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Capítulo 7. Creación poética

El juego es el júbilo de lo posible.

(Martin Buber, Yo y tú)

Cambiemos el chip. Olvidémonos por un momento de las represen-
taciones mentales y culturales que encadenan al poeta a la silla y a la 
pluma, a las tradiciones que lo asocian inevitablemente con la bohemia 
o el malditismo o, en ciertos casos, con el activismo político. Imagine-
mos inmediatamente después que los niños pudieran ser poetas. ¿Por 
qué no? ¿Qué hace falta para ser poeta? Con estas preguntas y estas 
imaginaciones se quiere encarar, en cierta manera, el presente capítulo. 

Su recorrido nos llevará desde el lenguaje de los niños, que podría-
mos calificar como no-deliberadamente poético, hasta ciertos proce-
dimientos de creación literaria de los que pueden participar con gusto 
y seguridad los chicos más pequeños. Para ello sería conveniente des-
prendernos del prejuicio de considerar la poesía como el uso estricta-
mente estilizado del lenguaje, como un género minoritario y complejo, 
inaccesible, reservado a unos pocos, con severas reglas métricas. Desde 
ahí accedamos a otro paradigma de poesía, igualmente posible y de he-
cho existente, centrado en el poema como hallazgo metafórico inespe-
rado, que tan fácilmente puede brotar del inconsciente, como del azar 
o del juego lingüístico cotidiano.

La poesía, entendida así, forma parte de la vida y de la comunicación 
verbal ordinaria de los niños. Y ellos mismos tienen al alcance de la 
mano considerarse a sí mismos como creadores.

7.1. Hallazgos poéticos del lenguaje infantil

Es fácil advertir que en el lenguaje cotidiano todos usamos metáforas e 
imágenes poéticas (Lakoff y Johnson, 2001). Por ejemplo, si dijéramos 
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en este libro que «ya hemos visto que la literatura infantil es clave para 
la formación de los maestros», estaríamos aplicando la metáfora de que 
entender = ver. O, si se afirmara que «cierta idea es indefendible», de 
forma inconsciente estaríamos usando la metáfora de que una discu-
sión = una guerra, en la que hay posiciones tras las que parapetarse.  
O, finalmente, si aseguramos que nos guardamos un as en la manga 
para el último capítulo, estamos echando mano de la metáfora de que 
un libro = un juego; vaya, incluso «echar mano de una metáfora» impli-
ca la metáfora de que las ideas son objetos. Como se dirá en la Adenda 
1, los límites entre el lenguaje poético y el que no lo es son, por lo tanto, 
borrosos. 

Pero más allá del lenguaje cotidiano adulto, el lenguaje de los niños 
posee unas particularidades que, en ocasiones, lo hace inusitadamente 
parecido a aquello que entendemos por lenguaje literario (Martí, 1988; 
Pérez Pérez, 1993). Por ejemplo: «¡Mamá! ¿Me apagas los ojos?» le 
dijo Mar, con 2 años, a su madre, pidiéndole que le ayudara a dormirse 
(García Carcedo, 2004, p. 73). Esta diferenciación con respecto al len-
guaje estándar se produce precisamente por su falta de conciencia de 
determinadas reglas de funcionamiento del mundo y de la gramática, o, 
precisamente, por una excesiva conciencia de las reglas y un descono-
cimiento de las excepciones. Veamos algunos otros ejemplos:

[Se le había taponado el oído] ¡Mamá, mamá! La oreja está callada. 

(Tomás, 2 años. En García Carcedo, 2004, p. 73)

Una seta... que... que así era un paraguas muy grande. 

[Se cae un vaso de leche] Se la ha tomado el suelo. 

Mi agüela es una ballena. 

(Niños de 4 y 5 años. En Pérez Pérez, 1992, I, pp. 427, 433 y 439) 

El mar tiene una orilla, pero el río tiene dos. 

Y por eso ha llegado la primavera: el invierno tuvo tanto frío que se largó a 

otra parte. 

Los ojos son para ver, las orejas son para escuchar, la boca es para hablar... 

¿Y el ombligo? ¿Para qué es? Debe ser para ser guapo. 

(Chukovsky, 1971, pp. 21, 23 y 24)
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Todas ellas son expresiones felizmente líricas, en algún sentido. Se ha 
señalado con frecuencia que no puede existir en estos niños una inten-
cionalidad poética, puesto que no son conscientes de un uso volunta-
riamente desautomatizado del lenguaje. Por lo tanto, que no pueden ser 
considerados en este sentido artistas (López Tamés, 1990, pp. 158-159; 
López Valero, 1993). Sin embargo, esto no supone un menoscabo para 
que cada una de estas creaciones surgidas espontáneamente a diario 
sea, de hecho, poética (Pérez Pérez, 1992, I, p. 33). Además, como ve-
remos en seguida, fuera del lenguaje cotidiano de los niños sí se puede 
lograr que, de forma voluntaria, lleguen a resultados lingüísticos franca-
mente poéticos. Como decía Gianni Rodari (2006, p. 13), «no para que 
todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo»...

7.2. Hacia el pensamiento divergente

Un paso previo para poder entender el funcionamiento de la poesía 
y para lograr una disposición creativa adecuada a ella, es estimular el 
pensamiento divergente. No estaría de más recordar en este punto las 
palabras de Unamuno en sus Recuerdos de niñez:

Nuestra literatura, la que se transmitía de niños a niños sin contaminación de 

los mayores, la constituían los cantares de corro y algunos cuentecillos breves 

y burlescos, o los chascos en que a una pregunta dada se exige una también 

dada respuesta que provoca réplica... [...] Con nada goza el niño más que con 

romper la lógica, y lo que primero produce el regocijo de lo cómico en él es el 

darse cuenta de la incongruencia de un dicho. A mis hijos los he sorprendido, 

siendo pequeñitos, ensartando sílabas sin sentido, creando, y al percatarse 

observados se avergonzaron y amonaron. En los cantares de corro abundan 

las enumeraciones incongruentes, en que los eslabones no son sino meras 

asociaciones de palabras. (Unamuno, 1968, pp. 44-46; la cursiva es nuestra)

En este pequeño párrafo está contenida una urdimbre que es nece-
sario resaltar: la que da consistencia al tejido de la poesía infantil me-
diante la ilogicidad y el absurdo. Este terreno, que bien preconizaron 
algunos autores universales infantiles como Lewis Carroll o Edward 
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Lear, es un terreno en el que los niños se encuentran cómodos. Me-
diante los juegos de palabras de la poesía incrementan su control del 
lenguaje y, «cuando juegan en las fronteras del sentido y del sinsentido, 
saben que, en gran medida, son ellos los que mandan» (Meek, 2004, 
p. 84). Es decir, el control de los elementos del lenguaje les permite 
aumentar su seguridad sobre las posibilidades imaginarias, y permitirse 
asociar, por ejemplo, a la abuela con un cetáceo, como hemos leído 
arriba. 

Es por ello que la creación de poesía no debería plantearse sin un 
contexto previo de estimulación del pensamiento divergente. Estos ejer-
cicios «prepoéticos» pueden consistir en primer lugar en experiencias 
motivadoras, a partir de las cuales se extrae materia para la creación: 
escucha de poemas de tradición oral y de autor, experiencias sensoper-
ceptivas interesantes (el latido de su corazón, la corriente de un río...), 
obras de arte e imágenes sugerentes (como la poesía visual de Joan 
Brossa, la fotografía de Chema Madoz, los naipes de Violeta Monreal o 
las cartas ilustradas por Marie Cardouat del juego de mesa Dixit), etc. 

En segundo lugar, podrían desarrollarse actividades de expresión 
destinadas a «soltar el lenguaje», como por ejemplo:

 • Clasificar las palabras según sensaciones, aspecto, connotacio-
nes u otros criterios variables: dulces, gordas, olorosas, tiesas, 
aburridas, felices, mágicas, ruidosas, duras, etc. (Muñoz, 1990).

 • Deformar e inventar palabras, con el fin de que se perciba la pa-
labra como materia maleable, como objeto fónico, sonoro, y no 
solo como sustituto semántico de un referente. Gianni Rodari 
(2006, pp. 47-50) planteaba el uso del «prefijo arbitrario» para 
concebir realidades interesantes: una desnavaja, el viceperro, el 
antiparaguas, la maximanta, el minihipopótamo, etc. Como es 
muy frecuente que los niños distorsionen la fonética o la acen-
tuación de una palabra para hacer que rime o encaje acentual-
mente en un verso, también se les puede preparar jugando a 
cambiar el botón por el «botontón», la flor por la «florflor», los 
niños por «el niñó» y «la niñá», y el cole por el «colé»... Todo esto 
nos conduce, de nuevo, a los valores de la ilogicidad.



125Capítulo 7. Creación poética

 • Encontrar la pareja rímica de una palabra (flor / olor, ruido / so-
nido, arruga / oruga, vaca / caca, etc.). Esta nueva palabra «me-
lliza», al asociarse a la primera, se convierte automáticamente en 
nuestra mente en opuesto o afín a algún aspecto del significado 
o de sus cualidades; y estas asociaciones inesperadas, a su vez, 
iluminan de algún modo el pensamiento. También se pueden 
proponer «acumulaciones léxicas de rima coincidente» (Sanz, 
Berganza y Guillamont 1990, p. 203), es decir, no buscar solo 
una rima, sino cuantas más, mejor, tal vez entre todo el grupo de 
niños, de uno en uno: río, frío, tío, mío, lío, caserío... 

 • Hallar metáforas y comparaciones: referirse a una cosa en tér-
minos de otra. La metáfora es el recurso más definitorio de la 
poesía moderna, y por lo tanto es un mecanismo clave para cual-
quier creación por parte de los niños. En realidad, no es difícil 
que los niños lleguen a ellas, puesto que, como hemos visto, su 
mismo lenguaje cotidiano las emplea, y su pensamiento animis-
ta les resulta propenso a las personificaciones de objetos (véa-
se López Tamés, 1990, pp. 157-163; y Sánchez Corral, 1992,  
pp. 555-556). He aquí un famoso ejemplo de animismo combi-
nado con la metáfora luna = aire:

La luna se mueve, se mueve porque está viva. 

¿Se mueve la luna? Es el aire. 

La luna es aire, creo; 

aire que se pone dorado por la noche. 

Aire que se deshace así, y después se rehace.  

(Niña de 4 años. En Rosario, 1984, p. 136; tomado de Piaget, For-

mación del símbolo en el niño).

 • De forma más sencilla, a partir de la pregunta abierta «¿A qué se 
parece...?» podemos estimular el pensamiento metafórico, como 
propone García Carcedo:

[¿A qué se parece un huevo?] 

Un huevo es como una tapa de Coca-Cola.  

(Mar, 4 años. En García Carcedo, 2004, p. 60)
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7.3. Inventando poemas

No se puede pretender que los niños inventen poemas en un ratito, 
justo cuando nosotros se lo pedimos. Crear «de forma controlada» re-
quiere una mínima estimulación, como acabamos de ver, y también 
una adecuada propensión y algunas dosis de paciencia. Por ello, el éxito 
estriba en no limitar la creación poética a una actividad aislada, sino 
integrarla en una metodología de taller o de proyecto, o bien otorgar 
una continuidad semanal a este tipo de prácticas. 

Considerando esto, hay un ingrediente que no debe faltar en estos 
primeros años de iniciación poética: el movimiento. Recordaremos que 
en el capítulo 4 se mostró la importancia y abundancia de la poesía in-
fantil ligada a juegos y bailes; pues es ese mismo tipo de poesía la que 
los niños (y nosotros) buscamos... y también la que podrán conseguir 
con mayor eficacia. «Para hacerse poeta el chico debe estar rebosante 
de alegría irracional», explicaba Chukovsky (1971, p. 65). Así que olvi-
démonos de la imagen del poeta estático y reflexivo, porque los prime-
ros poemas de los niños suelen surgir (y surgir espontáneamente) de los 
saltos, brincos, palmadas y carreras. Valga un ejemplo:

¡Yo soy el mejor vaquero, 

y tú un escarabajo pelotero!

Repetía un niño de 4 años a su hermana, mientras corría como loco 
dando vueltas por el jardín con una escoba entre las piernas.18 O la sor-
prendente creación de este poema rítmico para marcar los pasos y las 
pausas de un juego improvisado por unos niños:

Dos ramitas, 

dos raíces, 

en la calle, 

en el camino. 

¡No lo vuelco! 

18 Traducción libre de «I’m a big, big rider, / You’re smaller than a spider», en la anécdota referida 
por Chukovsky (1968, pp. 64-65) sobre su propio hijo.
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¡No lo tiro! 

¡Abajo!  

(Chukovsky, 1971, p. 67)19

No obstante la belleza de estos ejemplos, tan emocionalmente ex-
clamativos, es conveniente conocer algunos límites de la creación poé-
tica antes de los 6 años. No será hasta pasada esa edad que los niños se 
inicien en un tipo de poesía más introspectiva, como la de este ejemplo, 
de un niño de 9 años:

Una manzana vi 

en el jardín del palacio... 

No la envidié: 

estaba tras las rejas... 

Tras las rejas.  

(Chukovsky, 1971, p. 70)20

Y no será hasta los 10 años (siempre según el referido Chukovsky) 
que empiecen a entender y utilizar la métrica de la versificación. De 
modo que pretender de los niños más pequeños poemas perfectamente 
isosilábicos o profundamente introspectivos supondría darse cabezazos 
contra un muro. Sí podemos esperar, en cambio, además de los poemas 
exultantes y lúdico-festivos que hemos ejemplificado, poemas narrati-
vos, como este:

El burro iba por la paja 

solo. 

Movía las orejas 

como unas alas 

y como las orejas 

movía la cola.  

(Adriana, 5 años. En Rosario, 1984, p. 137)

19 Traducción libre de «Two stumps / Two roots / On the road / On the path— / Don’t spill it! / Don’t 
drop it! / Down!».

20 Traducción libre de «I saw an apple / In the royal garden— / I did not envy it: / It was behind 
bars— / Behind bars».
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¿Cómo facilitar a los niños que lleguen a producir este tipo de tex-
tos? A lo largo de muchas experiencias de maestros, pedagogos y fa-
miliares de los niños, se han ido abriendo múltiples posibilidades para 
la creación poética. A continuación se señalan algunas técnicas que 
pueden funcionar como resortes o disparadores:

 • Variaciones sobre un modelo dado: se recita con los niños una 
frase o dicho, que luego se utiliza como modelo para construir es-
tructuras paralelas («Al que come ... / se le pone cara de ...»; Díez 
Navarro, 2003, p. 48). La forma de pareado (dos únicos versos 
rimados) es la más sencilla de utilizar.

Joel,  
tu culo huele a miel. 
María Van,  
tu culo huele a pan.  

(Paloma. En Díez Navarro, 2003, p. 47)

 • Continuaciones de poemas: se lee un poema, pero se inte-
rrumpe a partir de una pregunta retórica que contenga, a la que 
los niños tratarán de dar respuesta rimada («Amanecía en el na-
ranjel / abejitas de oro / chupaban la miel. / ¿Dónde estará la miel? 
[Lorca] / La miel estará en...»; Díez Navarro, 2003, p. 49). Este 
recurso también puede consistir en sustituciones imaginativas 
de versos (o palabras) de un poema que conocen.

 • Collages de versos o «quimeras»: como técnica basada en 
el azar empleada desde los círculos poéticos surrealistas en ade-
lante (¡como en alguna canción de The Beatles, por ejemplo!). 
Aquí la acción poética consiste no en inventar, sino en combinar 
fiados de la suerte. Por ejemplo, a partir de poemas de un solo 
poeta (Lorca, en este caso), señalando cada niño un verso al azar, 
puede surgir esta nueva y única creación: 

Y las estrellas pobres 

y las canciones 

cayó una hoja, y dos y tres, 

las que no tienen luz.  

(Raúl, Renger, Mikel y Dani. En Díez Navarro, 2003, p. 51)
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En definitiva, la realización de estos juegos suele terminar con los 
niños «arrancándose» a rimar y a paladear las palabras con el espíritu 
lúdico que suele inspirar toda creación poética:

Mi mamá 

está muy enfadá; 

mi papó 

está muy enfadó.  

(Andreu. En Díez Navarro, 2003, p. 48)
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la imaginación infantil dando vida a los juguetes con su relato  

«Cascanueces y el rey de los ratones».



UNIR EDITORIAL

La primera infancia es una etapa clave en nuestra relación 

con la literatura, pues entonces empezamos a conformar 

nuestros hábitos y actitudes en torno a ella. Por eso re-

sulta fundamental que los niños no solo sean oyentes o 

lectores de literatura, sino también productores, autores, 

creadores.

Uno de los objetivos de este manual es superar una ma-

nera anquilosada de presentar la literatura, excesivamen-

te vinculada a su forma escrita y demasiado centrada en 

la recepción. Igual que existe una literatura escrita para 

niños, existe una literatura oral, y del mismo modo que 

hay una recepción literaria, también hay una expresión 

literaria que los niños desean y realizan. 

La primera parte del libro, titulada «Lo que se puede que-

rer hacer», atiende al ideal de desarrollo armónico de los 

niños y evita subestimar su potencial. No solo se aborda 

lo que los maestros pueden hacer con la literatura, sino 

también lo que desean hacer los niños, buscando los lu-

gares de encuentro entre ambas realidades.

La segunda parte, que engloba doce adendas bajo el 

epígrafe «Lo que se debe saber», analiza algunos de los 

aspectos teóricos más interesantes relacionados con la 

literatura infantil: sus características y géneros, su histo-

ria y sus líneas evolutivas, la ideología y los valores que 

transmite, así como una lista de libros recomendados e 

información sobre las ilustraciones y los ilustradores.


