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Esta propuesta didáctica surgió a partir de comentarios de alumnos sobre 
apariciones de platos voladores y la visión de hombrecillos verdes, que 
generaron la presencia en el aula de una serie de opiniones y creencias que 
superaban el ámbito de lo científico para entrar en el campo de lo ficcional. 
 

El abordaje de la narrativa de ciencia ficción constituye una actividad 
didáctica muy fructífera, porque además del trabajo propio acerca del cuento, en 
cuanto a su estructura, sistema de los tiempos verbales, conectores... promueve 
interesantes intercambios reflexivos sobre otros contenidos. 
 

Como se sabe, el mundo de hoy se encuentra atravesado por un avance 
de la ciencia y de la tecnología de tal envergadura que los hechos que hasta hace 
relativamente poco tiempo eran impensables, hoy se convierten en realidades 
concretas. (Esto lleva a cuestionar el tiempo de pertenencia de un cuento al 
género, como ocurre con Julio Verne, a quien vemos ya más como un visionario 
que como un autor de ciencia ficción.) 
 

Por otro lado, y en relación con el propósito de formar lectores críticos, la 
ciencia ficción ofrece oportunidades para reflexionar en el aula sobre los límites 
de lo fantástico, diferenciándolo de aspectos que tienen que ver con la 
coherencia del mundo real. El proyecto de trabajo, que en un principio consistía 
en la escritura de un cuento de ciencia ficción, se fue complejizando ante el 
pedido de los alumnos de hacer una antología y de enviar luego un ejemplar del 
texto a sus padres, pidiéndoles sus apreciaciones por escrito. 
 
Reseña del proceso didáctico 
 
Se abre el proyecto con una etapa de lectura intensiva de cuentos de ciencia 
ficción, traídos al aula tanto por la docente como por los alumnos. La maestra 
actúa como modelo de lector, fundamentando los criterios de selección de los 
cuentos: “Los tres cosmonautas” de Humberto Eco, “El viajero del espacio” de 
Susana Calandrelli y “El gran regalo” de Aarón Cupit. 
 

Se fichan, se recomiendan y se intercambian textos. Durante esta etapa, 
los chicos van elaborando un “banco de recursos”, donde registran a través de 
notas aspectos de interés de los textos leídos: personajes, frases, léxico 
específico. 
 

En el paso siguiente, la primera escritura, muchos alumnos transforman 
artículos de revistas como Conozca más, Conocer y saber o Muy interesante 
y otros artículos científicos. Éste es un trabajo de gran utilidad, en cuanto les 
permite a los alumnos, enfrentarse con sus propios errores al confrontar sus 
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ideas con las de sus pares y, para la maestra, como indicador de los 
conocimientos previos de su grupo, posibilitando el diseño de actividades que 
faciliten a los niños la apropiación progresiva de las características del género, su 
estructura y su léxico. La primera escritura del cuento “El Alien del espacio” es 
un ejemplo de esta actividad de escritura. 
 

 
 

Se puede observar en el texto la falta de coherencia del narrador, las 
alumnas comienzan a narrar el texto en primera persona y pasan a la tercera. En 
la puesta en común, el grupo les hace ver este error y les señala otros como la 
falta de justificación para que exista la comunicación entre terrícolas y 
extraterrestres. Los seres del espacio poseen una lengua rara y extraña para la 
comprensión de los humanos pero mágicamente se entienden a la perfección. 
 

Las autoras aceptan la corrección del grupo, revisan y reescriben el texto. 
En la reescritura superan casi en su totalidad los problemas sobre aspectos 
morfológicos (concordancia) y notacionales (uso de guión y puntuación en 
general), y mantienen la persona gramatical en la narración. Pero quedan 
aspectos para mejorar como la reiteración del verbo declarativo “dijo”, es 
necesario realizar una sustitución lexical y se buscan en otros cuentos verbos 
que puedan reemplazar a “dijo”. Estos verbos pasan a enriquecer el banco de 
recursos y podrán ser utilizados en próximas textualizaciones. 



 
La pareja de escritoras soluciona el problema de la comunicación entre el 

terrícola y el extraterrestre pero desaparece una parte del texto muy rica y 
original, la descripción del “Alien”. 
 

Tenia el cuerpo en forma de una gota de agua con brazos delgados las piernas 
tambien, y los pies tambien en forma de gota, se le notaban los pequeños 
pulmones, tenia unas orejas muy grandes y un cuello muy largo, y tambien tenía 
más o menos diez dedos en cada mano. 

 
Pareciera que por mejorar la coherencia y la cohesión del texto dejan de 

lado esos primeros párrafos tan creativos y se dedican a mejorar la gramática 
oracional, redactan oraciones más simples, sin demasiados recursos estilísticos. 
 

Posiblemente, porque consideraron que la producción no era buena, 
cuando en realidad era muy compleja, ya que estas chicas se planteaban escribir 
episodios en simultaneidad (que no es lo mismo que escribir en sucesión), al 
principio habla el “Alien del espacio” y luego intentan explicar de dónde había 
surgido y cómo deja de ser el “Alien”. 
  

Cuando vuelven a leerles el cuento a los compañeros, éstos notan que hay 
fallas en el entramado textual; es decir que algunas acciones no tienen una 
razón de ser, no se justifican por el escenario, el personaje...; para la mayoría de 
los alumnos esta causalidad en lo que se narra es muy difícil de lograr. 
 

En la segunda escritura se simplifica enormemente la textualización inicial, 
aunque se mejoran los aspectos léxico-gramaticales, de puntuación y ortografía. 
 

 



 
 
La idea inicial era mucho más rica, pero muy difícil de escribir. De modo 

que, las alumnas abandonan muy buenas imágenes o descripciones originales y 
producen un versión gramaticalmente mejorada, pero despojada de la frescura y 
originalidad de la primera. 
 

Como una solución a este problema, la docente se sienta con las alumnas 
para, a partir de las dos escrituras, rescatar todo lo bueno de la segunda y 
agregar la trama tan rica de la primera con la certeza de que no existen cierres 
definitivos... 
 
El tiempo de la historia y el tiempo de la narración 
 
Un problema que se les plantea a los alumnos en la escritura de estos cuentos es 
que las historias de ciencia ficción transcurren en un futuro lejano pero se narran 
en pasado. Para lograrlo, es necesario que manejen los sistemas de tiempos 
verbales adecuadamente. 
 

Habiendo previsto esta cuestión, la docente lee el cuento “Los tres 
cosmonautas” (Eco, 1971) y luego genera un debate sobre actantes, lugares y 
época de la historia: terrícolas llegados en cohetes que desembarcan en el 
planeta Marte. Los alumnos comprenden que los sucesos del cuento ocurren en 
el futuro. A continuación, les pide que subrayen los verbos conjugados del estado 
inicial, luego, a través de una revisión colectiva todos logran un relevamiento 
completo del texto. Se clasifican los verbos según el tiempo verbal y juntos 
llegan a las siguientes conclusiones: 
 

• A pesar de que la historia ocurre en un futuro lejano, está contada en pasado. 
 

• El tiempo más utilizado en el estado inicial es el pretérito imperfecto, que se 



refiere a una acción que se prolonga en el pasado. 
 

• El presente aparece sobre todo en los diálogos. 
 

• El pretérito perfecto simple se refiere a acciones que empezaron y terminaron en 
el pasado rápidamente. 

 
A lo largo de diferentes clases y gracias a la lectura de otros cuentos, se 

les hace ver a los alumnos que el pretérito perfecto simple expone las acciones 
del primer plano, el pretérito imperfecto define el segundo plano y los otros 
tiempos del pasado dan indicaciones sobre la cronología de los hechos. 
 

En interacción permanente entre la lectura de cuentos de ciencia ficción y 
su escritura, a través de la comparación y el análisis textual, los alumnos 
trabajan aspectos tales como: núcleos narrativos, sustitutos, diálogos, 
organización gráfica, etcétera. 
 
Etapa final: la escritura definitiva 
 
Un momento particularmente constructivo fue la elaboración de la introducción a 
la antología. Reunidos bajo la sombra de los lapachos, se discutió sobre cómo 
articularían el doble requerimiento de, por un lado, reflejar el léxico de los 
cuentos y, por el otro, expresar los sentimientos de cariño e interés suscitados 
en los alumnos ante la producción de su obra. 
 

Los alumnos pudieron valorar el producto de esa experiencia a través de 
una instancia de evaluación concreta, constituida por los comentarios escritos de 
sus padres, a quienes se les solicitó su opinión sobre la obra. Asimismo, tienen la 
satisfacción de que la antología sea utilizada como lectura habitual en la escuela. 
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