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RESUMEN 
 Se suele ver el género literario como un pretexto para los ejercicios de traducción y como un modelo de 
lengua ideal; esa visión trae prejuicios a su uso en las clases español  como Lengua Extranjera (ELE); en 
realidad el género literario es una muestra diversificada de producción lingüística que p ermite el 
desarrollo de actividades de lectura, escritura, audición, oralidad y de análisis lingüístico. Nuestro artículo 
surgió de indagaciones acerca de cómo utilizar el género literario en las clases de español como lengua 
extranjera, en una escuela pública de Mossoró-RN en la que desarrollamos un Proyecto de iniciación a la 
docencia (PIBID); su objetivo es mostrar las ventajas del uso del texto literario en las clases de ELE y 
crear actividades para el desarrollo de las habilidades lingüísticas a partir del género fábula. En un primer 
momento buscamos definir los géneros textuales basándonos en Costa (2008) y Marcuschi (2002); luego 
conocer los criterios de elección y desarrollo de distintas tareas a partir del texto literario elaborado por 
Fillola (2007) para finalmente crear distintas actividades a partir de la fábula El ladrón y su madre de 
Esopo. Tras nuestras lecturas concluimos que la ventaja del uso del género literario en las clases de 
español está en el hecho que este género es una fuente rica, amplia y variada de input lingüístico y 
cultural fundamentales en el desarrollo del proceso de  enseñanza y aprendizaje de ELE.  

 
PALABRAS CLAVE: Género literario. Enseñanza de Español. Actividad. 
 

O GÊNERO DIDATICO COMO RECURSO PARA O DESENVOLVIMENTO 
DAS HABILIDADES LINGUISTICAS 

 
RESUMO 
Costuma-se ver o gênero literário como um pretexto para os exercícios de tradução e como um modelo de 
língua ideal; essa visão traz prejuízo a seu uso nas aulas de espanhol como língua estrangeira (ELE); Em 
realidade o gênero literário é uma amostra diversificada de produção linguística que permite o 
desenvolvimento de atividades de leitura, escrita, audição, oralidade e analise linguístico. Nosso artigo 
surgiu de indagações sobre como utilizar o gênero literário nas aulas de espanhol como língua estrangeira, 
em uma escola publica de Mossoró-RN na qual desenvolvemos um projeto de iniciação a docência 
(PIBID); seu objetivo é mostrar as vantagens do uso do texto literário em aulas de ELE e criar atividades 
para o desenvolvimento de habilidades linguísticas a partir do gênero fábula. Em um primeiro momento 
buscamos definir os gêneros textuais baseando-nos em Costa (2008) e Marcuschi (2002); logo conhecer 
os critérios de eleição e desenvolvimento de diferentes tarefas a partir do texto literário elaborado por 
Fillola (2007) para finalmente criar diferentes atividades a partir da fábula El ladrón y su madre de 
Esopo. Após nossas leituras concluímos que a vantagem do uso do gênero literário nas aulas de espanhol 
esta no fato de que este gênero é uma fonte rica, ampla e variada de input linguístico e cultural 
fundamentais no desenvolver do processo de ensino e aprendizagem de ELE. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gênero literário. Ensino de Espanhol. Atividade. 
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EL GÊNERO  LITERARIO COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA EL 
DESARROLLO DE LAS HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

 
INTRODUÇÃO 
  

  El género literario, de suma relevancia para la enseñanza de lenguas ha 
sido, debido a su herencia del método de gramática y traducción,  mal comprendido a lo 
largo de los años. Actualmente,  autores como  Marcuschi y Fillola han defendido  en 
sus textos el  uso  de los  géneros literarios para el desarrollo de las clases  en la 
enseñanza de lenguas porque  creen que en estos encontramos   muestras del hablar 
coloquial y de la norma culta, así como muestras auténticas del hablar natural de las 
diversas comunidades. Fillola (2002, p. 125) añade que “[…]   el   reconocimiento      de   los  
recursos y usos creativos del discurso literario crean espacio didáctico para el 
encuentro/aportación de los distintos saberes que tienen el aprendiz sobre los 
componentes   y  las   normas   del   sistemas   lingüístico.” 

Este artículo resulta de estudios realizados en el programa de Becas de 
iniciación a la docencia (PIBID) financiado por la CAPES. En nuestras reuniones 
semanales discutimos a cerca de los géneros y así surgieron algunas ideas de cómo 
utilizar el género literario en las clases de ELE, ya que el género literario es muy rico y 
a partir de él es posible trabajar las cuatros destrezas lingüísticas, sin embargo, el género 
literario en clase es algo que poco se trabaja, y del cual no tenemos mucho material 
(PASTOR, 2006). Así, buscamos crear una actividad que basada en el género literario 
contemple las cuatro habilidades (leer, hablar, escribir y oír), que son el foco de las 
clases de lengua extranjera. Buscamos crear una actividad que sea a la vez dinámica y 
divertida, que prenda la atención de nuestros aprendices. 

Empezaremos nuestro artículo con la clasificación y el concepto de tipo y 
género textual, basándonos en Marcuschi (2003), para más adelante hablar acerca de los 
géneros literarios de acuerdo con Fillola (2007) y al final proponemos un planeamiento 
didáctico para trabajar las habilidades lingüísticas a partir del género literario fábula. 
Elegimos el género fábula, por tener en cuenta que trabajamos con alumnos de la 
segunda serie de la enseñanza media de una  escuela pública de Mossoró - Rio Grande 
do Norte (RN), ya que estos aprendices no tienen mucho conocimiento de la lengua 
española y por ser la fábula de fácil comprensión y asimilación para el público de todas 
las edades (FILLOLA, 2007). Nuestra propuesta didáctica parte de un planeamiento a 
partir de la fábula de Esopo "El ladrón y su madre", donde buscamos trabajar en el 
desarrollo de la clase  la interacción de los alumnos a través de actividades para ordenar, 
interpretar y reproducir el texto. 
 
1 GÉNEROS TEXTUALES 
 

Según Marcuschi (2003) son inúmeros los géneros textuales y ellos nacen 
de acuerdo con las necesidades de la comunidad y acompañan el desarrollo de las 
civilizaciones, no son, por lo tanto, estables o fijos, sino siempre  renovados, por eso a 
lo largo del tiempo los géneros textuales fueron desarrollándose de acuerdo con el  
camino que recorrieron las sociedades. Surgió en la oralidad, después se ha trasladado a 
la escrita y  por medio de la imprenta fueron ampliados. En el siglo XVIII, con la 
industrialización, los géneros tuvieron un avance y actualmente ocurre una verdadera 
explosión (MARCUSCHI, 2003).  Eso prueba que los géneros textuales acompañan y 
registran el desarrollo de la sociedad. Costa (2008, p. 17) afirma   que   “[…] los géneros 
dictan lo que decir y cómo decir por sus coerciones. Ya que son formas relativamente 



 

estables de enunciado, tanto en relación al contenido temático-figurativo como a la 
estructura y al   estilo”2, o sea, el género evoluciona y se transforma junto con la 
sociedad. 

 Marcuschi (2003, p. 22), hace una distinción entre tipo y género textual. 
Según él 

[…]  usamos la expresión tipo textual para designar una especie de secuencia teóricamente 
definida   por  la  naturaleza  lingüística  de  su  composición  […]  en  general,  los  tipos  textuales  
abarcan cerca de media docena de categorías conocidas como: narración, argument ación, 
exposición, descripción e imperativo.3  

 
En cambio, los géneros textuales son muchos y heterogéneos; en un mismo 

texto es posible encontrar una mescla de distintos tipos textuales. De acuerdo con 
Marcuschi (2003 p. 22-23) mientras los tipos textuales son media docena, los géneros 
textuales   son   “una   noción   proposital      vaga   para      referir a los textos materializados que 
encontramos en nuestra vida diaria y que presentan características socio-comunicativas 
definidas por contenidos, propiedades funcionales, estilos y composición 
característica”.4 Como ejemplo, se tiene la llamada telefónica, el sermón, la carta 
comercial, el e-mail, la receta, los artículos científicos y muchos otros. Por lo tanto, es 
innegable la contribución que los géneros textuales pueden dar a la 
enseñanza/aprendizaje de español como lengua extranjera porque a partir de un mismo 
texto es posible explorar distintos temas como la gramática, el  léxico y la lectura. 
Según Marcuschi (2003, p. 35) “el   trabajo   con   los   géneros   textuales   es   una 
extraordinaria oportunidad de trabajar con la lengua en sus diversos usos auténticos en 
el día-a-día”.5Es decir, es la oportunidad de acercar el aprendiz de lenguas extranjeras a 
textos que circulan en el cotidiano de los nativos y que le permiten conocer distintos 
recursos comunicativos y culturales del cotidiano. 

Costa (2008, p. 20) hizo un estudio acerca de los géneros textuales y los ha 
planteado   algunos   rasgos   como:   a)   “Productos histórico-sociales de gran 
heterogeneidad, en función de los intereses y de las condiciones de funcionamiento de 
las   formaciones   sociales”6; b) Aparecen a partir de nuevas motivaciones sociales y los 
ya existentes tienen que adaptarse a los cambios sociales; c) cambian o desaparecen  al 
paso que otros nuevos surgen; d) No hay frontera entre ellos, sin embargo, poseen 
características individuales. 
 
1.1 GÉNERO LITERARIO 

 
El género literario tuvo su formación a lo largo de la historia, los rasgos que 

han adquirido los géneros con el paso del tiempo los clasifican como género literario 

                                                                 
Todas las traducciones las hicieron las autoras de este trabajo. 
2Texto original: “[...] os gêneros ditam o que dizer e como dizer por suas coerções, já que são formas 
relativamente estáveis de enunciado, tanto em relação ao conteúdo temático -figurativo quanto à estrutura 
textual   e  ao  estilo”.   
3 Texto original: usaremos a expressão tipo textual para designar uma espécie de sequência teoricamente 
definida pela natureza lingüística de sua composição. [...] em geral, os tipos textuais abrangem cerca de 
meia dúzia de categorias conhecidas como: narração, argumentação, exposição, descrição, injunção .” 
4 Texto original: “[...] uma noção de propositalmente vaga para referir os textos materializados que 
encontramos em nossa vida diária e que apresentam características sócio -comunicativas por conteúdos, 
propriedades funcionais, estilo e composição característica [...].”    
5 Texto original:“[...]  o  trabalho  com  gêneros  textuais  é  uma  extraordinária  oportunidade  de  se  lidar  com  a  
língua em seus mais diversos  usos autênticos no dia-a-dia.”  
6Texto original:  “[...] produtos histórico-sociais de grande heterogeneidade, em função dos interesses e 
das condições de funcionamento das formações sociais.” 



 

basándose en su origen. De acuerdo con Soares (2007) podemos decir que los géneros 
literarios son las distintas categorías en que son clasificados, eso, teniendo en cuenta las 
obras literarias y su contenido. La clasificación de ese género ocurre “[...] tomando por 
veces rasgos normativos, o solamente descriptivos, presentándose como reglas 
inflexibles o solamente como un conjunto de rasgos, los cuales la obra puede presentar 
en su totalidad o predominantemente viene   distinguiéndose   a   cada   época”7(SOARES. 
2007, p. 6). Pero hay una gran dificultad al clasificar los géneros debido a su 
intertextualidad; cuando un género se mescla a otros o recure de otros géneros para su 
elaboración, es complejo clasificarlo; debemos tener en cuenta entonces para su 
clasificación cuál característica predomina, lo que no es tarea fácil. 

Los géneros literarios sufren gran prejuicio, eso, gracias a la manera como 
fueron trabajados en los primeros métodos de enseñanza de lengua extranjera, cuando se 
enseñaba latín y las obras literarias eran nada más que un medio de  trabajar la 
traducción, se veían los textos literarios como: 

 
 […] mejor modelo de lengua […]   Al   asignarle   el   valor   de   ‘modelo’,   las   producciones  
literarias fueron el objeto de referencia; la metodología se completaba con el estudio de 
contenidos gramaticales, con todo su carácter normativo como eje cent ral. La revisión de 
este planteamiento, obviamente, señaló que la funcionalidad de los textos literarios – como 
simple objeto de traducción - era limitada, insuficiente e inapropiada para los fines 
comunicativos (FILLOLA, 2007, p. 54). 

 
Gracias a eso, los métodos de enseñanza posteriores han tenido un cierto 

grado de rechazo a su uso y a los alumnos quedó algo de prejuicio en lo que respeta a la 
enseñanza por medio del género literario; los alumnos en general tienen la literatura 
como una lectura difícil y aburrida. En las clases de   ELE   se   argumenta   que   “…   las  
necesidades de los estudiantes siempre se relacionan con fines técnicos y/o académicos 
que raramente se vincula con lo literario”   (PASTOR,   2006,   p.   6), y sigue así la 
dificultad de utilizar los géneros literarios como propuesta didáctica. No se ve el texto 
literario como realmente es, o sea, un texto donde es posible perfectamente ser trabajado 
las distintas destrezas lingüísticas, pues son una muestra del habla formal e informal. 

Solo hace poco tiempo ese alejamiento del género literario y la enseñanza de 
lenguas viene cambiando, con la preocupación de algunos autores que intentan mostrar 
el porqué de la importancia del uso de esos géneros, y aún nos muestran posibilidades 
de trabajarlo. 

Así Fillola (2002) destaca la importancia de trabajar géneros literarios 
 

Es preciso destacar que la selección de textos literarios –por ejemplo, los que se toman de 
muchas obras de la narrativa contemporánea- posibilita amplias, diversas e interesantes 
actividades para desarrollar tanto aspectos genéricos del aprendizaje lingüístico y cultural 
como facetas específicas para el aprendizaje comunicativo. Con la selección de textos se 
accede a una amplia muestra de usos en el lenguaje literario y se recogen muestras de la 
diversidad expresiva de la lengua, de modo que a partir de ellos, los profesores y los 
aprendices extraen conocimientos y aplicaciones prácticas, pragmáticas y funcionales  […]”  
FILLOLA (2002, p. 115). 

 
El texto literario es un texto auténtico y por lo tanto  “[…]   aporta datos 

clave de valor cultural, de orden pragmático y sociolingüístico […]”      (FILLOLA,   2007,  

                                                                 
7 Texto original: “A caracterização dos gêneros, tomando por vezes feições normativas, ou apenas 
descritivas, apresentando se como regras inflexíveis ou apenas como um conjunto de traços, os quais a 
obra pode apresentar em sua totalidade ou predominantemente, vem diferençando-se a cada época”.   



 

p. 67-68) y sobre todo aportan la presencia del contexto, así es un excelente material 
didáctico por también abarcar distintos temas. 

      Son muchos los motivos para la utilización de ese género en clase de 
ELE, de entre ellos destacamos: 
a) Desarrollo de estrategias de comprensión:  “[…] parece evidente que el espesor 
connotativo del texto literario propicia, por parte del alumno, el desarrollo de estrategias 
de comprensión lectora que pueden rentabilizarse en la apropiación del significado de 
otro tipo de texto   y/o   género   textual”( PASTOR, 2006, p. 07), como ya habíamos 
mencionado, el texto literario se utiliza de otros para completar su sentido, también 
mucho de lo que interpretamos está en las entre líneas, es decir, el texto literario no trae 
información solo por medio de lo que está escrito, sino que hay informaciones también 
en lo que está implícito, y al depararse con eso el alumno trabaja utilizando distintas 
estrategias, según Fillola (2007, p. 61), esas estrategias consisten en permitir  
 

[…]   que las actividades que se realicen con los textos literarios ayuden a elaborar 
inferencias (observación y aprendizaje) sobre el sistema de lengua y sobre su  uso. El 
aprendiz obtiene datos a partir de la observación de las convenciones en el uso literario de 
la lengua y se sirve de ellos para inferir nuevos conocimientos sobre el sistema de la lengua . 

 
b) Intertextualidad: el género literario es demasiado diversificado, contempla una 
gran   variedad   de   elementos   culturales   “es   un   objeto   artístico   que   constituye      una  
inestimable fuente de información cultural – en el doble sentido del mundo representado 
y de la cultura - y que, al mismo tiempo, requiere una suerte de instrucción sentimental 
e  intelectual     para  poder  ser  disfrutado   en  toda  su  plenitud”   (PASTOR,  2006,  p.  07). 
c) Producción lingüística: “El   texto   literario   no   es   un   material   atípico,   sino   que   es  
una muestra más (potencialmente es la más rica en diversificación entre todas las 
modalidades)   de   la   producción   lingüística”   (FILLOLA,   2007,   p.   55),   el   texto   literario  
trata de un material que nos permite encontrar no solo un habla culto, sino también un 
habla coloquial, las unidades fraseológicas que se lo vemos por medio del habla de los 
personajes. 
 
1.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS LITERARIOS 
 

Para hablar acerca de la clasificación de los géneros literarios nos basamos 
en Costa (2008), afirma este autor que se debe tomar en cuenta ciertos aspectos para la 
clasificación e identificación de los géneros, esos aspectos son: el discurso, el objetivo 
del uso de la lenguaje, el género discursivo, las características comunes y reglas 
comunicacionales de eses géneros; características estructurales, subgéneros, los géneros 
que surgieron de otros - pero que tienen sus propias particularidades, unidades de 
sentido, los textos son unidades lingüísticas complejas  con un objetivo comunicativo, el 
dominio discursivo, que actividad se produce por medio de aquel texto;  e por último, la 
comunidad discursiva, es decir, el público a quien se destina el texto. 

Para Costa (2008), el género consiste en un dominio discursivo que puede 
tener distintas formaciones discursivas: la religiosa, periodística, política, literaria, 
cotidiana, etc.8. El  autor expone que la formación literaria abarca los siguientes 
géneros: Cuento, Romance, Novela, Poema, Tragedia, Comedia, Folletín, Dedicatoria, 
Crónica,   Diario… 

a) Fabula; 
b) Epopeya; 

                                                                 
8 Es importante resaltar que en esa clasificación el autor se basa en Adan (1992). 



 

c) Leyenda; 
d) Biografía; 
e) Autobiografía, etc.   

 
1.1.1 LA FÁBULA 
 

La fábula es un género textual de tipología narrativa, que busca registrar la 
experiencia y los modos de vida de un pueblo. Esas obras aun traen lecciones para el 
convivio de la sociedad aunque parezcan historietas para niños (MAIA, 2008). 

 
Maia (2008, p. 07) nos habla acerca de las fábulas: 
 
La fábula tiene más de mil años de existencia, surgió de la necesidad del hombre en contar 
historias de todos tipos, que relatasen sus aventuras o que explicasen fenómenos de la 
naturaleza, unas que hablan del cotidiano, otras de seres  mágicos, o de animales u objetos 
con calidades humanas. Caracterizase por transmitir alguna enseñanza, para hacer alguna 
crítica, una ironía etc. Generalmente, en el final de las fábulas, aparece una frase destacada, 
la moraleja de la historia.9 

 
Tomamos en cuenta, a la hora de elegir el género con el cual crearíamos 

nuestra propuesta didáctica, las orientaciones que hemos encontrado en Fillola (2007), 
el   autor   afirma   que   “La   selección   de   los   textos   literarios   sigue   un   proceso   de   revisión   y  
valoración similar   al   que   se   realiza   en   la   preparación   de   otros   tipos   de   ejercicios   […]”  
(FILLOLA, 2007, p. 73),  este comentario nos muestra que no debemos elegir el texto 
literario al azar, sino, tomando en cuenta importantes aspectos y, debemos poner en esa 
elección la   importancia   debida.   Añade   el   autor   que   “La   selección   según   la   especificidad  
del input que aporte el texto hará de él, transitoriamente, un material de aula apto y 
oportuno que dé soporte  para la realización de unas  determinadas secuencias didácticas 
y de   sus   actividades   de   aprendizaje”   (FILLOLA,  2007,   p.   73).     El   propio   texto   será  por  
sus características, estructuras y temas una muestra de las posibles actividades que se 
podrían realizar mesclando lo que quiere el diseñador del aula y lo que ofrece el texto. 

Fillola (2007) plantea las siguientes pautas para la elección del texto 
literario en clase de LE: 

a) Función formativa - “[…]   aplicación   de   conocimientos   específicos,  
consolidación de determinados usos comunicativos, observación de aspectos 
funcionales, asimilación de facetas pragmáticas, reconocimiento de usos expresivos, 
etc.”   (FILLOLA,   2007,  p.  73). 

b) Adecuación del texto - considerando el marco de la secuencia didáctica y 
los contenidos establecidos según el currículo, el nivel del grupo, las competencias que 
serán desarrolladas, el contenido del texto, los tipos de actividades, el input  del texto. 

c) Peculiaridades del textos - esas tienen que corresponder a los objetivos 
propuestos, la necesidad de los alumnos, el nivel de dominio de los alumnos e la 
posibilidad de generar inferencias. 

Para nuestra propuesta didáctica hemos encontrado en la fábula un texto 
corto, con léxico sencillo, adecuado  al nivel de dominio de los alumnos de la escuela 
pública de segundo año de la enseñanza media, pues, estos solo han tenido un año de 

                                                                 
9Texto original: A fábula tem mais de mil anos de existência, surgiu da necessidade do homem em contar 
histórias de todos os tipos, que relatassem suas aventuras ou que explicassem os fenômenos da natureza, 
umas que falavam do cotidiano, outras de seres mágicos, ou de animais ou objetos com qualidades 
humanas. Caracteriza-se por transmitir algum ensinamento, para fazer alguma crítica, uma ironia etc. 
Geralmente, no final das fábulas, aparece uma frase destacada, a moral da histó ria. 



 

clases de español con una hora semanal,  además el texto escogido contempla el 
contenido gramatical que será trabajado en la secuencia de la clase. Dentro de la fábula 
elegida involucramos los contenidos léxicos (la familia), semánticos (antónimos y 
sinónimos) y gramaticales (Pretérito indefinido); estos contenidos están de acuerdo con 
lo propuesto por el libro didáctico adoptado por la escuela. 

Fillola (2007) destaca aún que hay otros criterios para la selección de los 
textos, que pueden ser importantes en nuestra decisión, afirma que esos criterios tienen 
el objetivo de ayudar al profesor a elegir y adecuar los materiales  a los objetivos 
adecuados, que giran alrededor de desarrollar la competencia comunicativa de los 
aprendices. Estos son los criterios que propone Fillola (2007)  y a partir de ellos 
desarrollamos nuestra propuesta didáctica con el género  fabula: 

 
a) Motivar a los alumnos por el interese de los contenido: esperamos que nuestras 

tareas que envuelven interacción y que tratan de un tema social acerca de 
mostrar lo a los niños lo que es correcto o no en el convivio social, pueda 
motivar a nuestros alumnos. 

b) Responder a la función: tenemos el objetivo de desarrolla las cuatro habilidades 
y esperamos con las tareas propuestas hacer que el alumno practique la oralidad 
y la lectura al leer la fábula en voz alta, la interpretación y comprensión al inferir 
significados para los elementos textuales y no textuales, practique la audición al 
escuchar el audio de la fábula y habrá  la actividad lúdica al intenta montar la 
historia. 
 

c) Posibilitar actividad cognitiva: con la actividad proponemos que los alumnos 
asimilen las estructuras gramaticales, nuevo léxico, expresiones y usos de la 
lengua de una manera natural. 

 
d) Posibilitar las inferencias y las transferencias de uso observados: esperamos que 

el alumno haga inferencia acerca de determinados usos de la lengua y puede 
asimilarlas como parte de su conocimiento. 

 
e) Presentar situaciones comunicativas: los diálogos de la fábula elegida servirán 

de modelo de esas situaciones. 
 

f) Presentar ejemplo de adecuación pragmática y normativa: distinto de lo que se 
piensa, el texto literario tiene tanto la noma culta de la lengua como los diálogos 
están llenos de usos cotidianos, esperamos que el alumno al depararse con esos 
usos se apropie de ellos para su habla.  

 
g) Muestra   de   ejemplos   claros   y   contextualizados:   la   fábula   “el   ladrón   y   su   madre”  

trabaja los contenidos que hemos elegido dentro del contexto de uso, 
propiciando así para el alumno una mejor asimilación. 

 
h) Presentar usos actuales de la lengua o muestras de la lengua oral: encontraremos 

esas muestras en los diálogos y el texto elegido tiene un habla muy actual. 
 

i) Permite desarrollar tareas y actividades de carácter funcional y comunicativo, la 
habilidad oral y escrita, realice inferencias, observación del uso de da 
creatividad literaria y espontanea del habla: todo eso planteamos alcanzar por 
medio de nuestra propuesta didáctica. 



 

 
j) No precisa de aclaraciones o notas acerca de las particularidades lingüísticas: 

nuestro texto trae la lengua en su uso, no la explicación de los tiempos verbales 
o de las estructuras lingüísticas, nuestros alumnos serán si expuestos a ellas, pero 
que de manera natural. 

 
k) Tener una extensión y complejidad adecuadas al tiempo previsto: intentaremos 

no prolongar  el trabajo con el texto y trabajaremos de una manera dinámica para 
que el interés de los alumnos no decaía. 

 
l) Utilización de varios fragmentos: utilizaremos la obra completa ya que es corta y 

así facilitara la comprensión de los alumnos. 
 
2 PROPUESTA DIDÁCTICA 
 

El texto trabajado se eligió por proporcionar la posibilidad de  ejercitarse las 
habilidades lectora, oral, escrita y auditiva del estudiante. Así también, se ejercitará la 
capacidad que el alumno posee de hacer inferencias, o sea, la capacidad de exteriorizar 
con sus posibilidades de expresión oral y escrita, que en gran parte es adquirida por su 
capacidad lectora y auditiva, los conocimientos obtenidos a través de la observación. 
Sobre el tema Fillola (2007, p. 55) nos dice que:  

 
El texto literario no es un material atípico, sino que es una muestra más (potencialmente es 
la más rica en diversificación entre todas las modalidades) de la producción lingüística. Se 
trata de materiales que ofrecen la posibilidad de trabajar (siempre a partir de la lectura) 
muchos de los objetivos concretos de la programación. 

 
La propuesta de clase que traemos está destinada al curso de segundo año de 

la enseñanza  media. Con la dinámica que proponemos buscamos que el alumno trabaje 
las cuatro habilidades lingüísticas, para eso utilizaremos de una fábula, del escritor 
griego   Esopo,  llamada   “El   ladrón   e  su  madre”.    

Otro aspecto importante por lo que escogimos una fábula es por la moraleja, 
característica que puede ser explotada junto con los estudiante. Con la moraleja 
intentamos que el alumno conozca y reflexione sobre valores que se presentan a él y que 
se los compare con los que posee. Con eso podemos estimular al alumno a expresarse, 
como también de que vea en el texto literario utilidad y enseñanza más allá de 
contenidos pragmáticos, que así practique su capacidad de juicio crítico. 

La dinámica con la fábula será desarrollada con la clase dividida en grupos 
de aproximadamente cuatro alumnos, eso nos da también la oportunidad de hacer que el 
estudiante ejercite su habilidad para prever los efectos de su conducta,  para buscar 
estrategias de actuación que eviten conflictos y que al mismo tiempo propicie un clima 
de convivencia y trabajo favorable. Del mismo modo, se pretende desarrollar actitudes 
de cooperación y ayuda mutua entre los compañeros que ayuda a mejorar el autocontrol 
de los alumnos y potenciar sus hábitos sociales y de trabajo en equipo. 
 
2.1 LA FÁBULA EN AULA 
 

La clase que proponemos está compuesta de varios momentos. Inicialmente 
introduciremos el tema fábula y cuestionaremos los alumnos si la conocen. En la pizarra 
estarán, en hojas muy grandes, la fábula dibujada en recuadros con huecos donde los 
alumnos van a poner los fragmentos de la fábula que les serán entregues.  Les 



 

preguntamos a los alumnos si ellos saben qué es una fábula, si conocen alguna, si saben 
cuáles son sus características. Después hablaremos para ellos cómo vamos a desarrollar 
la clase. Les diremos que la dinámica está dispuesta para que los alumnos se dividan en 
equipos de cuatro componentes y que distribuiremos entre cada equipo una parte de la 
fábula   “El   ladrón   y   su   madre”.  En la secuencia vamos a oír la fábula dos veces por el 
aparato de sonido, después ellos van a elegir  un representante de cada equipo que leerá 
su parte de la fábula y luego va a ponerla en el hueco de las ilustraciones que están en la 
pizarra intentando ordenar de forma correcta la fábula. Las partes estarán dispuestas de 
la siguiente manera:  

 
Parte 1:  

Un joven adolescente robó un libro a uno de sus compañeros de escuela y se lo mostró a 
su madre. 

Parte 2: 

Ella no solamente se abstuvo de castigarlo, sino más bien lo estimuló. 

Parte 3: 

A la siguiente oportunidad se robó una capa y se la llevó a su madre quien de nuevo lo 
alabó.  

Parte 4: 

El joven creció y ya adulto fue robando cada vez cosas de más valor hasta que un día 
fue capturado en el acto, y con las manos atadas fue conducido al cadalso para su 
ejecución pública.  

Parte 5: 

Su madre lo siguió entre la multitud y se golpeaba violentamente su pecho de tristeza.  

Parte 6: 
Al verla el ladrón dijo: 
 -Deseo decirle algo a mi madre en su oído.  
 
Parte 7: 

Ella acercó su oído a él, y éste rápidamente mordió su oreja cortándosela. Su madre le 
reclamó que era un hijo desnaturalizado, a lo que él replicó:  

Parte 8: 

8 -¡Ah! Si me hubieras reprendido en mi primer robo del libro aquel, nunca hubiera 
llegado a esto y ser condenado a una ingrata muerte. 



 

Parte 9: 

7 Al nuevo árbol se le endereza tierno para que crezca derecho. 
  

Después de ordenadas las partes en la ilustración se escuchará una vez más 
la fábula, para que los alumnos verifiquen si está correcto el orden que ellos aplicaron, 
luego los alumnos hacen la lectura del texto. 

Siguiendo con la dinámica, comenzamos cuestionando si en el texto 
presentado existe alguna palabra que ellos no conocen y utilizamos la estrategia de 
inferencias. Avanzada esa parte del léxico, comenzamos con la interpretación textual. 
Les preguntamos: 

 ¿De qué trata la fábula? 
 ¿Cuáles son sus personajes? 
 ¿En qué época se pasa la historia? 
 ¿Cuál es el ambiente? 
 ¿Qué más les pareció interesante en la fábula? 
 ¿Cuál es la moraleja de la historia? 
 ¿Creen que esta historia es actual? 
 ¿Qué piensan de la actitud de la madre? 

 
Ese es un buen momento para que hablemos de valores como la honestidad, 

responsabilidad de un padre en educar bien al hijo. Buscaremos escuchar bien sus 
opiniones, estimulando siempre que sea en español sus respuestas y de que todos tengan 
oportunidad de expresarse. 

Avanzado el debate de la interpretación iniciaremos con el contenido 
gramatical. El texto puede proporcionar varios temas gramaticales a ser explotados, 
pero nos quedaremos con el tiempo verbal pretérito indefinido, pues será el contenido 
ministrado en seguida ya que ese hace parte del plan curricular que es encontrado en 
frases del texto como: 

 Un joven adolescente robó un libro a uno de sus compañeros de escuela y se lo 
mostró a su madre. 

 A la siguiente oportunidad se robó una capa y se la llevó a su madre quien de 
nuevo lo alabó. 

 Ella acercó su oído a él, y éste rápidamente mordió su oreja cortándosela. 
Iniciaremos pidiendo que identifiquen algunos verbos del texto. Cuando los 

haya identificado les preguntamos si saben si están en presente, pasado o futuro. 
Cuando lo identifiquen les explicaremos el contenido gramatical. 

Para finalizar la clase entregamos una copia con la fábula y  como tarea de 
casa les pedimos que recreen la historia, donde la madre reprende el hijo en su primer 
robo y que en el texto debe ser utilizado el pretérito indefinido además ellos deberán 
crear un final de acuerdo con su punto de vista. Como sugerencia proponemos a los 
alumnos que hagan una dramatización de la fábula, se puede crear un escenario, ropas 
adecuadas y presentar esta dramatización a otros grupos durante la hora del recreo. 
 
4  CONSIDERACIONES FINALES 
 

El hombre siempre ha tenido la necesidad de comunicarse; con el paso del 
tiempo surgió la necesidad de registrar determinados textos, así surgió la escritura. Cada 
texto creado en medio de una sociedad tiene su propia función y su propia estructura 



 

que lo clasifica como género, existen inúmeros géneros textuales, nuevos nacen, otros 
cambian y se adaptan a la necesidad del hombre y otros aún desaparecen. Con eso 
podemos decir que géneros son los diversos tipos textuales que se agrupan teniendo en 
cuenta la forma y el contenido. Los tipos textuales, por su vez se refieren las secuencias 
de textos con determinados rasgos lingüísticos, distintos aspectos lexicales y sintácticos. 
Podemos decir que al paso que hay un número incontable de géneros textuales, hay 
pocos tipos textuales, solamente cinco: narrativos, argumentativos, expositivos, 
descriptivos e imperativo. 

Los géneros literarios son aquellos que poseen una formación a lo largo de 
la historia, que se ha consolidado con rasgos temáticos y estructurales propios. Algunos 
de los motivos para su uso en las clases de ELE son: el desarrollo de estrategias de 
comprensión lectora que pueden ayudar en la apropiación del significado, es demasiado 
diversificado y contempla una gran variedad de información cultural, y es una muestra 
rica de producción lingüística tanto de habla culto como de habla coloquial. 

La fábula por su vez es un género literario que se caracteriza por ser una 
narrativa corta, que suele usar animales como protagonistas y que tiene al final una 
moreleja. El objetivo de la fábula es traer una crítica a actos humanos y su público son 
los niños. 

En nuestro artículo utilizamos el género literario y en especial la fábula por 
ser una muestra de ese género que se adecua a las condiciones de enseñanza de español 
en la escuela pública donde encontramos alumnos con poco conocimiento lingüístico de 
esta lengua y poco habituados a la lectura. También porque la fábula proporciona todos 
los elementos necesarios para que se desarrolle las cuatro habilidades lingüísticas en el 
aprendiente de lenguas extranjeras.  

El planeamiento de esta clase nos fue una experiencia muy provechosa, que 
nos servirá como base para la creación de otras actividades y  así ayudar en la 
desmitificación del texto literario como algo aburrido y difícil.  

Esperamos que ese artículo contribuya para volver las clases de español de 
las escuelas públicas más atractivas y motivadoras y que ayude  a los futuros  y actuales 
profesores en la difícil tarea de enseñar una lengua extranjera y que estos puedan ver 
que es posible trabajar los géneros literarios en clase y de una manera lúdica.  
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ANEXOS 
 
FÁBULA: EL LADRÓN Y SU MADRE 
 

Un joven adolescente robó un libro a uno de sus compañeros de escuela y se lo 
mostró a su madre. Ella no solamente se abstuvo de castigarlo, sino más bien lo 
estimuló. A la siguiente oportunidad se robó una capa y se la llevó a su madre quien de 
nuevo lo alabó. 
El joven creció y ya adulto fue robando cada vez cosas de más valor hasta que un día 
fue capturado en el acto, y con las manos atadas fue conducido al cadalso para su 
ejecución pública. 

Su madre lo siguió entre la multitud y se golpeaba violentamente su pecho de 
tristeza. Al verla el ladrón dijo: "Deseo decirle algo a mi madre en su oído". 
Ella acercó su oído a él, y éste rápidamente mordió su oreja cortándosela. Su madre le 
reclamó que era un hijo desnaturalizado, a lo que él replicó: "¡Ah! Si me hubieras 
reprendido en mi primer robo del libro aquel, nunca hubiera llegado a esto y ser 
condenado a una ingrata muerte. 
 
Moraleja: Al nuevo árbol se le endereza tierno para que crezca derecho. 
 



 

 

 
 



 

 


