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RESUMEN 

En el presente trabajo de fin de grado, hemos querido indagar sobre las posibilidades 

didácticas de los cuentos de tradición oral, siendo una de estas posibilidades el teatro, por lo 

que hemos realizado adaptaciones dramáticas de varios cuentos, concebidas para ser 

representadas por el alumnado de Educación Infantil con edades comprendidas entre tres y 

cinco años, además de programar una unidad didáctica para cada cuento. 

Palabras clave: Educación Infantil, cuentos tradicionales, unidad didáctica, cuentos. 

ABSTRACT 

 

In this final project, we wanted to inquire into the teaching possibilities of the oral tales 

traditions. Being one of these possibilities the theatre. Therefore, we have carried out dramatic 

adaptations of several stories designed to be represented by students of early pre-school 

education aged between three and five years, as well as setting a teaching unit for each story. 

 

Key word: Pre-school education, folk tale, teaching unit, stories. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Presentación del trabajo 

 En el presente trabajo hemos querido indagar sobre las posibilidades didácticas de los 

cuentos de tradición oral, para lo que hemos realizado adaptaciones dramáticas de varios 

cuentos, concebidas para ser representadas por el alumnado de Educación Infantil con edades 

comprendidas entre tres y cinco años, además de programar una unidad didáctica para cada 

cuento. 

La elección de los cuentos de tradición oral ha estado condicionada por la convicción 

de que estos nos transmiten valores como amistad, solidaridad, tolerancia, respeto, amor, 

etc… que ponen de manifiesto la importancia y la necesidad de enseñar el respeto hacia otros 

modelos de vida distintos al nuestro, dado que los cuentos nos acercan a culturas diferentes y 

facilitan la sensibilización del niño. 

 

1.2. Estructura del trabajo 

 Este trabajo parte de tres cuentos de tradición oral registrados en el portal electrónico 

denominado Corpus de Literatura Oral (www.corpusdeliteraturaoral.es). Después de una serie 

de apartados preliminares donde exponemos los objetivos, la metodología y el estado de la 

cuestión, hemos realizado una adaptación teatral de los cuentos y hemos diseñado una unidad 

didáctica destinada al alumnado de Educación Infantil.  

 

1.3. Objetivos 

¶ Conocer y difundir cuentos de tradición oral 

¶ Dramatizar los cuentos 

¶ Realizar unidades didácticas relacionadas con los cuentos populares 

 

1.4. Metodología 

 En cuanto a la metodología de este trabajo de fin de grado, en primer lugar, hemos 

indagado sobre el potencial didáctico de los cuentos populares, para lo que tomamos como 

punto de partida varios cuentos de tradición oral incluidos en el mencionado Corpus de 

Literatura Oral. Seguidamente, nos hemos ocupado de realizar una adaptación dramática de 

cada uno de los cuentos escogidos, y posteriormente hemos realizado una unidad didáctica de 

cada cuento para poder llevarla a cabo en una clase de Educación Infantil. 
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1.5. Estado de la cuestión 

En este apartado, nos ocuparemos de revisar una serie de estudios de interés en 

relación con nuestro tema de trabajo. Dada su especial importancia en relación con el tema 

que nos ocupa, nos centraremos de forma pormenorizada en las aportaciones de Zuluaga 

(2012) y Barcia Mendo (2012), a lo que seguirá la descripción más sintética de otras 

aportaciones menos relevantes en el contexto de este trabajo 

En primer lugar, hemos creído oportuno describir el trabajo de Zuluaga (2012) 

dedicado al cuento como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias ciudadanas. 

El autor comienza ocupándose del concepto de relato-memoria. Según indica, la memoria es 

la encargada de conectar las huellas que cualquier acontecimiento pasado deja en nosotros. 

Estas huellas, al ser traídas al presente, conforman un relato con significado. Según recuerda 

el estudioso (Zuluaga 2012), Augé considera que la vida misma es un relato, ya que el relato 

no tiene que ser posterior al recuerdo vivido. Esto nos da a entender que se produce una 

confrontación entre la vida vivida y la vida relatada. Asimismo se señala cómo, aplicando la 

teoría de “Bergson” y de “Todorov”, podemos entender que la cultura es la que nos influye a 

la hora de interpretar un acontecimiento. 

 Seguidamente, el autor dedica un apartado al concepto relato-memoria como método 

pedagógico. Según su opinión, la educación actual solo se dedica en formar a los ciudadanos 

para un trabajo, y no para la vida misma. En la educación actual se recurre al cuento como 

método de enseñanza, por lo que es muy importante la buena escritura del relato. El cuento 

ayuda a desarrollar habilidades para diferentes disciplinas, introduciendo valores, 

comportamientos e incorporando todos los conocimientos que queremos transmitir. El cuento 

ayuda a que en el aula exista la reflexión, y provoca un acercamiento entre el profesor y los 

alumnos. En conclusión, con este método se consigue que los alumnos tomen decisiones de 

forma política. 

 Por otra parte, el autor dedica un apartado a exponer los objetivos planteados en su 

estudio. Estos consisten en convalidar la efectividad del relato-memoria como herramienta 

didáctica para desarrollar competencias ciudadanas y valorar el desarrollo de las competencias 

ciudadanas. 

En cuanto a la metodología de enseñanza, el autor considera que, para evaluar los 

relatos de los estudiantes, conviene conocer el punto de vista de la cultura, partiendo de la 

premisa de que no hay una única cultura válida. Las conclusiones de los relatos se pueden 

relacionar con el orden constitucional de un país, debido al ordenamiento social de ese país. 

Para evaluar las narraciones debe existir un clima de confianza entre profesor y alumno.  
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De este modo cada alumno puede expresar sus experiencias y relaciones con el 

entorno y demostrar su nivel de competencias ciudadanas. 

Seguidamente, se presentas dos relatos que ilustran las ideas expuestas por el autor. En 

el primer relato se relacionaban los hechos narrados con el relato de fundación del país. De 

este análisis se obtiene que la vida narrada tenga relación con el relato constitucional, como 

texto cultural. En el segundo relato se relacionaba al Estado como garantía para obtener los 

servicios básicos. 

Finalmente, el autor concluye que los estudiantes desarrollan sus competencias 

ciudadanas cuando vinculan su vida narrada con el relato constitucional y que el relato-

memoria es un buen instrumento para que los alumnos se interesen por el relato constitucional 

y por su formación ciudadana ya que como herramienta educativa despierta un interés por lo 

público y por la Constitución para su aplicación a la vida cotidiana.  

Por último, el autor recomienda aplicar el cuento y el relato como herramienta 

educativa para fortalecer la cultura política del estudiante. Sin embargo no se espera que sea 

una herramienta para la formación en competencias ciudadanas. 

Otro trabajo que nos ha parecido de interés en el contexto de nuestro trabajo es el de 

Mendo (2012). Este estudio pone de manifiesto cómo Charles Perrault fue el primero en 

editar en una imprenta los cuentos tradicionales. Pero no los transcribió tal y como marca la 

tradición oral, sino que él aportó sus conocimientos como literato. Por otra parte, en este 

artículo se indica cómo, en el siglo XIX, los hermanos Grimn publican sus célebres Cuentos 

para la Infancia y el Hogar, convirtiéndose en los padres del folklore universal. De hecho, 

estos no se consideran escritores, sino folkloristas. 

Durante este siglo se desarrolla el romanticismo, que potenció el interés por las 

leyendas y cuentos de tradición oral. Esta corriente surgió gracias al filósofo Herder quién 

acuñó el término Volkgesist o espíritu del pueblo, es decir, cada pueblo se diferencia de otro a 

través de la cultura. Estos postulados los podemos encontrar en algunos de nuestros 

folkloristas. 

 Seguidamente, el autor nos relata que durante el siglo XX aparecieron las primeras 

Sociedades del Folklore en España y Portugal. Unas sociedades que no consiguieron que las 

leyendas portuguesas tuvieran un gran impacto internacional, debido a las dictaduras y a la 

falta de catalogación. Estas sociedades nacen gracias a Antonio Machado y Álvarez, cuyo 

objetivo era recuperar la tradición oral con la mayor precisión posible.  

En Portugal, por el contrario, no siguieron los postulados de Machado, pero sí 

mantuvieron relación con los folkloristas españoles. Entre las aportaciones de las Sociedades 



4 

 

folklóricas, el autor señala las siguientes: revalorizar cuentos y leyendas de tradición oral; 

crear una red de colaboración para recuperar la tradición oral; elaboración de cuestionarios 

que indican el material que hay que recoger; puesta en marcha de la Biblioteca de Tradiciones 

Populares en las que destacan algunas publicaciones como los Cantos Populares Portugueses 

(Adolfo Coelho, 1879), Cantos Tradicionais do Povo Portugues (Teófilo Braga, 1883), 

Cuentos populares de Extremadura (Sergio Hernández, 1886), Cuentos extremeños (Marciano 

Curiel, 1944), Cuentos populares recogidos de la tradición oral española (Aurelio M. 

Espinosa, 1946), Cuentos populares y leyendas (José Leite, 1969), y Cantos populares 

recogidos en la tradición oral (Antonio Thomaz Pires, 1992). 

Todas las publicaciones parten de la necesidad de recoger los cuentos de la tradición 

oral para que no caigan en el olvido. En los prólogos de las publicaciones de tradición oral se 

repite el “tópico prologal de la modestia”, en el que los autores indican que solo clasificarían 

y publicarían los cuentos y leyendas populares. Algunos ejemplos de cuentos populares 

fueron “el zapatero y el labrador”, el cuento de Juan Pelao y el de “El marqués sin Cuidao”. 

Finalmente el autor nos enseña que desde el punto de vista didáctico, el alumno, 

cuando exponga oralmente un cuento, tendrán que emplear los mismos esquemas y 

estructuras gramaticales que en el habla cotidiana. 

Seguidamente, hemos considerado otros trabajos de interés sobre dramatización de 

cuentos y teatro en el aula de Educación Infantil.  

En primer lugar, es de interés el artículo de Iglesia (2008), quien se ocupa de los 

cuentos motores, que son cuentos que, al ser narrados y con la ayuda de la música, propician 

una amplitud interesante de movimientos, juegos, simulaciones y dramatizaciones. Nos 

pueden servir como herramienta pedagógica para que nuestros alumnos y alumnas exploren 

sus múltiples posibilidades motrices y creativas y puedan vivenciar diversas situaciones, ya 

sean de forma sugerida o libre y espontánea. Además, el empleo de los cuentos motores ayuda 

al niño a encontrar otras formas de ocio y cultura distintas de las derivadas de las nuevas 

tecnologías. 

 Otro estudio que nos ha sido de interés es el de Zuazagoitia, Vizcarra, Aristizabal y 

Bustillo, Tresserras (2014), donde relata que para edades tempranas debe de existir un trabajo 

en las emociones de los bebés, ya que durante los tres primeros años de vida es en cuando se 

aprenden y se desarrollan las emociones. Por eso, el teatro en la infancia puede realizar 

grandes aportaciones, ya que el teatro hace trabajar el cuerpo, la mente y sus emociones. Para 

los niños el teatro puede representar un espejo para sus emociones, además al trabajar en 

grupo son capaces de establecer vínculos con otros niños favoreciendo así su integración en el 
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mundo social que les rodea por lo que desde la educación se deberían de llevar a cabo 

acciones teatrales para ayudar a los niños a aprender qué son esas emociones y a desarrollarlas 

para tener unas mejores habilidades sociales.  

 Siguiendo con la línea del teatro para bebés, otro artículo que nos ha llamado la 

atención es el de Aristizabal, Lasarte, Camino y Zuazagoitia (2013), donde afirman que las 

representaciones teatrales para bebés deben ser escasas en comunicación verbal pero ricas en 

comunicación no verbal, por lo que deben incluir movimientos corporales marcados, 

emociones a través de los gestos faciales, interacción con objetos, etc…, además de incluir 

música e imágenes de la vida cotidiana de los bebés.  

 Seguidamente, hemos analizado otros dos artículos sobre teatro en sombras. El primer 

artículo es de Pallarés, López y Bermejo (2014), donde relata que eligieron elaborar una 

unidad didáctica con el tema del teatro de sombras, ya que el teatro de sobras es una técnica 

que permite lograr la total expresión para los niños de una forma muy completa; además de 

ser un gran facilitador para trabajar otros aspectos, y esto permite a los alumnos partir de un 

nivel similar favoreciendo así a los más tímidos y a los que no se encuentren integrados en el 

grupo de clase.  

 Pérez-Pueyo, Casado, Heras, Casanova, Herrán y Feito (2010) consideran que esta 

técnica permite a quien la realiza conocer mejor las posibilidades expresivas que posee su 

cuerpo, facilitando así a los alumnos tener conciencia de su propio cuerpo. 

 Por consiguiente, Pallarés, López y Bermejo (2014) inició una unidad didáctica de 

cinco sesiones donde los contenidos a trabajar con esta técnica fueron la expresión y 

comunicación de hechos, sentimientos y emociones, el descubrimiento y experimentación de 

gestos, la utilización de las posibilidades motrices del propio cuerpo, la representación 

espontánea de personajes y la participación en actividades de dramatización. Una vez 

finalizada la unidad didáctica Pallarés, López y Bermejo (2014), concluyó que fue fructífera 

para el alumnado y sirvió para que lograran entender, conocer y comprender las distintas 

características y técnicas del teatro de sombras. 

 El segundo artículo es de Martín y Víctor López (2007), que presenta una unidad 

didáctica centrada en el desarrollo de un proyecto de aprendizaje en torno al teatro de sombras 

con el alumnado de educación infantil. Decidieron hacer esta unidad porque suele motivar 

mucho al alumnado y genera menos problemas de inhibición que otras propuestas de 

expresión corporal.  

 Los principales objetivos de la unidad didáctica consistieron en realizar con el 

alumnado de infantil un proyecto novedoso, comprobar la viabilidad y la conveniencia de 
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utilizar el teatro de sombras y unos contenidos basados en la iniciación al teatro de sombras y 

dramatización de cuentos tradicionales.  

 Una vez acabada la unidad didáctica, concluyeron que el teatro de sombras es un 

recurso extraordinariamente interesante para trabajar la capacidad expresiva de nuestro 

alumnado, además de otros contenidos propios de la psicomotricidad y el currículum oficial 

de educación infantil. 
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2. CORPUS LITERARIO 

2.1. Criterios de selección 

Este trabajo parte de una selección de cuentos registrados en el Corpus de Literatura 

Oral (www.corpusdeliteraturaoral.es), en el que se recogen y difunden composiciones orales 

de distintos géneros. 

 

2.2. Trascripción de los cuentos de tradición oral 

 En cuanto a la transcripción de los cuentos de los que hemos partido en el trabajo, 

remitimos al Anexo, que ofrece una versión de los textos acorde a las normas ortográficas 

vigentes. Para el estudioso interesado en las particularidades lingüísticas de los textos, 

remitimos a la consulta de la plataforma electrónica, que ofrece transcripción de todas las 

composiciones registradas. 
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3. ADAPTACIONES DRAMÁTICAS 

3.1 Criterios de adaptación 

La adaptación de los cuentos al formato teatral ha supuesto una experimentación con 

los personajes. Los criterios llevados a cabo en la adaptación se han basado 

fundamentalmente en los destinatarios de dichas historias, en este caso, un público infantil.  

Las competencias específicas plasmadas en dichas adaptaciones han sido: adquirir los 

conocimientos básicos sobre la utilización del teatro en educación infantil y primaria; 

habilidad para diseñar y desarrollar las técnicas teatrales en la educación y promover el juego 

simbólico y de representación de roles como principal medio de conocimiento de la realidad 

social. 

El trabajo de dramaturgia llevado a cabo ha tratado de respetar el modelo literario, 

respetando personajes, temporalización y lugar donde se desarrolla la acción, que se ha 

adaptado a un espacio escénico coherente y a la duración de la representación y la trama, que 

reproduce la forma clásica teatral en la que se dispone la acción en tres partes: presentación, 

nudo y desenlace.  

Los criterios de adaptación aplicados en estos casos han estado condicionados por las 

exigencias de un público infantil, el cual necesita que la historia y las tramas teatrales tengan 

una forma específica dentro de lo que es el esquema teatral actual para poder ser puestas en 

escena por actores reales.  

En el caso de la historia titulada “Las tres rosas del príncipe transitante”, debido a su 

complejidad narrativa y a su casi imposible articulación dramática, para transportarla al molde 

teatral se ha realizado una adaptación lo más fiel posible del modelo, aunque se han llevado a 

cabo modificaciones tales como el personaje de la madre, que adquiere mayor relevancia en la 

historia, o la importancia del matrimonio, mucho más acentuado en la versión teatral que en la 

historia narrada, así como los diálogos de las hermanastras que en la versión teatral tratan de 

justificar por qué van a casa de su padrastro.  

En el caso de “Las tres chinitas de oro” se ha respetado bastante la historia original 

pero se ha adaptado el lugar donde se desarrolla la acción para adecuarlo al escenario y 

también se han aportado novedades a la historia, tales como el nombre de los personajes, y el 

final, que resuelve más claramente cómo se descubre que hay un perro dentro del saco.  
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En el caso del cuento titulado “El niño sordomudo” se ha realizado un mayor proceso 

de adaptación teatral debido a la falta de diálogos en la narrativa original. Para ello se han 

tenido en cuenta los siguientes aspectos: creación de escenas con diálogo durante toda la 

escena teatral; y creación de personajes tales como campesinos, familia de Pablillo, etc. 

Aun con los cambios referidos anteriormente, las tres historias han sido respetadas en 

cuanto a la forma y el concepto narrativo.  

Generalmente unas piezas teatrales de este tamaño recibirían el nombre de sainetes, 

piezas cortas teatrales, o como actualmente se le suele llamar a este tipo de montajes, micro 

teatro.  

Con todo ello, son tres piezas teatrales cuya puesta en escena puede ser llevaba a cabo 

de forma natural, dado que tienen un grado de compresión razonable para el público infantil al 

que van destinadas.  

 

3.2 Adaptaciones dramáticas 

3.1.1. Las tres chinitas de oro 

La puesta en escena consta de tres zonas. En el lateral izquierdo, hay una fuente 

grande redonda que simula la plaza del pueblo. Desde el centro del escenario hasta el lateral 

derecho, varias puertas. Una de ellas da a la casa de María y Lucía, que se encuentra en la 

parte derecha del escenario. 

 

Escena 1ª- En la fuente 

María y su madre Lucia están felices en casa. María se encuentra jugando con tres 

chinitas de oro que su padre le trajo de un viaje. 

 

MARÍA. ½ Tengo las tres chinitas de oro más bonitas del mundo. Me gustan mucho. 

LUCÍA. ½ ¿Qué haces, preciosa mía? 

MARÍA.½ Jugando con mis tres chinitas. 

LUCÍA. ½ Pues necesito agua. ¿Por qué no vais las cuatro juntas a la fuente y me traéis agüita 

para la comida? 

MARÍA. ½ Claro que sí, mamá. 

María coge sus tres chinitas de oro y un gran jarro y se va a la fuente. Cuando llega a 

ésta suelta a las chinitas en el poyete y llena el jarro tanto que finalmente lo coge con las dos 

manos y se lo lleva a casa. Cuando llega a ésta su madre le pregunta: 



10 

 

LUCÍA.½ Ana, ¿dónde has dejado tus tres chinitas? 

MARÍA. ½ ¡Anda, mamá! ¡Las olvidé en la fuente! 

María sale corriendo 

LUCÍA. ½ ¡Ana hija mía, ten cuidado! 

 

María se aproxima a la fuente y ve como un hombre está guardando sus tres chinitas 

en un zurrón. 

MARÍA.½ Señor, ¿por qué ha guardado mis tres chinitas de oro en ese zurrón?  

TRUNCO.½ ¿Son tuyas las tres chinitas? 

MARÍA.½ Sí, las dejé olvidadas hace un momento y he regresado por ellas. 

TRUNCO.½ ¿Y te gusta jugar con tus chinitas? 

MARÍA. ½ Claro, me encanta, me pasaría toda la tarde jugando. 

TRUNCO.½ A lo mejor llevas razón, y la mejor opción es que no te separes de ellas. 

MARÍA.½ Sabía que lo iba a comprender. 

El hombre deja el zurrón en el suelo, lo abre y dice: 

TRUNCO.½ Puedes acercarte y cogerlas tu misma. 

Cuando María se aproxima al zurrón el hombre lo abalanza sobre ella y la deja 

encerrada junto con las chinitas. 

TRUNCO.½ Este zurrón me dará de comer durante mucho tiempo, que suerte la mía. 

¡Qué suerte! 

María se queda encerrada en el zurrón del malvado Trunco. 

 

Escena 2 - El negocio de Trunco 

Trunco llega a una calle llena de casas y decide sacarle partido al zurrón. 

TRUNCO.½ Iré de casa en casa enseñándoles a la gente como canta mi zurrón y a cambió les 

pediré dinero por la sorpresa. (Hablándole a María) ¡Niña, si algún día del zurrón quieres salir 

es mejor que me obedezcas en todo lo que te voy a pedir!, ¡Cuando yo diga “zurroncito 

canta”, tú dirás cantando “Por tres chinitas de oro, que en la fuente me dejé, por la causa de 

mi madre, en un zurrón moriré”. ¿Entendido? 

MARÍA.½ (Desde el interior del zurrón) Sí, señor, le haré caso en todo lo que me pida si al 

final me deja salir de aquí con vida. 

Trunco toca en la puerta de una casa y cuando le abre un señor mayor le dice: 

TRUNCO. ½ (Dejando el zurrón en el suelo) Buenos días, señora. ¿Quiere que le sorprenda 
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viendo como habla mi zurrón? 

SEÑORA MAYOR.½ ¿Un zurrón que habla? No me lo creo. 

TRUNCO.½ Deme una moneda y le sorprenderé. 

La señora le entrega una moneda a Trunco y acto seguido realiza su actuación: 

TRUNCO.½ ¡Zurroncito, canta! 

Desde el interior del zurrón se escucha un cántico: 

MARÍA.½ ¡Por tres chinitas de oro, que en la fuente me dejé, por la causa de mi madre, en un 

zurrón moriré! 

SEÑORA MAYOR.½ ¡Por Dios! ¡Estoy asombrada! Me parece algo increíble, un zurrón que 

habla. Gracias por el espectáculo. 

TRUNCO.½ Que usted tenga un buen día señora. 

Trunco coge el zurrón y se marcha repitiendo la misma operación en todas las casas 

de la calle en la que se encuentra. Hasta que llega a la puerta de una vivienda que resulta ser 

la de María, y al tocar a la puerta, su madre Lucía abre la puerta. 

TRUNCO.½ (Dejando el zurrón en el suelo) Buenos días señora. ¿Quiere que le sorprenda 

viendo como habla mi zurrón? 

LUCIA.½Mire usted, no quiero resultar desagradable, pero ando algo preocupada y no tengo 

tiempo ahora para esto. 

TRUNCO. ½ No le llevará más de cinco minutos, y por una simple moneda se sorprenderá y a 

este pobre viejo ayudará. 

LUCIA. ½ Venga, pero rápido por favor, tengo que buscar a… 

TRUNCO. ½ ¡Zurroncito canta! 

María comienza a cantar y Lucia se sorprende: 

MARÍA.½ ¡Por tres chinitas de oro, que en la fuente me dejé, por la causa de mi madre, en un 

zurrón moriré! 

Lucía va cambiando la cara cuando descubre que la voz que sale del interior es la de su hija 

María. 

TRUNCO.½ Muchas gracias señora, hasta otro día. 

LUCÍA.½ Espere un momento, es tarde. Si usted quiere puede quedarse a en mi casa, tenemos 

una habitación cómoda de invitados y para mí sería muy grato que pudiera pasar la noche en 

ella. 

TRUNCO.½ ¿De veras? Pues no me lo pensaré dos veces. 

LUCÍA.½ Pues pase y acomódese, está usted en su casa. 
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Escena 3 - La hospitalidad engañosa 

En el interior de la casa de Lucía acomoda a Trunco el cual se lo agradece. Éste 

suelta el zurrón junto a la puerta de entrada. 

LUCÍA.½ Puede pasar a este dormitorio y descansar. No tenga reparo. 

TRUNCO. ½ Es usted una mujer muy buena, que Dios la bendiga. Hace mucho tiempo que no 

duermo en una cama blandita, y ya toca.  

LUCÍA. ½ Que descanse. 

TRUNCO. ½ Por la mañana, madrugaré y me iré sin despertarla. Muchas gracias por su 

amabilidad. 

LUCÍA. ½ De nada señor. 

Trunco entra en la habitación y Lucía, mientras tanto va hasta el zurrón el cual abre y 

saca a María y las tres chinitas de oro del interior de éste. Ambas se abrazan y Lucía le dice 

a María con un gesto que guarde silencio. Después Lucía mete en el interior del zurrón un 

perrito que deja en él. Luego las dos, madre e hija, junto con las tres chinitas, en silencio, se 

marchan de escena. Por la mañana Trunco se despierta y va a por su zurrón. 

TRUNCO.½ Pues en marcha, que hay que seguir ganando dinerito. Lo a gusto que he dormido. 

Ahora a trabajar. Y en cuento pueda, venderé las tres chinitas de oro. 

 

Lucía y María están escondidas en un extremo del escenario y ven como Trunco coge 

el zurrón y se marcha de su casa. Después salen de su escondite: 

MARÍA.½ Pasé mucho miedo mamá. 

LUCÍA.½ Pero ahora ya estás a salvo en casa. Hay que desconfiar de los desconocidos. Tienes 

que prometerme que nunca más lo volverás hacer. 

MARÍA.½ Sí mamá. Te lo prometo. 

 

María abraza a su madre Lucía. Mientras Trunco va por la calle del escenario y llega hasta 

la fuente, bebe agua y le da un golpe al zurrón: 

TRUNCO.½ ¡Zurroncito canta! 

 

Del interior del zurr·n salen los ladridos de un perro: ñguau, guauò. Trunco se 

extraña y abre el zurrón y su sorpresa es ver salir a un perro de este. 

TRUNCO.½ Esta niña se ha convertido en algo que no me será muy útil de ahora en adelante. 



13 

 

¡Fuera de aquí chucho! Prefiero seguir solo. 

 

Trunco se marcha y el perrito vuelve a su casa. 

Se cierra telón 

FIN 
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3.1.2. El niño sordomudo 

Escena 1- Introducción 

Los personajes caminan muy contentos por el escenario, se saludan entre ellos. 

Hablan un campesino y una campesina del pueblo, mientras los demás escuchan atentamente 

la conversación. 

CAMPESINO 1.½ ¡Qué día más bonito hace hoy en nuestro pueblo! Los pájaros han cantado 

temprano, el campo está cada vez más lleno de frutas y verdura. 

CAMPESINA 1.½ Y nuestra fuente de agua ya está limpia para que nuestros vecinos puedan 

coger agua para bebérsela en sus casas. 

CAMPESINO 1.½ Aunque vivimos en un pueblecito lejano, sin carreteras ni caminos ni cosas 

modernas, nos queremos mucho. 

CAMPESINA 1. ½ Por eso somos todos muy felices. 

CAMPESINO 1. ½ Vecinos, creo que tenemos que regresar a nuestras casas para preparar la 

comida. 

Todos los vecinos se saludan y vuelven a sus casas. 

 

Escena 2 - El nacimiento 

Aparecen en escena María y Antonio, un matrimonio de este pueblecito. Ella tiene una 

barriga muy grande porque está esperando un bebé.  

MARÍA.½ ¡Uy, Antonio! Me ha dado unas pataditas. 

ANTONIO.½ Pero mujer, es normal, si estás embarazada. 

MARÍA.½ Bueno, ya queda muy poco tiempo para su llegada y luego estará con sus hermanos 

jugando por el pueblo. 

ANTONIO.½ Claro que sí, le enseñare a sembrar en el campo. 

 

Los días se pasaron y el matrimonio recibió la llegada de su nuevo hijo, un niño al 

que le pusieron como nombre Pablo, pero sus padres le llamarón Pablillo al igual que sus 

hermanos. 

 

Escena 3 - Todos quieren a Pablillo 

En la plaza del pueblo se encuentran los campesinos y Pablillo juega de un lado para 

otro, pero no hace caso a lo que le dice la gente. 
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CAMPESINO 1.½ Míralo, jugando con la pelota, nunca hace caso a nadie, algo pasa con ese 

chiquillo, no habla con nadie. 

CAMPESINA 1.½ Creo que el pobrecillo no puede hablar y tampoco escuchar lo que le 

decimos. 

CAMPESINO 2.½ Es un niño muy travieso, pero mis hijos le quieren mucho y no sabemos 

cómo podemos ayudarlo. 

CAMPESINA 2.½ ¡Tengo una idea! Si su familia, sus amigos y todos los ciudadanos de este 

hermoso pueblo aprendieran a hablar con gestos, Pablillo podría entendernos mejor. 

CAMPESINO 1.½ Pues a partir de hoy, nuestros vecinos y vecinas aprenderán a hablar con las 

manos para así poder ayudar a nuestro querido Pablillo. 

 

Escena 4 - La llegada 

Después de mucho tiempo estudiando para aprender a hablar con Pablillo, el pueblo 

no se dio cuenta pero, todos dejaron de hablar con la boca y solamente hablaban con las 

manos. Los ciudadanos entran en escena hablando uno con el otro solamente con gestos sin 

emitir sonido alguno. 

De pronto, aparece una persona que llegaba desde el altísimo monte del pueblo. Con 

cara de sorpresa, el campesino enseña al alcalde que viene una persona. Sorprendido, el 

alcalde coge la campana y empieza a tocarla. En el momento que suena la campana del 

alcalde, todos los ciudadanos se reúnen ante él. 

ALCALDE.½ Queridos vecinos, querido Pablillo (Se refiere a Pablillo con gestos), os he 

llamado con la campana porque veo acercarse por el monte altísimo una persona.  

 

La persona cada vez está más cerca del pueblo hasta que llega a la plaza donde hay 

una hermosa fuente de mármol donde se sube, y todas las personas del pueblo le miran 

atentamente. La persona extraña lleva unas hermosas y gigantes alas blancas. 

ÁNGEL.½ Mirad, he venido a veros. 

ALCALDE.½ ¿Quién eres? (Pregunta el alcalde muy desconfiado) 

ÁNGEL.½¿No sabes quién soy? 

ALCALDE.½ A lo mejor eres un cartero que ha venido a traer una carta. Pero le digo que aquí 

nadie sabe leer ni escribir. A lo mejor usted se ha equivocado y viene a traer una carta y está 

equivocado. 

ÁNGEL.½ ¡No, no, no! Yo no soy un cartero, yo soy un ángel que el señor os envía. (El 
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pueblo en este momento se mira sorprendido y empiezan a murmurar entre ellos). Soy un 

ángel de Dios. Dios está muy contento con este pueblo porque es un pueblo de gente muy 

buena y por eso, me ha mandado para deciros que está tan contento… Tan contento que quiere 

haceros un regalo, así que ahora me voy a quedar parado unos minutos y todos vosotros tenéis 

que hablar con vuestro alcalde y pensar entre todos que regalo queréis que os haga Dios y me 

lo decís, y yo lo transmito y Dios os lo concederá. (El pueblo empieza a hablar entre ellos y 

Pablillo en este momento se pone en el centro del escenario sin saber lo que está pasando). 

 

Escena 5- El mensaje 

Tras varios minutos deliberando, cuchicheando entre ellos, el pueblo tomó una 

decisión con relación al regalo de Dios.  

ALCALDE.½ Señor ángel, le informo que los ciudadanos ya hemos decidido que regalo 

queremos.  

ÁNGEL.½ Pues os escucho atentamente. A ver, ¿qué queréis? 

ALCALDE.½ Señor ángel de Dios, la única cosa que queremos pediros es que otra vez que 

Dios os mande, que hayas aprendido a hablar con las manos porque con tantas cosas bonitas 

que nos habéis dicho, Pablillo no se ha enterado. 

ÁNGEL.½ Pues le diré a Dios vuestro deseo.  

El pueblo ve cómo se va el ángel por el camino que vino y todos miran a Pablillo y le 

besan y abrazan y siguen sus vidas esperando que un día vuelva el ángel para hablar con 

Pablillo de la misma forma que ellos y su familia aprendieron a hablar con él.  

 

Se cierra el telón 

FIN 
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3.1.3. Las tres rosas del príncipe transitante 

La puesta en escena consta de un escenario con la caja escénica negra, y las 

diferentes localizaciones escénicas se dividen en elementos que hagan ver dónde estamos en 

cada momento. 

 

Escena 1 - El viaje 

Ramón se casa con Filomena y éste aporta una hija al matrimonio y ella dos hijas. 

Los cinco viven felices y Ramón y Filomena deciden hacer un viaje los dos juntos, dejando a 

sus hijas solas. 

RAMÓN.½ Vamos a realizar un viaje vuestra madre y yo. Sé que hace poco tiempo que os 

conocéis, y nuestra unión matrimonial también os ha unido a las tres como hermanas. 

ELISA.½ Mina y yo ya éramos hermanas antes de que llegase usted y su hija Ely. 

RAMÓN.½ Lo sé, Elisa, y estamos muy contentos de que seamos una gran familia. 

ELY.½ Yo también lo estoy. 

MINA.½ Pues yo no sé si estoy contenta o no. 

FILOMENA.½ Hija, no digas esas cosas. 

MINA.½ Es la verdad, mamá. No soy hipócrita, digo lo que pienso, guste o no. 

RAMÓN.½ Mina, todos queremos formar parte de esta familia y me gustaría que nos 

lleváramos bien. Para empezar vamos hacer un viaje vuestra madre y yo y hemos decidido 

traeros de ese viaje un regalo, el que cada una elija. 

ELISA.½ Pues yo quiero un collar de perlas. 

MINA.½ Y yo una bonita sortija de diamantes. 

RAMÓN.½ ¿Y tú, hija mía? ¿Qué deseas? 

ELY.½ Yo quiero las tres rosas del príncipe transitante. 

RAMÓN. ½ Pues yo os prometo que os traeremos vuestros regalos a nuestra vuelta. 

ELY.½ Gracias, papá, aunque sabes que mi mejor regalo siempre será veros de vuelta a los 

dos. 

FILOMENA. ½ Gracias, Ely. Eres un amor. 

Filomena y Ramón se marchan de viaje dejando a sus tres hijas solas. 

 

Escena 2 - Los regalos 

Ramón y Filomena, después de comprar en una aldea el collar de perlas y la sortija 

de diamantes: 
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RAMÓN. ½ Ha sido imposible, no aparece por ningún lado. 

FILOMENA. ½ Yo creo que tu hija se inventó lo de la rosa esa. 

 

En ese momento aparece un hombre cargado de leña y se queda mirando al 

matrimonio. 

RAMÓN. ½ Voy a tratar de buscar un poco más. 

FILOMENA. ½ Pero es inútil. No existen las tres rosas del príncipe transitante. 

 

El hombre se sobresalta al oír las palabras de Filomena. 

HOMBRE.½¿Cómo ha dicho? ¿Están buscando las tres rosas del príncipe transitante? 

RAMÓN.½ Así es. 

HOMBRE.½ Yo les puedo ayudar. Vayan por ese camino y llegarán a un palacio, y allí hay un 

león encima de una mesa custodiando tres cajitas que guardan las tres rosas del príncipe 

transitante. Únicamente las podrás coger si ves que el león tiene los ojos muy abiertos, pero si 

están en estado natural no debes acercarte a él, puesto que te puede arañar. 

RAMÓN.½ ¿Está seguro de lo que me dice? 

HOMBRE.½ Muy seguro, vaya y lo comprobará. 

FILOMENA.½ Vamos y no perdamos tiempo. 

RAMÓN.½ Muchas gracias, buen hombre. 

El matrimonio se va corriendo hacia el palacio. 

 

Escena 3 - El palacio 

El matrimonio llega al palacio y ven al león. 

FILOMENA.½ Mira, Ramón, ahora es el momento de acercarse hasta el león y coger las tres 

cajitas que hay junto a él. 

RAMÓN.½ ¿Por qué? 

FILOMENA.½ Porque los ojos están muy, muy abiertos. 

RAMÓN.½ Es verdad. Voy por ellas. 

Ramón se acerca con cuidado al león y coge las cajitas y ambos salen corriendo. 
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Escena 4 – El regreso 

El matrimonio llega de nuevo a su casa donde les esperan sus tres hijas. Cuando los 

ven les dan sus regalos. 

RAMÓN.½ Para Elisa traemos su collar de perlas. 

ELISA. ½ Muchas gracias. 

RAMÓN.½ Para Mina su sortija de diamantes. 

MINA.½ Muchas gracias. 

RAMÓN.½ Y para Ely… 

ELY.½¿Ha sido imposible verdad? 

FILOMENA.½ Pues no, tu padre arrebató al león del palacio las tres rosas. 

ELY. ½ ¿Qué? 

RAMÓN.½ Toma, tuyas son. 

ELY.½ Gracias, papá. Ahora me marcharé a nuestra casa y voy a contemplar mi regalo 

tranquilamente. Muchas gracias a los dos. 

Ely se marcha y las hermanastras se quedan mirándola muy extrañadas. 

 

Escena 5 - La vieja 

Ely llega a su antigua casa y cuando entra se encuentra en su interior una vieja que le 

dice: 

VIEJA.½ “A las doce de la noche encenderás un brasero con unas ascuas muy grandes y poco 

a poco irás echando las rosas en él”. 

Después la vieja sale de la casa y Ely se queda sola muy extrañada. Mira el reloj y ve 

la hora que es: 

ELY.½ ¡Dios mío, son las once y media, tengo que darme prisa! Tal vez lo que me dijo esa 

vieja puede ser algo bueno. 

Ely enciende un brasero y se queda a esperar que lleguen las doce de la noche. Al dar 

las campanadas el reloj Ely tira la primera rosa en el interior del brasero sobre las ascuas.  

De forma mágica aparece un príncipe y le dice: 

PRÍNCIPE1.½ ¡Háblame, háblame que traigo cinco minutos de permiso! 

Ely se queda mirándolo sin reaccionar y cuando se dispone a hablar el príncipe 

desaparece: 

ELY.½¡Pero no te vayas! ¡Espera por favor! ¿Por qué se ha ido tan pronto? Tal vez tengo que 

tirar otra rosa, voy a intentarlo. 
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Ely deposita otra rosa sobre las ascuas y aparece el segundo príncipe: 

PRÍNCIPE 2.½ ¡Háblame, háblame que traigo diez minutos de permiso! 

ELY.½ Pues… 

PRÍNCIPE 2.½ Venga, dime algo… 

ELY.½ ¿Algo… pues…? 

PRÍNCIPE 2.½ No puedes quedarte callada, habla. 

ELY. ½ Pues… 

Y casi sin pensarlo el príncipe también desaparece.  

ELY.½ Otra vez, pero, ¿qué les digo? Pues queda una rosa, de color rosa fuerte, y cuando se 

queme y aparezca el tercer príncipe, tengo que hablarle. 

Ely tira la rosa al fuego y de pronto aparece el príncipe: 

PRÍNCIPE3. ½ ¡Háblame, háblame, que traigo quince minutos de permiso! 

ELY.½ ¡No te vayas por favor, es que estoy asustada! 

PRÍNCIPE3.½ Pues no te asustes, con mi magia voy a conseguir que te arreglen esta preciosa 

casa y yo vendré todas las noches a verte, a esta misma hora, a las doce de la noche. 

ELY.½ ¿De veras? ¿Harías eso por mí? 

PRÍNCIPE3.½ Por supuesto que sí. 

El príncipe se va y la casa por arte de magia empieza a cambiar, entrando mucha luz 

en escena y viéndose todo más grande y limpio.  

 

Escena 6 - El plan de las hermanastras 

Las dos hermanastras caminan por las calles y se dirigen a misa y de pronto observan 

y dicen: 

MINA. ½ Mira, Elisa, esta es la casa de nuestra hermanastra odiosa. 

ELISA. ½ Por mí que se quede en ella. Bastante tenemos con tener a su padre en nuestra casa. 

MINA. ½ Pero fíjate qué casa, parece de ensueño. 

ELISA.½ Pero si estaban mal económicamente, ¿cómo pueden tener esta casa? Algo pasa 

aquí. 

MINA.½ ¿Pues sabes qué? Yo esta noche me quedo a dormir con ella y averiguo lo que 

ocurre. 

ELISA. ½ ¿Y crees que ella te dejará? 

MINA. ½ ¿Qué no? Ahora verás. 
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Tocan a la puerta y Ely la abre: 

ELY.½ ¡Hola, hermanas! 

ELISA. ½ Uy, qué atrevida. 

MINA. ½ Hola, Ely, mira que hemos salido a misa y creo que me hice daño en un pie, no 

puedo caminar. 

ELY.½ Pues a mi casa tienes que entrar, que yo te cuido. 

MINA.½ Pero es tarde y no sé cómo regresar a mi casa. 

ELY.½ ¿Por qué no te quedas a dormir conmigo? Y así, mañana, si te encuentras mejor te 

regresas a tu casa. 

MINA. ½ Me parece una idea fantástica. 

ELISA.½ Pues entonces os dejo a las dos. Hasta mañana. 

Elisa se va y Mina se queda en casa de Ely. 

ELY.½ Tengo una habitación de invitados en la que puedes descansar plácidamente. 

MINA.½ (Irónicamente) Gracias, Ely; eres muy buena.  

ELY.½ Pues vamos a dormir. 

Ambas se van a dormir y cuando dan las doce de la noche Mina ve cómo sube por un 

tubo de cristal un príncipe hasta la habitación de Ely. Al quedarse sorprendida sale corriendo 

y llega a su casa donde su hermana la está esperando. 

ELISA.½ ¿Qué has visto? 

MINA.½ Un príncipe; un príncipe la visita por las noches. 

ELISA.½ Ya decía yo que esa casa era muy rara. Ya decía yo. Pues mañana me toca a mí, yo 

quiero ver a ese príncipe. 

Elisa y Mina se van a dormir. 

 

Escena 7 - El infortunio del príncipe 

Al día siguiente Mina y Elisa tocan a la puerta de la casa de Ely: 

ELY.½ Elisa, Mina, ¿dónde te habías metido? Esta mañana cuando me desperté ya no estabas. 

MINA.-½ Es que ya no me dolía el píe y tenía que regresar urgentemente a casa. 

ELY. ½ Me alegro de que estés mejor. 

ELISA.½ Pero ocurre una cosa. Qué mala pata, hoy soy yo la que está con dolor. Tengo la 

pierna fatal. 

ELY. ½ Pues ya lo sabes, en mi casa te puedes quedar. 
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ELISA. ½ Sabía que tú, mi hermanastra querida, no me podía fallar. 

ELY. ½ Venga, pasa y te acomodas. 

MINA.½ Mañana nos veremos. Adiós. 

Mina se marcha y Ely y Elisa se acuestan. El príncipe se presenta y Elisa, al verlo, 

mueve el tubo de cristal por el que subía y el príncipe cae con la mala suerte que los cristales 

caen tras él y se le clavan en el cuerpo. El príncipe queda muy malherido y pierde sus 

poderes, de modo que la casa vuelve a estar medio en ruinas.  

Ely llora sin consuelo y de nuevo entra la vieja en escena: 

VIEJA.½ Ya veo lo que te ha pasado. 

ELY.½ Sí, mira cómo vuelve a estar todo. Mira cómo está el príncipe. 

VIEJA.½ No llores, todo se puede remediar. Te vas a vestir de peregrina y marcharás a los 

cerrillos. Llegarás a la presencia del gran león que hay debajo del árbol milenario y si está con 

los ojos muy abiertos te acercarás con un cepillo de oro y unas tijeras, le peinarás suavemente 

y cortarás un precioso pelo de su pelaje. Después, vas al príncipe, le cortarás un pelo de su 

cabello y los unirás los dos. Así podrás salvarlo.  

ELY.½ ¿Está usted segura? 

VIEJA.½ Claro que sí. 

ELY.½ Me marcho ahora mismo. 

Ely se viste de peregrina y se marcha hasta los cerrillos donde encuentra al león y 

realiza todo lo que la vieja le dijo.  

Después, se marchó corriendo al palacio, y cuando llega un soldado la recibe: 

SOLDADO.½ ¿Dónde va esta joven tan bella? 

ELY.½ Vengo a salvar al príncipe. 

SOLDADO.½ Pues dese prisa, porque está malherido. 

ELY.½ Vamos. 

Cuando llega a la habitación del príncipe, el Rey está junto a este: 

REY.½ ¿Dónde vas? 

SOLDADO.½ Señor, viene a salvar a príncipe. 

REY. ½ ¡Aquí ya han estado los mejores médicos del reino y no hay salvación! 

ELY.½ Le aseguro que lo puedo salvar. 

REY.½ Por mí puedes intentarlo, puesto que ya todo está perdido. 

ELY.½ Con su permiso alteza. 
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Ely hace todo lo que le dijo la vieja y de pronto los cristales empiezan a salir del 

cuerpo del príncipe por arte de magia y ésta desaparece y aparece en su casa, la cual vuelve 

a estar toda bien arreglada. 

ELY.½ Todo ha vuelto a cambiar. 

El reloj suena las doce campanadas de media noche. 

ELY.½ ¡Son las doce! 

 

El príncipe aparece: 

PRÍNCIPE.½ Tu hermanastra ocasionó mi accidente, y si no llega a ser por una peregrina, 

ahora no podría estar a tu lado. 

ELY.½ ¿Pues sabes qué? Mira lo que tengo aquí. 

Ely enseña al príncipe el atuendo de peregrina y la media calabaza. 

PRÍNCIPE.½ ¿Tú? 

ELY.½ Yo era tu peregrina. 

PRÍNCIPE.½ Es cierto, eres tú. 

El príncipe besa a Ely. 

PRÍNCIPE.½ Vamos a preparar la mejor boda real, y a tus hermanastras por supuesto que no 

vamos a invitarlas. 

ELY.½ Seremos felices para siempre. 

Ambos se besan y quedan felices. 

Se cierra el telón. 

FIN 
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4. UNIDAD DIDÁCTICA 

4.1. Introducción 

En este apartado hemos realizado las unidades didácticas correspondientes a los tres 

cuentos con los que hemos trabajado. Primeramente, exponemos una justificación general, 

seguida de la explicación de los objetivos, conceptos, procedimientos y actitudes de dichas 

unidades, para finalizar con la presentación de las actividades de cada unidad didáctica.  

 

4.2. Justificación general 

Es bien sabido que los cuentos despiertan un gran interés en las edades tempranas, 

concretamente en las comprendidas de tres a cinco años.  

Los cuentos tienen un enorme valor educativo, y a través de ellos se despierta la 

imaginación y la capacidad de escucha, y la atención aumenta.  

Además, es una forma de adentrar a los alumnos y alumnas en el mundo de la 

ilustración, ya que desde pequeños los niños y niñas leen imágenes e ilustraciones de cuentos 

que interpretan desde su propia visión. 

Para los niños y niñas, el disponerse a escuchar un cuento supone un momento lleno 

de ilusión, de emoción, de magia que les permite entrar a un mundo lleno de aventuras 

fantásticas o reales. 

 

4.3. Objetivos generales 

¶ Identificar los diferentes personajes del cuento 

¶ Expresar diferentes emociones a la hora de escuchar el cuento 

¶ Utilizar el lenguaje para expresar: ideas, emociones y sentimientos 

¶ Comprender el argumento del cuento 

¶ Potenciar el aspecto creativo y expresivo del niño y niña 

¶ Participar en las actividades relacionadas con la historia del cuento 

¶ Acercarse a la obra literaria como una forma de expresión artística 

¶ Respetar los cuentos como medio para transmitir valores 

¶ Fomentar la observación a través de imágenes ilustrativas 
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¶ Formar futuros espectadores teatrales 

 

4.4. Conceptos generales 

¶ Diferentes formas de expresión: escritas y gráficas 

¶ Imágenes fijas y móviles: como medio de comunicación y como soporte en las que 

aparecen las imágenes 

¶ Instrumentos de la lengua escrita: fotos, cuentos, imágenes 

 

4.5. Procedimientos generales 

 Seguidamente, nos ocupamos de indicar los procedimientos generales a tener en 

cuenta en el desarrollo de la unidad didáctica: 

¶ Utilización adecuada del vocabulario del cuento 

¶ Utilización y uso de las normas que rigen el intercambio lingüístico (escuchar, prestar 

atención, guardar turno para hablar) 

¶ Participación en conversaciones de grupo para interactuar con los demás 

¶ Comprensión del cuento 

 

4.6. Actitudes generales 

¶ Interés por las explicaciones de la profesora y los compañeros 

¶ Actitud positiva para aprender cuentos orales 

¶ Gusto por escuchar y ver cuentos 

¶ Interés por ver obras de teatro 

¶ Pérdida del miedo escénico y vergüenza al hablar en público 
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4.7. Unidades didácticas 

4.7.1. Unidad didáctica: el niño sordomudo 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN 

Actividad 1 

Empezamos la clase pidiéndoles a los niños que se sienten en corro en el suelo para 

realizar una asamblea. Seguidamente, comenzamos con la escucha del cuento “El niño 

sordomudo”. Lo repetimos varias veces para facilitar el desarrollo de la actividad. 

 

Actividad 2 

 Realizamos varias preguntas sobre la historia: 

- ¿Cómo se llamaba el protagonista del cuento? 

- ¿Dónde vivía Pablillo? 

- ¿Qué le pasaba a Pablillo? 

- ¿Cómo se llama esta discapacidad? 

- ¿Qué decidieron hacer los habitantes del pueblo? 

- ¿Era feliz Pablillo? 

- ¿A qué se dedicaban en el pueblo? 

- ¿Quién los visito? 

- ¿Qué le dijo el ángel? 

- ¿Qué deseo pidieron los habitantes? 

 

Actividad 3 

Escribimos en la pizarra los nombres de los protagonistas (Pablillo) deteniéndonos en 

las letras por las que empiezan, contamos cuantas letras tiene cada nombre, cuantas letras se 

repiten, buscamos nombres de niños y niñas que empiecen por la misma letra, etc. 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Actividad 1 

Nos sentamos de nuevo todos en asamblea, y repasamos el cuento escuchado el día 

anterior y les preguntamos a los niños y niñas de la clase si ellos tienen algún amigo o amiga 

que no pueda escuchar o hablar. A continuación, le explicamos que el oído es un sentido, 

también les decimos que hay cinco sentidos y les enseñamos cuales son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 

A continuación la maestra enseña una ficha y empieza a explicar de qué trata y qué 

hay que hacer. En un lado de la ficha vienen escritos los nombres de los sentidos: vista, oído, 

tacto, gusto y olfato; en el otro lado de la ficha vienen cinco dibujos relacionados con los 

sentidos: una boca, una nariz, una oreja, un ojo y una mano. Los niños y niñas tienen que unir 

cada nombre con cada dibujo correspondiente.  

 

Actividad 3 

Dada la gran expectación y curiosidad por cómo se relaciona un niño con esta 

discapacidad hemos decidido aprender cosas sobre el llamado lenguaje de signos. Les 

explicamos qué es y decidimos buscar el abecedario para que así cada niño y niña pueda 

aprender a decir su nombre con gestos. 
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También les decimos que aunque nos vayamos a centrar en niños con discapacidad 

sensorial también hay otros niños con discapacidad visual que tienen su propio abecedario y 

lo buscamos para que lo vean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, nos pasamos la mañana practicando como sería el nombre en lenguaje 

de signos del protagonista del cuento (Pablillo) y de cada niño y niña de la clase. Ejemplo: 
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Actividad 4 

Al día siguiente, para recordar los sentidos hacemos un juego de adivinar a través de la 

mímica. La profesora enseña una caja a los niños y niñas. Dentro de la caja hay cinco papeles 

recortados y en cada papel hay dibujado un sentido. Uno por uno van cogiendo un papel y, 

con la ayuda del abecedario de lenguaje de signos visto el día anterior, tendrán que ir 

haciendo el nombre y los demás niños y niñas adivinarlo.  
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Actividad 5 

Después de aprender el alfabeto en lenguaje de signos, la profesora enseña dos 

laminas, una con los días de la semana y otra con los meses del año. Vamos viendo uno por 

uno y vamos haciéndolo con gestos.  

Meses del año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días de la semana 
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Actividad 6 

Se dedicará la clase de psicomotricidad al juego del gusano. Se dividirá la clase en 

cuatro grupos y con aros se hará la forma de un gusano para hacer de tablero.   

La dinámica del grupo consiste en tirar el dado por turnos e ir contestando a las 

preguntas que se le plantean sobre discapacidad sensorial. Si la respuesta es la correcta, 

permanecen en la casilla y continúa el siguiente equipo. En caso de que no se considerara 

acertada, le comentaremos la respuesta correcta y retrocederá una casilla. Gana el primer 

equipo que llegue a la cabeza del gusano.  

Preguntas: 

- ¿Las personas sordomudas pueden hablar? 

- Las personas sordas que mueven las manos para hablar, ¿pueden decir todo lo que 

quieran? 

- ¿Puedes hablar con una persona sorda? ¿Cómo le hablarías? 

- Tienes que decirle a un niño o niña sin hablar, con gestos, que dibuje un niño. 

- ¿Las personas sordas pueden vivir solas? 

- ¿Cómo podemos ayudar a un niño o niña que no oye bien? 

 

Actividad 7 

Como actividad final de la unidad didáctica, cada niño saldrá de uno en uno y se 

presentará diciendo su nombre dirá que día es y en qué mes estamos en el lenguaje de signos 

y así recordarán lo aprendido y será un método de evaluación.  

Además cada uno dirá de qué se acuerda del cuento del niño sordomudo y lo 

volveremos a escuchar. 
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4.7.2. Unidad didáctica: las tres chinitas de oro 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN 

Actividad 1 

Empezamos la clase pidiéndoles a los niños que se sienten en corro en el suelo para 

realizar una asamblea. Dicho esto, todos los niños y las niñas se sientan en el suelo y 

comenzamos con la escucha del cuento “Tres chinitas de oro”. Lo repetimos varias veces para 

que todos puedan entenderlo. 

 

Actividad 2 

 Realizamos varias preguntas sobre la historia: 

- ¿Cómo se llamaba la protagonista? 

- ¿Qué le trajo su padre de viaje? 

- ¿Dónde se dejó olvidadas las chinitas? 

- ¿Qué pasó cuando fue a por ellas? 

- ¿Dónde metió a María el hombre? 

- ¿A qué se dedicaba el hombre? 

- ¿Qué canción canta la niña? 

- ¿Qué hizo su madre al reconocerla? 

- ¿Qué le metió la madre al hombre en el zurrón? 

 

Actividad 3 

Escribimos en la pizarra el nombre de la protagonista (María), deteniéndonos en las 

letras por las que empiezan, contamos cuántas letras tiene el nombre, cuantas letras se repiten, 

y buscamos nombres de niños y niñas que empiecen por la misma letra. 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 

Actividad 1 

Les mostramos a los niños tres piedrecillas, la profesora les dice que qué creen que son 

y cada uno va diciendo lo que cree: unos creen que son piedras de la playa, otros que son del 

parque, otros que han visto piedras más grandes, etc. 

La maestra les dice que efectivamente son tres piedrecillas pero que se les llaman 

chinitas. Le explicamos que este juego es un juego antiguo, en las que nuestras madres y 

padres jugaban de pequeños. 

Entre todos, debido al interés por saber cosas sobre más juegos tradicionales, hemos 

decidido aprender también otros juegos tradicionales.  

 

Actividad 2 

En el aula de psicomotricidad, montamos una especie de fuente con las colchonetas y 

un circuito para llegar a ella. El circuito consiste en saltar por tres aros que hay en el suelo, 

cruzar por una cuerda en línea recta sin perder el equilibro e ir esquivando conos para 

finalmente ir corriendo a la fuente. Dividimos la clase en dos equipos y cada equipo tiene que 

llegar a la fuente haciendo lo mencionado anteriormente. 

En la fuente habrá tres chinitas y un miembro de cada equipo. Una vez que el otro 

miembro llegue tendrá que decir: “¡Hola Truncho! Vengo a por mi chinita, ¿Me la puedes 

dar?”. Y el compañero se la dará y tendrá que volver haciendo el mismo recorrido de antes. 

Así tres veces consecutivas hasta que finalice un equipo primero.  

Tras la actividades dedicamos unos minutos a la relajación: Los niños y niñas cierran 

los ojos y realizan inspiraciones nasales a la vez que suben los brazos y expulsan el aire por la 

boca a la vez que dejan caer los brazos. 

 Posteriormente, hablaremos sobre la actividad realizada anteriormente. 

 

Actividad 3 

La maestra les dice a los niños y niñas que se sienten en asamblea y les dice que ha 

traído un CD de música en el que vienen dos canciones de juegos tradicionales para 

escucharlas y posteriormente aprender cómo se juega. Las canciones son “El corro de las 

patatas “y “El patio de mi casa”. 

Les preguntaremos a los niños si ya las han escuchado en casa, si sus padres y madres 

se las han enseñado, o por el contrario es la primera vez que las escuchan.  
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Después todos los niños y niñas se cogen de las manos y forman un corro donde irán 

girando a un lado y otro, cantando la canción que a la vez se escucha en el radio-casete e irán 

haciendo todo los que la canción dice.  

Canci·n ñEl corro de la patataò: 

Al corro de la patata,  

Comeremos ensalada, 

Como comen los señores, 

Naranjitas y limones, 

¡Achupé! ¡Achupé! 

¡Sentadita me quedé! 

 

Canci·n ñEl patio de mi casaò: 

El patio de mi casa es particular, 

Cuando llueve se moja como los demás. 

Agáchate y vuélvete a agachar, 

Que los agachaditos no saben bailar, 

h, i, j, k, l, ll, m, a, 

Que si tú no me quieres otro chico me querrá, 

Chocolate, molinillo, 

Corre, corre, 

Que te pillo. 

A estirar, a estirar, 

Que el demonio va a pasar. 

 

Actividad 4 

Hoy vamos al gimnasio a jugar al juego del chino. La profesora le enseña en un folio 

el dibujo del tablero del chino y a continuación lo dibuja en el suelo. Luego enseña las 

piedrecillas y explica que el juego consiste en tirar una piedra a un número del tablero y en 

pata coja ir saltando hasta llegar a ese número. El tablero tiene los números comprendidos del 

1 al 10. 
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Actividad 5 

En la clase de hoy la profesora ha llevado una bolsa con canicas y otra con chapas y 

estampitas. Les explica que los tres juegos son juegos que antiguamente nuestros padres y 

madres jugaban en la calle con sus amigos. Les hace una demostración de cómo sería el 

proceso para jugar.  

 

Actividad 6 

En la clase de hoy aprendemos el juego de “Ratón que te pilla el gato”. La profesora 

pone un CD con la canción y explica que un jugador hace de gato y el otro de ratón. Los 

alumnos se sientan en corro y el jugador que hace de gato debe coger al ratón corriendo 

alrededor del círculo de forma que el que hace de ratón cuando quiera se puede cambiar por 

cualquier niño o niña y siendo esté el perseguido ahora.  

 El gato pasará a ser el que sea pillado anteriormente.  

 

Canci·n ñRat·n que te pilla el gatoò 

Ratón que te pilla el gato,  

Ratón que te va a pillar,  

Si no te pilla hoy, 

Mañana te pillará. 
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Actividad 7 

Como actividad final, nos dirigimos al gimnasio y vamos recordando todos los juegos 

aprendidos anteriormente y jugamos a ellos.  

 Después en clase, recordamos el cuento de “Las tres chinitas de oro” y lo volvemos a 

escuchar. 
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4.7.3. Unidad didáctica: las tres rosas del príncipe transitante 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN 

Actividad 1 

Empezamos la clase pidiéndoles a los niños que se sienten en corro en el suelo para 

realizar una asamblea entre todos. Dicho esto, todos los niños y las niñas de la clase se sientan 

en el suelo y comenzamos con la escucha del cuento “Las tres rosas del príncipe transitante”. 

Lo repetimos varias veces para que todos puedan entenderlo bien. 

 

Actividad 2 

 Realizamos varias preguntas sobre la historia: 

- ¿Cómo se llamaba la protagonista? 

- ¿Cuántas hermanas tenía? 

- ¿Qué le pidió Ely a sus padres? 

- ¿Qué animal tenía las rosas? 

- ¿Cuántos príncipes se le aparecieron a Ely? 

- ¿Qué le paso al tercer príncipe? 

- ¿Quién le dio consejo a Ely y cual fue? 

- ¿Qué pasó cuando Ely fue a ver al príncipe? 

 

Actividad 3 

Escribimos en la pizarra los nombres de los protagonistas, deteniéndonos en las letras 

por las que empiezan, contamos cuantas letras tiene cada nombre, cuantas letras se repiten, y 

buscamos nombres de niños y niñas que empiecen por la misma letra. 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 

Actividad 1 

Recordamos de qué trataba el cuento titulado “Las tres rosas del príncipe transitante” y 

los personajes y objetos que aparecen en él.  

A continuación, en una ficha rodearán los objetos y personajes que aparecían y 

escribirán el nombre debajo.  

 

Actividad 2 

Hablamos sobre otros cuentos típicos tradicionales que se parezcan a este y se señala 

que el más parecido es el de “La cenicienta”, ya que la cenicienta también espera un príncipe, 

se le aparece un hada, le da un consejo y ella pierde el zapatito, en vez de peinar al león, etc… 

Leemos el cuento de “La cenicienta”. 

 

Actividad 3 

Decidimos ver la película de “La cenicienta” y después de la película hacemos 

preguntas relacionada con ella y vemos las diferencias y similitudes de un cuento a otro: 

- ¿Qué semejanzas hay? 

- ¿Qué diferencias hay? 

- ¿Cuántas hermanas tenía Cenicienta? 

- ¿A qué se dedicaba cenicienta? 

- ¿Quién se le apareció y qué consejo le dio? 

- ¿Qué deseaba cenicienta? 

 

Actividad 4 

 En la clase de hoy se ha repartido un papel del guión teatral para cada uno y cada 

alumno o alumna como actividad final hará un papel de un personaje en una representación 

que podrán ver los padres y madres y demás alumnos del colegio. Como no hay personajes 

para todos, se harán dos funciones y en cada una participará la mitad.  

 

Actividad 5 

 Hoy se realiza como actividad una excursión a una organización para ver qué ropa 

podemos usar para la representación. Cada uno elegirá junto con la profesora qué le puede 

servir para el día que se represente, devolviéndolo después acabada la función. 
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Actividad 6 

 En las vísperas de hacer la representación ultimamos los detalles que quedan de 

decoración, hacemos gorros para el príncipe, coronas para la princesa y demás accesorios que 

hacen falta. 

 

Actividad 7 

 Hoy ensayamos en el salón de actos del colegio y pasaremos parte de la mañana allí, 

puesto que hay que ensañar con los dos grupos y comentamos qué podemos mejorar. 

 

Actividad 8 

 Pasado unos días y habiendo ido varias veces a hacer ensayos, llega el día de la 

representación final en la que padres, madres y demás alumnos del centro asistirán a verla.  

 

4.8. Conclusiones 

 Llegados a este punto, creo poder afirmar que los cuentos de tradición oral cuentan 

con un interesante potencial didáctico, que hemos visto incrementado al adaptarlos al molde 

dramático, género que ofrece asimismo interesantes posibilidades formativas que hemos 

tratado de explotar mediante la elaboración de las unidades didácticas.  
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6. ANEXOS 

6.1. Transcripción de los cuentos de tradición oral 

6.1.1. Las tres chinitas de oro 

Había una vez unos padres que tenían una niña llamada María que era muy buena. 

Un día se fue su papá de viaje, y al volver, le trajo tres chinitas de oro, y desde que se las 

trajo, siempre estaba jugando con ellas, se las llevaba con ella a todas partes. Un día su madre 

la mandó a la fuente a por agua, y al volver a casa se las dejó olvidabas en la fuente.  

Cuando llegó a su casa, su mamá le dijo: “María, ¿Y las chinitas?”. Y María le 

contestó:” Las olvidé en la fuente”. Y entonces, salió corriendo y empezó a buscarlas y 

estando allí vio que había un hombre que las había cogido y cuando fue a preguntarle por las 

chinitas, el hombre cogió a María y la metió en un zurrón, e iba de casa en casa llamando a la 

puerta y enseñando el zurrón a la gente decía: “Zurroncico, canta”. Y entonces María cantaba: 

“Por tres chinitas de oro, que en la fuente me dejé, por la causa de mi madre, en un zurrón 

estaré”. 

Y el hombre siguió llamando de casa en casa y cuando llegaba decía: “Venga, 

Zurroncico, canta”. Y María cantaba: “Por tres chinitas de oro, que en la fuente me dejé, por 

la causa de mi madre, en un zurrón estaré”. Y así el hombre empezó a ganar mucho dinero 

pero, una noche llegó a la casa de María sin el saberlo y la madre de María abrió la puerta y el 

hombre dijo: “Zurroncico canta”. Y María cantaba: “Por tres chinitas de oro, que en la fuente 

de me dejé, por la causa de mi madre, en un zurrón estaré”.  

Entonces la madre escuchó la voz de su hija y dijo: “'¡Madre mía, pero si es mi niña! 

¡Madre mía, pase usted aquí a mi casa que hace una noche muy mala y quédese a cenar y a 

dormir!”. Y el hombre dijo: “Pues sí, aquí me quedo”. Y le dio de cenar, lo acostó y se durmió 

y cuando se quedó dormido, la madre sacó a la hija y a las chinitas que también las llevaban 

en el zurrón.  

Entonces, metió a un perrillo en el zurrón en el puesto de María y, a la mañana del día 

siguiente salió el hombre y dijo: “Bueno, adiós y muchas gracias”. Y se fue otra vez, de casa 

en casa, y cuando llegó a una casa le dio  al zurrón para que cantara y el perrillo dijo: “Guau, 

guau”. Y el abuelo siguió de casa en casa y el perro seguía ladrando hasta que un día el 

hombre se cabreo y dejó de molestar a la gente viendo que no tenía el resultado que él 

esperaba. 
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Y así María se quedó con sus padres y sus chinitas de oro.  

 

6.1.2. El niño sordomudo 

En un pueblecito, que estaba en la cumbre de una montaña, vivían contentos y felices 

gente muy buena en el que todos se querían mucho y eran amigos pero, el pueblo no tenía 

caminos, no tenía carreteras, y en ese momento no existía el teléfono, no había correo así que 

ellos bebían del agua de la fuente y comían de lo que cultivaban.  

Pero un día, una de las familias del pueblo, tuvo un niño que era sordomudo, y como 

el niño no entendía lo que hablaba la gente, sus hermanos y sus padres aprendieron a hablar 

con las manos para que el niño los entendiera. Pablillo era un niño muy travieso, andaba 

siempre de aquí para allá, y la gente como era tan buena le daba lástima que no lo entendiera 

así que todo el mundo empezó a aprender a hablar con gestos. Así, desde ese día todo el 

pueblo empezó a hablar con gestos para que Pablillo entendiera a todo el mundo, ya que él no 

conocía otro lenguaje. 

 Un día, por el camino que subía al pueblo, vieron llegar a una persona y se extrañaron 

muchísimo ya que por allí no iba nadie, entonces inmediatamente el alcalde que tenía una 

campana empezó a tocarla y reunió a todo el pueblo en una plaza que había con una fuente y 

se subió a la fuente para hablarle a la gente del pueblo. Una vez que todos los habitantes del 

pueblo estaban ya allí vieron como esa persona llegaba a la plaza y una vez llegada empezó a 

decir: “He venido a veros”. Y el señor alcalde pregunto “¿Quién eres?”, “¿Eres algún  

cartero que viene a traer alguna carta?”, “Y la persona contestó: “ No no, yo no soy un 

cartero, yo soy un ángel que el señor os envía”, “Dios está muy contento con este pueblo 

porque este es un pueblo de gente muy buena, entonces me ha mandado para deciros que está 

tan contento, tan contento, que quiere hacer un regalo, así que os pido que entre todos penséis 

que regalo queréis y Dios os lo concederá”.  La gente se volvió alrededor del alcalde y 

empezaron a hablar entre ellos con gestos hasta que por fin dijeron: “Ya sabemos lo que le 

vamos a pedir”.  Y el ángel contestó: “Decidme qué queréis”. Y entonces, el señor alcalde 

dijo: “Señor ángel de dios, la única cosa que queremos pediros es que otra vez que Dios os 

mande aquí, que hayáis aprendido a hablar con las manos porque con tantas cosas bonitas 

como nos habéis dicho, Pablillo no se ha enterado”.  

 

6.1.3. Las tres rosas del príncipe transitante 

Había una vez un hombre viudo que tenía una hija y decidió casarse con una mujer 

que tenía otras dos hijas y así formar una familia feliz. Un día, el padre se fue de viaje y le 
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dijo a su hija: "Hija, ¿Qué quieres que te traiga del viaje?”. Y dijo la hijastra: “A mí un bonito 

collar de perlas”. Y la otra hija dijo: “Yo una bonita sortija de diamantes”. Y le preguntó a la 

última: “¿Tú, hija mía?”, y la hija le dijo: “Yo las tres rosas del príncipe transitante”. 

 El hombre compró la sortija y compró el collar, pero no encontraba las tres rosas del 

príncipe transitante y cuando iba para su casa muy triste montado en el caballo, le dijo un 

hombre: “¿Qué te pasa?”. Y el padre le contestó: “Que no encuentro tres rosas que me ha 

pedido mi hija”. Y el hombre le dijo: “Vete por ese camino y llegarás a un palacio, y allí habrá 

un león encima de una mesa con las tres rosas, si ves que tiene los ojos muy abiertos, entras, 

las coges y te vas corriendo, pero si ves que tiene los ojos normales, no entres que te comerá”. 

 Entonces el hombre llegó al palacio, y vio que estaba el león con los ojos muy 

abiertos, cogió las tres rosas y salió corriendo en el caballo hacia su casa. Cuando llegó les dio 

los regalos a sus hijas. La hija, una vez que tenía las rosas se fue a su casa, puesto que no 

vivía con sus padres y al llegar, una vecina le dijo: “Mira, a las doce de la noche enciendes un 

brasero con unas ascuas muy grandes y vas echando las rosas”. 

 Cuando llegaron las doce de la noche, echó al brasero una rosa, y entonces salió un 

príncipe muy guapo que le dijo: “Háblame, háblame que solo tengo cinco minutos”. Y la niña 

se quedó asombrada cuando el príncipe se fue y dijo: “Voy a echar otra”. Y al echarla salió 

otro príncipe y dijo: “Háblame, háblame que solo tengo diez minutos”. 

 Cuando se fue el príncipe echó la última rosa que le quedaba y salió un príncipe 

todavía más guapo y le dijo: “Háblame, háblame que solo tengo quince minutos”. Entonces 

ella dijo: “Ay, que estoy asustada”. Y el príncipe le dijo: “No te asustes porque ahora mismo te 

van a limpiar la casa y yo a partir de hoy vendré todas las noches a verte a las doce de la 

noche”.  

 Un día, que las hermanastras iban a misa, pasaron por la casa de ella y dijeron: “Esta 

es la casa de la hermanastra y fíjate qué bonita está”. Y la mayor dijo: “Pues yo me voy a 

quedar esta noche a dormir con ella a ver qué pasa aquí”. Y se quedó a dormir con ella y fue 

cuando se dio cuenta que a las doce de la noche venía a verla un príncipe, y corriendo, se lo 

contó a su otra hermana y decidió quedarse ella al día siguiente para ver a ese príncipe tan 

guapo. Pero, cuando vio al príncipe, cogió y le pegó con un jarrón y el príncipe cayó al suelo 

y la hermana al verlo empezó a llorar y a llorar. De pronto, apareció la vecina otra vez, y le 

dijo: “No llores, te vas a vestir de peregrina y marcharás por el camino y llegarás a la 

presencia del gran león que hay debajo del árbol y si está con los ojos muy abiertos te 

acercarás con un cepillo de oro y unas tijeras, le peinarás suavemente y cortarás un precioso 

pelo de su pelaje. Después, vas al príncipe, le cortarás un pelo de su cabello y los unirás los 
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dos. Así podrás salvarlo”. 

Así que ella se vistió de peregrina y se fue, y estaba el león debajo del árbol, le peinó 

suavemente con el cepillo y le cortó un pelo de su precioso pelaje. Entonces, se fue a palacio 

y dijo: “Vengo a curar al príncipe”. Y el rey dijo: “Pero ¡Cómo lo vas a curar, si han estado 

aquí los mejores médicos y no han podido curarlo! ¿Cómo lo vas a curar tú?”. Y ella dijo: 

“Dejadme, que yo lo curaré”. Entonces, le cortó un pelo de su cabello y lo unió con el del león 

y el príncipe despertó.  

Días después, el príncipe averiguó que es lo que le había pasado y quién lo había 

salvado y fue a verla y desde ese día, ellos fueron felices.  

 


