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Resumen

En el siguiente artículo se presenta una 
investigación en el marco de las Ciencias Sociales 
realizada en la Universidad de Alicante a través 
de una experiencia didáctica mediante la que 
el alumnado del Grado de Educación Primaria 
utilizó la narración literaria como un recurso en 
la enseñanza de la Historia. Los resultados de 
la investigación evidencian la predilección del 
alumnado por el formato de cuento tradicional, 
una elección temática cercana en el tiempo al 
encontrar más información y la poca aparición 
de elementos emocionales que conecten al 
futuro lector con un aprendizaje significativo.

Palabras clave: Narración, cuento, enseñanza, 
historia, ciencias sociales

Abstract: In this paper we could find a research 
in the field of Social Sciences teaching made 
in the University of Alicante through a didactic 
experiencie where the students of Primary 
Education degree used literature as a tool in 
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History teaching. The results show the election 
of a tradicional-tale format by the students, a 
thematic choice close in time and the lack of 
emotional elements that link the future reader 
with a significative learning.
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Introducción

La enseñanza de la Historia es de gran utilidad 
para la formación integral de la persona –
intelectual, social y afectivamente- por lo que 
su inclusión en los planes de estudios de la 
Educación Primaria, según Prats y Santacana 
(2001), está plenamente justificada al ser 
vehículo de cualquier perspectiva conceptual en 
el marco de las Ciencias Sociales.

Sin embargo su correcta adaptación a los 
diferentes niveles educativos, en el caso de 
esta experiencia en la formación de profesorado 
de Historia para la Educación Primaria, va a 
depender en gran medida de que los contenidos 
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sean manipulables o no por parte del alumnado. 
Sería complicado imaginarse la enseñanza de 
la Historia sin que los estudiantes pudieran ser 
capaces de reconstruir las narrativas históricas 
de los acontecimientos, poniendo en tela de 
juicio las fuentes históricas, sintetizando los 
principales discursos históricos y finalmente 
comunicando la ciencia una vez analizada. En 
definitiva hacer uso del método del historiador, 
que no es otro que la investigación.

En este sentido autores como Cooper (2002) 
avalan la presencia de la investigación histórica 
como acción y estrategia didáctica ya que les va 
a permitir dirigir la experiencia didáctica en tres 
sentidos:

1) Entender los conceptos ligados al 
tiempo y al cambio

2) Interpretar el pasado, tomando una 
posición crítica y personal sobre los 
sucesos históricos

3) Tomar y utilizar información desde 
las fuentes históricas, normalmente 
documentales

Pero, un aspecto fundamental que apenas ha 
suscitado discusión a la hora de enfrentarse 
a estrategias metodológicas ligadas al 
descubrimiento o la investigación es la forma 
de comunicación de los resultados de esas 
investigaciones, ya que habitualmente el 
alumnado de Historia tiende a reproducir el 
formato de presentación oral expositiva que 
usan sus docentes.

En este sentido autores como Miralles y 
Rivero (2012) indican que el uso de este tipo 
de estrategias de carácter constructivistas 
y significativas se convierten en un gran 
apoyo a la hora de enseñar Historia en la 
etapa de Educación Infantil, ya que a nivel 
psicopedagógico indagar partiendo de lo que ya 
se sabe se convierte un parámetro idóneo para 
este nivel educativo. 

Del mismo modo Miralles y Rivero (2012) 
hacen referencia como una de las estrategias 
de innovación docente ligadas al aprendizaje 
por descubrimiento en ámbito de la Historia, a 
la narración histórica. En realidad, y de acuerdo 
con Cooper (2002), este tipo de estrategias 
metodológicas están plenamente vigentes hasta 
los ocho años de edad entre nuestro alumnado.

En el caso de la experiencia que aquí se analiza, 
se ha propuesto la producción literaria de 
cuentos basados en investigaciones históricas 
como una fórmula de comunicación de 
contenidos de historia, que pueda conectar con 
el futuro alumnado de Educación Primaria desde 
el punto de vista de su sencillez expositiva, de 
su matiz lúdico y recreativo y sobre todo en el 
plano afectivo y emocional que se asocia al 
cuento como un género literario muy unido a los 
primeros años de vida –y, por tanto, de sobra 
conocido por nuestro alumnado- y que permite 
el aprendizaje a través de la imaginación y no 
sólo a través de lo concreto y lo cercano (Egan, 
1991 y 1994).

En este aspecto según Prado (2004) es 
importante que el contenido escogido para en 
los cuentos que se usan en el proceso y de 
enseñanza y aprendizaje esté acorde con las 
etapas lectoras de nuestro alumnado, que sería 
en Educación Primaria las siguientes:

1) Primer ciclo: el escolar aún no domina 
del todo la lectura, pero puede 
acceder a los libros de 30-40 páginas, 
donde predomine la fantasía. Todavía 
se mantiene una abundancia de 
ilustraciones. 

2) Segundo ciclo: empieza a verse una 
cierta soltura lectora, buena velocidad 
y comprensión. Se tratan textos más 
amplios (de unas 80-100 páginas), 
divididos en capítulos cortos. Los temas 
suelen ser variados con la ayuda de 
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ilustraciones complementarias, suele 
ser característico de esta etapa el gusto 
por el cómic. 

3) Tercer ciclo: consolidación del proceso 
lector. Mayor variedad de temas, pero 
destacan la amistad y la pandilla. 
Tránsito del cuento infantil al juvenil 
y paso definitivo o no hacia el hábito 
lector. 

Los cuentos, las narraciones orales, los mitos, 
fábulas o leyendas o incluso las narraciones 
audiovisuales –series de dibujos animados o 
películas- ayudan al alumnado a comprender y 
asumir tiempos, lugares y personajes lejanos a 
su experiencia directa (Wood y Holden, 2007).

Así pues, se ha decidido poner en marcha una 
experiencia didáctica basada precisamente 
en el método investigativo de la historia y su 
comunicación a través de cuentos y relatos 
cortos, proceso a través del cual pretendemos 
que la enseñanza de la Historia se aleje de las 
tradicionales y herméticas lecciones y ofrezca 
mayor protagonismo y autonomía al alumnado 
que será el principal actor y comunicador de 
la Historia en clase. Esto supone una mayor 
interacción entre profesorado y estudiantes 
y una mayor participación del alumnado en 
clase, construyendo a través de investigaciones 
propias algunos de los contenidos que aparecen 
en la asignatura y ofreciendo una manera más 
dinámica de presentación y comunicación de los 
contenidos trabajados.

Metodología

La puesta en marcha de esta metodología 
investigativa a través del cuento se trata de un 
proceso complejo al ser necesaria una toma de 
decisiones previas acerca de los contenidos 
que son susceptibles de ser investigados 
–ya sea por su duración en el tiempo, su 
complejidad narrativa o su nivel de adaptación 
a los cuentos que se pueden presentar hacer 

en el aula- que vendrán marcados y dirigidos 
por el profesor. En este proceso de enseñanza 
y aprendizaje, el rol del profesorado será el de 
actuar como supervisor de las investigaciones y 
comunicaciones de los estudiantes.

El número de estudiantes total ha sido de 58 
estudiantes (44 alumnas y 14 alumnos) que han 
participado en la experiencia de un total de 60 
matriculados –hay dos personas que no asisten 
habitualmente a clase por encontrarse fuera de 
España. El curso en el que se encuentran es 3º 
del Grado de Maestro de Educación Primaria en 
la Universidad de Alicante.

A la hora de llevar a cabo la acción didáctica 
se ha decidido que los procesos constructivos 
de información y la producción de los cuentos, 
sean realizados de manera individual, hecho 
que va a reforzar un elemento metodológico 
fundamental en esta experiencia que será la de 
hacer partícipes a los alumnos y alumnas de una 
enseñanza creativa, en la que se convertirán en 
productores literarios originales y el proceso 
de enseñanza y aprendizaje irá ligado a una 
metodología sinéctica y creativa (Joyce, Weil y 
Calhoun, 2006).

De hecho existen dos grandes ámbitos que 
comenta Eisner (2002) en la enseñanza 
creativa ligada a las artes –en este caso la 
literatura- y que son la dimensión productiva 
y la dimensión crítica, en esta experiencia se 
atiende fundamentalmente a la primera, que 
sería la precisamente la dimensión creativa que 
será el más alto grado al que un individuo puede 
llegar a desarrollar según Orlich et al. (1994).

En base al número de alumnos y alumnas 
participantes se procedió a elegir los temas 
a investigar y que entran dentro del programa 
de contenidos de la asignatura. Se tuvieron en 
cuenta a la hora de la elección temática una 
serie de cuestiones: 

1) En primer lugar que fuesen temas o 
acontecimientos históricos que no 
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supusieran una gran dificultad a la hora 
de acceder a las fuentes historiográficas.

2)  En segundo lugar que permitiesen una 
comunicación homogénea de alrededor 
de 2 folios cada uno de ellos –que 
no fueran excesivamente largos, ni 
excesivamente cortos, y en cualquier 
caso que se pudieran sintetizar en 
el espacio estipulado sin renunciar 
a la comunicación de los hechos, 
acontecimientos, personajes o procesos 
más relevantes.

3) Que fueran temas fácilmente adaptables 
a cualquier formato narrativo, desde el 
literario, al cómic o los story-telling.

En cuanto al proceso creativo de producción 
literaria, la experiencia didáctica consta de 
cuatro etapas o pasos diferentes:

1) Investigación y uso de las fuentes: 
En esta etapa el alumnado buscará 
a través de fuentes documentales 
y digitales la información necesaria 
sobre diferentes personajes, sucesos o 
acontecimientos históricos para poder 
realizar posteriormente la adaptación 
literaria.

2) La creación del cuento: En este 
paso el alumnado tendrá en cuenta 
la información encontrada en la 
etapa anterior, y adaptará el suceso 
histórico en base a las características 
psicoevolutivas del ciclo al que dirige su 
narración.

3) Ilustración del cuento: Aunque éste no 
es un paso obligatorio –ya veremos 
en los resultados como cada alumno 
ha decidido si ilustrar o no su obra- 
se pueden hacer dibujos o buscar 
imágenes que apoyen desde el punto 
de vista visual la narración escrita.

4) Dar formato a la obra finalizada: El 
último paso consiste en decidir cuál es 
el mejor formato a la hora de presentar 
el cuento, ha de ser coherente con el 
texto y las ilustraciones seleccionadas, 
y tiene que ser claro de interpretar para 
los futuros lectores.

Así pues desde el punto de vista metodológico 
esta experiencia didáctica seguirá los principios 
de un aprendizaje significativo y constructivista, 
valiéndose para ello de una metodología 
creativa fundamentada en el método del 
historiador, la investigación y el aprendizaje por 
descubrimiento.

Resultados

Por lo que respecta a los resultados obtenidos 
en nuestra experiencia didáctica, se ha querido 
analizar diferentes ámbitos de la creación 
literaria: creación, temática y formato.

Contenidos relacionados con el ámbito 
afectivo o emocional

En este apartado se ha pretendido analizar 
desde el contenido de cada uno de los cuentos 
si aparecían elementos que hiciesen de enlace 
dentro del cuento entre el suceso histórico y una 
interpretación afectiva por parte de los futuros 
lectores, así se ha tenido en cuenta aquellas 
obras en las que la trama se desarrolla a través 
de algún personaje infantil mediante el que se 
puedan identificar los alumnos y alumnas de 
primaria o si se ha hecho mención a valores 
familiares o de amistad que están tan presentes 
en la etapa primaria de la educación.
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Figura 1. Gráfica de resultados de aspectos 
emocionales o afectivos presentes en los cuentos

Los resultados obtenidos no son muy positivos 
en este sentido, como se puede observar en la 
Figura 1, ya que de los 58 cuentos analizados 
sólo hemos encontrado 19 que usasen este tipo 
de contenidos emocionales para conectar con 
el lector, lo que supone sólo un 32’76% de los 
trabajos, mientras que aquellas obras en las que 
no aparecían estas referencias afectivas suman 
un total de 37, lo cual supone un 63’74% de 
todos las producciones literarias.

Temas escogidos por el alumnado

En este aspecto se ha querido atender a los 
diversos temas escogidos entre los contenidos 
históricos para lo cual se ha realizado una 
selección por épocas o etapas históricas.

Figura 2. Gráfica de resultados según los temas 
escogidos y las épocas representadas en los 

cuentos

Los resultados arrojados en este aspecto nos 
muestran, tal y como se aprecia en la Figura 2, 
una grandes diferencias en el ámbito temático ya 
que los hechos históricos preferidos por nuestro 
alumnado son aquellos que se encuentran en las 
etapas históricas más cercanas, con el 67’23% 
de los temas elegidos. En concreto los más 
populares entre el alumnado son aquellas temas 
de la Edad Contemporánea que suponen un 
43’10% del total, mientras que aquellos sucesos 
acaecidos en la Edad Moderna se elevan hasta 
un 24’13% del total.

A mucha distancia de estos temas vamos a 
encontrar aquellos correspondientes al resto 
de etapas de la historia, mucho más distantes 
en el tiempo, y por tanto también con una 
mayor dificultad a la hora de encontrar fuentes 
históricas fiables para adaptarlos al formato del 
cuento. Las edades Media y Antigua logran unos 
resultados similares habiendo sido escogidas 
por 10`34% de los alumnos en ambos casos, 
mientras que la menos demandada ha sido la 
Prehistoria con tan sólo el 8’62% de alumnos.

El formato de los cuentos

Por último hemos destacado los diferentes 
formatos bajo los cuales los alumnos y alumnas 
han presentado sus producciones, dándose en 
este aspecto una mayor variedad de respuestas, 
algunas muy innovadoras y llamativas aunque 
hayan sido minoritarias.

Figura 3. Gráfica de resultados sobre el formato de 
las narraciones
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En este sentido se ha podido comprobar, tal 
y como se ve en la Figura 3, cómo también 
existe una gran diferencia entre los formatos 
que se pueden denominar como tradicionales, 
que suponen un 91’37% de los resultados 
totales,  y otros más novedosos que aparecen 
como excepciones pero que sin embargo nos 
adelantan nuevas fórmulas que en el futuro irán 
aumentando su presencia.

Entre los formatos tradicionales, que mantienen 
la fórmula clásica de los cuentos escritos, 
destacan dos tipologías distintas, por un lado la 
más común que corresponde a la mezcla entre 
texto escrito e ilustración con imágenes supone 
el 51’72% del total de los trabajos presentados, 
mientras que el otro formato tradicional 
compuesto exclusivamente por narración escrita 
supone el 39’65% de las producciones literarias. 

Un hecho curioso que se ha planteado es la 
escasez de ilustraciones propias entre los 
cuentos creados por nuestros alumnos, y es 
que tan sólo existe un caso entre los 58 cuentos 
analizados.

Por otro lado nos encontramos con otros 
formatos más modernos, que pese a su baja 
presencia, avanzan nuevas tipologías en las 
narraciones futuras. Un caso curioso es el 
del formato cómic, ya que debido a su amplia 
tradición podría haber tenido más presencia 
entre las producciones y sin embargo se queda 
en un anecdótico 1’72% del total. El formato 
de cuento mediante el programa Power Point 
(presentación de diapositivas) ha supuesto 
también un escaso número de producciones, 
tan sólo el 3’44% de los cuentos. En estos casos 
se presenta la ventaja de poder incluir –de 
hecho los dos casos que hemos encontrado, los 
presentan- imágenes animadas en movimiento 
dentro de los cuentos, lo cual es un reclamo 
llamativo y original en los cuentos.

Por último, pero no por ello menos importante, 
se ha querido destacar la presencia del Story-

Telling, pese a aparecer de manera testimonial 
–también un 1’72% al igual que el cómic- es el 
formato más innovador y curioso de cuantos 
hemos encontrado ya que permite conjugar 
en un mismo formato el texto, la imagen, la 
animación y también la voz del narrador/a, que 
es quien nos guía en la narración.

Discusión y conclusiones

El cuento y la narración son uno de los recursos 
de enseñanza más antiguos que se conocen, 
y desde la Prehistoria podemos suponer que 
la narración oral de historias cortas de ficción 
suponía una enseñanza de contenidos o moral 
para aquellos que la escuchaban.

En el caso de la experiencia didáctica que se 
ha llevado a cabo en la formación del futuro 
profesorado de Educación Primaria, se ha 
querido dirigir esta estrategia de enseñanza 
hacia los contenidos de historia, por lo que se ha 
abandonado el género de la ficción para incluir 
contenidos históricos en las narraciones, o al 
menos se han conjugado elementos fantásticos 
y de ficción con los datos aportados por las 
fuentes sobre sucesos históricos.

Metodológicamente, tal y como se ha expuesto 
anteriormente, se ha pretendido hacer hincapié 
en el método propio de los historiadores 
planteando una actividad que permitiese 
la investigación de sucesos históricos y el 
aprendizaje por descubrimiento, lo cual es una 
fórmula alejada de la clásica enseñanza de la 
historia basada en una explicación conductista. 
Del mismo modo que un profesor de Química 
lleva a sus alumnos al laboratorio a comprobar 
mediante la experiencia lo que sucede al mezclar 
diferentes elementos, un profesor de Historia 
deberá guiar a sus alumnos en el método propio 
de la historia, que no es otro que la investigación 
y reconstrucción de sucesos a través de las 
fuentes.

Por otro lado, plantear el formato del cuento 
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como recurso a la hora de trasladar la historia 
a nuestros futuros alumnos, está plenamente 
justificado ya que se trata de un formato que los 
estudiantes conocen bien desde su infancia, y 
además permite una educación creativa y que 
tiene en cuenta la imaginación a la hora de 
conocer personajes, hechos y lugares con los 
que el alumnado no tiene un contacto directo.

Por último, en cuanto a los resultados mostrados 
en esta experiencia se ha observado la escasa 
presencia de elementos de tipo afectivo en 
el cuento que una la experiencia lectora de 
contenidos históricos de estas obras con la 
sensibilidad emocional de los futuros lectores que 
podrían llegar a identificarse con los personajes 
que protagonizan la narración. Del mismo modo 
ha sido notable la enorme diferencia que existe 
a la hora de elegir los temas para la producción 
creativa de las obras, siendo los preferidos 
aquellos que pertenecen a las épocas históricas 
más recientes, y por tanto, mejor documentados, 
más significativos y con más fuentes históricas 
al alcance de los escritores. Por lo que respecta 
al formato de las obras también se ha percibido 
una gran diferencia habiendo sido los más 
elegidos aquellos formatos que reproducen 
el formato tradicional del cuento, narración 
exclusivamente o narración más ilustraciones. 
En mucha menor medida han aparecido otros 
formatos más modernos, aunque su presencia 
nos indica que poco a poco irá ganando terreno 
a los formatos tradicionales, puesto que son 
más dinámicos y son capaces de abarcar una 
mayor riqueza de contenidos, como sucede por 
ejemplo con los story-telling que aúnan texto, 
imagen, animación y audio en el mismo cuento.

Así pues, nos encontramos frente a una 
estrategia didáctica innovadora en la enseñanza 
de la historia, asumida por los alumnos desde 
la infancia, que permite a nuestro alumnado 
investigar un suceso histórico y que, además, 
permite la entrada de la historia de una forma 
divertida y dinámica en el aula
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