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El presente trabajo parte de la considera-

ción que la literatura folclórica favorece 

el conocimiento de las raíces, la historia y 

los símbolos que constituyen cualquier sociedad o 

nación a nivel cultural. 

Los estudiosos del folclor describen a la lite-

ratura folclórica como un fenómeno cultural en 

el que se vierten los mecanismos de interacción 

cultural en las comunidades. Esta narrativa ha 

sido estudiada en su función de depositaria de va-

lores y de información cultural y su transmisión 

como un medio para mantener elementos impor-

tantes para la comunidad. El cuento se adapta a 

los tiempos y a las circunstancias de su entorno 

por ser una expresión, ante todo, social. Siempre 

variables, aun con los cambios tecnológicos de 

la última época, los medios de transmisión del 

folclor literario cambian, mas no sus funciones, 

como ya lo ha señalado Vladimir Propp en Mor-

fologia del cuento, uno de los libros más relevantes 

en el ámbito del estudio del folclor literario del 

último siglo; además, Propp es el primer teórico 

en analizar la literatura, en este caso, el cuento, 

con una metodología estructuralista. Él desarma 

los elementos narrativos del cuento en sus formas 

más simples y revela una serie de puntos recu-

rrentes o funciones que se repiten universalmente 

en todas las estructuras del cuento. 

A su vez, Arnold van Gennep, en su obra Le 

Folklore: Croyances et coutumes populaires françai-

ses (1924), resalta la necesidad de estudiar el fol-

clor de manera oficial en instituciones académicas 

y de no considerarlo como arcaico o inferior por 

pertenecer al pueblo. Gennep nos recuerda cómo 

“el folclor es la ciencia que hace que las personas 

comprendan el vínculo que une las comunidades 

rurales con los propios entes superiores que ellos 

mismos crearon. Es más que una colección de 

análisis parciales; es una ciencia de vasta síntesis 

(1924: 63).1

1  Traducción propia.

Arnold van Gennep resalta la necesidad de estudiar el folclor de manera oficial 
en instituciones académicas y de no considerarlo inferior por pertenecer al pueblo
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Para Gennep, el folclor es una ciencia biológica en la medida 

en que los hechos del folclor son producidos por seres que viven en 

sociedad. Con frecuencia, es sólo por medio de él que entendemos 

de raíz el comportamiento humano por medio de sus expresiones 

más metafóricas.

Hay dos aspectos relevan-

tes de la literatura folclórica 

que se abordarán en el siguiente 

estudio: el de la universalidad 

y el de las funciones sociales; 

dos aspectos que atañen prin-

cipalmente a la competencia 

intercultural. De esta manera, 

los objetivos planteados son, en 

primer lugar, validar la impor-

tancia de la literatura folclórica 

como exponente de la cultura 

a la que se pertenece, siempre 

dentro de un contexto universal, y, a su vez, mostrar cómo los va-

lores educativos intrínsecos de este tipo de literatura ayudan a de-

sarrollar la interculturalidad. 

Finalmente, mediante el análisis de dos cuentos provenientes 

de sociedades un tanto alejadas en términos culturales, como la 

rusa y la mexicana, identificaremos las características expuestas de 

la literatura folclórica y su consiguiente uso para lograr los objeti-

vos de la interculturalidad.

 

La universalidad en la literatura folclórica

La universalidad del folclor consiste, en primera instancia, en 

que este tipo de expresión humana ha existido desde que la cul-

tura se manifiesta y ha brotado en cada esquina del planeta don-

de surgen grupos sociales como tales.2 En segunda instancia, sin 

2  Entiéndase el concepto grupo social como un conjunto de individuos que desem-
peñan un rol dentro de una sociedad y comparten características similares, por lo cual 
colectivamente tienen un sentimiento de unidad. Esta unidad se concibe como la identi-
dad social, la cual incluye creencias y valores. Esto nos es relevante, ya que en el folclor se 
plasman estás características colectivas (Turner, 1982).
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duda, es en cómo la literatura folclórica, que se 

ha desarrollado en todos los rincones del mundo, 

es profundamente homogénea en sus estructuras, 

enseñanzas y moral. Comparto la idea de Stith 

Thompson3 cuando afirma que “cuando confina-

mos nuestra visión del mundo a nuestro propio 

mundo occidental, vemos que hace por lo menos 

trescientos a cuatrocientos mil años, si no es que 

mucho más atrás, el arte de narrar cuentos ha sido 

cultivada en cada rango de la sociedad (1946: 3).4 

De esta forma, Thompson también explica 

que los cuentos tradicionales o literatura folclóri-

ca se transmiten de país a país, de cultura a cul-

tura, de voz en voz; de ahí que sus enseñanzas 

y estructuras sean tan similares, sin importar en 

qué país se encuentren. 

En palabras de Thompson, “la evidencia 

más tangible de la ubiquidad y antigüedad del 

cuento folclórico es la gran similitud en el conte-

nido de historias de pueblos diversos. El mismo 

3  En el presente estudio se toma como referente, respecto 
de la universalidad de la literatura folclórica, a Stith Thompson y 
su libro The Folktale. Thompson, uno de los folcloristas más im-
portantes de los últimos tiempos y referente en estudios contem-
poráneos, realiza un estudio que engloba los temas recurrentes del 
folclor en el sistema de clasificación Aarne-Thompson. En este estu-
dio se clasifican las fábulas, los cuentos de hadas y demás ejemplos 
de la literatura folclórica de manera universal. A su vez, establece 
los tipos: los argumentos básicos inalterables. Por ejemplo, la cla-
sificación i pertenece a los cuentos sobre animales; a su vez, esta 
clasificación se divide en subtipos: animales salvajes (tipos 1 al 99); 
animales salvajes y animales domésticos (100-149); el hombre y los 
animales salvajes (150-199), y así sucesivamente. En The Folktale, 
Thompson toma este conocimiento para analizar la universalidad 
del folclor y, a su vez, para mostrar cómo todos los tipos y subtipos 
se encuentran presentes en toda obra folclórica.

4  Traducción propia.

tipo y motivo de un cuento puede estar disperso 

en todo el mundo” (1946: 6).5 El hombre vierte 

sus valores y conocimiento en estas historias; es 

su manera de decodificar el mundo a su alrede-

dor, un mundo no siempre fácil de comprender. 

Es así como la literatura folclórica se manifiesta 

en todos los estratos y en todas las esferas sociales 

para después ser transmitida a otras regiones o 

sociedades. El resultado es una variedad diversa 

de cuentos que se adaptaron a la región en turno, 

pero que en esencia son los mismos en sus valores 

morales, estructuras y enseñanzas. Este tipo de 

literatura ha sido transmitida desde tiempos anti-

guos, desde que el hombre se considera hombre, 

con un propósito fijo: el de la enseñanza de va-

lores, valores que, como vemos, son universales. 

De esta forma, la universalidad es una las 

características primordiales que permea a la li-

teratura folclórica y puede ser el común deno-

minador para encontrar semejanzas en cuanto 

a valores e idiosincrasias entre las culturas más 

disonantes del mundo a la hora de estudiarla. 

Rodríguez Almodóvar (2009) y Morote (2010) 

consideran que existe una especie de imaginario 

colectivo que franquea el espacio y el tiempo y 

que implica la presencia de elementos comunes 

en la literatura popular. Como explica Morote, en 

realidad, la constante psicológica que subyace de-

trás de estos razonamientos es el hecho de que la 

5  Traducción propia.

“El mismo tipo y motivo de un cuento puede estar disperso en todo el mundo”.  
Stith Thompson

https://es.wikipedia.org/wiki/Aarne-Thompson
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condición humana requiere de las historias para disponer de sím-

bolos que expliquen su experiencia que, por ser humana, traspasa 

épocas y fronteras (2010: 18).

Las funciones sociales de la literatura folclórica

Delimitada la concepción de la literatura folclórica, ahora se con-

sideran las manifestaciones culturales y las funciones que la carac-

terizan. Por ejemplo, William R. Bascom (1954) consideró que las 

funciones del folclor van más allá del entretenimiento o lo lúdico: 

“Bascom va reflexionar sobre les funcions del folclor i va obser-

var que serveix, entre altres coses, per reaccionar contra les normes 

que imposa una cultura, péro també per validar-la; per aconseguir 

mantener actituds de confor-

misme entre els seus membres; 

i també per educar, és a dir, per 

transmetre uns ensenyaments, 

uns valors i unes normes de 

conducta” (Oriol, 2002: 32).6

Oriol considera que todos 

los grupos humanos comparten 

tradiciones que ayudan a inte-

grar o cohesionar el grupo y a 

crear un sentido de pertenen-

cia. Evidentemente, cada grupo 

social tiene características propias y únicas que los une o diferencia 

de otros grupos sociales. Entre los elementos constitutivos de una 

sociedad están los ancestrales, los folclóricos que han sido transmi-

tidos en generación a generación con fines educativos y los impues-

tos por construcciones sociales y económicas en tiempos recientes. 

Hoy en día, nos encontramos en un proceso de “desfolclorización” 

de la cultura, en la cual los medios masivos y el ritmo frenético de 

la vida urbana imponen un distanciamiento de las costumbres y 

6  “Bascom reflexiona sobre las funciones del folclor y observa que sirve, entre otras 
cosas, para reaccionar contra las normas que impone una cultura, pero también la valida; 
para conseguir mantener actitudes de conformismo entre sus miembros, y también para 
educar; es decir, para transmitir una enseñanza, valores y normas de conducta”. Traducción 
propia.
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las tradiciones antiguas. El internet, la televisión y otros medios 

constituyen el principal medio de penetración cultural. El nuevo 

orden socioeconómico en el mundo, la globalización, ha traído un 

desplazamiento de las principales funciones del folclor literario y 

se ha impuesto como el mayor difusor cultural a nivel mundial, lo 

cual ha dejado a la sociedad completamente desprovista de los va-

lores, costumbres y literatura ancestral que habían dado forma a sus 

sociedades. Hay una desconexión importante, en tiempos recien-

tes, de las enseñanzas y valores colectivos que se transmitían con el 

folclor literario. Las personas no se sienten conectadas ya con sus 

propias tradiciones, pero tampoco con las tradiciones foráneas que 

han sido adoptadas de manera súbita.

El internet, la televisión y otros medios constituyen el principal medio de 
penetración cultural
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Las funciones sociales de la literatura folclórica son trascen-

dentales para un pueblo, ya que son elementos de configuración de 

conciencia social (tanto de grupo como individual). De acuer-

do con Gloria Chicote, en su artículo “El folklore literario y su 

funcionalidad social” (1990), se ha dado una pérdida paulatina de 

las funciones sociales de educar e informar por medio de la lite-

ratura folclórica en tiempos actuales; sin embargo, aún podemos 

observar que esta tradición continúa arraigada en Latinoamérica. 

Según Chicote, en los cuentos de esta región podemos aún trazar 

los arquetipos universales del folclor, pero modificados a su nue-

va circunstancia espacial-temporal. Chicote pone como ejemplo 

el cuento de Pedro Urdemales, un arquetipo del trickster, cuento 

europeo adoptado en países latinoamericanos, en el cual se utiliza 

como burla del pueblo a las facciones en el poder. En una forma 

de catarsis social, el reprimido es reivindicado y se recompensa a 

los buenos por sus sacrificios como un tipo de justicia divina. Chi-

cote cree que la función del relato folclórico entre los campesinos 

es de crítica social al poderoso y de evidente identificación con el 

“bueno” de la historia, lo cual sirve como fuga y esperanza a sus 

malestares sociales cotidianos. 

Así como Chicote nos da un ejemplo bastante particular de 

la función social de la literatura folclórica entre cierto sector, va-

rios teóricos nos hablan de las funciones sociales a nivel universal. 

Joseph Campbell, en The Power of Myth,7 explica que el mito y el 

folclor presentan cuatro funciones básicas: la mística, la cosmoló-

gica, la ética y la pedagógica (1988: 231). Las últimas dos serán las 

7  Joseph Campbell es el mitólogo más importante de la segunda mitad del siglo xx. 
Fue profundamente influenciado por Carl Jung, lo cual lo llevó a la concepción de la idea 
del monomito, o la idea de que todos los mitos son variaciones de una sola historia. Era un 
ferviente creyente de la unidad psíquica de la humanidad, la cual él veía plasmada en los 
mitos y en el folclor.

Las funciones sociales de la literatura folclórica son trascendentales para un 
pueblo, ya que son elementos de configuración de conciencia social
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que se aborden en el siguiente 

estudio para no ahondar en el 

simbolismo y la religiosidad. 

Las funciones éticas y pedagó-

gicas sirven como elementos de 

configuración de una concien-

cia social (tanto de grupo como 

individual) y como elemento de 

cambio y cuestionamiento de es-

tructuras de poder.  

De esta manera, podemos observar cómo los cuentos tradicio-

nales cumplen un papel fundamental en lo que se refiere a la edu-

cación de las personas, tanto para su desarrollo individual, como su 

desarrollo dentro de su contexto social, espacial y temporal. Entre 

las funciones de la literatura folclórica, por ende, podemos resumir 

que su transmisión fomenta la integración y la validación cultural, 

favorece una reacción en contra de las reglas impuestas por otras 

personas y culturas dominantes y promueve el imaginario colectivo 

de un grupo social determinado, A su vez, respalda la importancia 

de la diversidad y la multiculturalidad al tener rasgos de universali-

dad en la cual se demuestra cómo las sociedades tienen una misma 

ética y una misma moral, siempre y cuando se respete el propio 

imaginario colectivo o la viva representación de la unidad psicoló-

gica de una sociedad.

Así, Gómez Palacios afirma: “las narraciones han significado 

para la humanidad, a lo largo de su extenso caminar por la histo-

ria, un excelente vehículo para transmitir conocimientos y valores” 

(2001: 13). En el mismo sentido, Jack Zipes también reconoce la 

función social del cuento al afirmar que se trata de “una forma de 

narrativa oral cultivada por la gente común para expresar su mane-

La literatura folclórica respalda la importancia de la diversidad 
y la multiculturalidad al tener rasgos de universalidad
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ra de percibir la naturaleza y el orden social, y su deseo de satisfacer 

sus necesidades y anhelos” (2002: 30).8  Dentro de los márgenes de 

las funciones éticas y pedagógicas destacan las siguientes: los cuen-

tos tradicionales contienen una enseñanza moral o un mensaje de 

afirmación o de reafirmación sociocultural explícitos, tanto genera-

les, como particulares. Entre las enseñanzas destacan: reafirmación 

personal, como individuo; reafirmación social, como perteneciente 

a un grupo y siendo consciente de que la pertenencia al grupo es 

algo positivo; respeto a las reglas de convivencia; educación moral; 

respeto a los demás; desarrollo de la empatía; respeto a la diversi-

dad; el riesgo como factor positivo de desarrollo social y moral; 

desarrollo de la creatividad y superación de miedos y solución de 

situaciones críticas o conflictos (Román, 2014: 1). 

Dentro de las funciones 

de desarrollo del pensamiento 

crítico y de la ética, los cuentos 

han representado siempre un 

papel de crítica de la situación 

de dominio de los más pode-

rosos, ya sea en cuanto a poder 

político o económico. En los 

cuentos encontramos elemen-

tos de valoración y superación 

de situaciones adversas. Algu-

nos ejemplos de esta función 

son los siguientes: reafirmación 

del débil frente al fuerte: la tipología de cuentos del tipo Pulgarcito 

nos lleva a entender que el tamaño o la fuerza física no son los ele-

mentos fundamentales para la consecución del éxito; solidaridad 

frente a individualismo: las situaciones arquetípicas de “superación 

de pruebas” siempre se hacen con muestras de solidaridad y trabajo 

en equipo; las situaciones adversas son superadas gracias a la ayuda 

de otros, en la mayoría de los casos, en una situación de desven-

taja; reconocimiento por el desempeño y no por el nacimiento,  

entre otros.

8  Traducción propia.
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Los orígenes de la interculturalidad

A pesar de que la migración siempre ha sido parte 

de la historia de la humanidad, ésta ha incremen-

tado considerablemente en las últimas décadas. 

En lo particular, el continente europeo ha atraí-

do a inmigrantes en busca de una mejor vida a 

causa de diversas circunstancias, ya sean políticas, 

económicas o ambientales. En este nuevo con-

texto, varios problemas o complejidades se han 

vuelto centrales para los gobiernos europeos en 

cuanto a tolerancia, pluralismo, cohesión social, 

entre otros. Así, el debate sobre la interculturali-

dad nace a raíz de problemáticas socioculturales 

específicas que surgieron a partir de la década de 

los setenta. Entre algunos ejemplos de la proble-

mática que ve surgir al diálogo intercultural cabe 

destacar:

• El surgimiento de culturas minoritarias na-

cionales territorializadas y su reivindicación 

del derecho a una expresión cultural autóno-

ma en los años setenta.

• El impacto de la integración europea sobre 

las culturas nacionales y regionales.

• El auge de la movilidad de las poblaciones, la 

reducción de las distancias físicas, el aumen-

to del racismo, la xenofobia y los conflictos 

culturales.

Los gobiernos se vieron repentinamente 

forzados a lidiar con estos problemas por primera 

vez, lo cual dio como resultado la organización de 

varias convenciones, reuniones y acuerdos entre 

gobiernos y representantes para así cambiar sus 

propias leyes de acuerdo con la nueva realidad so-

cial que se vivía. 

En lo particular, el Consejo Europeo, en-

cargado de proteger los derechos humanos, la 

democracia y la ley, aborda oficialmente los pro-

blemas de discriminación, xenofobia e intoleran-

cia que se han elevado de manera preocupante 

a nivel mundial y convoca a una reunión sobre 

interculturalidad en Europa. Como resultado, en 

2008, el año del diálogo intercultural, el Con-

sejo Europeo publica el documento White Paper 

on Intercultural Dialogue (en adelante wpid), que 

constituye la obra más importante en cuanto a 

políticas gubernamentales y educativas dentro del 

paradigma intercultural (Council of Europe Mi-

nisters of Foreign Affairs, 2008). 

Como podemos ver, hay muchas circuns-

tancias implicadas en el origen del debate inter-

cultural; sin embargo, se puede recalcar que en los 

últimos años este debate ha tenido un gran auge 

dado el fenómeno migratorio de la última déca-

da. De esta forma, el tema de interculturalidad 

aborda conceptos tan importantes en la actuali-

dad como es la ciudadanía construida desde la 

diversidad cultural y étnica y cómo llevar a cabo 

una dinámica social más tolerante, equitativa y 

justa ante nuestras diferencias culturales, de ahí la 

importancia de tener clara su conceptualización.
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Conceptualización de interculturalidad

En The White Paper on Intercultural Dialogue se plantea: “Mana-

ging Europe’s increasing cultural diversity [...] in a democratic 

manner” se ha vuelto una prioridad en años recientes (Council of 

Europe Ministers of Foreign Affairs, 2008: 4). A su vez, se advier-

te que “old approaches to the management of cultural diversity 

no longer are adequate” (Council of Europe Ministers of Foreign 

Affairs, 2008: 9). Podemos inferir que estas viejas aproximaciones 

se tratan de las perspectivas de multiculturalismo o de asimilación 

que tuvieron gran influencia en el pasado, pero que no funciona-

ron del todo bien en la práctica por tener un carácter demasiado 

normativo. La solución para tener sociedades más inclusivas, de 

acuerdo con wpid, es un nuevo acercamiento y tomar como partida 

al diálogo intercultural (Council of Europe Ministers of Foreign 

Affairs, 2008: 9).  

Ahora bien, dado que se critica el carácter normativo de pers-

pectivas pasadas, la interculturalidad adopta una faceta cambiante 

como la tiene la misma sociedad; esto hace difícil el terreno de 

su conceptualización. Fred Dervin, teórico de la interculturalidad, 

maneja el concepto de interculturalidad, grosso modo, como la ca-

pacidad de una sociedad para comunicarse con “el otro”. Aunque 

hace una distinción entre lo que se conoce como interculturalidad 

en Europa y en Estados Unidos, en este último se usa el concep-

to para referirse a la diversidad no sólo del “otro” que atraviesa 
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fronteras, sino a la diversidad dentro del espacio nacional, ya sea 

de género, de identidad religiosa, de clase social, entre otros. En 

los últimos años se ha visto que la tendencia actual es hablar de 

“interculturalidad” como la habilidad de comunicarse no sólo con 

personas provenientes de otros países o “el otro”, sino con personas 

que tienen una diferente cultura; incluso, se utiliza ya el término 

en lugar de cultural, lo cual indica que el término mutó a cualquier 

variable cultural con el cual se tiene que interactuar. 

Finalmente, dada la necesidad imperante que tiene la socie-

dad actual de comunicación, podemos concluir que la intercultu-

ralidad busca cuidadosamente organizar la relación entre grupos 

o individuos culturales para eliminar los problemas que surgen al 

tener que vivir en cercanía; mientras que, gracias a esta interac-

ción, se busca hacer evidentes sus ventajas (Camilleri, 1995). Así, 

podemos ver cómo la interculturalidad, a grandes rasgos, es una 

perspectiva de comunicación e interacción entre personas y cultu-

ras diferentes donde no se permite que las ideas de un grupo estén 

por encima del otro, lo cual permite un diálogo y una integración 

equitativa y natural.

La interculturalidad en México

Los antecedentes latinoamericanos de la educación intercultural se 

ubican en Venezuela y algunos países de la región andina a media-

dos de los setenta (López, 2003). Sin embargo, en México fue a 

partir de 1990 que la interculturalidad apareció en el discurso ofi-

cial. Según Gigante (1995: 48), se introdujo en la Dirección Gene-

ral de Educación Indígena (dgei) mediante un cambio de nombre: 

educación bilingüe intercultural. 

En México y en América Latina se coincide que la educación 

intercultural ha tenido una estrecha relación con las políticas indi-

La interculturalidad es una perspectiva de comunicación e interacción entre 
personas y culturas diferentes donde no se permite que las ideas de un grupo estén 

por encima del otro
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genistas, a diferencia de los contextos europeo y estadounidense. 

Según López, “a partir del análisis de las relaciones entre indígenas 

y no indígenas, la noción de interculturalidad y su derivada de 

educación intercultural bilingüe emergieron de las ciencias sociales 

latinoamericanas hace casi tres décadas” (2003: 1).

Desde la creación de la dgei se han promovido políticas explí-

citamente interculturales en las escuelas para atender la diversidad 

étnica en el país. Es decir, la interculturalidad ha tenido como su-

jetos de referencia casi exclusivamente a las poblaciones indígenas. 

Entre los lineamientos de la dgei para una educación inter-

cultural bilingüe de los niños y niñas indígenas se plantea que “fa-

vorecerá su desarrollo integral y armónico como individuos y como 

miembros de la sociedad” (Dirección General de Educación Indí-

gena, 1999: 11). Más adelante definen la educación intercultural 

como aquella que reconozca y atienda a la diversidad cultural y 

lingüística; promueva el respeto a las diferencias; procure la forma-

ción de la unidad nacional a partir de favorecer el fortalecimiento 

de la identidad local, regional y nacional, así como el desarrollo de 

actividades y prácticas que tiendan a la búsqueda de libertad y jus-

ticia para todos.

Actualmente, la dgei insiste en que lo intercultural no debe 

suponerse anclado en el horizonte indígena. Se trata, más bien, de 

mirar lo universal desde lo indígena, mirar lo ajeno desde lo propio 

y desde lo que uno es, para estimular una selección crítica de aque-
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llos elementos y productos culturales ajenos que pueden contribuir 

a enriquecer la visión propia y así permitir a los alumnos indígenas 

y a sus familiares enfrentar retos actuales (Dirección General de 

Educación Indígena, 1999).

En términos educativos, uno de los principales desafíos es 

conseguir el paso de una situación multicultural a una intercul-

tural mediante la eliminación de “toda forma de discriminación, 

prejuicio y racismo contra los integrantes de culturas diferentes y 

minoritarias que comparten el territorio. Implica la participación 

equitativa de todos los grupos étnicos en los procesos económicos, 

sociales, culturales y políticos 

de la nación” (Secretaría de 

Educación Pública, 2001: 45). 

Como hemos visto en el pre-

sente estudio, esto supone pasar 

de una mera coexistencia a una 

interrelación de igual a igual, 

con respeto y tolerancia, donde 

se valoren las diferencias.

Los objetivos de la interculturalidad

La asimilación de los preceptos de la interculturalidad en la vida 

común tiene como objetivo marcar la pauta de cómo nos comu-

nicamos entre nosotros a pesar de nuestras diferencias; sobre todo, 

como individuos en términos completamente equitativos para así 

promover la solidaridad y enriquecernos por medio de la diversidad. 

Cuando pertenecemos a grupos sociales heterogéneos, nues-

tra identidad cultural puede estar sujeta a procesos de constante 

fragmentación y reconstrucción. En ocasiones, esto deviene en 

conflictos internos. La integración de un individuo en una socie-

dad depende en su habilidad para tolerar y sobrepasar este tipo 

de conflicto. La competencia intercultural tiene como objetivo fo-

mentar y enseñar ciertos valores fundamentales para la coexistencia 

de personas culturalmente diferentes. Así, para el Consejo Euro-

peo, la interculturalidad tiene como objetivos, entre otros, generar 

una competencia intercultural que incluya la solidaridad, acepta-
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ción, pluralismo, comunicación, entre otros. Es 

decir, la competencia que nos hace capaces de 

vivir en sociedades plurales; la promoción de las 

condiciones de intercambio y comunicación más 

que la potenciación de las diferencias; el respeto 

por todas las culturas, en el sentido no de acep-

tarlas acríticamente o de tolerarlas, sino de tratar-

las, integrarlas y comprenderlas; una lucha activa 

contra las discriminaciones racistas y xenófobas y 

promover el plurilingüismo (Council of Europe 

Ministers of Foreign Affairs, 2008: 9-13).

Los valores que se derivan de la educación 

intercultural (tolerancia, libertad, aceptación, 

pluralismo, cooperación) son asimilados por los 

sujetos por medio de esfuerzos sistemáticos y 

sostenidos. La interculturalidad, de esta forma, 

es una nueva dimensión en la educación que se 

enfoca en los valores mencionados.

La relación entre literatura folclórica y la com-

petencia intercultural

La literatura folclórica es una herramienta esen-

cial en la promoción de la competencia intercul-

tural. Es un escalón necesario que lleva al recono-

cimiento de nuestra historia, de nuestras raíces y 

de los símbolos únicos que forman nuestra iden-

tidad. Morote (2010: 60-61) explica en su libro 

Aproximación a la literatura oral que podemos 

incluir una función intercultural a la literatura 

folclórica, ya que lucha contra la discriminación, 

promueve el respeto a la diversidad humana y 

hace evidente que hay un común denominador 

que nos une como seres humanos. Es así que, 

más allá de los lugares donde provenga el cuen-

to o de las tradiciones culturales que se narren, 

los cuentos muestran motivos que pertenecen al 

imaginario colectivo y son un instrumento de 

gran valor para la educación intercultural gracias 

a los motivos y símbolos recurrentes y universales 

encontrados en este tipo de literatura que, al ser 

puestos en evidencia en un salón de clases, hace el 

estudio de este tipo de literatura una herramienta 

por demás eficaz para promover la competencia 

intercultural entre estudiantes provenientes de 

contextos socio-culturales diferentes. 

Al explorar las afirmaciones contenidas en 

este estudio, se puede acertar que la presencia de 

literatura folclórica en el salón de clase favorece 

la enseñanza de valores universales como la tole-

rancia hacia otras culturas y el respeto al “otro”; 

el estudio y reconocimiento de la propia cultura 

y la creación de una identidad cultural más con-

sistente; el reconocimiento de que todas las cul-

turas comparten los mismos valores y arquetipos 

haciendo más fácil la aceptación de que todos so-

mos iguales. Por ende, el desarrollo inminente de 

la competencia intercultural.

Los argumentos avalan el carácter didácti-

co —intercultural— de la literatura folclórica. Es 

dentro de un aula de clases cuando estos valores 

educativos se ponen en práctica: 

Existe una especie de universal sin tiempo, de 
materia simbólica común, que parece reclamar-
se de la condición humana. Cuando, con la 
ayuda del profesor, descubra que, por ejemplo, 
un cuento popular que él mismo puede recoger 
en su ámbito familiar, ya lo recogió Afanásiev en 
Rusia a mediados del siglo pasado, su asombro 
no tendrá límites. Estará en perfectas condicio-
nes de comprender por sí mismo otras muchas 
cosas, como lo absurdo de la xenophobia, la so-
lidaridad cultural entre los pueblos, el respeto a 
los rasgos diferenciales, etc. (Rodríguez Almodó-
var, 2009: 26).
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Como vemos, la literatura folclórica es un gran auxiliar de la 

educación intercultural al considerar tanto la vertiente intracultu-

ral (endofolclorismo: interés a la cultura propia), como la intercul-

tural (exofolclorismo: interés hacia la cultura de los otros).

El desarrollo de la competencia intercultural por medio de la 

literatura es una herramienta pedagógica útil para lograr los obje-

tivos previstos de la interculturalidad. Así, las competencias nece-

sarias para lograr el diálogo y la coexistencia armoniosa entre quie-

nes se perciben diferentes se logran a través de métodos y técnicas 

diseñadas para fomentar la competencia intercultural. Si sumamos 

a éstas la utilización de literatura folclórica en el salón de clases, la 

trascendencia intercultural estará más que garantizada; claro está, 

teniendo en cuenta que, más allá de los lugares donde se ubique la 

acción o de las tradiciones culturales que se narren, los cuentos nos 

mostrarán tópicos pertenecientes al imaginario universal.

Ahora bien, no basta la mera aproximación a la literatura 

folclórica en el salón de clases. El Consejo de Europa (Huber y 

Reynolds, 2014: 30-33) enlista métodos y técnicas de enseñanza 

y aprendizaje para la adecuada implementación y desarrollo de la 

educación intercultural. Si a estos métodos les agregamos las virtu-

des de utilizar la literatura folclórica para enfatizar ciertos elemen-

tos universales intrínsecos, el desarrollo de la competencia intercul-

tural se verá favorecida de manera más comprehensiva. 

Según el Consejo de Europa (Huber y Reynolds, 2014: 15-

16), los métodos que se deben utilizar en el salón de clases para 

fomentar la competencia intercultural son: la comparación, el aná-

lisis, la reflexión y la acción cooperativa. Estos métodos son los más 

efectivos en la enseñanza cuando se quiere recalcar la competencia 

intercultural y deben ser siempre considerados al planear clases. 

Así, toda actividad que pretenda fomentar la interculturalidad de 

El desarrollo de la competencia intercultural por medio de la literatura es 
una herramienta pedagógica útil para lograr los objetivos previstos de la 

interculturalidad
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manera exitosa, debe consistir en que el alumno 

implemente estos métodos a lo largo de la clase. 

Una técnica que el Consejo de Europa (Hu-

ber y Reynolds, 2014: 23) describe como esen-

cial en el salón de clases y en la cual se puede 

utilizar la literatura folclórica de manera activa 

es la de la multiperspectiva, la cual emplea una 

obra para su comparación, análisis, reflexión y 

acción en la que el alumno interpreta una histo-

ria desde diversas y múltiples perspectivas. Este 

tipo de actividades desarrollan la observación, la 

interpretación y la descentralización, así como el 

pensamiento abierto y no prejuicioso. Estas ac-

tividades favorecen la competencia intercultural 

cuando proveemos historias vistas desde pers-

pectivas diferentes a la nuestras. Por ejemplo, se 

puede tomar un cuento folclórico para comparar, 

analizar y discutir sus diferentes puntos de vista, 

la del otro y la de la cultura propia. De esta ma-

nera, vemos que la multiperspectiva, con la cons-

trucción de narrativas basadas en cuentos folcló-

ricos, se ve complementada y reforzada, pues este 

tipo de narraciones, como se ha visto, ayudan a la 

descentralización de los propios valores, normas 

y creencias.

Ayudar a los niños participar y contribuir 

en procesos de construcción de significados nue-

vos puede diversificar su esquema cultural me-

diante el aprendizaje intercultural e incrementar 

el empoderamiento de la propia cultura, si se es 

minoría, gracias a este aproximamiento a la lite-

ratura folclórica.

 

Análisis de dos cuentos tradicionales (México 

y Rusia)

Uno de los elementos clave para obtener valores 

interculturales reside en cómo se tratan los temas. 

Es al leer los relatos y analizarlos como podemos 

corroborar su universalidad; un imaginario colec-

tivo presente en todas las culturas. Tomemos, por 

ejemplo, dos cuentos: El perro y el coyote (Ramsay 

y Antonio, 2009),9 cuento tradicional mexica-

no, y The bear, the dog and the cat (Haney, 2014), 

cuento tradicional ruso. Ambos desarrollan va-

rios objetivos de la competencia intercultural: la 

empatía, el trabajo en equipo, la tolerancia y el 

pensamiento crítico, entre otros, como se analiza 

a continuación. 

9  Recopilado por Richard Ramsay y Leonardo Antonio en 
el libro trilingüe ¡Mänga ya b›ede! = ¡Cuenta las historias! = Tell the 
stories! en el cual, se trata de fomentar, por medio de su literatura 
folcórica, la cultura hñahñu, a veces referida como otomí. 
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El perro y el coyote (México)

Un perro y un coyote se vuelven amigos a pesar de ser originalmente enemigos. El perro invita al co-

yote a llevarse una gallina de vez en cuando, mientras que el coyote lo invita a comer a su morada para 

compartir del banquete. 

Así continúan por algún tiempo. Un día el perro se lamenta de que él siempre es el invitado del coyote. En-
tonces dice:
—Es mi turno invitarte, amigo Coyote—.
Los amos del perro tendrán una gran fiesta de boda y el perro piensa que es una excelente oportunidad para 
invitar al coyote a cenar juntos. Cuando los invitados han comido muy rico y quedan satisfechos, comienza el 
baile en el patio. Entonces el perro cuchichea a su amigo:
—Ahora nos toca a nosotros—.
Los dos amigos se deslizan silenciosamente a la cocina y empieza el gran festín. Primero van hacia las ollas de 
mole con pollo y lengüetean cada una. También hay un guiso de carne de res condimentado con hierbabuena, 
huesos para mordisquear y muchas tortillas calientitas recién salidas del comal. Y por supuesto, hay arroz y 
chicharrón. Ellos comen y comen hasta que sus estómagos están inflados como un tambor. Descansan del 
festín y el coyote dice:
—Ay, amigo Perro, estoy tan feliz y me siento muy satisfecho. Gracias por invitarme. Ha sido el momento 
más feliz de mi vida—.
Se asoma por la ventana y ve la luna llena sobre las montañas.
—Ay, amigo Perro, mira la luna. Me dan ganas de aullar—.
—No, no lo hagas. La gente te oirá y vendrán—.
—Lo sé –dijo el coyote– pero es un instinto natural aullar a la luna. No puedo evitarlo. No puedo, no puedo... 
—Oh, no —dice el perro.
La garganta del coyote empieza a temblar y se le escapa un largo y satisfactorio aullido.
—Auuuuuuuuuuuuuu.
Por supuesto que la gente, al escucharlo, corre hacia la cocina. Corretean a los animales por toda la cocina 
tirando las ollas y los banquitos. Al fin matan al intruso coyote.
El perro está muy triste por la muerte de su amigo, pero sabe que le pasó en el momento más feliz de su vida. 
Y también murió por su culpa e inevitable aullido.
Y este cuento se acabó (Ramsay y Antonio, 2009: 40-44).
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The bear, the dog and the cat (Rusia)

En este cuento, un perro es exiliado de su casa por su avanzada edad. Se resguarda en el bosque donde 

un oso le ayuda a buscar comida. Después de alimentarlo por un tiempo, el oso decide ayudar a su 

amigo: idea un plan para hacer parecer que se lleva al hocico al bebé de la dueña del perro, mientras 

que éste lo corretea, para después regresar al infante sano y salvo. El plan funciona y por este acto he-

roico lo aceptan en casa de nuevo. 

Once there was an evening party given at the peasant’s house. At that time the bear came in as the dog’s guest.
—Hail, Dog, with what luck are you meeting? Is it bread you are eating?
—It is no mere living; it is butter week. And what are you doing? Let us go into the izba (hut). The masters 
have gone out for a walk and will not see what you are doing. You come into the izba and go and hide under 
the stove as fast as you can. 
—I will await you there and will recall you.
—Very well.
And so, they went into the izba. The dog saw that his master’s guests had drunk too much, and made ready 
to receive his friend. The bear drank up one glass, then another, and broke it. The guests began singing songs, 
and the bear wanted to chime in. But the dog persuaded him.
—Do not sing, it would only do harm.
But it was no good, for he could not keep the bear silent, and he began singing his song. Then the guests heard 
the noise, laid hold of a stick and began to beat him. He burst out and ran away, and just got away with his 
life (Haney, 2014: 91-93).

Después de un tiempo, la familia se deshace del gato de la casa a causa de su avanzada edad. El 

perro decide hacer lo mismo que el oso hizo por él y lo alimenta en secreto con la comida de la casa. 

Los amos lo descubren y lo golpean. El perro deja de alimentarlo hasta que ve al gato moribundo y 

decide matar un caballo como lo hacía su amigo el oso. Sin embargo, muere al intentarlo. 

El primer tema que los dos relatos abordan de manera evidente es el de la muerte como la repre-

sentación más primordial del miedo; un miedo que atañe a todas las culturas. Los dos relatos acaban 

en muerte, ya sea del coyote o del perro, a pesar de que los personajes buscan sobrevivir a toda costa; 

incluso, van en contra de lo establecido o de lo que les ordenan sus amos para lograrlo. Sin embargo, 

la muerte es ineludible para los personajes. En la literatura folclórica se ofrecen muchos ejemplos de 

cómo se lucha en contra de la muerte de manera recurrente. Se trata de enseñar a las sociedades a ver 

la muerte como algo inevitable a través de los relatos y, hasta cierto punto, normalizar el hecho para 

que sea más llevadero. El miedo a la muerte en los relatos representa el primer nivel de significación 

que permite a los lectores o los alumnos, en su caso, entender que el miedo es compartido en todas las 

culturas. De esta manera, se desarrolla un cierto grado de empatía, de entendimiento, ya que todos 

experimentamos este mismo miedo primitivo y natural a la muerte no importando lo diferente de  

las sociedades.

El siguiente valor universal que se enseña con los dos relatos es el de la ayuda al prójimo. Es clara 

la esencia de los dos relatos: no importa que la muerte sea inevitable, se tiene que ayudar o procurar 
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la sobrevivencia de tu prójimo. El perro y el coyote, a pesar de ser 

enemigos, se ayudan mutuamente para sobrevivir. El oso, a su vez, 

ayuda al perro a alimentarse e incluso lo ayuda a regresar a casa. El 

más desvalido tiene que ser ayudado por los miembros de una so-

ciedad. A pesar de las diferencias o desacuerdos y de las funciones 

sociales de los diferentes personajes, ya sean domésticos, ya sean 

salvajes, el trabajo en equipo y la solidaridad son valores primordia-

les para el individuo que funcione dentro de una sociedad determi-

nada. Se desarrollan en el lector o alumno, de esta manera, varios 

de los objetivos que buscan la interculturalidad: la empatía del in-

dividuo ante alguien que es diferente, y se establece la solidaridad y 

el trabajo en equipo como valores primordiales que hay a respetar.

Finalmente, la valoración de jerarquías sociales y sus funcio-

nes son claras en los dos relatos. En ambas historias los animales 

representan al pueblo y sus amos a los patrones. Chicote (1990: 

169), como se había visto, explica que al identificarnos con el per-

sonaje popular de la narrativa se crea una especie de catarsis social 

para los campesinos. Los animales tratan de burlar y desobedecer a 

los amos de los cuales son dependientes. Los héroes de los relatos 

son los animales, los más desvalidos y necesitados, son ellos los que 

se unen para sobrevivir sin importar los malos tratos y las restric-

ciones de sus superiores. En este caso, el perro ayuda al coyote a pe-

sar de ser algo prohibido y de ser enemigos naturales. En el cuento 

ruso, el oso, un animal salvaje, ayuda al perro a sobrevivir después 

de que es echado al bosque por ser viejo e inútil para sus amos. En 

los relatos, la falta de interés de los amos se hace evidente, ya que 

sólo es cuando los animales son útiles para ellos que les procuran 

comida; el animal que no cumpla con sus funciones sociales es 

echado sin miramientos. Son los mismos animales los que se ayu-

dan a sobrevivir. La moraleja es que, a pesar de las diferencias, tu 

El trabajo en equipo y la tolerancia son valores intrínsecos en una sociedad
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prójimo debe ayudarte. Esta moraleja sirve para dar la idea de unión y de solidaridad del pueblo; uno 

de los objetivos principales de la interculturalidad. A su vez, nos enseña que, a pesar de las diferencias, 

el trabajo en equipo y la tolerancia son valores intrínsecos en una sociedad. Los animales ven las in-

justicias que los amos cometen y actúan; esto desarrolla, a su vez, el sentido del pensamiento crítico. 

Conclusión

La presente investigación ha sido una herramienta útil para identificar cómo la literatura folclórica 

tiene la habilidad de ayudar a desarrollar la competencia intercultural y unir diferentes espacios y cul-

turas. Como se comprueba, la presencia de la literatura folclórica en las aulas estimula el desarrollo de 

la competencia intercultural, ya que los símbolos de las diversas culturas pueden ser reconocidos por 

otras y esto favorece el acercamiento entre culturas. Se debe recalcar la necesidad actual de promover 

este tipo de literatura en el salón de clases, ya que la situación global demanda la estimulación de la 

competencia intercultural de manera imperante para crear una convivencia más armónica, tolerante 

y comprensiva entre culturas y sociedades para así eliminar el racismo y xenofobia emergente en la 

época actual. Necesitamos aprender sobre el “otro” y sobre nosotros mismos al refrendar la idea del self, 

para así poder convivir e interactuar de manera más armoniosa y más equitativa. Al hacer evidente las 

similitudes en los valores y los paradigmas universales contenidos en la literatura folclórica en un salón 

de clases, se sirven los propósitos de la interculturalidad tan vigente y necesaria hoy en día. 
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