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Aportaciones al conocimiento actual desde la Enseñanza Superior es una 
obra clave que navega por los desafíos y oportunidades de la Edu-
cación Superior en la era moderna. Este libro reúne a expertos de 
diversas disciplinas para explorar temas críticos como la digitalización 
del aprendizaje, la inclusión social y la sostenibilidad en los campus 
universitarios. Con un enfoque en soluciones innovadoras y prácticas, 
cada capítulo profundiza en estrategias para superar los obstáculos 
actuales y anticipar el futuro de la enseñanza y el aprendizaje.

Este volumen destaca por su diversidad de enfoques y su compro-
miso con el avance del conocimiento, promoviendo un diálogo in-
terdisciplinario esencial para abordar la complejidad de la educación 
en el siglo xxi. Es una lectura esencial, no solo para quienes forman 
parte del ámbito académico, sino también para cualquier persona in-
teresada en las dinámicas de la educación contemporánea.

Invitando a la reflexión y a la acción, Aportaciones al conocimiento 
actual desde la Enseñanza Superior se posiciona como una herramienta 
indispensable para construir un futuro más inclusivo, innovador y 
sostenible en la educación superior, haciendo eco de la urgente necesi-
dad de adaptarse y transformarse frente a los retos globales.
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Presentación

La presente obra se sumerge en las profundidades de las prácticas educativas, la investigación y la 
innovación dentro del contexto de la Enseñanza Superior. Esta obra se erige como un testimonio de 
la diversidad y riqueza de enfoques y metodologías que caracterizan al ámbito universitario en la ac-
tualidad, abordando desde las implicaciones de la tecnología en la educación hasta los desafíos de la 
inclusión y la sostenibilidad en los campus universitarios. Distribuido en una serie de capítulos meti-
culosamente seleccionados y organizados, el libro no solo destila una amplia gama de conocimientos 
y experiencias de especialistas en distintas áreas, sino que también refleja un compromiso palpable 
con el avance y la diseminación del conocimiento. Cada capítulo, concebido como una unidad de 
análisis e investigación, profundiza en temáticas específicas con el objetivo de ofrecer, no solo un 
diagnóstico o una descripción detallada de los temas tratados, sino también propuestas innovadoras y 
soluciones prácticas a los retos que enfrenta la educación en nuestros días.

Esta obra trasciende el formato tradicional de los textos académicos al integrar, de manera equili-
brada, contribuciones que van, desde la investigación fundamental, hasta estudios aplicados, pasando 
por reflexiones teóricas y análisis de experiencias educativas concretas. Esta pluralidad de voces y 
perspectivas no solo enriquece el contenido del libro, sino que también facilita un diálogo enrique-
cedor entre diferentes campos del saber, subrayando la importancia de un enfoque interdisciplinario 
para comprender y abordar la complejidad de la educación en el siglo XXI.

Entre los aspectos más destacados del libro se encuentra su enfoque inclusivo y su compromiso 
con la promoción de una enseñanza que responda a las necesidades de una sociedad cada vez más 
diversa y cambiante. Los capítulos dedicados a la inclusión social y educativa, por ejemplo, ofrecen 
un análisis profundo de las estrategias y prácticas que pueden ayudar a superar las barreras que aún 
enfrentan muchos estudiantes, particularmente aquellos provenientes de grupos históricamente mar-
ginados o desfavorecidos. Estas secciones no solo presentan un panorama actualizado de los desafíos 
existentes, sino que también proponen caminos innovadores para construir entornos de aprendizaje 
más equitativos y accesibles.

Por otro lado, el libro aborda con rigor y creatividad la cuestión de la digitalización del aprendizaje, 
explorando, tanto sus potencialidades, como sus limitaciones. En este sentido, los autores no se limi-
tan a celebrar las tecnologías emergentes como soluciones mágicas a los problemas educativos, sino 
que adoptan una postura crítica y reflexiva, analizando cómo estas herramientas pueden ser utilizadas 
de manera efectiva para enriquecer la experiencia educativa sin perder de vista la importancia del 
contacto humano y la interacción directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Además, el libro se hace eco de la urgente necesidad de incorporar la sostenibilidad y la respon-
sabilidad social como ejes transversales en la formación universitaria. A través de diversas contribu-
ciones, se invita a reflexionar sobre cómo la Educación Superior puede jugar un papel crucial en la 
formación de ciudadanos conscientes y comprometidos con los grandes desafíos globales, tales como 
el cambio climático, la desigualdad social y la preservación de la biodiversidad. Los capítulos dedi-
cados a este tema no solo abordan la integración de la sostenibilidad en los currículos académicos, 
sino que también destacan experiencias y proyectos que demuestran el potencial transformador de la 
educación en la promoción de un desarrollo más justo y sostenible.

En última instancia, la obra se erige como un testimonio de la capacidad transformadora de la edu-
cación. Nos recuerda que, más allá de los desafíos actuales, existen innumerables oportunidades para 
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enriquecer y expandir el horizonte del conocimiento. “Aportaciones al conocimiento actual desde la 
Enseñanza Superior” es una invitación a participar activamente en este proceso de transformación, 
animando a todos los actores del ámbito educativo a contribuir con su granito de arena en la construc-
ción de un futuro más brillante para la Enseñanza Superior y para la sociedad en su conjunto. Con su 
visión global y su enfoque práctico, este libro no solo se constituye como una lectura esencial para 
quienes están directamente involucrados en el mundo académico, sino también para cualquier perso-
na interesada en las dinámicas y retos de la educación en el mundo contemporáneo.

Alessandro Di Vita
Carolina Lorenzo Álvarez

Verónica Onrubia Martínez
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Retornando a Nunca jamás: la imperante necesidad de reincorporar los 
cuentos de hadas en las aulas de Educación Infantil

Miriam López Santos 
María Gutiérrez Campelo
Universidad de León (España)

Abstract: Fairy tales have historically played a vital role in child education, teaching societal values and 
moral insights. These stories, rich in metaphor, deeply resonate with children, helping them comprehend their 
world and develop cognitive skills. In educational settings, they are not only tools for language development, 
but also gateways to cultivating reading habits and stimulating creative thinking. However, the use of fairy 
tales in contemporary education is waning due to digital learning trends, censorship of outdated ideologies, 
gender stereotypes, and the preference for darker themes. This decline undermines the cultural and educational 
richness these stories offer. This paper presents an analysis of the role of fairy tales in early education, assess-
ing their current impact and advocating for their revival. The study utilizes a quantitative, descriptive, and 
cross-sectional approach, surveying educators on the applicability and educational merit of fairy tales. Results 
underscore their importance in education but also reveal reservations about their content and the limited time 
allocated for their exploration. The study concludes that while fairy tales are essential for holistic education, 
they need to be approached with sensitivity and a deep understanding of their complexity. Selecting tales that 
mirror contemporary values is crucial for their effective integration into the modern educational framework. 

Keywords: literature, fairy tales, folklore, preschool, shared reading.

1. INTRODUCCIÓN 

Desde el amanecer de la cultura humana, los cuentos de hadas han fascinado a la humanidad, ocupan-
do un lugar predominante en la educación infantil, puesto que se convierten en vectores de valores, 
lecciones morales y conocimientos intrínsecos a cada sociedad en la que se insertan. Asimismo, estos 
relatos, plagados de metáforas y simbolismo, poseen la capacidad inherente de comunicarse con el 
inconsciente infantil, abriendo al niño ventanas a distintos mundos mágicos llenos de aventuras y de-
safíos y proporcionándole herramientas para enfrentarse a sus miedos, comprender el mundo que lo 
rodea y estructurar su pensamiento, ya que, tal y como afirma Zipes (2014): «estas unidades formaron 
la base de narraciones que le permitieron a los seres humanos aprender acerca de sí mismos y de los 
mundos que habitaban» (p. 22).

Si nos remontamos a los orígenes de los cuentos de hadas, es difícil situar un punto de partida his-
tórico que inicie este subgénero literario, dado que este bebe de la tradición oral popular y del folclore 
de los pueblos, y busca dar solución a un conflicto planteado por el ser humano pasando a formar 
parte, de esta manera, del imaginario colectivo de la sociedad humana. No obstante, han sido muchos 
los autores que desde diversas perspectivas se han acercado al estudio de la genealogía de los cuentos 
de hadas. Uno de los primeros en abordar el estado de la cuestión fue Vladimir Propp (1977), quien en 
su Morfología del cuento identificó un conjunto de funciones narrativas presentes en estos relatos. Por 
su parte, Joseph Campbell (1949), y, años más tarde Burkert (1979), identificaron un patrón común 
en los mitos y las historias populares denominado “el viaje del héroe”, considerándose, ambos, como 
programas de acciones que surgen de la necesidad biológica y cultural del ser humano para verbalizar 
problemas y dar solución a acciones complejas. Por otro lado, Bettelheim (1978) en su libro Psicoa-
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nálisis de los cuentos de hadas, investigó la dimensión psicológica de los cuentos de hadas y su im-
portancia dentro del desarrollo infantil. Asimismo, Bajtín (1968) destacó la importancia de la cultura 
popular en la creación de la literatura y su influencia en los cuentos de hadas. Otro autor importante 
en el estudio de los cuentos de hadas es Zipes (2003), quien exploró la vida y obra de los hermanos 
Grimm, incluyendo su colección de cuentos populares; así como Julia Kristeva (1987), quien analiza 
cómo los cuentos populares representan los sentimientos universales del hombre: el amor y el deseo, 
y la influencia de estas historias en la cultura popular y la literatura. Por último, Nodelman (1996) en 
The Pleasures of Children’s Literature, indaga en los elementos que hacen que los cuentos de hadas 
sean atractivos para los niños, incluyendo la fantasía y el misterio. En conjunto, estos autores y teóri-
cos han contribuido significativamente al estudio de los cuentos de hadas desde diferentes enfoques, 
lo que ha permitido una comprensión más amplia y profunda de estos relatos y de su importancia en la 
historia de la literatura infantil, así como su relación con la cultura y la sociedad de diferentes épocas.

Por otro lado, situándonos ya dentro del ámbito didáctico, y más en concreto de la Educación In-
fantil, dichos cuentos de hadas se han revelado, durante décadas, como una herramienta de trabajo 
indispensable en el aula, que ofrece multitud de posibilidades pedagógicas que van desde el trabajo 
con las destrezas lingüísticas al inicio de la formación del hábito lector en los prelectores, ya que 
estas historias mágicas, llenas de aventuras y personajes increíbles, no solo ayudan a despertar las 
inteligencias creativas de los niños y niñas, sino que también se convierten en refugios catárticos 
para quienes buscan escapar o comprender mejor las realidades que les rodean. Los cuentos de hadas 
serían, por tanto, el inicio necesario que justificará el acercamiento futuro de los niños a la literatura 
desde el puro placer estético. Así lo recoge la LOMLOE en el RD 37/2022, de 29 de septiembre, que 
regula el currículo de Educación Infantil en Castilla y León, en el apartado relativo a la «Aproxima-
ción a la educación literaria», donde menciona como contenido los «textos literarios infantiles orales 
y escritos con contenido adecuado al desarrollo infantil que, preferentemente, desarrollen valores 
sobre la cultura de paz, los derechos de la infancia, la igualdad de género y la diversidad funcional y 
étnico-cultural», así como las «retahílas, cuentos, poesías y rimas, tradicionales y contemporáneos, 
como fuente de placer y aprendizaje».

No obstante, a pesar de sus innumerables beneficios y de su probada eficacia en el proceso educa-
tivo, los cuentos de hadas se están viendo abocados a un preocupante declive en la educación actual 
debido a factores de diverso tipo. Así pues, la digitalización del aprendizaje, la censura impuesta a 
textos cargados de ideología de época, la presencia de estereotipos de género o el cultivo de lo maca-
bro, junto al exceso de violencia y crueldad (a ojos del implacable siglo XXI del todo injustificados), 
han conducido a una progresiva disminución en el empleo de estos relatos en las aulas que supone un 
daño irreparable al acervo cultural que ha nutrido las mentes de los jóvenes durante siglos.

2. OBJETIVOS

El objetivo general del presente estudio es evaluar el nivel de implementación de los cuentos de ha-
das y las actitudes personales del profesorado de Educación Infantil hacia los mismos en los CEIP de 
Castilla y León.

Como objetivos específicos señalamos los siguientes:
– Analizar posibles diferencias en las variables incluidas en el cuestionario, en función de los en-

tornos en los que se enmarcan los centros seleccionados.
– Estudiar las actitudes de los docentes en función de otras variables en las que puedan encontrarse 

diferencias significativas.
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– Reconocer la importancia de los cuentos de hadas como recurso educativo en edades tempranas, 
específicamente en Educación Infantil.

3. MÉTODO 

En el presente trabajo, abordamos un análisis detallado de los resultados derivados del estudio de la 
utilización real y efectiva de los cuentos de hadas en las aulas de las primeras etapas educativas, ex-
plorando las consecuencias que esta omisión podría tener en las futuras generaciones y reflexionando 
sobre la necesidad de revitalizar estos relatos en el panorama educativo actual.

En primer lugar, la metodología de investigación que se propone para este estudio es de tipo no 
experimental, descriptivo, transversal y cuantitativo. Se empleará, por tanto, la recopilación de in-
formación para poder corroborar las hipótesis planteadas (es decir, el declive de la utilización de los 
cuentos de hadas en las aulas en la actualidad), con cierta base numérica y un análisis de estadística, 
de modo que se establecerán patrones de conducta en los docentes para probar las teorías propuestas 
(Hernández et al, 2008). La investigación está orientada hacia descripciones independientes de las 
variables de trabajo, para, a continuación, mediante estrategias estadísticas de correlación, verificar 
los grados de relación que puedan existir entre ellas. 

El instrumento de investigación ha sido el cuestionario cuantitativo, realizado mediante la aplica-
ción Google Forms. Se trata de un método de investigación cuantitativa que permite obtener de una 
manera sistemática información precisa. Para la redacción de los ítems del cuestionario, inicialmente 
se realizó una lluvia de ideas con un grupo de cinco expertos en diferentes campos de la educación 
y de estudios de mercado. Así, se preparó un borrador inicial con diferentes preguntas con el fin de 
agruparlas en las categorías que se pretenden analizar. El cuestionario fue validado a través del mé-
todo Delphi (Álvarez y Fonseca, 2016; Cabero e Infante, 2014; López-Gómez, 2018; Lund, 2020), 
en el que el panel de expertos evaluó la relevancia, pertinencia y univocidad de cada pregunta en dos 
rondas. En la primera ronda, se propusieron modificaciones cuando las preguntas no cumplían con 
los criterios citados en la primera ronda. En la segunda ronda, se estableció un criterio de exclusión 
basado en la discordancia de criterios de dos o más expertos (el número total de preguntas iniciales 
fue de 23 y el número final fue de 18). Los estudios constatan la efectividad del método Delphi para 
la construcción y validación de instrumentos, principalmente en el campo de las Ciencias de la Edu-
cación (Bakieva et al., 2018; Cabero e Infante, 2014), lo que lo posiciona como un método ideal para 
la presente investigación.

Se incluyen preguntas tipo Likert con la escala de 1 a 5, donde 5 corresponde a totalmente de 
acuerdo, 4 de acuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2 en desacuerdo y 1 totalmente en des-
acuerdo. Asimismo, se añadieron valores numéricos dicotómicos “si/no” y de opción múltiple para 
obtener más información acerca del uso y conocimiento por parte de los docentes. Se estructura en 
las siguientes categorías: información demográfica y profesional de los docentes; frecuencia e imple-
mentación en el aula de los cuentos de hadas; percepciones personales sobre la importancia de los 
cuentos de hadas; conocimientos sobre el contenido y la adecuación de los cuentos de hadas; cambios 
en la percepción y uso de cuentos de hadas; experiencia personal y acceso a los cuentos de hadas; 
aplicaciones educativas de los cuentos de hadas.

Para comprobar la fiabilidad del instrumento, se calculó el alfa de Cronbach, que fue de 0.830, 
por lo que su nivel de confianza se considera aceptable (Tirado, Santos y Tejero-Díez, 2013). Para el 
análisis de los datos obtenidos a través del cuestionario, se utilizó la versión 26 del programa SPSS 
(IBM). Inicialmente, se llevaron a cabo estadísticas descriptivas calculando los porcentajes de las 
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respuestas. Posteriormente, se procedió a determinar las frecuencias relativas (%) para cada una de 
las preguntas de los distintos bloques que componen el cuestionario. En el caso de las preguntas con 
múltiples respuestas, se calculó la frecuencia relativa basándose en el número total de respuestas re-
cibidas para cada pregunta.

3.1. Descripción de la población 

La encuesta fue realizada por 100 docentes en activo desde el año 1998 al año 2023, de los cuales 
el 27% son hombres y el 72.7% son mujeres de la provincia de León, procedentes tanto de centros 
rurales como urbanos. La mayoría de los encuestados son, como hemos dicho previamente, mujeres 
(72.7%), lo que puede influir en las preferencias y enfoques pedagógicos hacia los cuentos de hadas. 
Asimismo, el mayor porcentaje se encuentra en el rango de edad de 43 a 47 años, sugiriendo una 
experiencia considerable como docentes, lo que reafirma los resultados obtenidos como una posi-
ble tendencia general. Por último, los años de experiencia se sitúan entre 6 y 25 años, aspecto este 
que confirma una población docente experimentada y probablemente establecida en sus métodos de 
enseñanza.

Los cuestionarios fueron distribuidos en el tercer trimestre del curso 2022/2023 por correo electró-
nico a los centros de la provincia. Cabe destacar que el acceso a los docentes fue complicado y que no 
ha resultado sencillo acceder a un número elevado de respuestas. El objetivo del análisis era que los 
resultados pudieran ser significativos al abarcar una muestra de población representativa. Así, final-
mente, el total de cuestionarios analizados ha sido 100 (de entre los 270 correos enviados de acuerdo 
con el número de docentes). 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Pasamos, a continuación, a describir los resultados obtenidos en el cuestionario, clasificándolos a 
partir de las categorías que hemos descrito más arriba. 

Por lo que se refiere a la primera categoría, que se centra en la experiencia personal y el acceso a 
los cuentos de hadas, se constata que el hecho de que una gran mayoría (73.7%) de los encuestados 
recuerda haber leído o escuchado muchos cuentos de hadas en su infancia es notable. Esto podría 
tener un impacto significativo en cómo los docentes perciben y valoran los cuentos de hadas en la 
educación. La universalidad de la experiencia con cuentos de hadas en la infancia podría sugerir una 
predisposición cultural hacia estos relatos, potenciando su uso en la educación. Sin embargo, también 
podría plantear preguntas sobre la diversidad de las experiencias literarias en la infancia y cómo esto 
se refleja en las elecciones pedagógicas de los docentes. La familiaridad y la nostalgia asociadas con 
estos cuentos pueden influir positivamente en su disposición a ser implementados como herramienta 
educativa. Asimismo, la pequeña muestra de docentes que no recuerdan haber tenido acceso a cuen-
tos de hadas en su infancia puede indicar una presencia generalizada y una importancia cultural del 
folclore en la sociedad actual.

Por otro lado, los datos sufren un cambio cuando se pregunta por la lectura en el ámbito familiar 
y escolar como opción personal, pues el 48.5% de los encuestados leen o cuentan cuentos de hadas a 
sus alumnos en el aula, un 28.3% no utiliza cuentos de hadas, y un 23.2% los lee a sus hijos e hijas. 
Este dato es indicativo de la relevancia que los cuentos de hadas tienen en el ámbito educativo, siendo 
utilizados por casi la mitad de los docentes. Sin embargo, el hecho de que un 28.3% no los utilice 
sugiere que existe una oportunidad para incrementar su uso, quizás abordando barreras percibidas o 
falta de recursos. El empleo en el contexto familiar (23.2%) refleja su valor en la educación informal 
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y podría indicar una preferencia personal o un enfoque más íntimo en la transmisión de estos cuentos.
Entrando en la segunda categoría se observa que, por lo que respecta a los conocimientos sobre el 

contenido y la adecuación de los cuentos de hadas, se plantearon preguntas de respuesta tipo Likert 
a las que se aplicaron pruebas estadísticas de comparación no paramétricas (U de Mann-Whitney), 
debido al tamaño de la muestra. La diferencia no significativa (p = 0.055) en la percepción de si los 
cuentos de hadas son apropiados para todas las edades sugiere que no hay un consenso claro entre los 
docentes. Esta falta de consenso podría reflejar una diversidad de opiniones basada en las experien-
cias personales y profesionales de los docentes con los cuentos de hadas. Del mismo modo, podría 
indicar la necesidad de una mayor discusión o formación sobre cómo los diferentes cuentos pueden 
ser adaptados o elegidos para distintas edades, teniendo en cuenta su complejidad temática o impli-
caciones morales. 

El valor p de 0.814 en la pregunta sobre si ciertos cuentos deben reservarse para ciertas edades 
muestra una diferencia no significativa, aunque llamativa. Esta respuesta podría sugerir que los do-
centes no ven una necesidad estricta de restringir ciertos cuentos a determinadas edades, posiblemen-
te confiando en su capacidad para adaptar los cuentos de manera adecuada, aspecto en el que entra la 
variable de la formación y la experiencia. No obstante, también podría reflejar una falta de conciencia 
sobre el impacto potencial de algunos temas presentes en los cuentos de hadas en diferentes grupos 
de edad. La diferencia significativa (p = 0.004), en cuanto a si los cuentos de hadas pueden ser un re-
curso valioso para la educación de adultos, indica una opinión fuerte sobre su valor en este contexto. 
Este resultado es particularmente interesante, ya que sugiere que los docentes ven un valor sustancial 
en el uso de cuentos de hadas para la educación de adultos, especialmente para aquellos que no han 
tenido acceso a la educación formal. Esto abre posibilidades para explorar cómo los cuentos de hadas 
pueden ser utilizados en programas de alfabetización o educación para adultos, sirviendo como he-
rramientas para abordar temas complejos de una manera accesible.

Una diferencia no significativa (p = 0.334) se manifiesta en la utilización de los cuentos de hadas 
para fomentar la igualdad de género y combatir estereotipos. Sin embargo, y a pesar de no ser esta-
dísticamente significativa, esta respuesta puede indicar que los docentes no ven los cuentos de hadas 
como una herramienta principal para abordar cuestiones de género y estereotipos, aspecto este que 
podría tener una vinculación estrecha con las primeras recopilaciones decimonónicas de los herma-
nos Grimm como producto de época. Al mismo tiempo, la factoría Disney con su tratamiento del 
género hasta el inicio del milenio, marcó una línea que no encaja en una sociedad actual marcada 
por el feminismo, la diversidad y la inclusividad. El hecho de que gran parte de los docentes hayan 
crecido en esta época podría influir en su consideración de los cuentos. Esto plantea la necesidad de 
seleccionar cuidadosamente los mismos y adaptarlos para un propósito educativo más inclusivo y 
equitativo, sin afectar a su esencia como mecanismo que favorece la creatividad y permite adentrarse 
en mundos paralelos que posibilitan el crecimiento personal. El diálogo, desde el conocimiento, es 
siempre el camino que abre los puentes necesarios para adentrarse en las grandes historias literarias, 
sin necesidad de recurrir a la censura.

El último de los ítems de la categoría ofrece la siguiente información: la diferencia significativa (p 
= 0.001) entre los docentes que raramente utilizan cuentos de hadas y aquellos que los usan habitual-
mente para la educación de adultos indica una división marcada en las opiniones y prácticas. Los do-
centes que usan cuentos de hadas habitualmente en la educación de adultos ven un valor considerable 
en esta práctica. Esto podría deberse a que han observado beneficios directos, como el aumento del 
compromiso, la comprensión más fácil de conceptos complejos, o la resonancia emocional y cultural 
de los cuentos de hadas con los adultos. Los que raramente usan cuentos de hadas, por su parte, pue-
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den enfrentar barreras como falta de familiaridad con esta práctica, percepciones de que los cuentos 
de hadas son solo para niños o incertidumbre sobre cómo integrarlos eficazmente en la educación de 
adultos.

Pasando a la siguiente categoría, aquella que ahonda en las aplicaciones educativas de los cuentos 
de hadas, se observan datos interesantes para el estudio conjunto. Un 49.5% de los encuestados rara 
vez lee o cuenta cuentos de hadas a sus alumnos, mientras que solo un 3.2% lo hace de manera habi-
tual todos los días. Y ellos a pesar de que el 60% de los docentes se siente cómodo contando cuentos 
de hadas de diferentes culturas, pero un 33.7% reconoce no haberlos contado nunca, incluso un 6.3% 
incide en que no se siente cómodo haciéndolo. Estos datos podrían incluso parecer contradictorios, 
pero vienen a seguir incidiendo en las reticencias hacia su empleo habitual dentro de las aulas. Aun-
que los cuentos de hadas son reconocidos como un recurso valioso, como se ha apreciado en las 
anteriores respuestas, su uso en la práctica educativa es limitado. Sin embargo, contrasta con la idea 
de que un alto porcentaje se siente cómodo introduciendo cuentos de hadas de diferentes culturas. 
La comodidad de la mayoría de los docentes para contar cuentos de diferentes culturas es positiva, 
indicando una apertura hacia la inclusión y la diversidad cultural. Por ello, la baja frecuencia de uso 
diario podría deberse, más que a limitaciones de tiempo o prioridades curriculares, que pueden estar 
siempre presentes, a la percepción de que los cuentos de hadas no ocupan un lugar esencial en la 
educación. Los datos nos sitúan, de nuevo, en la misma línea que estamos defendiendo; es necesario 
promover una mayor integración de los cuentos en las aulas desde su versatilidad y valor en el desa-
rrollo emocional y cognitivo de los niños. La recuperación a partir de la inclusividad parece ser un 
camino adecuado.

Sin embargo, no parece que los docentes consideren que pueden implementar los cuentos para 
abordar temas emocionales o psicológicos, pues solo el 21.4% de los encuestados no utiliza cuentos 
de hadas para abordarlos, mientras que un 11.2% los utiliza muchas veces y un 43.9% algunas veces.

Esta categoría se completa con el tiempo dedicado a la lectura. Consideramos necesario este ítem 
pues incide en la formación de los docentes, pero repercute de manera directa en su implementación 
en el aula. Es preciso dedicar un tiempo considerable a la lectura para dominar sus estrategias, co-
nocer su riqueza y poner en valor las grandes obras de la literatura universal como fuente inagotable 
de saberes. Mientras un 48.5% de los encuestados dedica 5 o más horas semanales a la lectura, dato 
este que consideramos altamente positivo, un 2% no dedica ninguna hora a la semana a la lectura. 
Esta dedicación refleja un alto compromiso con la educación y el desarrollo personal y puede influir y 
repercutir positivamente en su práctica docente, así como en la calidad de su enseñanza. Sin embargo, 
la pequeña proporción que no dedica tiempo a la lectura precisaría de apoyo y formación específica, 
apoyo para desarrollar hábitos de lectura personales, sobre todo porque coincide con la parte que no 
dedica tiempo a la lectura de cuentos de hadas en las aulas y que no les atribuye valor formativo.

La siguiente categoría se centra en el cambio en la percepción social de los cuentos de hadas y en 
su implementación; es decir, aborda las sensaciones que el docente aprecia con respecto a los mismos 
en padres y maestros, más allá de su propio conocimiento y empleo en el aula. El 45% de los encues-
tados indicaron que no han notado cambios o que los cambios que se han producido apoyan la tesis 
de que decrece su lectura y empleo por parte de las familias. Solo un 5% siente que los padres recu-
rren a los cuentos de hadas como posibles lecturas dentro del ámbito familiar. Estos datos ponen de 
relevancia que la implicación de los padres en el uso de cuentos de hadas en la educación de sus hijos 
tiende hacia la disminución. Este fenómeno podría estar relacionado con cambios en las dinámicas 
familiares, la disponibilidad de tiempo de los padres o el aumento de otras formas de entretenimiento 
e información para los niños.
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Una situación similar se presenta ante la pregunta sobre si han apreciado cambios en la forma de 
emplear los cuentos por parte de sus compañeros. El 53,2% de los docentes afirmaron no haberlos 
percibido. No obstante, el 35,1% confirma que existe una evidente disminución en su implementa-
ción. Esta respuesta indica una estabilidad en el uso de cuentos de hadas en el aula, pero, al propio 
tiempo, un progresivo declive. La percepción de su valor constante y su adaptación permanente a las 
sociedades cambiantes en la educación contrasta con una falta de recursos a la hora de implementarse, 
lo que conduce a una escasez de innovación y desarrollo en su aplicación diaria.

La última de las categorías profundiza en las percepciones personales sobre la importancia de los 
cuentos de hadas dentro de los centros docentes. El 51% de los encuestados estuvo de acuerdo y un 
29.6% totalmente de acuerdo con que los cuentos de hadas pueden ser una herramienta efectiva para 
fomentar la comunicación entre profesores y alumnos. Un 14.3% se mantuvo neutral, mientras que 
un 5% expresó desacuerdo. A la pregunta global sobre la importancia de los cuentos de hadas en la 
Educación Infantil el 77,8% de los encuestados reconoció otorgarles una gran relevancia, pues se po-
sicionan totalmente de acuerdo o de acuerdo, aspecto que constata que siguen presentes en el ideario 
colectivo y que se asocian al niño en sus etapas iniciales, pero que se precisa de formación y habilida-
des didácticas para asumir su complejidad y recuperarlos en el día a día como recurso pedagógico útil.

5. CONCLUSIONES

A la vista de los resultados presentados, podemos concluir que, evidentemente, existe un declive en 
la utilización de los cuentos de hadas en las aulas de Educación Infantil constatado por los propios 
profesionales dedicados a ellas, que, sin embargo, contrasta con la alta apreciación y el valor que le 
conceden a este subgénero literario como vehículo transmisor de saberes comunes, valores y patrimo-
nio ético y social hacia el discente. Quizá se debería, por tanto, adoptar estrategias que permitan rein-
troducir en las aulas los cuentos de hadas estableciendo un diálogo que los adapte a nuestro tiempo, 
eliminando las barreras asociadas a estereotipos culturales de épocas pasadas o cargados de ideología 
de género que pueden ser uno de los factores de mayor rechazo a los mismos, convirtiéndolos en las 
herramientas idóneas para enseñar a los niños a vivir en una sociedad igualitaria e inclusiva, al tiempo 
que se fomenta la creatividad y se trabaja la educación emocional del niño.
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