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LA MAGIA DE LA PALABRA:
LA NARRACIÓN ORAL DE CUENTOS EN LA CLASE DE INGLES
COMO LENGUA EXTRANJERA

Anahí D. Cuestas
Gabriela Iacoboni

Los docentes de lenguas extranjeras solemos abordar la narración desde una perspectiva pura-
mente lingúistica: ya sea para enseñara practicar/as caracteristicas del tipo textual, como recurso didáctico

para enseñar o repasar vocabulario, promover/a incorporación de patrones de entonación de L2, y perfec-
cionar/a habilidad de la escritura a partir de la lectura, entre otros. Sin embargo, la narraciónoral es anterior
a la escritura; lo narrativo se encuentra enla base de la transmisiónde valoresique conforman el "códigode

convivencia” del grupo social al que el individuo pertenece. Este aspecto es especialmente relevante en las
clases de adolescentes, grupo en el cual se centra nuestro trabajo.

_

Nuestra propuesta es reflexionar acerca delas ventajas del empleo de relatos orales en la “clase de lengua
extranjera en pos de incentivar el pensamiento crítico en alumnos jóvenes, a fin de que puedan canalizar de

manera más positiva los sentimientos tipicos de su edad y expresar/os en L2. Además, consideramos impor-
tante que el docente conozca algunos de los mecanismos cognitivos que seactivan a partir de la narración

y que permiten organizar-nuestra experiencia en niveles progresivamente más abstractos, por lo que hare—
mos una breve referencia a ellos tomando como marco teórico los aportes…innovadores de la perspectiva
experiencialista y la lingtiística cognitiva.

Introducción

La utilización de la narración en la cla-
se de inglés, ya sea a través de cuentos, fábu—
las, anécdotas (por mencionar algunas géne—
ros) constituye un recurso didáctico cuya utili—
zación a menudo se restringe al trabajo sobre
aspectos lingúísticos: que los alumnos apren-
dan vºcabulariº nuevo en un contexto signifi—
cativo y ameno, que incorporen la pronuncia-
ción y entonación del nuevº idioma, que desa—
rrollen y perfeccionen la habilidad de escritura
a partir de la lectura, entre otros.

Sin embargo, los cuentos nos permi—
ten introducir a los alumnos en un universo

imaginario que no sólo propicia el aprendizaje,
el desarrollo de la imaginación y la creatividad
sino la formación integral del individuo como

persona.
Si bien la utilización de cuentos suele

ser una práctica frecuente en las clases de ni—

ños, pocas veces se percibe el potencial que
este recurso encierra para las clases de jóve-

nes, por lo que focalizaremos nuestro trabajo
…en este grupo de alumnos. Trabajar con gru-
pos de adolescentes implica una serie de cues-

tiones a tener en cuenta. En primer lugar, es la

etapa evolutiva en la cual se consolida el pen-
samiento formal, instrumento que posibilitará
la iniciación del adolescente en el mundo de
los adultos. Es también la edad en la que se

definen los rasgos de lapersonalídad y el sen-

tido de pertenencia. Es un período clave para

la conformación de escalas de valores y de opi5
niones, para lacon_figuracióndeideales, y, por
todo esto,también es una edad caracterizada
pºrla incertidumbre y las Crisis personales.En
esta instanCia, desde nuestro rol docente, debe—
mos intentar ir más allá de enseñar una lengua y
tratar de gúiar a nuestros alúmnos a transitar la
adolescencia del mejor mºdº posible.

Nuestra prºpuesta consiste precisamen—
te en invitar a quienes ejercemos la docencia a

ampliar nuestra visión respecto de las posibilida-
des —queofrece la utilización de narraciones'den—
tro del aula a fin de poder reconocer y valorar los

apºrtes que trascienden el marco de lo Iingúísti—
co. Primero, haremos una breve reseña de los

aspectos fUndarhentales de la perspectiva
experiencialista y la Iingúística cognitiva, diSci-

p|inas que nos servirán de marco teóricº, para
luego dedicar algunas' palabras a la oralidad yla
narración como procesº mental. Finalmente,
exploraremos de qué manera las narraciones

pueden enriquecer nuestras clases-y comparti—
remos con ustedes una experiencia áulica a

modo ilustrativo.

La lingiiística cognitiVa y_el
experiencialismº.

A partir de la conformaciónde la lin-

giiística como ciencia que estudia el lenguaje
humano, distintas echelas han intentado ex-

plicar la capacidad qUe tienen los seres huma-
nos de hablar una lengua y mediante ella cons—
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truir significados que deseen ser comunicados.
En este marco, la Iingúlstica cognitiva
(Langacker, 1987; Varela, 1990; Turner, 1996)
es un modelo integrador y heterog3neoque
emerge de la confluencia de varias teorias ori—

ginadas en el ámbito del signiñcado y, desde el

significado, han tratado de dar cuenta de di—
versos aspectos del campo de la gramática.

La lingúlsticacognitiva como teoría del

lenguaje se sustenta en tres principios:
o La gramática es concebida no como una

serie de reglas prescrlptlvas, 5an como

un conjunto de recursos para la signifi—
cación: “un conjunto de rutinas cognitivas,
que se constituyen, mantienen y modifi—
can por el uso lingúístico” (Langacker
1987: 57).

0 La gramática de la lengua surge en el

discurso, en el uso que de' ella hacen los
hablantes. en la negociación de signifrca—
dos. Este intercambio dinámico posibili-
ta el Cambio lingtilstico diacrónica y sin-

_

crónicamente.
¿' El contenido del discurso afecta las elec-

ciones formales de los hablantes de un

modo que puede describirse como “mo-

tivado” o "icónico”.

La lingtilstica cognitiva se apoya tam-

bién en el experiencialismo o realismo

experiencial. EI experiencialismo resalta el vin-
culo que se crea entre el cuerpo humano y la

comprensión de conceptos. Para los seguido-
res de esta corriente, la conceptualización está
condicionada por la experiencia corpórea y
surge de las relaciones que nuestros cuerpos
establecen con otros cuerpos y con el mundo.
La mente, como un fenómeno—relacional, sur—

ge en la relación entre organismos y el medio
del mismo modo que el caminar surge desde
un movimiento de las piernas en relación con

el suelo o como un desplazamiento del cuer-

po.
..

Desde esta perspectiva, el lenguaje no

es un mero sistema de codificación sino un

mecanismo cognitivo, un instrumento que le

permite al hombre conocer y construir estruc-

turas conceptuales com partidas por una comu-

nidad.
El biólogo chileno Humberto Maturana

(1990) sostieneque las redes de conversacio-
nes en las que participan los miembros de una

cultura son el producto de la conjunción del

“lenguajear”y el "emocionar“; es decir, de la

coordinación de nuestro comportamiento (mlo
y de mi interlocutor) en la interacción y nuestra

respuesta ñsiológica a ese lenguajear. Desde

que nacemos vamos constituyendo nuestra

forma de ser y de actuar a partir de las redes

de conversaciones en las que intervenimos. A

medida que vamos adquiriendo y perfeccionan-
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do nuestro lenguaje, y con el redes conceptua-
les y estructuras simbólicas, vamos desarro-
llando un “emocionar” que tiene que ver con

los sentimientos y las reacciones que dan ra-

zón al “lenguajear”de los adultos. Desde la

oralidad, entendida como estas redes

conversacionales, tiene lugar el desarrollo de
un sistema de creencias que se corresponden
con sentimientos y valores.

Maturana afirma también que la con—
ducta individual de cada uno de los miembros
de la sociedad es lo que define un sistema so-

cial como una sociedad particular y, en conse—

cuencia, las caracteristicas de una sociedad

pueden cambiar sólo si cambia la conducta de
sus miembros. Este cambio se produce por
encuentros que ocurren fuera del sistema (via—
jes, por ejemplo) y por la reflexión en el len-

guaje, lo cual sucede cuando nos vemos obli-

gados a explicar nuestros pensamientos ante
un desajuste en nuestro lenguajear. Para ha-
cer esto, debemos necesariamente percibir el
mundo del otro y aceptarlo como parte del
medio en el que estamos inmersos. “La re-

flexión en el lenguaje nos lleva a ver el mundo
en que vivimos y a aceptarlo o rechazarlo
concientemente”.

'

La oralidad y la narración

Como señalamos, el conocimiento es

“una acción corporizada anclada en un contexto

biológico, psicológico y cultural quepermite la
formación de los sistemas conceptuales me-

diante la percepción, el movimiento corporal y
la experiencia de carácter fisico y social" (Cues-
tas, Iacoboni, Zamuner 2006). Ahora bien, ¿de
qué manera pueden los seres humanos pasar
del cónocimiento experiencial a la conceptuali-
zación de tales conocimientos?

Existen diferentes niveles de abstrac-
ción. En primera instancia, ciertas categorlas
básicas que surgen en nuestra interacción con

el medio nos permiten categorizar la mayor
parte de nuestro conocimiento. Se trata de un

nivel de categori2aclónestrechamente vincu—

lado a lo corpóreo, a lo concreto. Sin embargo,
este nivel de categorización“ primario”es im-

prescindible para la evolución hacia niveles más

abstractos, ya que constituye el punto de parti-
da para mecanismos cognitivos como la metá—

fora, la metonimia y la fusión conceptual
(Fauconnier, 1997). En otras palabras, organi-
zamos nuestra experiencia en base a las cate—

gorías que se configuran en todos y cada uno

de estos niveles de abstracción y la expresa-
mos mediante el lenguaje.

Jerome Bruner (1996) y Mark Turner
(1996) jerarquizan a la narración como meca-

nismo cognitivo. Para Bruner, el pensamiento
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narrativo. es el mecanismo cognitivo mediante el
cual organizamos nuestra experiencia a partir de

categorías espacio—temporales.El pensamiento
narrativo surge del narrar historias y mediante

- esta actividad vamos construyendo redes de sig-
nificados que dan sentido a nuestra experiencia
La narración Se presenta así Como una actividad
humana fundamental: nos permite comprender
el presente, recrear el ayer y el futuro y también

inventar mundos posibles a través de la

extrapolacióndelmundo que conocemos.

Mark Turner entiende por “relato” el me-

Canismocognitivo pór medio del cual distin-

guimos actores, objetosy eventos a fin de que
nuestra experiencia no sea caótiCa. En nues—
tra infancia, las primeras historias que cons—

truimos parten_de nuestra experiencia corporal
y a partir del “reconocimientode estos objetos
y eventos formamos esquemas de imagen que
son de naturale2a preconceptual, cinestésica
y corpóreizada.Estos esquemas emergen tanto
de la percepcióndel mundo externo como de
la interacción que establecemos con otros in-

dividuos. Tal cómo señalara_mos anteriormen-
te, estos esquemas “primarios"se combinan

'para-crear—otrosmás complejos y finalmente
se fpr0yectan para formar conce—ptosabstrac—
tos.

En "resumen, la narración como activi—
dad cógnitivapó$ibilita la comprensión del

mUndo en términos de categorías

preconceptualesy la vinCulacióh de las mis-
mas para formar secuencias y categorías pro-
gresivamente más abstraCtas. También nos

permite predecir y planificar lo que vendrá y
evaluar y explicar el presente y el pasado. Pero,
fundamentalmente, es el mecanismo median—

te el cual creamos nuevo$ significados y nue—

vas redes de significados.
'

La narración como actividad lingúlsti-

co.—cognitivaestá estrechamente ligada a la

oralidad; La narración oral fomenta elsentido
de pertenencia a un grupo y, en tanto actividad

Social, haCe posible el intercambio de ideas y
la reflexión individual y conjUnta en el aquí y
a_.hora Se diferenCia de la escritura en que esta

últimaes una experiencia intrapersonal, intrans-
ferible y solitaria: para compartir las activ¡da-

des ligadas a la escritura es inevitablerecurrir

a la palabra oral. El Sonido es efímero y a la

vezenvólvente y unificador: requiere de nues-

tra atención para percibirlo, lo percibimos con

todo nuestro cuerpo y esta percepción en tan—

to eXperienciaes compartidapor el grupo que
eStá escuChandó.

Además, la narración oral es el vehi—
“culo por excelenCiapara la transmisión de va-

lores y creencias—que cónforman la tradición
de cada pueblo. La tradición se pasa de boca a

oido y transmite no sólo la historia de ese pue--
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blo, sino también su mitología y, por ende, sus

valóres éticos. La tradición nos explica de dónde
venimos y hacia dónde vamos.

Aportes a la práctica docente

_
¿Cuáles son, entonces, los beneficios

de aplicar estos conceptos en clases con alum—

nos adolescentes?
Enseñar a los adolescentes una len-

gua extranjera impone, a nuestro juicio, un in-
menso desafío que consiste en dejar en cada
clase algúna enseñanza de vida. Como edu-
cad0res sólemos perder de vista precisamen-
te nuestra función de educar (muchas veces

por cuestiones' de tiempo), y nos concentra-
mos en cambio en enseñar el tema gramatical
o funcional qUe propone el libro de texto. Nues-
tras clases se vuelven rutinarias y aburridas y,
lo que es aún peor, absolutamente irrelevan-
tes para nuestros alumnos porque no tienen
relación alguna con cuestiones con las que tie-
nen que lidiar todos los días: la discriminación,
la violencia física, el abuso verbal, la desorien-

tación, etc.
Creemos que la narración oral en la

cla$e de L2, más aún cuando no es sólo utili—

zada con fines puramente Iingúlsticos, puede
ayudarnos alos docentes a cumplir esta doble
función de educar y enseñar; o, mejor aún, de
edUcar mediante la enseñanza de una L2.

_

El relato oral se presenta como una

alternativa apropiada para la consecución de
este fin por ser un medio ideal para la transmi-
sión de valores y la sensibilización de los ado-
lescentes. En primer lugar, muchos jóvenes,
aunque se nieguen a admitirlo, disfrutan de que
se les cuenten historias: el narrar establece una

conexión muy estrecha entre quien narra y
quien escucha y ocurre un intercambio verbal

y'no verbal inevitable. En segundo lugar, las
historias — aún las que parecen inºcentes —

siempre tienen una enseñanza de vida y por
esta razón son instrumentos adecuados para
hacer reflexionar a los jóvenes sobre su postu-
ra frente a normas sociales, valores, etc. sin
recurrir a “sermones”.

De modo que podemos pensar en em—

plear una historia por el solo hecho de generar—
placer, ya que sabemos que en realidad esta-
mos haciendo mucho más. Silvia Kiczkovsky
(2001) afirma que las narraciones se desplie-
gan en dos planos: el plano de la acción (acto-
res, objetos, intenciones, metas, situaciones,
instrumentos) y el plano de la conciencia (pen-
samientos y sentimientos de los actores) y que

al tratarse de un discurso fundado en las
intenciones humanas y, por otra parte,
al expreSar una realidad psíquica, entran
en juego en él las evaluaciones que los
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seres humanos establecen sobre ellos
mismos, sobre sus acciones y sobre las
cosas del mundo, y esto (…) permite la

expresión de valores éticos relacionadbs
con las acciones y las emociones que
se mueven—en ellas.

También podemos complementar la activi—
dad con tareas vinculadas a aspectos
|ingúísticos—.Las historias se pueden abordar
desde el uso de vocabulario, de tiempos ver-

bales, de verbos modales, de secuenciación
de eventos; pueden utilizarse tanto para pre-
sentar un tema gramatical nuevo, como para
reConocer uno ya dado, como disparador para
la producción escrita u oral, para testear y ejer-
citar la comprensiónauditiva, entre otros.

El empleo de narraciones orales en las cla—
ses de jóvenes facilita un intercambio de ideas

espontáneo y sincero que redunda en el forta-
lecimiento de los lazos entre los interlocutores
sobre la base de la tolerancia y el respeto. Al

respecto, Humberto Maturana (1990) nos re-

cuerda que, como adultos, debemos

generar un "espacio en que ese ser se

transforme en adulto y, el adulto es un

ser que se respeta a si mismo, que res-

peta a otros, “que es capaz de colaborar,
que puede actuar desde si, que dice si
o no desde ;sí, que es responsable de
las cosas que hace porque puede re-

flexionar sobre las Consecuencias, ver

sus deseos y las cºnsecuencias de ellos.

Dela teoría a .la práctica: una experiencia
de clase

Como ya lo expresáramos, en la inter—

pretación de textos narrativos se ponen en

marcha diversos procesos cognitivos entre lOs

que podemos resaltar el de fusión conceptual.
En forma muy sintética, podemos decir que la
fusión conceptual implica la combinación de doS
formas básicas de conocimiento: el relato y la

proyección. Se trata del establecimiento de
"conexiones (que pueden ser de causalidad,
temporalidad, identidad, estructura, etc ) entre

espacios mentales que compartan una estruc—

tura abstracta y que, mediante la proyección,
dan lugar a Ia.construcción de inferencias que
permiten elaborar y comprender nuevos signi-
ñcados.

_

La experiencia que queremos analizar
se vincula a la utilización de un relato tradicio—
nal con un grupo de adolescentes que asistían
a clases de inglés en la Escuela de Lenguas.
Estaban desganados y manifestaban poco in-

terés por el aprendizaje del idioma. Se les…ha-
bía explicado varias veces que esa actitud no

sólo constituía una pérdida de tiempo sino que

[M…] UUTLRHTURH

desperdiciaban una oportunidad de aprender;
además, de continuar así, desaprobarlan el
año. Las advertencias no dieron el efecto es-

perado. Finalmente, surgió la idea de intentar
revertir esta situación yla profesora, emplean-
do una estrategia poco común para un grupo
de estas características, contó un cuento tra-
dicional.

El cuento (Anexo) narra la historia de
dos niñas muy curiosas que habían sido envia—
das a vivir con un hombre sabio. Ese anciano

era capaz de responder correctamente todas
las preguntas que las niñas formulaban y si bien
al principio esto les fascinaba, luego comenzó
a irritarlas. Cierto día decidieron intentar humi-
llar al sabio demostrándole que no podía tener

siempre todas las respuestas e idearon un plan:
cazar una mariposa y llevarla viva en la mano
de una de ellas y, al encontrarlo, preguntarle si
la mariposa estaba viva o muerta. Si el sabio

respondía que estaba viva, entonces la niña

apretaría el puño y le demostraría que estaba
muerta. Si la respuesta era que la mariposa
estaba muerta abriría el puño y la dejaría es—

capar, demostrando así que estaba viva. Ca-
zaron la mariposa y una de ellas la tomó en

sus manos y le dijeron al hombre que querían
saber cuán sabio era, luego le formularon la

pregunta; el sabio las miró, pensó un rato y.
respondió: “La decisión está en sus manos”.

Los alumnos escucharon con suma

atención, sin hablar entre ellos ni interrumpir el
relato. Una vez finalizado el cuento, se charló

sobre su contenido; el mensaje; sobre que sig-
nificaba ese mensaje para cada uno de ellos;
que vinculos podían establecer entre la histo-
ria y sus propias vidas y, finalmente, si veían

alguna conexión entre la historia y las conver-

saciones sostenidas a raíz de la situación en el
curso. Apartir dela conversación,los alumnos

comprendieron que la decisión de cambiar su

comportamiento y aprovechar la oportunidad
que tenían de aprender dependía de ellos, de
sus ganas y su esfuerzo. ¿Cómo…llegaron a

hacer esta inferencia? Por medio del proceso
de fusión conceptual (Gráfico).

*

Veamos cómo se dio este proceso. Los
alumnos pudieron establecer correspondencias
entre los acontecimientos que se narran en el

relato: la presencia del hombre sabio, la inten—

ción de las niñas de burlarse de él, el plan que

¡dean-y-:-la-_ejecución¿de dicho plan y situacio-

nes de ¡aºVida realcon ..pe-rsonas que tienen
buenas y malas intenciones y conductas. En

particular, en el caso de los adolescentes, con

frecuencia se comportan de modo similar al de
las niñas del cuento, ya que no dudan en recu-

rrir a la burla en su afán por demostrar su "su—

perioridad”.El mundo del cuento y el mundo del

oyente (espacios de entrada) comparten la es—
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tructura de la narración como tal, de alli que pue-
dan establecerse correspondencias entre ellos

y se produzca asi la fusión mediante la proyec—
ción acategorías conceptuales más abstractas

que permiten que se lleven a cabo inferencias_y
emerjan nuevos significados.

'

La”primerainferehcia que aquí se es-

tablece es que “yo,Como oyente, puedo tener
una actitud similar a la de las niñas del cuento

y elcamblo —ya 'sea "de mi actitud o del mundo

que me r0d'ea-_—depende de mi, de mi capaci—
dad de análisis y reflexión y de "mi compromi-
so”. Otra inferencia, tal vez otra fusión, se es-

tablecemediante el juegocon las manos. Es

necesario tener un conocimiento previo sobre

laidea de que º<<ladecisión está en sus ma-

nos» significa que las decisiones son propias.
Por” otra parte-,esta la respuesta <<sabia» del

anciano, que no es engañado por las niñas.
Con esto también podría inferirse que es difícil

engañar a alguien-'conmayor experiencia de
vida.

La experiencia resultó muy positiva: el
comportamiento de los alumnos en clase así

como el cumplimiento de las tareas fue mejo-
rando gradualmente. Los alumnos optaron por
aprovecharla oportunidad que tenían y, por otra

parte, decidieron tomarse el tiempo necesario
"

para decidir seguir estudiando inglésel año si-

guiente o abandonarlo. FUeron capaces, por
fin,fde tomar una decisión meditada con rela-

ción a un aspecto-de sus vidas.

Cºnclusiones '. _

Hoy en día, frente a las instancias de

agresión,discriminación e intolerancia que se

dan en todos los niveles de la educación de

gestión privada y pública,la función de la es-

cUela' debe ser, 'no sólo en la teoría sino espe-
._'Cialmenteen la práctica, la formaCión integral
del individuo

A la luz de lo expuesto, la narración

Oral hace posible la internalización de patro-
nes de conduCta y sistemas de valores que son

de Suma importancia en la configuración de
nuestro ser individual y social El hacerlo en

las clases de L2 tiene algunas ventajas agre—
gadas, entre las cuales cabe mencionar:

. el establecimiento explícito o tácito de
…normas de convivencia tendientes a res-

_ peter puntos de vista diferentes de los

propios;
o la inclusión de temas relevantes de la

cultura de la lengua extranjera con el

Objetivo de enriquecer" el conocimiento

ent_:iclopédicode los alumnos;
o la reflexión sObre esos temas para reva-

lorizar aspect03 de la cultura del alumno;
o la necesidad de seguir reglas de uso y
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cortesía de la cultura extranjera en cuanto
al respeto de los turnos en la interacción

(mantenerlos, pedirlos, cederlos, etc);
o la discusión de las conclusiones a las que

hayan llegado los alumnos usando el in-

glés con el fin de generar la expresión
de ideas utilizando vocabulario, estruc—

turas sintácticas y patrones
argumentativosde L2;

0 la práctica del inglés como medio de ex-

presión (y no sólo como sistema grama-
tica!) de temas relevantes en la vida de
nuestros alumnos.

El adoptar la perspectiva cognitiva y el

experie'ncialismo como guía para nuestra acti-
vidad profesional implica reconocer al adoles-
cente como individuo con caracteristicas pro-
pias, ¡con preferencias e intereses que pueden
o no coincidir con los nuestros, con estilos de

aprendizaje no necesariamente vinculados ala
abstracción.

En el mundo_de hoy, en el que imperan
la ciencia y la tecnología, y el progreso perso-
nal parece contraponerse al progreso de la

comunidad, consideramos necesario recupe-
rar el relato porque nos recuerda nuestra con—

dición humana. En este sentido, la oralidad ha
sido desde el comienzo de los tiempos el vehí-
culo por excelencia para el desarrollo social e

individual delos seres humanos, el medio ideal

para transmitir Valores, para resCatar la memo-

ria ance—Stralque nos ayuda a conformar la ¡den-
tidad—individualy la de la sociedad. Los educa-
dores nos encontramos, entonces, con el de-
ber no sólo“éticosino también profesional de

generar las condiciones para…que se produz-
can intercambios significativos que ayuden a

los jóvenes a transformarse en adultos reflexi-
vos. Si se produce este cambio, habremos con-

tribuido desde nuestro lugar a la creación de
una sociedad realmente respetuosa y toleran-
te de las diferencias.
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Anexo

In Your Hands
There was once a widower who had two

bright, young daughters who were so curi-

ous about everything that they kept ask—
ing questions. Questions, questions, ques-
tions. And though their father was able to
answer some of their questions, there were

many that hejust couldn't answer. And he

began to feel that they needed someone

who could. So he decided to send them to
live with the wise old man who lived on the
hill. Which was what you did in those days.

So off went the little girls to live with
the wise old man who lived on the hill.
And they continued to ask questions.
Questions, questions, questions. But

unlike their father, the wise old man al-

ways had an answer. He could answer

every single question they asked.
At first, this was delightful. But as time

went by, the girls began to find it a little

irritating that, no matter what they asked,
the old man always had an answer. And
as time went by some more, they began
to find it very irritating. So they began to

search for ways to match him out.
One day, one sister ran up to the other

with a beautiful, bright butterfly in her
hands. 'l'vegot this great idea,' she said.

'I'vejust found this butterfly, and I thought
I'd hide it in my hands and go and ask
the old man whether it's alive or dead. If

he says it's dead, I'll open my hands and
let it fly out. If he says it's alive, I'll give a

quick, hard squeeze and open my hands

and say "Wrong, it's dead!” So whatever
he says, he can't win.”'Brilliantl' said her
sister, and off they went to find the wise
old man.

'

Eventually they found him, sitting on

a rock under a eucalyptus tree. The girls
rushed up. “Oh,wise old man,' said the
sister with the butterfly, “I've got this but-

terfly in my hands, and I want you to tell
me if it's alive or dead.'

The wise old man looked at the two
sisters for a moment and thought. Then
he smiled. 'My dears,' he said, “the but-

terfly is

(from Revell, J. and Norman, S. ln Your Hands
NLP¡n ELT Saffire Press, London, 1998)
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Gráfico — INYOUR HANDS — FUSIÓNCONCEPTUAL
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