belleza les causd efectos muy extrafios a las herman 
pues por un rato se desvanecid toda la envidia que acostumbraban a se 
en sus duros corazones y fueron capaces de admirarla de verdad. 
Pero Cenicienta no se quedd en la fiesta mucho tiempo. Tras haber baile 
con el principe, y despuds de que dl le hiciera prometer que no bailarla < 
nadie mas que dl, aprovechd una pausa de los musicos para salir sin que 
viese nadie y regresar corriendo a casa. 
El principe tratd de seguirla, pero elia corrla tanto que no consiguid alcanza 
Cuando llegaron a su casa, Cenicienta desaparecid, y el principe se que 
esperando, hasta que salid el padre de elia. 
—^Has visto a una princesa misteriosa? —preguntd el principe—. Tengc 
sensacidn de que se ha metido en el palomar de esta casa. 
«<,Y si se tratase de mi Cenicienta?», pensd el padre, y fue a buscar la ll< 
del palomar, abrid la puerta, pero alii no habla ni rastro de elia. De modo c 
el principe no tuvo mas remedio que regresar solo al baile. 
Cenicienta habla salido por la puerta trasera del palomar, se habla quitad< 
vestido color de estrellas y las zapatillas de seda, lo colgd todo en una perc 
y la suspendid en el avellano. Enseguida se produjo una especie 
estremecimiento y todo desaparecid. Luego, con su ropa de siempre, fui 
sentarse junto a la chimenea, donde no habla fuego aiguno. Cuando 
madrastra y sus hermanastras volvieron a casa, la despertaron para que 
ayudase a quitarse el corsd, porque estaban que apenas si pod fan respira 
—jUuuufff! Ahora se esta mejor —dijo una de ellas. 
—Ay, Cenicienta, jno sabes lo que te has perdido! —dijo la otra. 
—iFue impresionante! —prosiquieron—. Se presentd una princesa que ve 
de un pals leiano v nadie conocla su nombre. v el principe se negd a ba 
con ninguna otra. Era preciosa. increiblemente preciosa. jTodavfa soy ca| 
de recordar su imagen! Llevaba el vestido mas bonito que te puedas imagir 
era del mismo color que las estrellas. No entiendo ddnde se puede consec 
un vestido asi. Nadie en este reino podria hacer un vestido tan bello. Imagi 
Cenicienta. Era tan preciosa esa princesa. que todo el mundo, incluk 
nosotras mismas, pareciamos poco atractivas y elegantes a su lado. 
El dia siguiente dedicaron mas tiempo incluso a prepararse. Cenicienta ti 
que cepiliarles el cabello. tieso como alambre. muchas mds veces. hasta 
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1 cien pasadas del cepillo a cada una. v tuvo aue apretarles mas incluso 
2 corse, y abrillantar los zapatos hasta que pod fan ver su rostro reflejado 
3 ellos. 
4 Tan pronto como sus hermanastras se fueron, Cenicienta corrid junto 
5 avellano y susurrb: 
6 jAvellano, mi buen avellano! 
7 jVuelve a agitar tus ramas! 
8 Quiero vestir como una dama 
9 jy que tu me eches una mano! 
10 —<j,De que color lo quieres? —preguntaron las ramas. 
11 —Dei color de la luz de la luna —dijo ella. 
12 Se escuchO un ruido en el follaje y de pronto aparecio una percha justo a 
13 lado, y en ella habfa un vestido plateado del mismo color que la luz de la lu 
14 y un par de zapatillas de seda. 
15 —jGracias! —susurrb ella, y corrib a vestirse y despues se fue muy apris« 
16 baile. 
17 Esta vez el prfncipe habfa estado esperando su llegada, y tan pronto com( 
18 vio corrib a su lado y le pidib que bailara con el. Y cuando los demas caballe 
19 le pidieron su turno de baile, el prfncipe les dijo: 
20 —Esta dama tiene comprometidos todos los bailes conmigo. 
21 De modo que la noche transcurrib como la anterior, solo que entre las dan 
22 y caballeros asistentes no cesaron los comentarios y averiguaciones ace 
23 de quien podfa ser ella. Declan que era una princesa de un reino muy leje 
24 y poderoso. Pero nadie sabfa de cual, y nadie se dio cuenta de que, 
25 repente, ella se fue. Solo se dio cuenta el prIncipe. Este salib corriendo en j 
26 de ella a traves de la oscuridad de la noche, y la siguib hasta su casa. Er 
27 jardfn habfa un bonito peral cargado de fruta, y Cenicienta trepb en el < 
28 agilidad, se escondib entre sus ramas, y el prfncipe quedb desconcertado, 
29 saber dbnde podfa estar. 
30 Y allf segufa esperando el prfncipe cuando el padre de Cenicienta volvh 
31 casa. 

+ Sfmbolo masculino 32 —Me parece que ha trepado a ese arbol de allf —dijo el prfncipe. 
- Hacha 33 «No es posible que sea Cenicienta», pensb el padre. 

34 Fue a buscar un hacha v talb el arbol. cero entre sus ramas no habfa na< 
35 Cenicienta habla bajado por el otro lado, llevb el vestido de color luz de K 
36 hasta el avellano, y se metib en casa y se acurrucb como de costumbrt 
37 lado del hogar. 
38 La tercera noche ocurrib igual que las anteriores. La madrastra y sus h 
39 salieron camino del baile y Cenicienta susurrb al avellano: 
40 Avellano, mi buen avellano, 
41 jotro vestido has de regalarme! 
42 Esta noche por ultima vez bailare, 
43 jhaz que sea de todas la mejor bailando! 
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—<,De que color lo quieres? —susurraron las hojas. 
—Esta vez querrla que fuese del color de la luz del sol —dijo ella. 
Y de nuevo se estremecib el arbol, y enseguida cay6 un nuevo vestido ta 
precioso que Cenicienta no se atrevla casi ni a tocarlo. Era de oro puro, 
brillaba y resplandecia como el sol de la mafiana. Y a juego con dl, habia una 
zapatillas doradas. 
—jGracias! —dijo Cenicienta. 
En el baile, el principe no tenfa ojos para nadie mas. Bailaron toda la noche 
y el principe no la dej6 ni un momento. Cuando ella dijo que ya era hora d 
irse, el quiso acompafiarla, pero ella se escapd sin que el pudiese detenerk 
Pero esta vez el le habia tendido una trampa. Les dijo a sus criados qu 
embadurnasen de pez los peldafios, de modo que cuando Cenicienta baj 
corriendo por ellos una de sus zapatillas se quedd pegada al suelo y tuvo qu 
seguir huyendo descalza de un pie. 
El principe recogid la zapatilla y no permitid que nadie la tocara siquierc 
Limpid la pez y comprobd que estaba tejida con hilos de oro puro. 
A la mafiana siguiente se hizo oir por todo el reino una proclama real. Lc 
pregoneros dijeron por todas las calles: 
—Quien haya perdido una zapatilla en el baile real, que vava a palacio y I 
reclame. jY, sea quien sea esa persona, el principe se casara con ella! 
Las mas nobles damas y las criadas, las campesinas y las princesa: 
precedences de todos los rincones del reino, corrieron a palacio. pero ningun 
de sus pies cabia en aquella zapatilla. Finalmente les correspondid el turn 
de probar a las hermanastras de Cenicienta. Resulta que lo mejor de ella 
eran precisamente los pies, pues los tenlan muy bonitos y bien torneados, 
las dos estaban convencidas de que esa zapatilla les iria a la medida. Pori 
acaso, la madre se llevd a la primera de las hermanas a un lado, y en voz mu 
baja le dijo: 
—Si no te cupiera, coge este cuchillo y corta un pedazo de tu taldn. Apena 
te va a doler, y de este modo seras reina. 
La primera hermana se fue al dormitorio a probar. No logrd meter el pie, 
siguid el consejo de su madre y se reband un pedazo del taldn. Luego met! 
por la fuerza el pie en la zapatilla y, cojeando, salid con ella puesta forzand 
como pudo una sonrisa. 
El prfncipe tenla que cumplir su palabra, la aceptd como novia suya y la ayud 
a montar en su caballo. Pero cuando se alejaban de alii al trote, oyd que Is 
palomas decian desde una rama del avellano: 
Fljate bien. principe amable. 
veras que ese pie esta sangrando 
porque es demasiado grande: 
jNo es la novia que estas esperando! 
El principe baid la vista v comprobd aue las palomas tenian razdn. Hab 
sangre goteando de la zapatilla. Detuvo el caballo, le hizo dar media vuelta, 
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y regresd. 
Entonces la madre le dijo a la segunda hija: 
—Si no te cabe el pie, cdrtate el dedo gordo. No te hara darto apenas, solo u 
poquito, y te casaras con el principe. 
La segunda hermana hizo lo que su madre le dijo, y el principe la subid a s 
caballo y partid de all! con la segunda hermana. Pero de nuevo oyd a la 
palomas, que desde el avellano declan: 
Fljate bien, principe amado, 
veras que ese pie esta sangrando 
porque es demasiado largo: 
jNo es la novia que estas esperando! 
El principe regresd con ella a la casa y le dijo al padre: 
—Estoy seguro de haber seguido a la misteriosa joven hasta esta cass 
<f,Estas seguro de que no tienes otra hija? 
—Bueno, solo queda Cenicienta —dijo su padre—, pero es imposible que se 
ella. 
—jDel todo imposible! —dijo la madrastra—. No vamos a permitir que salg< 
alteza. Va tan sucia que resulta desagradable verla. 
—Si tienes otra hija, quiero verla —dijo el principe—. Que saiga ahora mism< 
Y asi fue como entraron en la cocina a buscar a Cenicienta. Se negd a sal 
hasta haberse lavado, y como ademas tenlan que limpiar de sangre I 
zapatilla, el principe la esperd. Al final aparecid Cenicienta, hizo un 
reverencia, y en cuanto la vio el prfncipe notd los fortlsimos latidos de s 
corazdn. Despues Cenicienta tomd asiento, se probd la zapatilla y comprob 
que le iba a la medida, pues encajd su pie desde el primer instante. 
—jEsta es mi novia! —exclamd el principe. Y la cogid en sus brazos. 
La madrastra v las hermanas contuvieron la respiracidn. se quedaron mu 
palidas. v aquello las mortified tantfsimo que casi se mordieron los dedos d 
pura rabia. 
El prfncipe instald a Cenicienta en la silla de su caballo v se fue de all! al trott 
y las palomas del avellano dijeron: 
La zapatilla esta limpia de sangre, 
no le va apretada, 
ella es la novia sofiada. 
Y remontaron el vuelo y se posaron en los hombros de Cenicienta, una a cad 
lado, y alii permanecieron. 
El dla de la boda las hermanastras se mostraron muv serviles con la oarei 
real, pensando que asi Cenicienta compartirfa su suerte con ellas. 
Cuando el principe v su novia entraron en la iqlesia, la hermana mayor camin 
a su diestra, y la menor a la izquierda de la pareja, y entonces las paloma 
salieron volando de los hombros de Cenicienta y picotearon un ojo de cad 
una de las hermanas, hasta arrancarselos. Despues de la 
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ceremonia, al salir de la iglesia, la hermana mayor caminaba a la izquierda d 
la pareja y la menor a la derecha, y las palomas volaron hacia ellas y le 
arrancaron el ojo que le quedaba a cada una de ellas. 
Y de este modo su maldad y falsedad fueron castigadas con la ceguera por < 
resto de sus dlas. 
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(l)Caperucita Roja (clase desarrollada por la prof. Maria) - c6digo: OPI 
La profesora del aula inicid el momento de la actividad literaria con un cuent 
a horas 11:34am. ordend el ambiente, las carpetas y sillas para que los nifio 
y nifias se sientan cdmodos y escuchen con atencidn el cuent< 
Seguidamente cogid el libro de Caperucita Roja v menciond lo siguiente: 
Profesora: Erase una vez una nifia a la que todos llamaban Caperucita Rojc 
porque siempre llevaba una caperuza de color rojo, un dla su madre le dij< 
lleva estos pasteles y este tarro de miel a la abuelita que esta enferma, per 
(en esta parte la profesora levanta la voz) en el bosque no hables con nadie 
La nifia dijo adids a su madre v se aleid de casa muy contenta (narr 
pausadamente): la caperucita se fue muyyy contenta a visitar \a su abuelita 
(la profesora levanta la voz) la mama le habfa dicho que no hable con (hac 
pausa)... nadie, 
Aquf interrumpe David y dijo: pero ella no hizo caso. La profesora continu 
con la narracidn, ja ver escuchenmei. (pausadamente) caperucita emprendi 
el camino; era un dfa muy precioso estaba lleno de flores, mariposa: 
Caperucita cuando caminaba.(cambia a voz grave) tras un arbol el lobo I 
vigilaba, con ganas de comerselo (la profesora indica la imagen y explica es 
escena de que, el lobo estaba detras del arbol viendo a caperucita), caperucit 
estaba yendo por el bosque jmirenj (indica la imagen de la pizarra): tras u 
arbol el lobo vigilaba para comerselo imireni (indica la imagen que est 
peqado en la pizarra); Aquf la nifia dijo: el lobo. Prosigue la 
profesora (con voz grave), ahf esta caperucita voy a comer, y el lobo estab 
escondido detras del arbol, el lobo se acercd a la nina,_el lobo se a cercd 
caperucita y le preguntd /.ddnde vas caperucita roia? (voz enerqico v d 
vardn): caperucita le dijo: "voy a ver a mi abuelita que esta enferma y vive all 
en esa casita del bosque" le dijo la nifia. El lobo se despidid muy de prisj 
caperucita se entretenfa mirando a los pajaritos y las flores mientras pasab 
por un solo camino, el lobo uff dice: (levanta la voz) que se iba por otro camin 
que era mas corto. (baia la voz) cortd el bosque. (levanta la voz) v no sabe 
ddnde lleqd. (baia la voz pausadamente) lleod a casa de la abuelita y toed to 
toe toe (la profesora toca la pizarra) y llamd a la puerta (vuelve a tocar I 
pizarra), (levanta la voz) v la abuelita. (baia la voz) y la abuelita, y la abuelil 
al escuchar eso dijo: ahora quien sera, se asustd, mird por la ventana 
(levanta la voz) vio que era el lobo que querla comersela, huyd corriendo 
(baja la voz) se fue a un escondite por fin consiguid la abuelita y se metid i 
ropero (hace pausa) para que el lobo no le pueda atrapar v el lobo saben ou 
hizo (indica la imagen que esta en la pizarra) se P U S O la ropa de la abuelita 
se metid a la ca-ma aquf los nifios repiten 
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jcamaj, (pausa) y dijo: ahora va llegar caperucita, le voy a esperar y se meti 
a la cama (pausa) cerrd bien la ventana para que no entrara luz y procur 
taparse bien la ropa. uw se tapd. (levanta la voz) al cabo de un rato (baja I 
voz) entro caperucita (cambia y levanta la voz simulando que era caperucife 
abuelita que te pasa. diio (baia la voz) sorprendida la nifia (vuelve alzar la vo; 
i,Por que tienes los ojos tan grande (indica la imagen que esta en la pizarrc 
? prequnt6.(baia la voz moderadamente) v el lobo vivo /Que le diio? (con vo 
grave v fuerte) Son para verte mejor, (voz de nifia) <j,Por que tienes abuelit 
las orejas tan grandes? VolviO a preguntar caperucita (voz de var6n y bajc 
son para olrte mejor (voz de nifia) £Por que tienes los dientes tan grande 
abuelitaaa? le dijo caperucita, (levanta la voz) y el lobo se par6 y dijo: son par 
comerte, iuvvi el lobo salt6 de la cama y se abalanzd sobre la nifia v escap 
muy asustada. (Baio la voz) un cazador (indica el imagen que esta en I 
pizarra) que pasaba por ahl vio que el lobo estaba corriendo y dijo: (baja I 
voz) ahl esta el lobo tengo que atrapar porque (levanta el tono de la voz) sin 
le va comer a caperucita roja y por fin (en voz baja) la caperucita roja cuand 
el cazador le mat6 al lobo se encontrd con su abuelita y se abrazaron mu 
contentas (voz alto)y (baja el tono de la voz) ia abuelita le dijo: hijita que buen 
que el lobo no te haya comido, (cambia de voz) si abuelita, mi mamita t 
mandas estos ricos pastelitos v esta rica miel v se pusieron a comer v el lob 
ya (levanta la voz pausadamente) estaba muerto y (baja la voz) color! 
Colorado esta historia se ha termi-nado. 
La profesora del aula narrd el cuento con un libro v laminas de caperucita roi; 
mientas narraba el cuento acompanado con su libro, la auxiliar peqaba la 
laminas de acuerdo a la escena aue correspond ia al cuento. 
Profesora: A ver £C6mo se llamaba el cuento? 
Nifia: Caperucita roja 
Profesora: Caperucita roja y reincide caperucita roja. £Que le habla dicho s 
mama a caperucita roja, que le habla dicho? (bis), a ver <f,Quien me dice?. 
Nifio: que no hable con nadie. 
Profesora: que no hable con nadie, iy le habla hecho caso? 
Nifios/as: no 
Profesora: Nifios. /.con quien habla hablado caperucita roia?. ;.Con quien? 
Nifio: con el lobo 
Profesora: con ei lobo £y el lobo que le dijo, que propuesta le hizo? 
Nifio David: le dijo caperucita; porque tienes los dientes tan grandes y el lob 
le dijo son para comerte mejor. 
Profesora: eso fue cuando estaba en la casa pero cuando se encontraron e 
el bosque que le dijo 
David: ya se 
Profesora: ^Que le dijo el lobo a la caperucita, a ver quien me dice? 
Nifia: a donde estas yendo 
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Nifio: a donde estas yendo 
Profesora: y le dice voy a irme por este camino y se fue por el camino me" 

5 largo, y iquien Ileg6 primero a la casa de la abuelita? 
6 Nifio. El lobo 
7 Profesora. El lobo, y ^Que pas6 con la abuelita? 
8 Nifio: se ha entrado a la cama 
9 Profesora: (preocupada) entr6 a la cama de su abuelita 
10 Nifio: a su armario 
11 Profesora: a su armario, y iquien se puso la ropa de la abuelita? 
12 2 Nifios: el lobo 
13 Profesora: El lobo, y cuando llegd caperucita £se sorprendib o no s 
14 sorprendi6 al ver a la abuelita? 
15 Nifia: si 
16 Profesora: luego ^Que pasb? 
17 Nifia: le dijo: porque tienes los ojos tan grandes 
18 Profesora. Y ^que le dijo el lobo? 
19 Nifios y nifias: son para verte mejor 
20 Profesora: despues ̂ Que le preguntb? ^Quien se recuerda? 
21 Nifias y nifios: yo, yo. Porque tienes las orejas tan grandes (voz d 
22 caperucita), son para olrte mejor (voz de lobo). 
23 Profesora: haj por que tienes las orejas tan... grandes 
24 Nifias y nifios: grandes 
25 Nifio: y £Por que tienes los dientes tan grandes? (voz caperucita), son par 
26 comerte mejor (voz lobo) y son para comerte y salto de la cama el lobo. 
27 Profesora: (asustada y con voz alta) y ^se lo comid o no se lo comi6? 
28 Nifio David: nooo, corri6 por el bosque. 
29 Profesora: corri6 por el bosque. Entonces ̂ les ha gustado o no el cuento d 
30 la caperucita? <j,Les ha gustado o no? 

Uso del lenguaje 31 Nifias y nifios: si 
- Androcentrismo 32 Profesora: a ver nifios / L e s ha austado o no el cuento de la caoerucita 

33 (reitera con voz alta). 
34 Nifias y nifios: (mas fuerte dijeron) siiii 
35 Profesora: (Entona una cancibn) manito derecha arriba que vamos trabaji 
36 (bis). Les voy a dar una hojita para que dibujen lo que mas les ha gustado d< 
37 cuento de la caperucita ro-ja. 
38 La profesora con la ayuda de la auxiliar ordena en posicion inicial las carpets 
39 de las nifias y los nifios, para que dibujen en hoja boom lo que mas les gusi 
40 del cuento. 
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(2) Blancanieves (clase desarrollada por la prof. Maria) - 30/09/14 
La profesora del aula inici6 el momento de la actividad Literaria con un cuenl 
a horas 11:15am. 
Habla una vez una nina muv bonita miren aaui esta (Indica con voz fuerte I 
imaaen de Blancanieves). una peauena princesa que tenia un cutis blanc 
porno la nieve. labios v meiillas roios como la sangre v cabellos neqros com 
el azabache. Su nombre era Blancanieves. 
A medida que crecia la princesa. su belleza aumentaba dla tras dla hasta qu 
su madrastra, la reina, se puso muv... celosa (voz aquda v pausada). Lleg 
un dla en que la malvada madrastra no pudo tolerar mas su presencia 
ordend a un cazador y le dijo: debes llevar al bosque y matar a Blancanieve 
Como ella era tan ioven v belia que el cazador no pudo matarla. Miren aqi 
esta la princesa Blancanieves. 
Nifias y nifios: ddnde? 
Profesora: Aqui esta miren, aqui esta Blancanieves su mama habi 
contratado a un cazador para que le llevara al bosque y la matara, el cazadc 
le llevd al bosque mirenj £D6nde esta blancanieves?, en el bosque miren esl 
en el bosque. Blancanieves corrid tan lejos como se lo permitieron sus pierna 
(bis) (voz alta), tropezando con rocas y troncos de arboles que la lastimabai 
(voz alta) Por fin, cuando ya cala la noche, encontrb una casita y entrd par 
descansar. 
Todo en aquella casa era pequefto (voz baja) (bis), pero mas lindo y limpio d 
lo que se pueda imaginar. Cerca de la chimenea estaba puesta una mesit 
con siete platos muy pequefiitos, siete tacitas de barro y al otro lado de I 
habitacidn se alineaban siete camitas muy ordenadas. (voz alta) La princes: 
cansada, se echb sobre tres de las camitas, y se qued6 profundamenl 
dormida miren jaqul estaj. Cuando llegd la noche, los duefios de la casit 
regresaron. Eran siete enanitos, que todos los dlas sallan para trabajar en la 
minas de oro, muy lejos, en el corazdn de las montafias. Caramba, que bell 
nifta!.j£Y como llegd hasta aqui? Se acercaron para admirarla cuidando d 
no despertarla. Por la manana, Blancanieves sintid miedo al despertarse y ve 
a los siete enanitos que la rodeaban. Ellos la interrogaron tan suavemente qu 
ella se tranquilizd y les contd su triste historia. Entonces los enanitos le dijeroi 
(voz suave) Si quieres cocinar, coser y lavar para nosotros dijeron lo 
enanitos, puedes quedarte aqui y te cuidaremos siempre. Blancanieve 
aceptd contenta. Vivfa muy alegre con los enanitos, preparandoles la comid 
y cuidando de la casita. Todas las mafianas se paraba en la puerta y lo 
despedla con la mano cuando los enanitos sallan para su trabajo. Pero ellc 
le advirtieron: Cuidate. Tu madrastra puede saber que vives aqui y tratara d 
hacerte dafio. La madrastra, que de veras era una bruja, y consultaba a s 
espejo magico para ver si existla alguien mas belia que ella, descubrid que 
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Blancanieves vivfa en casa de los siete enanitos. Se puso furiosa y decid 
matarla ella misma. Disfrazada de vieja, la malvada reina preparb ur 
manzana con veneno, cruz6 las siete montafias y llegd a casa de los enanito 
Blancanieves. que sentfa una aran soledad durante el dia. pensb aue aquell 
viejita no podia ser peliqrosa. (voz baja) (indica la imagen) La invitb a entrar 
aceptb agradecida la manzana, al parecer deliciosa, que la bruja le ofreci< 
Pero, con el primer mordisco que dio a la fruta, Blancanieves cay6 com 
muerta. Aquella noche, cuando los siete enanitos llegaron a la casit; 
encontraron a Blancanieves en el suelo. No respiraba ni se movia. (voz alts 
Los enanitos lloraron amargamente porque la querlan con delirio. Por tres dia 
velaron su cuerpo, que segufa conservando su belleza cutis bianco como I 
nieve. mejillas v labios roios como la sanqre. v cabellos neqros como < 
azabache. 
No podemos poner su cuerpo bajo tierra dijeron los enanitos. Hicieron u 
ataud de cristal, y colocandola alii, la llevaron a la cima de una montafu 
Todos los dias los enanitos iban a velaria, (voz grave v elevada) Un dia i 
principe. que paseaba en su aran caballo bianco, vio a la bella nifia en su caj 
de cristal y pudo escuchar la historia de labios de los enanitos. Se enamor 
de Blancanieves y logrd que los enanitos le permitieran llevar el cuerpo ; 
palacio donde prometi6 adorarla siempre. (Voz baja) Pero cuando movib I 
caja de cristal tropezb y el pedazo de manzana que habia comid 
Blancanieves se desprendi6 de su garganta. Ella desperto de su largo suen 
y se sent6. Hubo gran regocijo, y los enanitos bailaron alegres mientra 
Blancanieves (voz aguda v baia) aceptaba ir al palacio y casarse con < 
principe. 
(3) La Bella Durmiente (clase desarrollada por la prof. Maria) - 08/08/1' 
La profesora del aula narra el cuento a horas 11:00am de la siguiente manen 
Hace muchos afios vivlan un rey y una reina quienes cada dia declan: "jAI 
si al menos tuvidramos un hijo!" Pero el hijo no llegaba. Sin embargo, una ve 
que la reina tomaba un bafio, una rana salt6 del agua a la tierra, y le dijo: "T 
deseo sera realizado y antes de un afio, tendras una hija." 
Lo aue diio la rana se hizo realidad (voz aguda v baia), y la reina tuvo una nin 
tan preciosa que el rev no podia ocultar su aran dicha. v ordend una fiesta. I 
no soiamente invitd a sus familiares, amigos y conocidos, sino tambien a u 
grupo de hadas, para que ellas fueran amables y generosas con la nifia. Era 
trece estas hadas en su reino, pero soiamente tenia doce platos de oro par 
servir en la cena, asf que tuvo que prescindir de una de ellas. 
La fiesta se llevd a cabo con el maximo esplendor, y cuando llegd a su fin, la 
hadas fueron obsequiando a la nifia con los mejores y mas portentoso 
regalos que pudieron: una le regald la Virtud, otra la Belleza, la siguient 
Riquezas, y asf todas las demas, con todo lo que alguien pudiera desear en 
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el mundo. 
Cuando la decimo primera de ellas habla dado sus obsequios, entrb de pron 
la decimotercera. Ella querla vengarse por no haber sido invitada, y sin ningi 
aviso, y sin mirar a nadie, gritd con voz bien fuerte: (levanta la voz) "jLa hi 
del rey, cuando cumpla sus quince afios, se punzara con un huso de hilar, 
caera muerta inmediatamente!" Y sin mas decir, dio media vuelta y abandor 
el sal6n (voz baja). 
Todos quedaron atdnitos, pero la duodecima, que aun no habla anunciado s 
obsequio, se puso al frente, y aunque no podia evitar la malvada sentenci 
si podia disminuirla, y dijo: "jElla no morira, pero entrara en un profundo suef 
por cien afios!" 
El rey trataba por todos los medios de evitar aquella desdicha para la jovei 
Dio drdenes para que toda maquina hilandera o huso en el reino fuei 
destruldo. Mientras tanto, los regalos de las otras doce hadas, se cumplfs 
plenamente en aquella joven. Asf ella era hermosa, modesta, de buer 
naturaleza y sabia, y cuanta persona la conocla, la llegaba a quen 
profundamente. 
Sucedib que en el mismo dla en que cumplfa sus quince afios, el rey y la reir 
no se encontraban en casa, y la doncella estaba sola en palacio. (voz alta )A 
que ella fue recorriendo todo sitio que pudo, miraba las habitaciones y Ic 
dormitorios como ella quiso, y al final Hegb a una vieja torre. Ella subib por \s 
angostas escaleras de caracol hasta llegar a una pequefia puerta. Una viej 
Have estaba en la cerradura, y cuando la gird, la puerta subitamente se abri< 
En el cuarto estaba una anciana sentada frente a un huso, muy ocupad 
hilando su lino (voz baja). 
"Buen dla, sefiora," dijo la hija del rey, "iQue haces con eso?" - "Este 
hilando," dijo la anciana, y movid su cabeza. 
"<f,Que es esa cosa que da vueltas sonando tan Undo?" dijo la joven. 
Y ella tomb el huso y quiso hilar tambien. Pero nada mas habla tocado el husi 
cuando el magico decreto se cumplib, y ella se punzb el dedo con el. 
En cuanto sintib el pinchazo, cayb sobre una cama que estaba allf, y entrb e 
un profundo suefio. Y ese suefio se hizo extensivo para todo el territorio d< 
palacio (voz baja). (levanta la voz) El rey y la reina quienes estaban just 
llegando a casa, y habfan entrado al gran salbn, quedaron dormidos, y tod 
la corte con ellos. Los caballos tambien se durmieron en el establo, los perrc 
en el cesped, las palomas en los aleros del techo, las moscas en las parades 
incluso el fuego del hogar que bien flameaba, quedb sin calor, la came que s 
estaba asando parb de asarse, y el cocinero que en ese momento iba a jalarl 
el pelo al joven ayudante por haber olvidado algo, lo dejd y quedb dormido. t 
viento se detuvo, y en los arboles cercanos al castillo, ni una hoja se movfa. 
Pero alrededor del castillo comenzd a crecer una red de espinos, que cad 
afio se haclan mas y mas grandes, tanto que lo rodearon y cubrieron 
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totalmente, de modo que nada de el se vela, ni siquiera una bandera qi 
estaba sobre el techo. Pero la historia de la bella durmiente "Preciosa Ross 
que asi la hablan llamado, se corrid por toda la regidn, de modo que de tiemr. 
en tiempo hijos de reyes llegaban y trataban de atravesar el muro de espin< 
queriendo alcanzar el Castillo (voz baja). Pero era imposible, pues los espin< 
se unian tan fuertemente como si tuvieran manos, y los jdvenes ere 
atrapados por ellos, y sin poderse liberar, obtenlan una miserable muerte. 
Y pasados cien aftos. otro principe lleqd tambien al lugar, y oyd a un anciar 
hablando sobre la cortina de espinos, y que se decfa que detrds de los espinc 
se escondfa una bellisima princesa, llamada Preciosa Rosa, quien ha estac 
dormida por cien afios, y que tambidn el rey, la reina y toda la corte £ 
durmieron por igual. Y ademas habla oido de su abuelo, que muchos hijos c 
reyes hablan venido y tratado de atravesar el muro de espinos, pei 
quedaban pegados en ellos y tenlan una muerte sin piedad. (voz alti 
Entonces el joven principe diio: 
-"No tengo miedo, ird v verd a la bella Preciosa Rosa." 
El buen anciano tratd de disuadirlo lo mas que pudo, pero el joven no hiz 
caso a sus advertencias. 
Pero en esa fecha los cien aftos ya se hablan cumplido, y el dia en qt 
Preciosa Rosa debia despertar habia llegado. Cuando el principe se acercd 
donde estaba el muro de espinas, no habia otra cosa mas que belllsims 
flores, que se apartaban unas de otras de comun acuerdo, y dejaban pasar 
principe sin herirlo, y luego se juntaban de nuevo detrds de dl como formand 
una cerca. 
En el establo del castillo dl vio a los caballos y en los cespedes a los perrc 
de caza con pintas yaciendo dormidos, en los aleros del techo estaban Is 
palomas con sus cabezas bajo sus alas, (voz fuerte) Y cuando entrd al palacii 
las moscas estaban dormidas sobre las paredes, el cocinero en la cocina at 
tenla extendida su mano para regaftar al ayudante, y la criada estaba sentad 
con la gallina negra que tenla lista para desplumar. 
El siguid avanzando, y en el gran saldn vio a toda la code yaciendo dormid; 
y por el trono estaban el rey y la reina. 
Entonces avanzd aun mds, y todo estaba tan silencioso que un respiro podi 
olrse, (voz suave) y por fin llegd hasta la torre y abrid la puerta del pequen 
cuarto donde Preciosa Rosa estaba dormida. Ahl yacia, tan hermosa que < 
no podia mirar para otro lado, entonces se detuvo y la besd. Pero tan pronl 
la besd, Preciosa Rosa abrid sus ojos y despertd, y lo mird muy dulcemente 
Entonces ambos bajaron juntos, y el rey y la reina despertaron, y toda la cort< 
y se miraban unos a otros con gran asombro. (voz lineal) Y los caballos en < 
establo se levantaron y se sacudieron. Los perros cazadores saltaron 
menearon sus colas, las palomas en los aleros del techo sacaron sus cabeza 
de debajo de las alas, miraron alrededor y volaron al cielo 
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abierto. Las moscas de la pared revolotearon de nuevo. El fuego del hoc 
alzd sus llamas y cocind la came, y el cocinero le jal6 los pelos al ayudat 
de tal manera que hasta gritd, y la criada desplumd la gallina dejandola li; 
para el cocido. 
Dlas despues se celebrd la boda del principe y Preciosa Rosa con to 
esplendor, y vivieron muy felices hasta el fin de sus vidas. 

(4) Cenicienta (clase desarrollada por la prof. Maria) -13/10/14 
La profesora del aula inicio el momento de la actividad literaria con un cuei 
a horas 11:24am, ordeno el ambiente, las carpetas y sillas para que los nifi 
y nifias se sientan cdmodos y escuchen con atencidn el cuento. 
Profesora: la profesora pea6 imaaenes del cuento mencionando que el cuet 
se llama la cenicienta (3 veces) 
Profesora: dice que habla una vez una joven muy linda, habla queda 
huerfana no tenfa papa ni mama, vivla con su madrasta. (Indica la imagen) 
esta sefiorita su papa y mama habla muerto no tenla papa ni mama y se hat 
ido a vivir con su madrasta, una viuda que tenla dos hijas 
Nino: profesora yo se como es este cuento, el primero es que ella era huerfa 
y el ultimo es que ella se casa con un principe 
Profesora: a ver sera cierto. Hubo una vez una ioven muv belia que no tei 
padres, sino madrastra, una viuda impertinente con dos hijas a cual mas ft 
(levanta la voz) la madrasta era la mas fea. (Indica la imagen de la pizar 
cenicienta era quien hacia todos los trabajos en la casa lavaba, planchab; 
como sus vestidos estaban siempre tan manchados de ceniza, todos 
llamaban Cenicienta. 
Un dla el Rey (baja la voz y dice: escuchen), un dla el rey de aquel p: 
anuncid que iba a dar una gran fiesta e iba invitaba a todas las jovencil 
porque el principe iba casarse. Invito a todas las jovencitas y la mama di 
(voz bajo) vamos a ir a la fiesta deben ponerse mas bonitas y la mama I 
cambio a sus dos hijas y dijo: (voz alta) cenicienta tu no vas a ir a la fiesta, 
vas a quedar limpiando la casa, barriendo la casa y la pobre cenicienta 
quedd llorando. Yo tambien quiero ir a la fiesta dijo la Cenicienta (voz 
tristeza) pero no tengo ropa ahora que voy hacer y se puso a llorar en eso q 
lloraba (voz baja) aparecid el Ada madrina y dijo: no llores te voy a conve 
en una linda nina para que vayas a la fiesta pero cuando el reloj toque I 
doce tu tienes que salir de la fiesta, pero si tu desobedeces otra vez no vas 
ir a la fiesta entonces, (miren lo que les voy a leer). 
No te preocupes -exclamd el Hada. Tu tambidn podras ir al baile, pero c 
una condicidn, que cuando el reloj de Palacio de las doce campanad 
tendras que regresar sin falta. Y tocandola con su varita magica la transfom 
la transformo en una maravillosa nifia. Cuando Cenicienta llegd al palai 
causd mucha admiracidn quien sera esa nifia que ha venido a la fiesta t 
preciosa, todos declan y cuando el principe le 
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* Uso del lenguaje 1 vio se acercO v le sacd a bailar. (voz arave v alta) sus hermanastras tambi 

- Tono de voz grave 2 no le reconocieron. auien sera esa nifia. auien sera esa nifia aue ha lleaadc 
- Tono de voz agudo y 3 la fiesta decian, no sablan aue era Cenicienta. 

bajo 4 El prIncipe toda la noche se pas6 bailando con Cenicienta (indica la imagi 
5 de la pizarra v diio:) acaso no ven aue el prfncipe esta bailando con una lim 
6 nifia. estaban bailando v miren. En medio de tanta felicidad Cenicienta o 
7 sonar en el reloi de Palacio las doce, toed las doce camoanadas. Y Cenicien 
8 t;uvo aue baiar del palacio para ir a /D6nde? 
9 Nifios y nifias: A su casa 

- Tono de voz grave y 10 Profesora: cuando Cenicienta baiaba raoido por las escaleras se le cavd ; 
fuerte 11 zaoatito de cristal. v el prIncipe le seaula (voz de alta) ven aca nifia linda v< 

12 sefiorita, Cenicienta obediente se fue a su casa v se le cav6 su zaoatito el r< 
13 se acercd y recogib el zapatito y dijo: ahora de quien sera este zapatito y con 
14 se llama esa nifia linda nifia que se fue. 
15 Y diio al soldado (voz alta) van a ir de casa en casa v van orobar a auien 
16 alcanza este zapatito. (voz lineal) v eso es lo que oas6. Cuando Cenicien 
17 llego a su casa, la Ada madrina otra vez le toed y se convierte en la misrr 
18 con su ropita de casa, Ileg6 y se puso a limpiar la casa, empezb hacer si 
19 cosas. Y el dijo a quien le alcance este zapatito me cazare, a quien le alcanc 
20 este zapatito yo me cazare con esa linda nifia, eso dijo el prIncipe. Entonc* 
21 ordend a sus empleados que vayan de casa en casa y que le prueben 
22 zapatito a todas las sefioritas y a quien le alcance el zapatito se casara con 
23 prIncipe 
24 Nifios: prfncipe 
25 Profesora: y cuando llego a la casa de la Cenicienta (toca la puerta) saliO 
26 mama mala y dijo: tienes sefioritas que viven aqul, la madrasta dijo: si, y \z 
27 hijas malas dijeron ese es mi zapatito que se me quedo en la fiesta, a una 
28 quedaba muy suelto a la otra muy pequefto y los guardias preguntaron ^aqi 
29 no vive nadie mas? Y saliO Cenicienta y le probaron el zapatito y ^que pasc 
30 Nifios y nifias: le alcanzP 
31 Profesora: entonces los soldados le llevaron al palacio y Cenicienta se cas 
32 con el prIncipe 
33 Nifio. Vivieron muy felices para siempre 
34 Profesora: si vivieron muy felices para siempre. Colorin Colorado este cueni 
35 se acabd. 
36 Una vez terminado el cuento la profesora hace preguntas a los nifios y nifias 
37 Profesora: <,C6mo se llamaba el cuento? Nifios y nifias: La Cenicienta 
38 Profesora: ^Cuantas eran las hermanastras de Cenicienta? 
39 Nifios y nifias: 2 
40 Profesora: /C6mo era su madrasta. buena o mala? 
41 Nifios v nifias: mala 
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>• Uso del lenguaje 1 Profesora: <j,Que harias tu si fueras Cenicienta? 
- Androcentrismo 2 Nifia: limpiar 

3 Profesora: /.Nifios les ha austado el cuento? 
4 Nifios v niflas: si 
5 Profesora: ^Cdmo Cenicienta fue a la Fiesta?, <>,Que pasd? 
6 Nifios y niflas: el Ada madrina 
7 Nifio: profesora el Ada madrina no existe 
8 Profesora: si, el Ada madrina no existe, esto solo es un cuento, es ur 
9 imaginacidn, ,j,Sera cierto que una Ada va venir y cuando me toque me voy 
10 convertir en una princesa? iSera cierto? 
11 Nifios y nifias: no 

- Androcentrismo 12 Profesora: Nifios no. solo es una imaainacibn. es un cuento. e? una histor 
13 que nos esta contando. 
14 Profesora: ahora les voy a dar una hojita para que puedan dibujar lo que mi 
15 les ha gustado del cuento 
16 En el transcurso que los nifios y las niflas dibujaban lo que mas les gusto d< 
17 dibujo la profesora Ilam6 a dos nifias de "princesa" y "Reina" al acercarse pai 
18 que vea el dibujo de estos 
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(1) Nifia Stephanie (estereotipos sexistas) - cddigo: EPS 
1 E (entrevistadora): £Que te ensefian los cuentos? 

i- Ensefianza de los 2 P (entrevistado): A comDOrtarme bien 
:uentos 3 E: <j,C6mo es comportarse bien? 

Buen 4 P: Obedeciendo a mama. 
comportamiento 5 E: iCuentame cuando estas en el jardin, como juegas con tus amiguit 
Obedecer 6 y amiguitos? 

7 P: Juaamos a las Drincesas, a los prfncipes, a los iueqos. 
8 E: iSueles jugar a las princesas? £Por que? 
9 P: SI, porque me gusta. 
10 E: i,Crees que es importante los prfncipes y las princesas en l< 
11 cuentos? £Por que? 
12 P: Sf, porque los nifios y las nifias quieren cuentos en las noches. 

• Identificacidn con 13 E: £Te gustarla ser como el o ella? 
os personajes 14 P: Sf. Doraue me austan las Drincesas v vo auiero ser como la prince* 
- Quiere ser como la 15 Blanacanieves. 

princesa 16 E: ;C6mo es una princesa? 
Descripcidn de las 17 P: Hermosa, con corona, vestido. con zapato. 
rincesas 18 E: iEn ddnde viven las princesas? 
- Hermosas 19 P: En el castillo 
- Con corona 20 E: iQiie ropa usan? 
- Con vestido y tacos 21 P: Tienen corona, tienen vestido. usan tacos. 
- Viven el en Castillo 22 E: iC6mo actuan las princesas? 

23 P: Bonito. delicada. 
- Delicadas 24 E: y iQue relacidn tienen con los principes? 

25 P: El prfncipe y la princesa son igual 
26 E: iDespues de que tu papa o tu mama te lee los cuentos que mensaj 

Ensefianza de los 27 te da?, iC6mo te dice que tienes que ser? 
uentos 28 P: Que debo comportarme bien. no oelear a mis amiauitas. no debo oeaar 
- Buen comportamiento 29 mis amiquitos. eso no mas me dice. 

30 E: iEn tu casa quien te lee el cuento? 
31 P: Nadie, los veo en televisidn 
32 E: iCuentame las princesas en los cuentos hacian labores del hogar? 
33 P: No, solo la Cenicienta. 
34 E: £Las princesas tienen principes? 
35 P: Si, todas las princesas tienen. 
36 E: iEn tu casa tu mam Ha, c6mo te dice que te debes de comportar? 
37 P: Muy bonito, ser delicada y tambidn me debo comportar bien pero bie 
38 delicada 
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- Bonitas 
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E: iCuando estas en el jardin con tu profesora como te dice que tien 
que comportarte? 
P: Bien. debo de comportarme bien. no debo hacer reneqar. 
E: iHace alguna diferencia entre tus amiguitas/os y tu?, 
P: No, nos trata igual, nos quiere a todos. 
E: iTe com para con tus hermanas y/o hermanos u otros nifios/as? 
P: SI , me dice que me comporte como Ania. 
E: iCuales son las cualidades de una nifia? 
P: Son delicadas, muv delicadas, bonitas. tienen el cabello largo, hermosa 
y los nifios son guapos. bonitos. con cabello corto. inteligentes. 
E: £las princesas de los cuentos, tambien tendran las misnu 
cualidades, son como las nifias? 
P: Si. ellas son muy bonitas. con cabello largo, vo tambien tenqo el cabel 
largo profesora. v son muv delicadas. Y los nifios tambien son como k 
principes que tienen las princesas bonitos. 
E: iQue tareas haces en tu casa? 
P: Escucho musica, veo televisidn de las princesas, leo cuentos de blanc 
Nieves y otros, bailo y a veces ayudo a mi mama a cocinar. 
E: iLos varones que hacen? 
P: No lo se, tendriamos que preguntarle. Pero creo que solo juegan. 
E: iLos nifios seran como los principes de los cuentos? 
P: Si. ellos son guapos y quieren a las princesas. le regalan flores 
E: iC6mo calificarlas a una mujer? 
P: Las mujeres delicadas y los varones son guapos. 

(2) Nino Jheral (estereotipos sexistas) - Cddigo: EPJ 
E: ^Que te ensenan los cuentos? 
P: Que debo comportarme bien 
E: £C6mo es comportarse bien? 
P: No pegar, no guitar, no romper los materiales. no guitar los papeles 
E: iCuentame cuando estas en el jardin, como juegas con tus amiguita 
y amiguitos? 
P: Juego a las peleas 
E: iSueles jugar a las princesas? 
P: SI , con mi hermano, con Alex, con Indira pero en mi casa. 
E: iC6mo son las princesas? 
P: bonitas 
E: Y ios principes? 
P: Tienen ropa azul v son altos. 
E: iCrees que es importante los principes y las princesas en ios 
cuentos? iPor que? 
P: Si. tienen espadas v nosotros iugamos pon esoadas. 
E: iTe gustaria ser como el o ella? 
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1 P: si 
2 E: Si fueras princesa como quien te gustaria ser? 
3 P: Como el lobo 
4 E: i E n ddnde viven los principes? 
5 P: En una casa que esta en el bosque 
6 E: iQud ropa usan? 
7 P: Como de soldados de color azul 

• Descripcidn de los 8 E: y iQud relacidn tienen con las princesas? 
•rfncipes 9 P: Son novios 
- Luchan 10 E: iCdmo actuan los principes? iHacen los quehaceres del hogar? - Luchan 

11 P: No. ellos solo luchan. 
12 E: iDespuds de que tu papa o tu mamd te lee los cuentos que mensaj 
13 te da?, iCdmo te dice que tienes que ser? 
14 P: Lee el coauito, v me dice aue tenao aue comDortarme bien. 
15 E: iEn tu casa quien te lee el cuento? 

Ensefianza de los 
16 P: Mi mamd 

Ensefianza de los 17 E: iQud mensaje o moraleja te dice cuando termina de contarte el cuent 
uentos 18 P: Que debo comoortarme bien 
- Buen comportamiento 19 E: iCudntame las principes en los cuentos hacian labores del hogar? 

20 P: No, ellos solo luchan. 
21 E: iLas princesas tienen principes? 
22 P: SI 
23 E: iDespuds de que tus papis te leen los cuentos, te dice cdmo te debe; 
24 comportar? 
25 P: Bien 
26 E: iEn tu casa tu mamita, cdmo te dice que te debes de comportar? 
27 P: Debo comoortarme bien 
28 E: iCudndo estas en el jardin con tu profesora como te dice que tienes 
29 que comportarte? 
30 P: Bien 
31 E: iHace alguna diferencia entre tus amiguitas/os y tu?, 
32 P: No, nos trata igual 
33 E: y i E n tu casa tu papd y mamd te dice cdmo te debes de comportarte? 
34 P: Sf, bien 
35 P: iTe compara con tus hermanas y/o hermanos u otros niftos/as? 
36 P: SI, me compara con mis amigos, ellos son buenos, buenos, buenos. 
37 E: iCudles son las cualidades de una nifia? 
38 P: Tienen el pelo largo, boca, manos y son como las princesas de los cuentos. 
39 Y los varones somos tranquilos, tienen boca, ojos, naris, cabello corto, 

lol de la mujeres 40 tambidn compran ropa. cortan pelo. trabajan y las muieres lavan roDa con 
Lavar 41 leaia en cafio v tambidn cocinan Dara comer, papas fritas, polio a la 
Cocinar 

leaia en cafio v tambidn cocinan Dara comer, papas fritas, polio a la 
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+ Rol de los varones 1 brasa v los varones trabaiamos en hacer tareas. duermen. despiertan. tier 

- Trabajar 2 celular. 
- Duermen 3 E: £Los prlncipes de los cuentos hacen lo que tu haces? 

4 P: Si, hacen todo 
5 E: iUstedes cocinan? 

+ Description de las 6 P: No, solo las hermanas mayores pero si ayudamos. 
mujeres 7 E: iCual es la cualidad de una mujer? 

- Debiles 8 P: Son debit porque cuando se hacen herida lloran v los varones no. ellas s 
- Lloronas 9 hembritas Doraue no saben Delear. ellas np estudian carate vo si se oeleai 

10 
(3) Nifia Araceli (estereotipos sexistas) - COdigo: EPA 

+ Ensertanza de los E : iQuO te ensefian los cuentos? 
cuentos 11 P: Avudar a tu mama\ barrer el Diso asl me dice 

- Ayudar a mama 12 E: £Qu6 cuento te dice eso? 
13 P: De la Cenicienta 
14 E: ^Cuentame cuando estas en ei jardin, como juegas con tus amiguil 
15 y amiguitos? 
16 P: A las cocinitas 
17 E: iSueles jugar a las princesas? 

+ Description de la 18 P: a las cocinitas nada ma. 
figura princesas 19 E: iCOmo son las princesas? 

- Bonitas 20 P: Bonitas, tienen corona 
- Tienen corona 21 E: Y los prlncipes? 

22 P:© 
23 E: iCrees que es importante los prfncipes y las princesas en 1 
24 cuentos? £Por que? 
25 P: SI, Doraue ellas limoian v su madrasta le dice limoia va. limpia toda la ca 

- Limpia la casa 26 asl le dice 
+ Identification con 27 E: £Te gustaria ser como el o ella? 
los personajes 28 P: Como Cenicienta quiero ser 
- Quieren ser princesas 29 E: iQuieres ser como Cenicienta? iPor que te gustaria ser cOi 

30 Cenicienta? 
31 P: SI . ooraue me austa Cenicienta v tambien como princesita Sofia quiero 
32 E: iCOmo es Cenicienta? 
33 P: Cenicienta es bonita, es muy bonita. ella limoia. ella hace todo. 
34 E: i E n dOnde viven las princesas? 
35 P: En el castillo 
36 E: iQue ropa usan? 
37 P: Vestido 
38 E: <j,Cbmo actuan las princesas? 
39 P: No lo se. 
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1 E: y iQue relacidn tienen con los principes? 
2 P: Son bonitas 
3 E: ^Despues de que tu papa o tu mama te lee los cuentos que mens; 
4 te da?, iCdmo te dice que tienes que ser? 
5 P: No, ya ve tu televisidn asf me dice y veo una pelicula 
6 E: iNo te dice c6mo te debes comportar? 
7 P: No, solo me dice ve la emperatriz 
8 E: iEmperatriz es una novela? 
9 P: Si, a ml me gusta eso 
10 E: iEn tu casa tu mam Ha, c6mo te dice que te debes de comportar? 
11 P: Bien 
12 E: iQue mas? 

H Rol de las princesas 
13 P: LimDia. tiende la cama. avuda a tu mama as! me dice 

H Rol de las princesas 14 E: / E n tu casa auien te lee el cuento? 
- Lavan 15 P: Mi mama 
- Barren 16 E: iCuentame las princesas en los cuentos hacfan labores del hogar? 

- Ayudan a su mama 
17 P: Si. lavan. barren, avudan a su mama 

- Ayudan a su mama 18 E: iLas princesas tienen prfncipes? 
19 P:Sf 
20 E: ^Cuando estas en el jardfn con tu profesora como te dice que tien< 
21 que comportarte? 
22 P: Bien eso nada mas me dice 
23 E: iC6mo te trata? 
24 P: Sientate me dice 
25 E: £Y a los nifios que le dice? 
26 P: Los nifios se van a los juegos 
27 E: iPor que hace eso la profesora? 
28 P: Para trabajar 
29 E: iQue hacen? 
30 P: En los aviones, nos dice que le echemos puntitos a los que le falta 
31 E: y i E n tu casa tu papa y mama te dice c6mo te debes de comportartc 
32 P: Avuda a tu mama me dice 
33 E: iTe compara con tus hermanas y/o hermanos u otros nifios/as? 
34 P: No 

Las nifias son como 
35 E: iCuales son las cualidades de una nifia? 

Las nifias son como 36 P: Bonitas. tienen vestido amarillo. rosado. tienen zapato de cristal. Is 
is princesas 37 princesas tambidn tienen vestido: v los varones son malos ooraue te hace 
- Bonitas 38 llorar. ellos tienen fuerza v nosotras no Dodemos Deaarle. ademas mi mam 
- Tienen vestido 39 me dice que no oeque a mis amiauitos. 

40 E: iqud tareas haces en tu casa? 
41 P: Haqo mi tarea. iueoo un ratito. barro mi casa. lavo los platos 
42 E: iy todo esto que hacen tambidn las princesas de los 
43 
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+ Rol de las princesas 

- Lavan 
- Trapean el piso 
- Cocinan 

+ Ensefianza de los 
cuentos 

- Buen 
comportamiento 

- Obedecer 

• Rol de los principes 
- Trabajar 

' Identificacidn con 
as personajes 
- Los principes bailan 

con las princesas 
bonitas 

Los prfncipes no 
cocinan 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

cuentos? 
P: Si la Cenicienta lava, trapea el piso v cocina. 
E: /C6mo calificas a una mujer? 
P: Bonitas. 

(4) Nifio Kevin (estereotipos sexistas) - EPK 
E: Que te enseftan los cuentos? 
P: A comportarme bien. porque si nos comportamos mal no nos hace leer 
cuento de caperucita. 
E: iCdmo es comportarse bien? 
P: Hacer caso a la profesora. 
E: iCuentame cuando estas en el jardin, como juegas con tus amiguit 
y amiguitos? 
P: Jugamos a la chapachapa y tambidn a la cocinita, a veces somos ch 
pero a veces solo somos compradores cuando Yasury cocina elia nos ven 
y yo solo compro 
E: iSueles jugar a los principes? 
P: SI 
E: £C6mo son las princesas? 
P: La cenicienta se viste con vestido 
E: Y los principes? 
P: Tienen ropa. se visten con terno: vo me vest? como el prlncjpe. En cla 
nos cuentan el cuento. trabaiamos. cortamps. pegamos, pintamos la prince; 
v el principe. 
E: iCrees que es importante los prfncipes y las princesas en l< 
cuentos? iPor que? 
P: Sf, porque es bonito. 
E: iTe gustarla ser como el d elia? 
P: si 
E: Si fueras principe como quien te gustaria ser? 
P: Como el principe nada mas. 
E: iEn ddnde viven los principes? 
P: En el castillo, la cenicienta bailo con el principe, primero Cenicienta le di 
a la madrasta que va ver fiesta y la madrasta le dijo que no va ir. 
E: y iQud relacidn tienen con las princesas? 
P: Los prfncipes bailqn con la princesa cuando vienen bonitas. pero cuanc 
vienen feas los principes no bailan con ellas. 
E: iTu tambidn te comportas asi como el principe? 
P: Sf. bailo con las niflas bonitas nada mds. 
E: iCdmo actuan los prfncipes? iHacen los que aceres del hogar? 
P: Los prfncipes no cocinan solo las mamas cocinan. 
E: iPorque no cocinan? 
P: Porque son varones. solo las princesas cocinan 
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1 E: ^Despues de que tu papa o tu mama te lee los cuentos que mens; 
2 te da?, iC6mo te dice que tienes que ser? 
3 P: Bien, y tambien mi mama me dice que le ayude y yo le ayudo. Y mi pa 
4 me dice tambien que me comporten bien 
5 E: i E n tu casa quien te lee el cuento? 
6 P: Mi mama 

*• Ensefianza de los 7 E: iQue mensaje o moraleja te dice cuando termina de contarte el cuen 
:uentos 8 P: Que debo hacer caso a la orofesora. 

- Obedecer 9 E: i L a s princesas tienen prlncipes? 
10 P: SI 
11 E: ^Despues de que tus papis te leen los cuentos, te dice c6mo te debt 
12 comportar? 
13 P: Hacer caso a la Drpfesora. 
14 E: <j,En tu casa tu mamita, c6mo te dice que te debes de comportar? 
15 P: Debo comDortarme bien. 

- Buen comportamiento 16 E: iCuando estas en el jardin con tu profesora como te dice que tlem 
17 que comportarte? 
18 P: Bien, nos dice que no salgamos a fuera porque dos veces nos vamos 
19 recreo por eso nos dice trabajen, no salgan a fuera. 
20 E: iHace alguna diferencla entre tus amiguitas/os y tu?, 
21 P: No, a veces a las nifias les trata mal y a los nifios bien, a veces a los nifk 
22 le trata mal y a las nifias bien. 
23 E: i T e compara con tus hermanas y/o hermanos u otros nlftos/as? 

Los varones son 24 P: No 

omo los prlncipes 
Fuertes 
Salvan a las 
princesas 

25 
26 

E: ^Cuales son las cualidades de una nifia? 
P: Los varones son fuertes cuando se caen no Horan. la muieres cuando s 

omo los prlncipes 
Fuertes 
Salvan a las 
princesas 

27 caen si Horan, pero tambien las mujeres son poco fuerte como las princesa: 

omo los prlncipes 
Fuertes 
Salvan a las 
princesas 28 pero los principes si son fuertes. salvan a las princesas. 

omo los prlncipes 
Fuertes 
Salvan a las 
princesas 

29 E: £Qu6 tareas haces en tu casa? 
30 P: Ayudo a mi mama, a veces ayudo en la cocina. 
31 E: <j,Cual es la cualidad de una mujer? 

Ensefianza de los 
32 P: Son obedientes. 

Ensefianza de los 33 
P: Son obedientes. 

uentos 
33 

(5) Nifia Mariana (estereotipos sexistas) - C6digo: EPM 
- Buen comportamiento E: iQue te ensefian los cuentos? 

34 P: A comoortarme bien 
35 E: iCPmo es comportarse bien? 
36 P: No tirar los juguetes, hacer caso a la mama. 
37 E: iCuentame cuando estas en el jardin, como juegas con tus amiguita 
38 y amiguitos? 
39 P: A la mama, al bebe y al papa 
40 E: iSueles jugar a las princesas? iPor que? 
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1 P: SI, porque me gusta 
2 E: iCrees que es importante los principes y las princesas en l< 
3 cuentos? iPo r que? 
4 P: SI, porque asi son los cuentos 
5 E: iY si no hubiese Principes y Princesas? 
6 P: No fue lindo el cuento 

>• Descripcl6n de la 7 
8 

E: i T e gustarla ser como el o ella? 
P: SI, mi nombre es como de la Princesa 

figura femenina 
- Hermosa 

9 E: £C6mo es una princesa? 

- Bonita 10 P: Hermosa, bonita. - Bonita - Bonita 
11 E: Si fueras princesa como quien te gustaria ser? 
12 P: Como la Bella durmiente 
13 E: iPor que? 
14 P: Es que quiero 
15 E: i E n ddnde viven las princesas? 

- Cabello largo 16 P: En los cuentos en los Castillo 
- Tienen corona 17 E: iQue ropa usan? 
- Usan tacos 18 P: Tienen corona en la cabeza. tienen cabello larao. usan tacos. eso no ms 

i- Rol de los principes 19 E: y iQue relacidn tienen con ios principes? 
- Salvan a la princesa 20 P: Salvar a la princesa, casarse. salvar a la orincesa: eso no ma. 
- Se casan con la 21 E: ^Despues de que tu papa o tu mama te lee ios cuentos que mensa 

princesa 22 te da?, £C6mo te dice que tienes que ser? 
23 P: Que debo comportarme bien, no pelear a mis amiguitas, no debo pegar 
24 mis amiguitos, eso no mas me dice. 
25 E: i E n tu casa quien te lee el cuento? 
26 P: A veces mi mama, a veces mi Daoa. a veces mi hermana. a veces i 
27 hermano. 
28 E: iQue mensaje o moraleja te dice cuando termina de contarte el cuen 

• Rol de las princesas 29 P: Que debo comDortarme muv bien. muv bien eso no mas me dice. 
- Lavan 30 E: iCuentame las princesas en los cuentos hacian labores del hogar? 
- Barren 31 P: Si. lavan. barren. 

32 E: i L a s princesas tienen principes? 
33 P: SI 
34 E: iDespues de que tus papis te ieen los cuentos, te dice c6mo te deb< 
35 comportar? 
36 P: Muv bien. muv bien, eso no mas me dice. 
37 E: i E n tu casa tu mamita, c6mo te dice que te debes de comportar? 
38 P: Muy bien, no debes pegar a tus amiguitos. 
39 E: iCuando estas en el jardin con tu profesora como te dice que tiem 
40 que comportarte? 
41 P: Bien, no debo comportarme mal, no pegar a mis amiguitos. 
42 E: iHace alguna diferencia entre tus amiguitas/os y tu?, 
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• Rol de las princesas 
- Lavar 
- Trapear 
- Cocinar 
- Barrer 

Ensefianza de los 
uentos 
- Buen comportamiento 

Identificacidn con 
>s personajes 

- Pelea con espada 

Descripcidn de las 
rincesas 
- Delicadas, hermosas, 

tienen cabello largo 
Descripcidn de los 
principes 

- Guapos 
- Tienen bonita ropa y 

corona 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

P: Si, a veces no igual, a veces muy bien, a veces gritando. 
E: £Te compara con tus hermanas y/o hermanos u otros niflos/as? 
P: Si, me dice que me comporte como Rhyana y a ml me gusta que me di( 
eso para comportarme bien. 
E: iCudles son las cualidades de una nifia? 
P: Son bonitas, no pegan a los amigos, se peinan bonito, las nifias aprendt 
a peinarse solitas; y los varones son guapos, ellos se pelean a veces pero I 
mujeres no, los varones pintan bonito. 
E: iQud tareas haces en casa? 
P: Le avudo a mi mamd a oelar la oapa. le avudo a trapear. a barrer, le avu< 
a cocinar. le avudo a auardar, le avudo a lavar la rooa v todo esto aue hac 

• Rol de las princesas 
- Lavar 
- Trapear 
- Cocinar 
- Barrer 

Ensefianza de los 
uentos 
- Buen comportamiento 

Identificacidn con 
>s personajes 

- Pelea con espada 

Descripcidn de las 
rincesas 
- Delicadas, hermosas, 

tienen cabello largo 
Descripcidn de los 
principes 

- Guapos 
- Tienen bonita ropa y 

corona 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

tambidn leo en la caperucita Roia. ia Cenicienta v en la bella durmiente. 

• Rol de las princesas 
- Lavar 
- Trapear 
- Cocinar 
- Barrer 

Ensefianza de los 
uentos 
- Buen comportamiento 

Identificacidn con 
>s personajes 

- Pelea con espada 

Descripcidn de las 
rincesas 
- Delicadas, hermosas, 

tienen cabello largo 
Descripcidn de los 
principes 

- Guapos 
- Tienen bonita ropa y 

corona 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Los varones leen tambidn cuentos pero no sd qud cuento, pero tambU 
ayudaran a lavar la ropa as! como yo hago. 
E: iCdmo calificarias a una mujer? 
P: Que son Bonitas 

(6) Nifio Ken (Estereotipos de gdnero) - Cddigo: EPKN 
E: iQud te ensefian ios cuentos? 
P: A comoortarme bien. aue no debo oeaar a las nifias 
E: iCdmo es comportarse bien? 
P: No Deaar a las nifias Doraue ellas son como la flor aue se oueden marchita 
compartir los materiales, no hacer travesura. 

• Rol de las princesas 
- Lavar 
- Trapear 
- Cocinar 
- Barrer 

Ensefianza de los 
uentos 
- Buen comportamiento 

Identificacidn con 
>s personajes 

- Pelea con espada 

Descripcidn de las 
rincesas 
- Delicadas, hermosas, 

tienen cabello largo 
Descripcidn de los 
principes 

- Guapos 
- Tienen bonita ropa y 

corona 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

E: iCudntame cuando estds en el jardin, como juegas con tus amiguits 
y amiguitos? 
P: Jueao a las cocinitas a veces. las nifias cocinan v vo sov el cliente aue l€ 
comora. 
E: iSueles jugar a los principes? 
P: En mi casa iueqo a los princioes. tenao mi espada v peleo. Pero tambi£ 
en mi jardin iueqo a la pelea con mis amioos. 

• Rol de las princesas 
- Lavar 
- Trapear 
- Cocinar 
- Barrer 

Ensefianza de los 
uentos 
- Buen comportamiento 

Identificacidn con 
>s personajes 

- Pelea con espada 

Descripcidn de las 
rincesas 
- Delicadas, hermosas, 

tienen cabello largo 
Descripcidn de los 
principes 

- Guapos 
- Tienen bonita ropa y 

corona 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

E: i Y con tus amigas? 
P: No. ooroue ellas son muieres lloran cuando les cae el palo fuerte. 
E: iCdmo son las princesas? 
P: Delicadas. hermosas. con cabello larqo. 
E: Y los principes? 
P: Tienen corona, son ouaoos. tienen bonita ropa. 
E: iCrees que es Importante los principes y las princesas en lo 
cuentos? iPor qud? 
P: Si, porque es bonito. 
E: iTe gustaria ser como el o elia? 
P: si 
E: Si fueras principe como quien te gustaria ser? 



CATEGORIZACION N° TEXTO DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD Pag. 
1 P: Como el prfncipe nada mas. 
2 E: i E n d6nde viven los principes? 

- Viven en el castillo 3 P: En el castillo con su orincesa 
con su princesa 4 E: iQue ropa usan? 

5 P: Pantal6n. corona, zapatos nearos. v su saco. es bonito su ropa. 
6 E: y iQue relacidn tienen con las princesas? 
7 P: Son maridos. 
8 E: iC6mo actuan los principes? £ Hacen los quehaceres del hogar? 

- Pelean para salvar a 9 P: Pelean Dara salvar a su Drincesa. pelean con los malos ooraue auiei 
la princesa 10 hacerle dafio a los buenos. la princesa 

11 E: ^Despues de que tu papa o tu mama te lee los cuentos que mens 
12 te da?, £C6mo te dice que tienes que ser? 
13 P: Me dice aue tenao aue comportarme bien. aue debo ser bueno. 
14 E: iEn tu casa quien te lee el cuento? 
15 P: Mi mama 

+ Identificacidn con 16 E: £Que mensaje o moraleja te dice cuando termina de contarte el cuei 
los personajes 17 P: Que debo ser bueno como el prfncipe. 

- Ser como el principe 18 E: iCuentame los principes en los cuentos haclan labores del hogar' - Ser como el principe 
19 P: No. ellos pelean con espada. 
20 E: iLas princesas tienen principes? 
21 P: Sf 
22 E: iDespues de que tus papis te leen los cuentos, te dice cdmo te del 
23 comportar? 
24 P: Bien profesora. 
25 E: iEn tu casa tu mamita, cdmo te dice que te debes de comportar? 
26 P: Debo comportarme bien y que no debo pegar a las nifias porque ellas s 
27 delicadas. 
28 E: iCuando estas en el jardfn con tu profesora como te dice que tier 
29 que comportarte? 
30 P: Bien 
31 E: iHace alguna diferencia entre tus amiguitas/os y tu?, 
32 P: No, nos quiere a todos a las nifias tambidn les quiere. 
33 E: y i E n tu casa tu papa y mama te dice cdmo te debes de comportar 
34 P: SI, bien 
35 E: iTe compara con tus hermanas y/o hermanos u otros niftos/as? 
36 P: No, no me dice nada. 
37 E: iCuales son las cualidades de una nifia? 
38 P: Tienen el pelo largo, boca, manos y son como las princesas de los cuenl 
39 Y los varones somos tranquilos, tienen boca, ojos, naris, cabello co 

+ Rol de las princesas 40 tambidn compran ropa, cortan pelo, trabajan y las mujeres lavan ropa i 

- Lavar 41 leg fa en cafio y tambidn cocinan para comer, papas fritas, polio a la 
- Cocinar 42 

43 
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+ No corresponden a 
nuestra realidad 

- Descontextuaiizado 

- Perciben realidades 
diferentes 

+ Tienen mensajes 
distorsionados 

- El amor a primera 
vista es una ilusidn 

- Se debe explicar la 
realidad 

- Fantasias, mentiras y 
engafios 

+ Se debe abogar por 
la equidad 

- Derechos 
- Deberes 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

brasa y los varones trabajamos en hacer tareas, duermen, despiertan, tien 
celular. 
E: ^Los principes de los cuentos hacen lo que tu haces? 
P: Si, hacen todo 
E: iUstedes cocinan? 
P: No. solo las hermanas mavores oero si avudamos. 
E: iCual es la cualidad de una mujer? 
P: Son debil porque cuando se hacen herida lloran y los varones no, ellas s 
hembritas porque no saben pelear, ellas no estudian carate yo si se peleai 

(7) Profesora Maria (cuentos clasicos infantiles) - EPP 
E: iQue tipo de informaci6n transmiten los cuentos Clasicos Infantil 
a las nifias y a los nifios? 
P: Transmiten estereotipos aue no corresponden al contexto socio cultural 
los nifios v nifias de la ciudad de Avacucho. Eso es en mi opinibn. 

+ No corresponden a 
nuestra realidad 

- Descontextuaiizado 

- Perciben realidades 
diferentes 

+ Tienen mensajes 
distorsionados 

- El amor a primera 
vista es una ilusidn 

- Se debe explicar la 
realidad 

- Fantasias, mentiras y 
engafios 

+ Se debe abogar por 
la equidad 

- Derechos 
- Deberes 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

E: iCual es la realidad que perciben las nifias y los nifios a traves de I 
cuentos tradicionales? 
P: Los nifios v nifias perciben realidades diferentes a su contexto n 
diferentes a su realidad en cuanto a su raza. tradiciones. costumbr 
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vivencias entre otros todo esto percibo en la realidad tan difereri)te aue exi 
de acuerdo a los cuentos clasicos. 
E: i E I ser belia es lo mas importante para una chica? iGracias a e 
tendra el exito asegurado en la vida? 
P: A los nifios y nifias se deben valorar de acuerdo a su habilidad, creativid 
es un mensaie distorsjonado de los cuentos clasicos con los cuales no es 
de acuerdo con eso 
E: iCrees que ei amor siempre se da a primera vista y termina 
matrimonio? 
P- Considero que debemos ser realistas e! amor a primera vista es solo i 
ilusibn v no siemore termina en matrimonio. a los nifios y nifias se d< 
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exolicar la realidad de la vida cotidiana v no de estereotipos que 
corresponden a nuestra realidad, como le voy a decir ay mi primer amor y 
voy a casar hay que hablarles de la realidad, la educacibn de los nifios d< 
ser d'rferente a estas cosas sin fantasias, para mi son mentiras, son engaf 
E: iCrees que en las relaciones de amor, ellas tienen que ser siem 
pasivas y ellos activos? 
P: Tanto el var6n v mujer debe mantener una relacibn de interacc 
eauitativa aue los mismos derechos v deberes destinados a atraerse ei 
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ellos. La chica puede ser quien de la iniciativa de decir sabes nos dar 
tiempo u otro pero eso si cuando ellos son jbvenes. Pero yo tuve algunos 
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casos en el inicial un nifto y una nifia caminaban juntos, iban a todo lado y y 
no puedo pensar que ellos son enamorados porque son ninos y yo les digo 
sus amiguitos cuando me dicen son novios que son amigos, que son com 
hermanitos y cuando le dije que ellos eran hermanitos el nifio me dijo ella e 
mi novia y nos vamos a casar entonces yo le dije: entonces tu te pones 
trabaiar papito. agarras pico v pala v vas abrir el campo para que siembres 
aqul ella que v ser tu esposa va pones la semilla para que de fruto asl pueda 
cosechar la papa para que puedan manteper su familia v desde ese dla Ic 
nifios se dieron cuenta que ese carifio que tienen entre ellos es de hermanoj 
de companeros, de personas que se quieren, se estiman en aula y no d 
enamorados. 
E: Cdmo docente de la IE screes que la escuela como institucidn socis 
es reproductora de desigualdades y transmisora y constructor d 
valores?, ique haces frente a esta problematica? 
P: Lamentablemente las instituciones educativas en el pals propician 
motivan desigualdades sociales. econdmicas de los nifios y nifias de I 
institucidn, es poco lo que se hace en construction de Valores a pesar de ell 
en mi caso se narra cuentos y fabulas para incentivar la practica de valore 
en los educandos. He desarrollado un proyecto de investigacidn sobre I 
influencia de narraciones para motivar la prdctica de valores en los nifios pc 
ejempio la verdad, la justicia, la honradez, la puntualidad a base de cuento 
he hecho mi trabajo de investigacidn a cerca de narraciones. 
E: iCrees que la education que dan los padres de familia a sus hijas 
hijos esta basado en estereotipos sexistas? 
P: La formation que dan los padres de familia a sus hijos e hijas en I 
actualidad lamentablemente esta basado en estereotipos sexistas con I 
finalidad de contrarrestar esta situaciOn se les da orientaciones respective 
con la participation de los padres, pero lamentablemente este es un problem 
que corresponde a toda la sociedad pero como sabes muy bien sexista, n 
puede haber solo para mujeres y solo para varones todos somos iguales. 
Todavla existen padres que viven de familia que educan a sus hijos co 
estereotipos sexistas, con pautas sociales, por ejempio hay padres que tiene 
hija y un hijo y ellos le dan mucha importancia a su hijo y eso no puede se 
todos los hijos son iguales, en mi casa todos mis hiios son iquales v a ml m 
da alegrfa que mi hiia quiera ser la meior. se esfuerza para demostrar que ell 
as meior, nosotras no hemos hecho diferencia pero veo que ella quiere ser I 
mejor y eso es bonito, asl como tambien un hijo puede ser el msi 
sobresaliente. 
E: ^Que opfna sobre los cuentos clasicos como caperucita roja, la bell 
durmiente, la Cenicienta, Blanca Nieves y los siete enanitos? 
P: Son muv bonitos estos cuentos son cuentos tradicionales pero nosotros y 
no podemos seguir transmitiendo estos estereotipos porque tanto la 
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mujer como el var6n ya se desenvuelven por eso tenemos presidents 
mujeres tenemos congresistas mujeres, pero antes si, la mujer en el hogar 
el vardn tiene que trabajar el unico que puede trabajar incluso he visto e 
algunas instituciones no en la ciudad si no en el campo decir: no, no a mi hi] 
no le puede educar porque tienes que ser para la casa y ademas ella v 
aprender hacer cartitas cuando aprensa a escribir y leer para tener chico y n 
eso no; y solo al var6n educan en algunos pueblos yo he visto eso y un poc 
que me daba pena que al vardn le dan mucha importancia y a la mujer n< 
que diga mi hija va aprender hacer cartitas me sorprendi tanto y en otro hog. 
he visto decir: mi hijo tiene que mantener la casa por lo tanto debe estudie 
pero a mi hija no y eso no esta bien. 
E: £Usted considera que todavla se debe contar dentro del aula? 
P: Yo a veces cuento va no mucho. los traigo esos cuentos para que los nific 
puedan leer pero yo ya no les cuento mucho porque no me gusta que hay 
reinas y principes, una gringuita, una bonita cuando todos los nifios y nifis 
con iguales. veo que en estos cuentos hay una reina v siempre hav rev. I 
qente plebeva que siempre esta esperando que le dean miqaia de comino 
no me parece por eso mismo fue mi trabajo de investigacidn que hice en < 
sentido de con valores con cuentos se puedan practicar los valores eso es I 
mas importante practicar y no estar hablando que la puntualidad, no, hay qu 
practicar dando ejemplo a nuestros nifios, si yo llego tarde todos los dia 
entonces mis nifios tambidn llegaran tarde, si yo soy honrada, practico I 
justicia entonces mis nifios tambidn seran justos, honrados. 
E: £Usted considera que la toma de decisiones, la valentla son exciusiv 
de los nifios? 
P: No me parece, la valentla, la toma de decisiones, la responsabilidad, < 
dxito no es exclusivo de los nifios, sin embargo se debe fomentar de acuerd 
a la etapa de desarrollo Psicobioldgicas de los nifios(as), desde pequefiitc 
ensefiarles todas estas cosas que todos algun dia van hacer exitoso, qu 
algun dia los nifios van a tomar decisiones y hacer responsables sin import, 
el sexo. 
(8) Mama de Stephani (estereotipos sexistas) 
E: £Cual crees que sea el tipo de informacidn transmiten los cuento 
Clasicos a tu hija? 
P: Bueno en relacidn a los cuentos clasicos creo que tenemos cuentos mu 
bonitos como la Cenicienta, la Caperucita, etc. Son cuentos que incluso desd 
mi dpoca vienen v traen muchas ensefianzas. valores, que hoy en dia d 
repente ya no trae valores los cuentos nuevos y generalmente los nifios este 
cuentos captan con facilidad porque les atrae; ahora con relacidn a lc 
personajes pueden ser personajes animados pero de todas maneras tiene 
muy buenos mensajes. otra cosa de repente ahora como son nifios puede 
tratar de imitar algunos personajes como la princesa, al menos mi nena 
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desea ser igualita a la princesa, me dice yo quiero ser como la princesa qt 
se pone los vestidos y eso para mi no creo aue sea parte neqativa. pero era 
que un poquito les eleva el ego a las niflas crevendo ser princesas. 
E: iDespues de contarles estos cuentos que mensaje le da? 
P: Ha jdefinitivamente despues de contarles estos cuentos le digo: haber es 
cuento que te ha ensefiado y elia pues reconoce si hay algunos cuentos qt 
le ha enseftado, como le decia a no mentir, a obedecer. hacer buenos. hac< 
educados. v elia lo capta. 
E: iQue valores y antivalores sacas de los cuentos para que s 
comporten tu hija? 
P: Bueno antivalores no lo encuentro vo. personalmente no le he encontrad 
antivalores, creo que es mas valores donde le ensefian a no mentir, hac< 
mejores y creo que de antivalores no. no hav. 
E: iCual crees que sea la realidad que percibe su hija a traves de Ic 
Cuentos Clasicos? 
P: Bueno la realidad, como le digo trata de comparar lo que hace con Ic 
cuentos, por ejemplo hoy en dia lo que ve en la television capta las cose 
buenas y evita e inclusive yo le digo: ensefia a tus amiguitos en el jardin qt 
son terribles y a veces yo les trato de hacer relacionar la ficcidn con la realida 
y elia me dice: esta bien mami ya no voy hacer tal cosa, en si, son cose 
positivas. 
E: i S u hija con cual de los personajes se identifica? 
P: Generalmente con la Cenicienta, con la princesa a elia le gusta como I 
digo ser princesa, pero no por el hecho de que se sienta mas, sea superio 
sino elia lo ve por la belleza elia se cree bonita y cree elia que siendo as! v 
ser unica, que se yo. 
E: iLe gusta vestir a su hija como las princesas de los cuentos (cole 
rosa morado) como en los cuentos? 
P: Claro definitivamente uno como mama queremos ver a nuestras hija 
ftnicas, bellas v si, elia tiene sus vestidos. yo le digo los vestidos solo se us 
para las fiestas o para ocasiones especiales, pero elia misma me pide, man 
quiero ponerme por favor, y como le digo a veces se cree la princesa. a vece 
aaarra su barita v se pone su coronita y elia alucina, por eso yo digo el mund 
de ios nifios es alucinar, que vivan su mundo y si, pero no por el hecho d 
que uno tenga mas ropa voy a decir hay mi hija quiero que sea la mejor d 
esa parte no, siempre trato que sea sencilla. 
E: Cdmo padre o madre de familia, screes que en tu hogar com 
educadores informales son reproductores de desigualdades 
transmisora y constructora de valores?, iqud haces frente a est 
realidad? 
P: Claro definitivamente creo que como papd que somos responsables y ! 
nosotras queremos que nuestros hijos sean mejores en la vida, tratar d 
formarlos desde pequeflas y mientras mds pequerlas que sean ellos captan 
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las cosas positivas, negativas; y si, a lo menos yo trato de decide a l< 
varoncitos_que son mas toscos v trato no decide que no se junte, siempi 
decide eso evito, si vez que tus amigos estan jugando retlrate y juega con U 
nenas, si vez que es un juego asi sencillo o asi liviano puedes jugar, yo c 
esa parte siempre le he inculcado que se incluyan, de repente decide no 
juntes con esa persona creo que eso es algo negativo, de esa parte no, r 
hija siempre ha estado inculcado desde muy pequefia a que comparta todo 
hacer carifiosa siempre, no solamente de pequefias sino tambien has 
grandes hay que seguir inculcandole eso porque a las finales ellos, en el futui 
van a retribuir todo eso. 
E: iQue tareas das a tu hija en casa? 
P: Bueno en casa generalmente, por ejempio tiene que doblar el pijama, COSE 

personales, tiene que doblarme el pijama, tiene su mascota y ella tiene qt 
arreglarle la cama de la mascota y definitivamente hacer las tareas que 
dejan en el jardin, le leo y ella hace, lo que le encanta es dibujar, pintar. 
E: iCrees que la educacidn que dan la docente a tu hija esta basado e 
estereotipos sexistas? 
P: No creo, eso creo que depende mas de casa, yo creo que la docente n 
esta para poner desigualdades, mas bien de lo contrario hacer que el nif 
siempre se sientan unidos, que siempre se quieran, que esten ahl en todo 
creo que en este caso las nifias definitivamente siempre van hacer la pah 
debil, pero hoy en dfa vemos que las mujeres somos mas fuertes que Ic 
varones, y solamente es un decir que las mujeres somos mas debil, pero n< 
y creo que la educacidn que brinda la profesora no esta basado e 
estereotipos. 

Mama de Jheral (cuentos clasicos) - Cddigo: EPMJ 
E: iCual crees que sea el tipo de informacidn transmiten los cuento 
Clasicos a tu hijo? 
P: El piensa que las princesas existen, por decir el de Blanca Nieves o sea < 
si piensa que existe pero yo le digo que eso es solamente un cuento, que n 
es la realidad es un cuento, yo le digo que los cuentos anteriores as! com 
Blanca Nieves v todo eso al menos trae un buen mensaje que a los cuento 
actual, que ya no traen mensajes buenos por decir, un nifio se debe comport; 
bien. o una nifia se debe comportar bien. por ejempio en el cuento de lo 
cerditos que no deben abrir la puerta a personas extranas, en caperucita roj 
que debe obedecer a la mama, les motiva mas que nada a eso. 
E: iDespues de contarle estos cuentos a su hijo que mensaje ie da? 
P: El mensaje que yo le doy es que 61 siempre debe tener cuidado, por ejempl 
de Caperucita que alquien le enaafta le dice: tienes que ir por el camino msi 
corto o por el camino mas largo, entonces yo le digo que el no 
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1 debe hacer caso a las personas extrafias, que el no debe aceptar eso de qi 
2 le digan vamos a tal sitio y esto, noj. 
3 E: iQue valores y antivalores sacas de los cuentos para que se com por 
4 tu hijo? 

- Ser responsable 5 P: Los valores a aue el sea una Dersona responsable. ordenada. obediente 
- Ordenado 6 E: iCual crees que sea la realidad que percibe su hijo a traves de Ic 
- Obediente 7 Cuentos Clasicos? 

8 P: No se. El no es tanto asl de compararse tal vez con el personaje c 
9 Principe, no se identifica. 
10 E: iSu hijo con cual de los personajes se identifica? 
11 P: No, mi hijo no se identifica con nadie, el no es asl. No dice yo soy el prfncip 
12 noj 
13 E: £Le gusta Vestir a su hijo como los prlncipes de los cuentos (col< 
14 rosa morado) como en los cuentos? 
15 P: No, yo le pongo ropas que son coloridos, un color rojo, un color turques; 
16 o sea colores coloridos 
17 E: C6mo padre o madre de familia £crees que en tu hogar com 
18 educadores informales son reproductores de desigualdades 
19 transmisora y constructora de valores?, ique haces frente a esl 
20 realidad? 
21 P: No, al menos para ml, mis tres hijos son iguales y mis tres hijos son iguales 
22 claro son de diferentes caracteres, al que de repente mas atencidn le tomo € 
23 al menor que tiene 5 afios porque todavfa es nifto que no es independiente 
24 que se sirva un vaso de agua o a que se sirva la comida, pero no ha 
25 preferencia en ningunos. 
26 Por otro lado nosotras como madre si somos constructora de valores porqu 
27 le ensefiamos el respeto, a que respeten a las personas, al menos qu 
28 saluden, que digan gracias, hasta luego o por decir si les invita algo en la 
29 casas ajenas que ellos lo laven los platos, que no lo dejen asl; que sepa 
30 respetar a la gente. 
31 E: iQue tareas das a tu hijo en casa? 
32 P: Haber despues de que vuelva del jardin que haga su tarea, me siento u 
33 rato con el le explico y si no estoy yo sus hermanos mayores le apoyan 
34 despues cuando hacemos los quehaaceres pasame esto, o recoge la basurit 
35 u ordena tu cama que esta en desorden, arreglalo. 
36 E: iCrees que la educacidn que dan la docente a tu hijo esta basado e 
37 estereotipos sexistas? 

Las mujeres 38 P: Si , incluso como yo madre a veces a mi hijito le diao sabes que a las nifia 
ecesitan protection 39 hav aue cuidarlas Doraue ellas son como una florcita, aue si tu le haces dafi 
- Son como las flores 40 ellas se sienten mal y tambien la profesora es igual porque los varoncitos so 
- Delicadas 41 mas toscos en iuaar. en tirar una Delota. en Datear una oelota son mas tosco 

42 mientras las muieres naturalmente somos mas delicadas. 42 
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(9) Mama de Mariana (estereotipos sexistas) - C6digo: EPMM 
E: iCual crees que sea el tipo de informacidn transmiten los cuent< 
tradicionales infantiles a tus hijas e hijos? 
P: Yo creo que esos cuentos clasicos conocidos por la mayoria de los padn 
generalmente te trae como mensaie mas que nada para rescatar los valort 
como comportamientp. responsabilidad y tambien tienen un poco de fantas 
que cuando a los nifios se les lee creen que podrlan imaginan en eso, elk 
son imaginativos pero de alguna manera tambien hacen que sean tambk 
creativos pero no tanto en una ficci6n pero vamos a rescatar lo que s( 
valores, la responsabilidad. a no mentir. a obedecer 
E: ^Despues de contarles estos cuentos que mensaje le da? 
P: Dependiendo del cuento, si hablamos de caperucita roja, Blanca Nieves i 
le da el mensaje, el mensaje que yo le doy es de que hay que saber escuchs 
obedecer. la obediencia porque el mensaje de esos dos cuentos hace ver qi 
por la desobediencia ocurre todo eso en el cuento, entonces obedecer en 
que se le dice la persona, mas que nada eso la obediencia. 
E: iQue valores y antivalores sacas de los cuentos para que s 
comporten tu hija? 
P: Los antivalores seria lo que es mucha ficcidn, demasiada ficcidn que r 
son basadas en la realidad. es muv subjetivo y en lo que son rescatables seri 
que hay que obedecer, es decir rescatar todo lo bueno del cuento. 
E: £Cual crees que sea la realidad que percibe su hija a traves de lo 
Cuentos Clasicos? 
P: Yo creo que de alguna manera lo toma v escucha v dice si, y veces hac 
comparaciones con otros, por ejemplo en la vida real dice: haya le pasb es! 
porque no lo ha escuchado, por no abrir la puerta, por no haber hablad< 
entonces un poco le lleva a la vida real entonces yo igual no debo hacer es 
no; por ejemplo hace poquito en el colegio pas6 esto, unas nifias se le 
acercaron y les dijo vengan, vengan pidan propina, roben algo asi, entonce 
ella les dijo eso no se hace entonces tu eres una nifia mala mas o menos 
ellos ya llevan a la convivencia y lo relaciona. 
E: i S u hija con cual de los personajes se identifica? 
P: Mas que nada suefia con la princesa. lucir con sus vestidos elegantes 
ellos preguntan porque vuelan. porque estftn asi. Ellas quieren ser princesa 
y reinas. 
E: Le gusta Vestir a tu hija como las princesas de los cuentos (color ros 
morado) como en los cuentos? 
P: Yo creo que si para verlas asi por un momento v vo tambien creo que ell 
esta encantada cuando le visto asi v suefia con ese beso que le van a da 
Porque no vestirla asi. 
E : C6mo padre o madre de familia screes que en tu hogar com 
educadores informaies son reproductores de desigualdades y 
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1 transmisora y constructora de valores?, £que haces frente a es 
2 realidad? 
3 P: De alguna manera casi inconscientemente cometo, caigo en esos erron 
4 al hacer comparaciones, a veces cuando estoy con esos afanes digo: hay 
5 no puedes, no tanto con esos terminos de disminuirlo yo creo que deberfamt 
6 corregirnos, si, algunas veces caigo; estaria errando si te digo que no, c 
7 alguna manera decimos oye tu nifio porque eres asi porque no eres como ( 
8 de alguna manera comparamos con otras personas yo creo que r 
9 deberiamos de hacer porque lo estamos marcando para toda la vida. 
10 E: iQue tareas das a tu hija en casa? 
11 P: A parte de sus tareas academicas, yo le digo cuando toma su leche: llev 
12 a su lugar y lava; yo plante algunas macetitas y le digo que le eche aguita 
13 en algunas cosas coopera. 
14 P: iCrees que la educacidn que dan los docentes a tu/s hijas e hijos esl 
15 basado en estereotipos sexistas? 
16 E: Yo creo que si, no lo he vivenciado pero yo creo que si, hay algunos rasgc 

Generan 17 dicen: el sexo fuerte es el varoncito y el sexo debil son las mujercitas, oye n 
esigualdades 18 la trates as! tratale con delicadeza, con esos terminos ya esta diferenciand< 

19 SI existe esos tioos de diferencia. de reoente oor tener mas oreferencia co 
20 uno que para el otro, pero si existe, no podemos negar siempre tiene 
21 preferencia por uno. 

(10) Papa de Ken (estereotipos sexistas) - EPPK 
22 E: iCual crees que sea el tipo de informacidn que transmiten los cuento 

Ensefianza de los 23 Clasicos a tu hijo? 
uentos 24 P: Que no debe confiar en Dersonas aienas v aue debe ir donde debe de 
- Ser desconfiado 25 donde la abuelita, y no debe parar en lugares ajenos. Y el cuento d 

26 Blancanieves le dice aue no debe haber eaolsmo, A parte lo aue ven mas lo 
- No ser egolsta 27 nifios es la personalidad de Blanca Nieves elia es bonita y eso no debe se 

28 asi, ellos ven la vanidad. 
29 E: ^Despues de contarle estos cuentos a su hijo qud mensaje le da? 
30 P: Que no deben ser como la madrasta de Blanca Nieves que le manda 

- No ser malvada 31 matar, le manda a envenenar con tal que elia no exista. 
32 E: iQud valores y antivalores sacas de los cuentos para que se comport 
33 tu hijo? 
34 P: La honestidad v la amabilidad aue debe tener para otras personas; e 

- Honestidad 35 cuanto a antivalores es el egoismo. 
- Amabilidad 36 E: iCudl crees que sea la realidad que percibe su hijo a travds de lo: 

37 Cuentos Cldsicos? 
38 P: Ella a travds de estos cuentos interioriza la realidad aue hav en el cuentc 
39 ellos interpretan esa realidad mediante el juego como a veces ellas interpretai 
40 ser la madrasta y yo les digo que no deben hacer eso, si no debe 
41 comportarse como Blanca Nieves bondadosa y amable as! tambien 



^ATEGORIZACION N° TEXTO DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD Pag. 1 
1 como los siete enanitos que han sido limpio y ordenado y que as! debe s 

• Identificacidn con los 2 ella limpia amable y que no debe ser egolsta 
>ersonajes 3 E: iSu hijo con cual de los personajes se identifica? 
- Actua como 4 P: Con la Cenicienta ooraue ella Diensa que es as! un ooauito triste Doraue i 

Cenicienta 5 hermana creo aue le trata mal v eso mismo se ve en el cuento 
6 E: iLe gusta Vestir a su hijo como los principes de los cuentos (colt 
7 rosa morado) como en los cuentos? 
8 P: SI, a mi me gusta vestirle como a Blanca Nieves tiene mas ropas de coli 
9 amarillo y azul. 
10 E: C6mo padre o madre de familia screes que en tu hogar com 
11 educadores informales son reproductores de desigualdades 
12 transmisora y constructora de valores?, ique haces frente a est 
13 realidad? 
14 P: Siempre debe haber comparacibn para que ellas se corrijan, pero tambie 
16 mi hija es inteligente, unica. Y siempre le educo a mi hijita en valores que n 
16 tenga malas juntas, que se dedique al estudio y que siempre sea honesta. 
17 E: iQue tareas das a tu hijo en casa? 
18 P: Que ordene su cuarto, mas eso que sea ordenada. 
19 E: iCrees que la educacidn que dan la docente a tu hijo esta basado ei 
20 estereotipos sexistas? 
21 P: Yo no he visto que la profesora les trata desigual y a parte no debe habe 
22 desigualdades porque todos somos iguales. 

- Las nifias son 23 E: iCuales son las cualidades de una nifia? 
amables, 24 Las nifias son amables. respetuosas. son mas carifiosas. en cambio los nifioi 
respetuosas, son mas 25 son un ooauito mas rebeldes, no son como las nifias v las nifias se oarecer 
carifiosas 26 bastante a los personajes de los cuentos, por ejempio las princesas sor 
Los varones son 27 bonitas, buenas, amables y las nifias tambien lo son. 
rebeldes 

(11) Papa de Cristian (estereotipos sexistas) 
Ensenanza de los 28 E: Cual crees que sea el tipo de informacibn transmiten los cuentos 
entos 29 Clasicos a tu hijo? 
Crisis familiar 30 P: Los cuentos clasicos. reflejan un rompimiento de familia. la nifia aue se 

31 queda con su padre la madrasta siempre le va tratar mal, bueno caperucita 

Acoso sexual 
32 roja nos transmite los peliaros que suscitan en la actualidad. los vieios aue 

Acoso sexual 33 persiauen a las nifias porque en el cuento vemos aue el lobo oersiaue a 
Transmiten valores 34 caperucita. 

35 E: iDespues de contarle estos cuentos a su hijo que mensaje le da? 
36 P: La moraleja de cada cuento, la interpretacidn de cada cuento, que nos 
37 ensefia cada cuento ooraue todo tienen una finalidad, porque asi va hava 
38 cambiado la sociedad, haya tecnologia, el concepto sigue siendo el mismo, el 
39 concepto, el comportamiento siguen siendo antiguos, que deberia de 
40 comportarse de acuerdo a las circunstancia, no olvidando los valores con 
41 respeto. honradez, claro que estos valores no dicen en el cuento clasico 
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- Respeto 1 pero es algo que se deben rescatar en todos los cuentos el respeto v 
- Honradez 2 honradez. 

3 E: iQue valores y antivalores sacas de los cuentos para que se compon 
- Humildad 4 tu hijo? 
- Solidaridad 5 P: Bueno serla la humildad que refleja Cenicienta, el esplritu de apovo at 
Transmiten 6 refleia caperucita, el carirlo a la familia. el aoovo mutuo de los intearantes d 
ntivaiores 7 los siete enanitos: los antivalores sedan la envidia aue refleia la madrasta. t 
- Envidia 8 pdio y los prejuicios de algunos integrantes de los cuentos como la madrast 
- Odio 9 de auerer ser bonita. el oreiuicio de ser bonita v el lobo aue tiene un antivalc 
- Vanidad 10 de aprovecharse de la situaciOn. 

11 E: iCual crees que sea la realidad que percibe su hijo a traves de lo 
12 Cuentos Clasicos? 

Inspiran motivation 13 P: Yo creo aue ellos ven el cuento como alao bonito v aue les motiva ver. v 
- Aprendizaje 14 creo que perciben que todos los cuentos son parte de la realidad y siempn 

15 hay algo que aprehender. 
16 E: iSu hijo con cual de los personajes se identifica? 
17 P: No, con ningun de los personajes, porque le gusta mucho la tecnologla \ 
18 es por eso que le gusta mucho Dragon Boll z. 
19 E: £Le gusta Vestir a su hijo como los prlncipes de los cuentos (coloi 
20 azul) como en los cuentos? 
21 P: SI, me gusta que se vista como un prIncipe o algCin heroe de alguna batalls 
22 aunque a ml no le guste. En cuanto a color tiene todos los colores en ropa, 
23 con decide que tambien tiene camisa rosada, claro que a mi hijo no le gusta 
24 su camisa rosada pero 61 se pone, yo le compro porque a ml me gusta y yc 
25 los elijo. 
26 E: COmo padre o madre de familia £crees que en tu hogar como 
27 educadores informales son reproductores de desigualdades y 
28 transmisora y constructora de valores?, ique haces frente a esta 
29 realidad? 
30 P: No, porque no soy de inculcar el valor de que OI es superior a aiguien o que 
31 aiguien es superior a OI, no lo comparo con nadie porque OI tiene derecho a 
32 desarrollarse libremente, desarroilar su maxima capacidad sin querer ser 
33 mejor que aiguien solo ser OI el mejor. Yo soy transmisora de valores hablando 
34 mucho con mi hijo y corrigiendo sus pequeflos e inocentes errores porque OI 
35 estO en momento de aprendizaje y desarrollo, yo lo que mas le incuico es el 
36 respeto. la honestidad, el amor, confianza y comunicaciOn en familia. 
37 E: iQuO tareas das a tu hijo en casa? 
38 P: Ordenar sus juguetes, saludar en las mafianas y andar siempre con 
39 zapatos y terminar su comida, eso es su unica tarea 
40 E: iCrees que la educaciOn que dan la docente a tu hijo esta basado en 
41 estereotipos sexistas? 
42 P: No, nunca he visto en su cuaderno, en sus trabajos hechos por mi hijo 
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+ Cualidades de una 
mujer 

- Delicadeza, higiene, 
educada 

+ Cualidades de un 
vardn 
- Seriedad, 

galanteadores, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

diferenciar las clases sociales, tampoco se ha visto tareas que pidan utilii 
pinturas racistas, es una educacidn netamente educativo, de aprendizaje. 
E: iCuales son las cualidades de una nifia? 
P: La delicadeza. la hiaiene, la educacidn por delante. los modales. el misi 
hecho de ser mujer. con la delicadeza aue se le trata a la nifia siemDre 

+ Cualidades de una 
mujer 

- Delicadeza, higiene, 
educada 

+ Cualidades de un 
vardn 
- Seriedad, 

galanteadores, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

tener oor delante la educacidn. en cambio los varoncitos si tambidn oero s 
poco mas serio, DOCO eleaantes. mas formates: v Dues estas cualidac 
tambidn las tiene las princesas de los cuentos y tambidn los nifios 
relacionan con los Drfncioes cuando son educados, oalanteadores. v siemi 
desarrollan cualidades propio de ellos como tocar instrumentos, cantar q 
les hace Undo a los nifios. 
E: £Cdmo calificas a una mujer? 
P: Delicada v los varones resconsables lo decia ooraue a tener una familfc 
ellos lo asumirian con responsabilidad oero oensandolo bien no, vo creo a 

+ Cualidades de una 
mujer 

- Delicadeza, higiene, 
educada 

+ Cualidades de un 
vardn 
- Seriedad, 

galanteadores, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 a la muier le calificaria con la delicadeza v al vardn con la rudeza. 

+ Cualidades de una 
mujer 

- Delicadeza, higiene, 
educada 

+ Cualidades de un 
vardn 
- Seriedad, 

galanteadores, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 












	Tesis EI24_Her.pdf (p.1-180)
	Tesis EI24_Her col anexo 3.pdf (p.181-185)

