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El legado de la poesía tradicional  
hispánica en el cancionero popular  

argentino y su inclusión  
en el aula de ELSE

Cecilia Natoli

Introducción
La literatura es un material cultural auténtico y un recurso valioso para 

el aprendizaje de una lengua. Por este motivo, representa un elemento al-
tamente funcional para la enseñanza en el aula de español como lengua 
segunda y extranjera (ELSE), útil para comprender el funcionamiento de 
la lengua dentro de los contextos socioculturales en los que esta se emplea 
como medio de comunicación. En este sentido, la literatura es fuente de 
ejemplos gramaticales y da cuenta de diferentes usos de la lengua, así como 
constituye un reservorio cultural que transmite elementos del contexto so-
cial en el que se desarrolla la lengua meta que se está adquiriendo (Alba-
ladejo García, 2004; 2007; Bélières, 1997; Brumfit y Carter, 1986; Chicote y 
Natoli, 2014; Collie y Slater, 1987; Maley y Duff, 1999; McKay 1982; Natoli, 
2010; 2012; 2016; 2018; 2019; Sanz Pastor 2007; Lázár, 1993). Además, la 
literatura se consolida como uno de los medios que enuncian y difunden 
la variedad de la lengua estándar de una sociedad (Moure, 2014), así como 
puede dar acogida a otras variedades lingüísticas regionales y a jergas es-
pecíficas que conviven en el interior de una comunidad. 

De esta forma, el empleo de textos literarios en la clase de ELSE pue-
de utilizarse para fomentar el placer por la lectura —en tanto que el texto 
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literario es un producto artístico que estimula una recepción estética— 
como también puede usarse como instrumento para aprender una lengua 
y comprender el entorno sociocultural en el que esta se transforma. Asi-
mismo, consideramos que la literatura puede ser empleada para la adqui-
sición del español en todos los niveles de aprendizaje, incluso desde uno 
inicial de competencia lingüística ya que los niveles de dificultad pueden 
graduarse a partir de las tareas propuestas para trabajar un texto literario 
(Acquaroni, 2007; Gargiulo, 2008). Por otra parte, a través del trabajo con 
textos literarios también se puede fomentar el desarrollo de la compe-
tencia comunicativa intercultural (Byram, 1997, 2008, 2009; Lázár, 2007). 

La lengua española que, a lo largo del tiempo se consolidó en el actual 
territorio argentino, trajo adosado el legado cultural de la poesía tradi-
cional hispánica, y esta herencia que se introdujo arraigó en la cultura 
argentina. Muchos de los poemas folklóricos provenientes de España 
fueron incorporados formalmente en la educación de los/las estudiantes 
de nuestro país, como producto de su inclusión en el currículum de las 
escuelas primarias y secundarias a mediados del siglo XX. Esta institucio-
nalización de la lírica tradicional hispánica que tuvo lugar en Argenti-
na respondió al propósito de favorecer la construcción de una identidad 
nacional que concordara con el imaginario hispano-criollo y que se im-
pusiera de forma homogeneizadora a las heterogéneas costumbres ex-
tranjeras que se instalaron en el territorio argentino a través de las inmi-
graciones de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Tal construcción 
identitaria fue efectiva dado que estos poemas —recogidos en diferentes 
puntos de la Argentina hacia principios del siglo XX y difundidos insti-
tucionalmente a lo largo del tiempo mediante un proceso de selección y 
edición en antologías y libros de texto (Consejo Nacional de Educación, 
1940; Espósito y Di Croce, 2018)— continúan vigentes en el ámbito esco-
lar (Chicote, 2013). Por este motivo, consideramos que su inclusión en el 
aula de ELSE se torna relevante para que los y las estudiantes de distintas 
procedencias accedan a esta área del conocimiento de nuestra cultura. 
Gloria Chicote (2013), haciendo referencia a los poemas compilados en la 
Antología folklórica argentina para las escuelas primarias (Consejo Nacio-
nal de Educación, 1940), describe el proyecto pedagógico institucional en 
el que se recogieron dichos textos folklóricos en los siguientes términos:
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Todos estos poemas pertenecientes al acervo tradicional hispánico 
formaron parte de un proyecto pedagógico institucional que consis-
tió en recolectarlos en su ámbito natural de circulación y fomentar 
su recuerdo a través de su inclusión en libros de texto de la escuela 
primaria y secundaria con el propósito de fortalecer la construcción 
de una identidad argentina que respondiera al imaginario hispa-
no-criollo. Este objetivo se cumplió con creces ya que los relevamien-
tos efectuados en las últimas décadas dan cuenta de la vigencia de los 
mismos cantos en los espacios escolares (p. 251).

En el Prólogo a la Antología folklórica argentina para las escuelas pri-
marias se enfatiza el peso cultural que tiene esta obra como herramienta 
para dar continuidad a la tradición nacional y perfilarla hacia el futuro:

La resolución del Consejo Nacional de Educación, transcripta prece-
dentemente, se propone llevar a la escuela lo más acendrado del ma-
terial folklórico que recogieron los maestros de su dependencia en el 
año 1921. Cree con evidente razón que las reliquias del pasado, hijas 
del alma y del intelecto populares, poseen una virtud formativa del 
espíritu nacional, cuyo carácter propio se sustenta en la continuidad 
de la tradición. Los fundamentos de aquella resolución exponen tan 
clara y detenidamente ese pensamiento que dispensan de explicar la 
índole y el propósito de la presente obra, inspirada fielmente en él, 
para ser instrumento de su realización (Consejo Nacional de Educa-
ción, 1940, p. 13). 

Las obras recogidas en el libro son producciones folklóricas argenti-
nas cuyo origen es español, pero que fueron asimiladas —y por lo tanto 
transformadas— por el pueblo argentino como propias, y, en cuanto tales, 
representan productos culturales que se difunden y propagan entre las 
distintas poblaciones que habitan este territorio, y que “han influido e in-
fluyen en su formación espiritual” (Consejo Nacional de Educación, 1940, 
p. 15). La rima que seleccionamos para diseñar la propuesta didáctica 
que presentamos a continuación pervive —junto con otros tantos textos 
folklóricos— en el acervo cultural argentino. Estos textos son transmi-
tidos a niños y niñas no solo en el ámbito escolar, sino también en el 



256

Cecilia Natoli

familiar (de padres a hijos, de abuelos a nietos, de tíos a sobrinos, etc.). 
Asimismo, su difusión se hace efectiva y se reaviva a través de canciones 
y recitaciones cuando estos poemas son retomados por cantantes de mú-
sica infantil contemporánea. 

Por estos motivos, consideramos que su inclusión en el aula de espa-
ñol aporta un valioso contenido cultural y puede operar como un dispa-
rador que vincule la cultura de origen de cada estudiante de ELSE —ape-
lando a las tradiciones de cantos folklóricos propias de su sociedad— con 
la variada cultura meta de la lengua que están adquiriendo: el español. 
Además, en este intercambio intercultural dialógico de distintas tradicio-
nes folklóricas que entran en juego dentro del aula —y en la valoración de 
estas— se fomenta que el proceso de aprendizaje de la lengua meta sea 
significativo para cada estudiante. 

Cabe destacar que, si bien estas obras populares se compilaron y fue-
ron fijadas por escrito —y gracias a este registro atesorado en el papel, 
muchas se han conservado y difundido en el tiempo por medio de edicio-
nes de libros—, son textos que fueron concebidos en la oralidad y, como 
tales, también perduraron y se transformaron a lo largo de los años en 
variantes a través del discurso oral, ya que su “medio de difusión natural 
[está constituido por] calles, plazas, parques o patios de recreo” (Sánchez 
Ortiz, 2018, p. 365). Por su propia naturaleza, el empleo de estas obras 
poéticas en el aula de ELSE favorece el aprendizaje del español: incita a la 
memorización, a la recitación y al canto de los poemas, lo cual beneficia 
al alumno tanto en la fijación de vocabulario como en la adquisición de 
estructuras gramaticales. 

Asimismo, los textos de tradición oral, por la necesidad inherente de 
ser memorizados para su recitación, así como de poner en juego la so-
noridad del léxico para lograr musicalidad a través de la rima y el ritmo, 
están constituidos por estructuras gramaticales fijas, que se repiten a lo 
largo del poema, a modo de fórmulas que son completadas con distin-
tas palabras. Además, dado el público infantil entre el que estos poemas 
circulan, dicha repetición léxica y de estructuras otorga una simpleza fa-
vorable para su memorización. De esta forma, el empleo de estos textos 
literarios en el aula de ELSE viabiliza el conocimiento y el afianzamiento 
de la fonología del español —guiando, por medio de la rima y el ritmo, 
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la pronunciación de palabras y frases para proseguir correctamente con 
el canto o la recitación del texto—. Estos juegos con el lenguaje también 
son fuente de divertimento, que se fomenta a través de la musicalización 
de estas obras y de los elementos lúdicos que quedan implicados en su 
enunciación, ya sea por tratarse de adivinanzas1 que invitan a dilucidar el 
sentido escondido, o por los juegos de palabras dentro de los poemas, por 
las aliteraciones, o por los sinsentidos, entre otros recursos retóricos que 
reúnen estos textos.

Por otra parte, apelando a la naturaleza misma de estos poemas —que 
surgen del discurso oral y que por lo tanto viven en variantes—, se puede 
fomentar la creatividad a partir de estos textos. En este sentido, las es-
tructuras gramaticales que se repiten en los poemas brindan una guía que 
puede dar soporte a la escritura creativa y estimular también el trabajo 
con vocabulario específico. Mercedes Zavala Gómez del Campo (2018), 
en referencia a la importancia de la lírica tradicional en la niñez como 
recurso que naturalmente estimula la creatividad infantil y el juego de los 
sinsentidos verbales, consigna lo siguiente: 

Margit Frenk nos ofreció un breve estudio comparativo entre lo que 
se cantaba en los siglos de oro y, lo que en ese momento —años más, 
años menos— cantaban los niños mexicanos. La autora hacía espe-

1  María Teresa Miaja de la Peña (2018) analiza tres fórmulas de construcción de las adiv-
inanzas, en cuanto género lírico tradicional —de difusión tanto escrita como oral y recepcio-
nado lúdicamente por niños y por adultos—, centrado en el juego de las palabras que velan el 
sentido oculto. El primer procedimiento que consigna para la formación de adivinanzas es la 
descripción de características concretas o de la condición de determinado objeto, ya sea su lugar 
de origen, tamaño, color, forma, sabor, apariencia o una acción caracterizadora del mismo. La 
segunda fórmula de construcción —que enuncia la autora— se basa en la habilidad del receptor 
para captar auditiva o visualmente el sentido oculto, ya que la adivinanza revela, en su enun-
ciación —de manera camuflada— fragmentos de (si no toda) la palabra oculta; y esto se logra, 
por ejemplo, a través del empleo del recurso retórico denominado “calambur”. Finalmente, la 
tercera fórmula de construcción se sirve de ciertas figuras literarias o tropos específicos para 
construir la adivinanza. Dentro de estos procedimientos retóricos, Miaja de la Peña destaca: el 
palíndromo, el acróstico, la prosopopeya, el símil, el quiasmo, la antinomia, el paralelismo, la 
paradoja, la metáfora, la elisión paralelística, la comparación, la ausencia o quiebre, en cuanto 
recursos constitutivos que le permiten analizar la formación de las adivinanzas tradicionales. 
La autora consigna que el éxito de la adivinanza no radica solo en las figuras retóricas emplea-
das: destaca que el campo semántico aludido, al que se hace referencia para definir el significa-
do oculto, juega un rol clave para la elucidación del juego que plantea el acertijo. 
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cial hincapié en la creatividad infantil que obedece a la “razón de la 
sinrazón”, al carácter lúdico de los textos y a la relevancia del acervo 
tradicional de la niñez (p. 391).

Además, los poemas tradicionales posibilitan el trabajo con la rima 
y la reflexión sobre su construcción en cada verso, lo cual constituye un 
punto de partida para que los y las estudiantes elaboren posteriormente 
sus propias producciones líricas haciendo uso de este recurso poético. En 
línea con lo planteado, presentamos a continuación una tarea didáctica 
centrada en el análisis y el desarrollo de la creatividad, a partir de una 
rima infantil de tradición hispánica, extraída de la Antología folklórica 
argentina para las escuelas primarias (Consejo Nacional de Educación, 
1940). Las actividades que se proponen a continuación están diseñadas 
de acuerdo con los presupuestos teóricos planteados por los enfoques co-
municativo (Llobera, 1999), por tareas (Nunan, 1989; 2010) y orientado a 
la acción (Consejo de Europa, 2001; 2020). 

Propuesta didáctica para el aula de ELSE destinada 
a los niveles iniciales de competencia lingüística (A1/A2)

Seleccionamos para este trabajo una rima infantil que fue compilada 
en la Antología folklórica argentina para las escuelas primarias (Consejo 
Nacional de Educación, 1940) y que está vigente en el acervo cultural 
argentino. Las rimas constituyen un tipo de texto breve que permite la 
lectura de la obra completa en clase y el trabajo con distintos aspectos 
específicos de la lengua, mientras la atención está centrada en el juego, 
la rima, el ritmo, la música, la canción, el entretenimiento y la diversión 
en grupo. Destinamos las siguientes actividades a grupos de estudiantes 
de entre 7 y 12 años, de nivel inicial (A1/A2). Sin embargo, consideramos 
que esta actividad también puede ser trabajada con estudiantes jóvenes y 
adultos, con el propósito de incluir materiales folklóricos en su formación 
que pueden ser cantados y recitados, por ejemplo, para divertir a infantes 
de su entorno cotidiano como una manera de introducirlos en el español 
a través del juego.

El objetivo general de las actividades que presentamos consiste en 
promover la escritura creativa a partir de un poema que pertenece al gé-
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nero lírico tradicional, y generar un espacio lúdico en el aula de ELSE por 
medio de la recitación, la música, el canto y la teatralización del poema.  

Propuesta de trabajo para la rima “Cucú, cucú,  
cantaba la rana”

Presentamos a continuación los lineamientos para desarrollar una 
propuesta de trabajo a partir de la rima infantil tradicional “Cucú, cucú”, 
tal como se la cita en la Antología folklórica argentina (Consejo Nacional 
de Educación, 1940, pp. 217-218). Esta rima infantil tiene vigencia dentro 
del repertorio de canciones que cantan los niños y las niñas de Argen-
tina en la actualidad. Prueba de ello son los diferentes arreglos vocales 
realizados por músicos contemporáneos que circulan en el mercado dis-
cográfico. Como ejemplo de la vigencia de esta canción podemos citar 
la versión “Cucú, cucú, cantaba la rana” —del Conjunto Pro Música de 
Rosario2 dirigido por Cristian Hernández Larguía3— que es el tema con el 
que se abre el disco Música para niños. Vol. 3 (sello “Kids Concept”, 2008).4 
Otro ejemplo de reedición de esta rima folklórica es la versión realizada 
por el grupo Naranja Dulce —con las voces de Cecilia Allende y Santiago 
González Bienes—, que recoge el tema “Cucú, cucú, cantaba la rana” en la 
pista 19 del CD Canciones tiritibrejas para más de dos orejas (2010).5

Haciendo honor a su naturaleza de difusión oral, observamos que las tres 
versiones que citamos de esta obra difieren entre sí en distintos aspectos:

2   En el siguiente enlace se puede acceder a la página web del Conjunto y del Instituto Pro 
Música de Rosario: https://promusicarosario.org.ar (Consultado en julio de 2021).

3  Cristian Hernández Larguía fue el creador y director general artístico del Conjunto Pro 
Música de Rosario desde su fundación en 1962 hasta su fallecimiento, en febrero de 2016.

4  La colección “Música para niños” en cuatro volúmenes del Conjunto Pro Música de Ro-
sario fue editada en disco de vinilo durante la década de 1970 (1970, Vol. 1; 1972, Vol. 2; 1976, 
Vol. 3; 1978, Vol. 4), por el sello discográfico Qualiton. En su primera difusión en vinilo, la rima 
“Cucú, cucú, cantaba la rana” se editó en 1972 y en el volumen 2 de la colección. Posterior-
mente, estos discos han sido reeditados por las discográficas RGS Music y Kids Concept. Actual-
mente, gracias a dichas reediciones, se los puede comprar en formato CD. En el siguiente enlace 
se puede acceder a los contenidos del actual CD: http://www.rgsmusic.com.ar/cgi-bin/disco.
cgi?disco=1762-2&estilo=IN&subestilo=GR (Consultado en julio de 2021). Canción disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=EXX0c9BUQOM (Consultado en julio de 2021).

5  Canción disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=-Ln0G3duZ8o (Consultado 
en julio de 2021).

https://promusicarosario.org.ar/
http://www.rgsmusic.com.ar/cgi-bin/disco.cgi?disco=1762-2&estilo=IN&subestilo=GR
http://www.rgsmusic.com.ar/cgi-bin/disco.cgi?disco=1762-2&estilo=IN&subestilo=GR
https://www.youtube.com/watch?v=EXX0c9BUQOM
https://www.youtube.com/watch?v=-Ln0G3duZ8o


260

Cecilia Natoli

 

Cucú, cucú 

(rima recogida en 1921) 

Cucú, cucú, 

cantaba la rana,

cucú, cucú,

debajo del agua.

Cucú, cucú, 

pasó un marinero,

cucú, cucú,

llevando romero.

Cucú, cucú, 

pasó una criada,

cucú, cucú,

llevando ensalada.

Cucú, cucú,

pasó un caballero,

cucú, cucú,

con capa y sombrero.

Cucú, cucú,

pasó una señora,

cucú, cucú, 

llevando unas moras,

Cucú, cucú, 

le pedí un poquito,

cucú, cucú, 

no me quiso dar,

cucú, cucú, 

me puse a llorar.

Cucú, cucú, cantaba la 

rana

(1972) 

Cucú, cucú, cantaba la rana 

Cucú, cucú, debajo del agua

Cucú, cucú, cantaba la rana 

Cucú, cucú, debajo del agua 

Cucú, cucú, pasa un caba-

llero 

Cucú, cucú, de capa y 

sombrero 

Cucú, cucú, pasa una 

señora 

Cucú, cucú, con falda de 

cola

Cucú, cucú, cantaba la rana 

Cucú, cucú, debajo del agua

Cucú, cucú, cantaba la rana 

Cucú, cucú, debajo del agua

BIS

Cucú, cucú, cantaba la rana

(2010)

Cucú, cucú, cantaba la rana 

Cucú, cucú, debajo del agua

Cucú, cucú, cantaba la rana 

Cucú, cucú, debajo del agua

 

Cucú, cucú, pasó un caballero 

Cucú, cucú, de capa y som-

brero 

Cucú, cucú, pasó una señora 

Cucú, cucú, con traje de cola

Cucú, cucú, cantaba la rana 

Cucú, cucú, debajo del agua

Cucú, cucú, cantaba la rana 

Cucú, cucú, debajo del agua

 

Cucú, cucú, pasó un marinero 

Cucú, cucú, vendiendo 

romero 

Cucú, cucú, le pidió la rana 

Cucú, cucú, no le quiso dar

— ¿No?

— No. Ts…ts…ts…

Se puso a llorar.

Consejo Nacional de 

Educación (1940). 

Antología folklórica 

argentina. Buenos 

Aires, Kraft. 

Conjunto Pro Música de 

Rosario (2008). Canciones 

para niños. Vol. 3. Kids 

Concept.

Naranja Dulce (2010). 

Canciones tiritibrejas para 

más de dos orejas.
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El objetivo comunicativo de la tarea que planteamos a continuación 
es fomentar la escritura creativa y la comunicación de ideas. La tarea fi-
nal consiste en la escritura de estrofas nuevas que complementen esta 
rima tradicional. Por otra parte, los recursos gramaticales con los que 
proponemos trabajar son: los usos del pretérito indefinido, del gerun-
dio y de la preposición “con”, empleados en las siguientes estructuras 
sintácticas: “Pasó un/una sustantivo + llevando + sustantivo” y “Pasó un/
una sustantivo + con + sustantivo”. Se espera que cada estudiante pue-
da reflexionar, a lo largo de la tarea, sobre los usos gramaticales espe-
cíficos dentro del contexto lingüístico que otorga el poema trabajado:   

• Pretérito indefinido: es empleado para enunciar hechos y accio-
nes acabadas y concretas que ocurrieron en el pasado. Hace avan-
zar la acción. 

• Gerundio: es utilizado para dar cuenta de una acción que ocurre en 
simultaneidad respecto de la acción descripta por el verbo princi-
pal de la frase. 

• Preposición “con”: es empleada con fines descriptivos, desempe-
ñando una función adjetiva en este poema.

Además, se propone un trabajo con recursos léxicos (i.e. vocabulario 
referido a objetos, personas y profesiones u oficios, animales), así como 
con los contenidos culturales implicados en el poema tradicional infantil 
y su vinculación con las tradiciones orales de la cultura de origen de cada 
estudiante. Sugerimos iniciar esta unidad de trabajo a partir de ejercicios 
de prelectura que activen los conocimientos previos de cada estudiante, 
le brinden herramientas para que le sirvan de andamiaje y le permitan 
enfrentarse al texto literario e interpretarlo mejor. 

La actividad de prelectura que proponemos consiste en desarrollar 
un trabajo específico con el vocabulario de la canción que esté basado en 
la asociación de palabras e imágenes. Para lo cual, las palabras “rana”, 
“agua”, “debajo”, “marinero”, “romero”, “criada”, “ensalada”, “caballero”, 
“capa”, “sombrero”, “señora”, “moras”, “dar”, “llorar”, “llevando/llevar”, 
“pedir”, deben tener un correlato en imágenes con las cuales deben ser 
unidas. Puede plantearse la actividad por medio de distinto tipo de ejerci-
cios: unir con flechas, escribir el nombre debajo de cada imagen, recortar 
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y pegar la imagen con la palabra que le corresponda, hacer los dibujos 
correspondientes a cada significado, entre otras opciones posibles. Lue-
go, proponemos la escucha del poema y, a partir de las palabras presen-
tadas en el ejercicio anterior, identificar de manera auditiva y seleccionar 
las que efectivamente aparecen en la canción. Se debe hacer un círculo a 
las palabras que escuchen y a su respectiva imagen. Para ello, se sugiere 
incluir en el primer ejercicio de unión de términos e imágenes, otras pa-
labras que no forman parte de este poema, por ejemplo: “giba”, “arriba”, 
“niño”, “guiño”, “abuela”, “muela”, “gallina”, “colina”, “bruja”, “dibuja”, 
“profesora”, “hora”, “paloma”, “idioma”, “enfermera”, “tijera”, etc. Obser-
vamos que el léxico extra que sugerimos incluir se conforma de pares de 
palabras que riman. 

En segundo lugar, pasamos a la formulación de las tareas de lectura y 
relectura. Como primer paso para adentrarse en el texto, se propone leer 
la obra y chequear el ejercicio auditivo anterior de identificación de pa-
labras presentes en el poema. Posteriormente, proponemos el reconoci-
miento de las formas verbales y del tiempo, el modo y la persona gramati-
cal en la que están enunciadas. Cabe destacar que, si los y las estudiantes 
todavía no están en condiciones de trabajar con el pretérito indefinido, 
es posible seleccionar inicialmente la versión de la canción del Conjunto 
Pro Música de Rosario, enunciada en tiempo presente. Se puede hacer 
una alusión al pretérito imperfecto en el que se enuncia el verbo “cantar” 
(“cantaba”), pero solo mencionando que es un tiempo del pasado, si es 
que todavía no es pertinente introducirlo por el nivel de lengua de la clase 
de español.

También se sugiere reflexionar sobre los gerundios y sobre detalles 
formales de su formación, prestando especial atención a la construcción 
de sus terminaciones -ando/-iendo (amar/amando, temer/temiendo, partir/
partiendo), así como a la transformación de la vocal “i” de la termina-
ción -iendo en “y” cuando la raíz del verbo termina en vocal —lo cual da 
como resultado la terminación -yendo: caer/cayendo, leer/leyendo, ir/yen-
do, construir/construyendo)—, tanto como a la identificación de la raíz de 
los verbos regulares e irregulares que sufren los cambios vocálicos “e” > 
“i” (decir/diciendo, conseguir/consiguiendo, vestir/vistiendo, etc.) y “o” > “u” 
(morir/muriendo, dormir/durmiendo, poder/pudiendo, etc.)—. Para que el 
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aprendizaje de la formación de los gerundios sea más efectivo, es conve-
niente que el docente evite la presentación de una clase netamente expo-
sitiva del tema, sino que opte por una actividad en la que cada estudiante 
reconozca las formas e identifique y razone los detalles sobre su cons-
trucción, y pueda inferir y enunciar las reglas gramaticales de formación 
de estos verboides. Para ello, se puede partir del análisis de los versos del 
mismo poema y sumar otros enunciados complementarios con el fin de 
suministrar un material suficiente para deducir las normas de construc-
ción lingüística. El trabajo en pequeños grupos es propicio para que el 
aprendizaje sea más eficaz a través del diálogo y del intercambio de ideas. 

Por otra parte, es necesario que se identifique que los gerundios ope-
ran marcando simultaneidad en el tiempo con relación al tiempo verbal 
principal del enunciado al que se vinculan. En la versión de la Antología 
folklórica para niños, los versos están enunciados en pretérito indefinido, 
mientras que en la versión del Conjunto Pro Música de Rosario, los ver-
bos aparecen en presente, salvo el verbo “cantaba” que está en pretérito 
imperfecto en todas las versiones consultadas. En este sentido, se espera 
que se identifique la simultaneidad que expresa el gerundio respecto del 
verbo principal de la frase del que depende y al que se vincula. Para que 
esto sea posible y para que cada estudiante logre comprender y enunciar 
la normativa de uso del gerundio, se pueden separar algunos versos de 
ambos poemas citados y plantear las acciones involucradas en cada enun-
ciado en una línea del tiempo, por ejemplo:

Cucú, cucú,                                                     Cucú, cucú,
pasó una criada,                                              pasó una señora,
cucú, cucú,                                                      cucú, cucú,
llevando ensalada.                                          llevando unas moras.

Antología folklórica argentina.
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Además, con el fin de lograr la inferencia de las reglas gramaticales 
del español respecto de este tema, posteriormente se pueden formular 
preguntas tales como la siguiente, en la que se puede elegir la respuesta 
correcta dentro de una selección de opciones múltiples: 

En los versos citados, ¿cómo se relaciona el gerundio con el verbo 
principal de la frase? Marcá la opción correcta: 
1. El gerundio describe una acción anterior a la que describe el verbo 
    principal.
2. El gerundio describe una acción simultánea a la que describe el verbo          
    principal.
3. El gerundio describe una acción posterior a la que describe el verbo 
    principal.

Para concluir el trabajo con gerundios, se propone un ejercicio de 
formación de estos verboides, en el que se practiquen los verbos regu-
lares e irregulares de uso frecuente, y se preste especial atención a de-
terminados verbos que pueden ser funcionales a la tarea final de es-
critura, en la que deberán vincular las palabras con rima del primer 
ejercicio de esta unidad de trabajo. Por ejemplo, sugerimos introducir 
los siguientes verbos: mirar/mirando, hablar/hablando, hacer/haciendo, 
etc. El último ejercicio vinculado a los aspectos gramaticales de cons-
trucción de frases lo destinamos al uso descriptivo de la preposición 
“con” para indicar los objetos que acompañan a una persona u objeto.

Para llevar a cabo este ejercicio, sugerimos presentar fotos o dibujos 
con el fin de que se describan las imágenes, y así se pueda poner en uso 
esta estructura gramatical y se continúe ampliando el vocabulario adqui-

Pasó un/una sustantivo + con + sustantivo (+ y + sustantivo)

Cucú, cucú,

pasó un caballero, 
cucú, cucú,

con capa y sombrero.
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rido. Para plantear este ejercicio de tipo descriptivo, se sugiere que las 
fotos o imágenes utilizadas conserven la línea descriptiva del poema. Por 
ejemplo, se propone presentar imágenes de personas que posean algún 
objeto que se pueda definir en español con la ayuda de un diccionario bi-
lingüe, para así formular las frases de este tipo: una señora con paraguas, 
un niño con corbata, una bruja con escoba, un abuelo con anteojos/gafas, 
etc. En este punto, no consideramos necesario trabajar la rima —ejerci-
tación que vendrá más adelante—, sino que se plantea un juego más libre 
con las palabras, ya que en este ejercicio la atención está puesta en la 
construcción de frases descriptivas haciendo uso de la preposición “con”. 

Paso seguido, proponemos un ejercicio de relectura en el que se agru-
pen las palabras del primero, considerando su vínculo sonoro, y se pinten 
las terminaciones de las palabras que suenan igual. Podemos comentar que 
este procedimiento de terminaciones que se repiten se llama “rima” y es un 
recurso que otorga sonoridad y musicalidad al texto lírico. Sugerimos brin-
dar al final de este ejercicio la definición de este procedimiento que aparece 
en la entrada del Diccionario de la lengua española (RAE/ASELE, 2018): 

[La rima es la] identidad de sonidos vocálicos y consonánticos, o solo 
vocálicos, a partir de la última vocal acentuada en dos o más versos. 

Como tarea final de producción escrita para fomentar la creatividad, 
sugerimos que se vinculen de manera coherente las palabras que tienen 
rima que se trabajaron en la primera actividad de esta propuesta. Palabras 
que, como hemos visto, también se revisaron en el ejercicio anterior para 
reflexionar sobre el recurso de la rima. Se debe solicitar a los y las estu-
diantes que, para la construcción de sus secuencias de versos, sigan como 
guía los dos esquemas de base que ofrece el poema: 

Pasó un/una + sustantivo + gerundio + 
sustantivo

Cucú, cucú, 

pasó un marinero, 
cucú, cucú,

llevando romero.

Pasó un/una sustantivo + con + sustantivo

Cucú, cucú,

pasó un caballero, 
cucú, cucú,

con capa y sombrero.
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Como los pares rimados de palabras que propusimos son numerosos, 
se puede sugerir que el trabajo de escritura se realice en grupos de dos a 
tres personas, y que cada grupo se encargue de formular tres conjuntos 
de cuatro versos. Luego el/la docente debe chequear los fragmentos in-
ventados y debe ayudar a los grupos a crear vínculos coherentes entre las 
palabras y a formular enunciados correctos. Para lo cual también es nece-
sario servirse de los verbos trabajados durante el ejercicio de formación 
de gerundios. Asimismo, es posible incluir vocabulario que sea de interés 
del alumnado.

La segunda etapa de la tarea final consiste en la puesta en común 
de las creaciones poéticas, para lo cual se propone que todos canten al 
unísono la primera parte del poema publicado en la Antología folklórica 
argentina, más precisamente la secuencia de versos 1 al 16, para que lue-
go cada estudiante pueda recitar o cantar, uno por uno, una secuencia 
nueva de cuatro versos de las construidas como tarea final. Por último, 
se propone volver al coro grupal, para cantar los últimos diez versos de la 
versión original seleccionada del poema, es decir, los versos 17 a 26. Los 
siguientes ejemplos pueden tomarse como guía del tipo de producciones 
escritas que se espera que los y las estudiantes produzcan:

Pasó un/una + sustantivo + gerundio + 
sustantivo

Cucú, cucú, 

pasó una paloma, 
cucú, cucú,

hablando otro idioma.

 Pasó un/una + sustantivo + con
+ sustantivo

Cucú, cucú,

pasó una enfermera, 
cucú, cucú,

con gasa y tijera.

Cucú, cucú, 

pasó un niño, 
cucú, cucú,

haciendo un guiño.

Cucú, cucú,

pasó una abuela, 
cucú, cucú,

con dolor de muela.
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Como tercera etapa de este cierre de la propuesta didáctica, se puede 
solicitar a los y las estudiantes que compartan y comenten alguna rima 
similar que conozcan y que pertenezca a su cultura de origen. De esta ma-
nera, a través de este intercambio de poemas líricos folklóricos tradicio-
nales de distintas procedencias, se abre el diálogo intercultural entre los 
y las alumnos/as y se trazan lazos de contacto entre las distintas culturas 
implicadas en la clase de lengua extranjera.    

Conclusiones 
Con esta propuesta didáctica hemos ejemplificado un posible abor-

daje de un texto de lírica tradicional en el aula de ELSE. Hemos visto la 
funcionalidad y las potencialidades del poema seleccionado para ampliar 
el vocabulario del alumnado y para presentar algunas construcciones gra-
maticales de interés para el nivel de lengua A1/A2. Asimismo, hemos em-
pleado el poema para analizar cuestiones de corte literario como el aná-
lisis de la construcción de la rima en el texto elegido, y hemos promovido 
la escritura creativa por medio de una tarea final en la que se conjugan 
todos los contenidos trabajados a lo largo de la unidad didáctica. 

Además, esta tarea final tiene un doble objetivo vinculado a la natu-
raleza misma de los poemas tradicionales. Por un lado, se propone des-
pertar el juego, el entretenimiento y la diversión fomentados a través del 
canto de esta rima musicalizada, lo cual permite la puesta en práctica de 
la fonética y la fonología del español. De esta forma, la correcta pronun-
ciación de las palabras y de los enunciados se transforma en un medio que 
hace posible disfrutar de la música. La repetición de frases y estructuras, 
propia del género lírico tradicional, es un recurso que permite afianzar 
los conocimientos del español y desarrollar la competencia comunicativa 
en esta lengua. 

El segundo objetivo de la tarea final planteada en este trabajo con-
cibe al poema tradicional como una puerta que se abre para dar lugar a la 
imaginación y a la creatividad a partir de un texto literario de base; en este 
sentido, se apela a la naturaleza en variantes de los poemas folklóricos de 
tradición oral que han ido mutando en cada recitación a lo largo del ti-
empo. Si bien esta propuesta de variantes creada por los y las estudiantes 
se completa a partir de sus escritos —en lugar de generarse en el discurso 
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oral—, consideramos que, de todas formas, consiste en una manera cre-
ativa de trabajar sobre el poema que contempla el espíritu lúdico propio 
del género lírico de tradición oral. De este modo, la poesía lírica folklórica 
en el aula de ELSE se presenta como un material que incluye elementos 
culturales enriquecedores para la formación en español, portadores de 
tradiciones históricas y con vigencia dentro y fuera del marco institucio-
nal escolar contemporáneo.
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