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La Patria (1962),  
Jorge González Camarena.

Esta obra ilustró la portada 
de los primeros libros de 
texto. Hoy la reproducimos 
aquí para que tengas 
presente que lo que 
entonces era una 
aspiración, que los libros 
de texto estuvieran entre 
los legados que la Patria 
deja a sus hijas y sus hijos, 
es hoy una meta cumplida.

A seis décadas del inicio de la gran campaña alfabetizadora y de la puesta en 
marcha del proyecto de los libros de texto gratuitos, ideados e impulsados por Jaime 
Torres Bodet, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública, se 
enorgullece de haber consolidado el principio de gratuidad de la educación básica, 
consagrado en el artículo tercero de nuestra Constitución, y distribuir a todos los niños 
en edad escolar los libros de texto y materiales complementarios que cada asignatura 
y grado de educación básica requieren.

Los libros de texto gratuitos, así como el material didáctico gratuito para los docentes, 
son uno de los pilares fundamentales sobre los cuales descansa el sistema educativo de 
nuestro país, ya que mediante estos instrumentos para construir conocimiento se han 
forjado en la infancia los valores y la identidad nacional. Su importancia radica en que 
a través de ellos el Estado ha logrado, en el pasado, acercar el conocimiento a millones 
de mexicanos que vivían marginados de los servicios educativos, y en el presente, hacer 
del libro un entrañable referente gráfico, literario, de apoyo para el estudio, de cultura 
nacional y universal para todos los alumnos. Así, cada día se intensifica el trabajo para 
garantizar que los niños de las comunidades indígenas de nuestro país, de las ciudades, 
los niños que tienen baja visión o ceguera, o quienes tienen condiciones especiales, 
dispongan de un libro de texto acorde con sus necesidades. Los materiales didácticos 
gratuitos y auxiliares que publica la Secretaría de Educación Pública para el sistema de 
educación básica representan un instrumento valioso que apoya a los maestros de todo 
el país, del campo a la ciudad y de las montañas a los litorales, en el ejercicio diario de 
la docencia.

El libro y los materiales didácticos gratuitos han sido, y siguen siendo, recursos tan 
nobles como efectivos para que México garantice el derecho a la educación de sus 
niños y jóvenes.

Secretaría de Educación Pública

Visita nuestro portal en <http://basica.sep.gob.mx>.
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Estructura del fichero didáctico
Lenguaje artístico Ficha Contenido Imagen

Artes visuales

1

Los elementos básicos de las 

artes visuales en las imágenes 

del entorno.

El punto, la línea, la forma y el color Maricarmen Miranda, Puertas, llaves y vialidad, 2013.

2
La textura y el tamaño en las composiciones 

colectivas
Maricarmen Miranda, Vida, 2013.

3 La importancia de la luz en la imagen Ricardo Peláez, El Alquimista, 2001.

4
Los elementos básicos de las artes visuales para 

expresar ideas
Guillermo Meza, Sin título, 1988.

Expresión  

corporal y danza

1

Las posibilidades del movimiento 

corporal en la expresión de 

ideas, sensaciones y emociones.

Las partes del cuerpo y sus posibilidades  

de movimiento
Mujer con reflejos duales.

2
Las posibilidades del cuerpo 

en movimiento
Blanca Li Compañía, Poeta en Nueva York, 2008.

3 Las posibilidades del cuerpo al representar  

un fenómeno natural
Cascadas de Iguazú, Brasil.

4
Las posibilidades del cuerpo para 

representar un animal
Irina Botcharova, El león y la zorra, 1998.

Música

1

Las cualidades del sonido en la 

música.

Los sonidos graves, agudos, largos, cortos, 

fuertes y suaves en el entorno
Xavier Esqueda, Sin título, 1988.

2
Los sonidos graves, agudos, largos, cortos, 

fuertes y suaves en la voz Anónimo, Puesto en el mercado, 1766.

3
Las cualidades del sonido interpretadas 

por el cuerpo y los objetos
La Matatena, A.C., Amor embrujado, 2008.

4 Las cualidades del sonido en piezas musicales Músico callejero de acordeón, 1959, Italia.

Teatro

1

El cuerpo, la voz y el gesto como 

herramientas expresivas en la 

representación de historias.

El cuerpo como herramienta de expresión Adolfo Riestra, Cantante negra, 1987.

2
Las posibilidades de la voz como 

instrumento de expresión
Artes Escénicas Europeas, Clinc, Gijón, España.

3 El gesto como un elemento importante del teatro

Personas de pacas de heno, pueblo de Kurow, Waitaki, 

Otago,Nueva Zelanda.

4 La creatividad a través del juego Festival Internacional de Puebla, teatro de la sombra,  

El pianista, 2009.

Fichas de 

integración

1

La exploración de diferentes 

movimientos corporales.

La exploración de diferentes movimientos 

corporales
Ricardo Espinosa-reo, Iguana, Colima.

2 La creación de sonidos y movimientos corporales Jorge Marín, Ángel Persélidas Monumental, 2010.

3 representación del animal-fusión ante público Alicia Sánchez y Compañía, Touch Your Pulse, 2006.

4 La representación del animal-fusión ante público Frank Lloyd Wright, Atrio central del Museo Guggenheim, 1959.

Introducción
Fichero didáctico. Imágenes para ver, escuchar, 

sentir y crear. Educación Artística. Primer grado 

es un recurso didáctico que la Secretaría de Educa-

ción Pública pone a disposición del personal docen-

te, directivo y técnico del país, con la finalidad de 

ofrecer estrategias y alternativas para favorecer la 

educación artística en la educación primaria. 

Este fichero didáctico es de gran formato para que 

el docente trabaje de manera colectiva con sus 

alumnos los contenidos de la asignatura. Asimis-

mo, ofrece referentes para hacer uso de un reper-

torio de actividades que, en apego al contexto y a 

los intereses de los niños, permitan lograr los pro-

pósitos de la asignatura.

El principal objetivo del fichero es servir como una 

herramienta que permita la construcción de un es-

pacio creativo, lúdico, respetuoso, solidario, sensi-

ble, retador y motivante para que los alumnos re-

conozcan el mundo que los rodea y descubran sus 

gustos, intereses y formas de expresar sentimientos 

e ideas, disfrutando las actividades que favorecen 

la exploración, el descubrimiento y la experimenta-

ción.

El fichero didáctico se encuentra estructurado por:

• Fichas didácticas.

• Imágenes artísticas de gran formato.

En el siguiente cuadro se señalan los contenidos que 

se abordan en los lenguajes artísticos y en las fichas 

de integración, así como los títulos de las imágenes 

que aparecen. 
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Las fichas didácticas están organizadas de la siguiente manera:

• Intención didáctica

• Imagen

• Información para saber más

• Sugerencia de materiales

• Actividad

• Variantes de la actividad

• Uso de las TIC

Es importante señalar que las fichas didácticas que corres-

ponden a las fichas de integración no cuentan con el aparta-

do “variantes de la actividad”.

Imagen. Todas las imágenes que se muestran especifican el 

título y el autor de la obra. En algunas ocasiones están acom-

pañadas de un video, el cual se encuentra disponible en el 

CD que complementa este fichero didáctico. Cabe mencionar 

que las imágenes son opcionales y en todos los casos pueden 

sustituirse, siempre y cuando la nueva imagen permita el de-

sarrollo de la actividad.

Intención didáctica. Señala lo que se pretende que los 

alumnos alcancen a partir del desarrollo de las actividades 

propuestas en la ficha didáctica. Se enfatizan los conocimien-

tos, actitudes, habilidades y sensaciones que se espera favo-

recer en los alumnos. 

Información para saber más. Brinda referentes concep-

tuales o definiciones para comprender la intención de la fi-

cha didáctica, por lo que se recomienda la lectura previa a 

su implementación.

Sugerencia de materiales. Señala la imagen que se traba-

ja en la ficha didáctica y una propuesta de materiales com-

plementarios o adicionales, los cuales pueden sustituirse; lo 

importante es tener presente cuál es su función en la activi-

dad para seleccionar los más pertinentes y accesibles. 

Actividad. Propone estrategias para desarrollar los conte-

nidos de la asignatura, a partir de una o más situaciones 

didácticas. Las actividades están diseñadas para ser aplica-

das en diferentes contextos y consideran la participación de 

todos los alumnos. 

Variantes de la actividad. Ofrece sugerencias para que la 

actividad pueda desarrollarse con algunos cambios, que no 

modifican su estructura.

 

Uso de las TIC. Sugiere recursos tecnológicos que apoyan la 

comprensión de las actividades para favorecer su desarrollo. 

No todas las fichas cuentan con este apartado, sólo en las 

que se ha considerado relevante.

La duración contemplada para las actividades de cada ficha 

didáctica es de una hora y media aproximadamente; no obs-

tante, es necesario que el docente planifique previamente es-

tas actividades. Se sugiere que las fichas se aborden en el 

orden en el que aparecen: Artes visuales, Expresión corporal 

y danza, Música, Teatro y Fichas de integración.

Las últimas actividades del fichero corresponden a las fichas 

de integración en las cuales se abordan contenidos de los 

cuatro lenguajes artísticos vistos a lo largo del ciclo esco-

lar. Estas fichas articulan una propuesta didáctica dividida 

en cuatro partes, cuya intención en este grado es lograr que 

los alumnos reconozcan las posibilidades de movimiento que 

pueden realizar con su cuerpo. 

La intención didáctica, las actividades, la selección de mate-

riales y la implementación de las variantes de la actividad de-

ben tomar en cuenta la participación de todos los alumnos 

del aula, incluyendo a quienes por condiciones de discapaci-

dad, salud u otras características podría considerarse que no 

pueden realizar ciertas actividades. Por esto es importante 

que el docente previamente lea, planifique y ajuste, si fuera 

necesario cada ficha, a fin de garantizar que todos los alum-

nos tengan la oportunidad de experimentar y aprender a tra-

vés del arte.
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FIC
H

A
 1

A
R

T
ES

 V
IS

U
A

LES

1 Pregunte a los alum
nos: ¿creen que su cuerpo 

se parece a una hoja? ¿Q
ué partes de su 

cuerpo son sim
ilares a las hojas de un árbol? 

Pídales que tracen el contorno de sus m
anos 

en una hoja blanca y que lo com
paren con 

la form
a de la hoja de un árbol. H

aga que 
los alum

nos exploren sus cuerpos e im
agi-

nen las líneas y form
as que tienen; después, 

que observen el cuerpo en su conjunto y soli-
cite que dibujen las líneas de sus m

anos con 
diferentes colores. Para finalizar, pídales que 
recorten sus dibujos y realicen un árbol con 
las m

anos que todos hicieron. Pueden ponerle 
título a su creación. 

2
 Enseñe a sus alum

nos la im
agen Puerta

s, lla
-

ves y via
lid

a
d, de M

aricarm
en M

iranda, y pre-
gúnteles: ¿cóm

o son las líneas y puntos de la 
im

agen? ¿O
bservan líneas com

o las que vie-
ron en sus m

anos? ¿Q
ué objetos del aula tie-

nen este tipo de líneas y puntos?

 
Solicite que dividan una hoja de papel en cua-
tro partes y que dibujen lo siguiente:

•
 U

n objeto sim
ilar a uno de la im

agen (puerta, 
llave, ranura de la puerta, etcétera).

•
 U

n objeto del entorno que llam
e su atención 

por la form
a (silla, banca, lápiz, etcétera).

•
 El objeto que les resulte m

ás llam
ativo o inte-

resante por su color.
•

 U
n objeto del aula en el que se m

uestren for-
m

as geom
étricas. Si hubiera m

ás de dos, que 
usen un color diferente para cada form

a.

3
 Pídales que coloque el árbol que realizaron 
en el periódico m

ural de la escuela. A
l term

i-
nar de colocar el árbol, realice una reflexión 
sobre 

la 
actividad 

con 
preguntas 

com
o: 

¿han visto algún lugar u objeto que no tenga 
líneas, puntos, colores o form

as? C
oncluya 

m
encionando 

que 
los 

elem
entos 

visuales 
(punto, línea, form

a y color) están presentes 
en toda la naturaleza, las personas, anim

ales 
y objetos.

Si se com
plica dibujar los objetos del aula, pida a 

sus alum
nos que observen o recuerden las nubes 

en el cielo y que dibujen las form
as que tienen.

El a
lu

m
n

o
 id

en
tifi

ca
rá

 q
u

e el p
u

n
to

, la
 lín

ea
, 

la
 fo

rm
a

 y el co
lo

r está
n

 p
resen

tes en
 to

d
o

 lo
 

q
u

e se en
cu

en
tra

 a
 su

 a
lred

ed
o

r.

V
a

ria
n

tes d
e la

 a
ctivid

a
d

•
 El punto es la unidad m

ínim
a y, en conse-

cuencia, el prim
er recurso expresivo para la 

creación de una im
agen. 

•
 La línea es la sucesión de puntos con una 
dirección e intención, gracias a ella nos per-
catam

os de la existencia del trazo, el cual 
puede 

presentar 
variantes 

en 
su 

grosor, 
intensidad, textura, uniform

idad y color.
•

 La form
a es la superficie delim

itada por líneas, 
com

o por ejem
plo, el cuadrado, el rectángulo 

y el triángulo.
•

 El color es percibido por los ojos e interpre-
tado por nuestro cerebro, se clasifica de la 
siguiente m

anera:
- C

olores prim
arios: am

arillo, rojo y azul.
- C

olores secundarios: surgen de la com
bi-

nación de los prim
arios y son el anaran-

jado, verde y m
orado.

In
fo

rm
a

ció
n

 p
a

ra
 sa

b
er m

á
s 

•
 Im

agen Puerta
s, llaves y via

lid
a

d,
 

de M
aricarm

en M
iranda.

•
 H

ojas blancas o de reúso.
•

 H
ojas de árboles de diferentes tam

años 
 

(por lo m
enos, una por alum

no).
•

 Lápices de colores o crayolas.
•

 C
inta adhesiva.

•
Tijeras.

•
 Papel bond, kraft, hojas de reciclaje o car-
tón para el periódico m

ural. 

Su
g

eren
cia

 d
e m

a
teria

les
In

ten
ció

n
 d

id
á

ctica

M
aricarm

en M
iranda, Puertas, llaves y vialidad, 2013, 

técnica m
ixta, collage digital, 40 x 50 cm

.

A
ctivid

a
d

FIC
H

A
 1

A
R

T
ES

 V
IS

U
A

LES
El p

u
n

to
, la

 lín
ea

, la
 fo

rm
a

 y el co
lo

r
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FI
C

H
A

 1
A

R
T

ES
 V

IS
U

A
LE

S

M
ar

ic
ar

m
en

 M
ir

an
da

, P
ue

rt
as

, l
la

ve
s 

y 
vi

al
id

ad
, 2

01
3,

 té
cn

ic
a 

m
ix

ta
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•
 Im

agen V
id

a, de M
aricarm

en M
iranda.

•
 O

bjetos que se encuentren en el aula.
•

 H
ojas blancas.

•
 Lápices de colores.

El a
lum

no id
entifi

ca
rá

 la
 textura

 y el ta
m

a
ño d

e 
los ob

jetos q
ue se encuentra

n en su entorno.

En
tre los elem

en
tos p

lá
sticos o visu

a
les se 

en
cu

en
tra

n
 la

 textu
ra

 y el ta
m

a
ñ

o:
•

 La textura es creada por estructuras com
-

plejas, pueden ser geom
étricas u orgánicas. 

G
eneralm

ente se encuentran en la natura-
leza, por ejem

plo, en la corteza de un árbol, 
en la arena y en el caparazón de una tor-
tuga. En una im

agen, la textura se puede ver 
representada por la repetición de líneas o 
puntos.

•
 El tam

año o m
edida es una de las caracte-

rísticas que ayuda a diferenciar a los obje-
tos entre sí. Tam

bién nos hace percibir que 
el espacio es am

plio o reducido, por lo que 
ayuda a diferenciar con claridad los elem

en-
tos dentro de una im

agen.

In
fo

rm
a

ció
n

 p
a

ra
 sa

b
er m

á
s 

A
R

T
ES

 V
IS

U
A

LES

Su
g

eren
cia

 d
e m

a
teria

les

1
 Pregunte a sus alum

nos: ¿podrían realizar una 
figura sin dibujarla? Si tuvieran que hacer una 
estrella y una luna usando sólo sus cuerpos, 
¿cóm

o las harían? Se busca que, en equipos, 
los alum

nos usen sus cuerpos para realizar 
figuras y form

as grupales.

 
Posteriorm

en
te, cu

estion
e a

 su
s a

lu
m

n
os: 

¿sa
b

en
 

q
u

é 
es 

la
 

textu
ra

 
d

e 
u

n
 

ob
jeto? 

¿Q
ué 

tipos 
de 

texturas 
conocen? 

D
espués 

de 
escuchar 

algunos 
com

entarios, 
pídales 

que observen y dialoguen sobre los objetos 
y elem

entos que com
ponen la im

agen V
id

a
, 

de M
aricarm

en M
iranda; para ello pregunte: 

¿cóm
o se im

aginan que es la textura del tronco 
del árbol? Si pudieran tocar el cuerpo del pez 
verde, ¿cóm

o sería su textura?, ¿sería resba-
losa? ¿H

an visto flores tan grandes com
o los 

árboles? ¿C
óm

o creen que hizo la autora del 
cuadro para que las im

ágenes tuvieran dis-
tintos tam

años?, ¿serán reales?

 
Explique que la obra fue creada m

ediante la 
sobreposición de objetos e im

ágenes con dife-
rentes proporciones. 

2
 Pídales que, en el suelo, form

en una figura 
que les guste con objetos que encuentren 
en su entorno, com

o cham
arras, m

ochilas, 
reglas, escuadras, lápices, libros, etcétera. Lo 
im

portante de la actividad es que sobrepon-
gan los objetos que recolectaron para form

ar 
una figura y que la aprecien estando de pie. 
A

lgunas ideas son:

•
 U

na cham
arra puede ser usada para repre-

sentar el cabello de un personaje.
•

 Los lápices pueden ser las patas de una araña 
o los ojos de un caracol.

•
 Las m

ochilas pueden representar la panza de 
un elefante.

•
 Las hojas de un árbol o una palm

era pueden 
ser la lancha donde se transporta una jirafa.

•
 Las gom

as de borrar pueden ser los dientes de 
un hipopótam

o.

A
ntes de recoger las figuras, pida a sus alum

nos 
que les pongan nom

bre y, si es posible, les tom
en 

una fotografía, o bien que realicen un dibujo de 
éstas. A

l final, invítelos a observar la figura que 
form

aron y que reflexionen sobre el hecho de que 
los elem

entos visuales (punto, línea, form
a, color, 

textura y tam
año) están presentes en todos los 

objetos, y que es posible jugar con ellos para ela-
borar una im

agen.

Invite a sus alum
nos a dibujar varios objetos o 

anim
ales de su entorno jugando con las dim

en-
siones de éstos; es decir, que dibujen en tam

año 
pequeño objetos o anim

ales que en la realidad 
son grandes, y viceversa.

V
a

ria
n

tes d
e la

 a
ctivid

a
d

A
ctivid

a
d

M
aricarm

en 
M

iranda, 
Vida, 

2013, 
técnica 

m
ixta, collage digital, 50 x 60 cm

.

In
ten

ció
n

 d
id

á
ctica

La
 textu

ra
 y el ta

m
a

ñ
o

 en
 la

s co
m

p
o

sicio
n

es co
lectiva

s
FIC

H
A

 2
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Muestre a los alumnos imágenes donde se observe el uso 

de la luz y la sombra, invítelos a imaginar el lugar y la 

hora del día en las que se tomaron. Por último, pregúnte-

les qué emoción o sensación les provocan los diferentes 

tipos de iluminación en las imágenes.

•	Imagen	El Alquimista, de Ricardo Peláez. 

•	Lámpara	de	mano.

•	Objetos	 con	 formas	 geométricas	 (caja,	 vaso,	 regla,	

etcétera)	o	bien	un	juego	de	figuras	geométricas.

•	Pliegos	de	papel	ilustración	cortados	en	cuartos.

•	Crayolas	de	colores.

•	Tinta	china.

•	Lápiz.

•	Tijeras	o	clavo.	

El alumno identificará la importancia de la luz en la 

elaboración de una imagen.

•	Un	alquimista	se	dedicaba	a	experimentar	con	los	cono-

cimientos de la física, la química y la astrología, entre 

otras	 razones,	 para	 encontrar	 la	 piedra	 filosofal	 que	

convertiría los metales corrientes en oro o plata.

•	La	luz	tiene	un	papel	primordial	en	las	artes	visuales,	es	

el	elemento	principal	para	crear	una	imagen.	La	luz	es	

considerada un elemento visual que permite apreciar lo 

que	compone	la	imagen,	como	contornos,	colores,	obje-

tos,	texturas	y	ubicaciones,	por	mencionar	algunos.

•	En	las	imágenes	existen	dos	tipos	de	luz:	la	natural	(sol)	

y	 la	artificial	 (lámpara,	 fuego,	etcétera).	La	presencia	

de alguno de los dos tipos de luz produce distintas cla-

ses de iluminación y diferentes sensaciones al percibir 

la	imagen.	Por	ejemplo,	cuando	vemos	una	imagen	que	

fue captada en un espacio abierto durante la noche, 

ésta crea una atmósfera de penumbra en la que ape-

nas	podemos	captar	las	siluetas	de	los	objetos.	

•	La	técnica	del	esgrafiado	consiste	en	iluminar	una	hoja	

gruesa con muchos colores por todas partes, haciendo 

una base de colores de cera, colocar una capa de tinta 

china	y	rascar	la	superficie	negra	en	donde	se	realizará	

el	dibujo.	Si	no	se	cuenta	con	tinta	china,	se	puede	uti-

lizar crayón negro; en este caso, el raspado deberá ser 

más ligero.

Información para saber más 

Intención didáctica

Variantes de la actividad

1 Plantee	a	 sus	alumnos	 la	 siguiente	pregunta:	 ¿podrían	

identificar	los	objetos	si	no	existiera	la	luz?	Pídales	que	

cierren	los	ojos	y	avancen	hacia	el	frente	sin	chocar	con	

los	objetos	o	compañeros	del	aula,	¿se	puede?	Con	esto	

se busca que los alumnos comprendan que sin luz sería 

imposible	ver	los	objetos	o	formas	que	se	encuentran	en	

el entorno, y que lo mismo ocurre en las imágenes. Para 

realizar	 esta	 actividad,	 previamente	 verifique	 que	 no	

existan	objetos	con	los	que	los	alumnos	puedan	tropezar	

en el recorrido y minimice los riesgos. 

2 Pida a sus alumnos que observen la imagen El Alquimista, 

de	Ricardo	Peláez,	y	que	identifiquen	lo	que	está	haciendo	

el	 personaje.	 Para	 ello	 pregunte:	 ¿qué	 tipo	 de	 objetos	

ven	en	la	imagen?	¿Qué	consideran	que	está	haciendo	el	

personaje?	¿Qué	estará	leyendo?	¿Con	qué	tipo	de	luz	se	

alumbra?,	¿es	natural	o	artificial?	¿Los	objetos	se	obser-

van	claramente?,	¿será	de	día	o	de	noche?	

3 Posteriormente, pídales que formen un círculo y que en 

el	centro,	sobre	una	superficie	alta,	coloquen	objetos	con	

formas geométricas para que puedan ser observados por 

todos;	por	ejemplo,	una	caja,	un	vaso,	la	regla	o	el	borra-

dor.	 Ilumine	 estos	 objetos	 con	 una	 lámpara	 desde	 dife-

rentes	direcciones;	por	ejemplo,	de	frente,	de	arriba	hacia	

abajo,	de	costado	o	desde	abajo.	Pregunte	a	sus	alumnos	

sobre	qué	caras	de	 las	figuras	geométricas	ven	más	 luz;	

solicite	que	seleccionen	una	figura	geométrica	y	la	dibujen	

en	una	hoja	de	papel.	Pídales	que,	cuando	la	dibujen,	dejen	

en	blanco	la	cara	de	la	figura	en	la	que	da	la	luz	y	que	sólo	

coloreen las demás. 

4	Indique	a	sus	alumnos	que	trabajarán	individualmente	la	

técnica	del	esgrafiado	con	el	papel	ilustración	y	las	cra-

yolas.	Solicite	que	coloreen	 líneas	de	diferentes	colores,	

direcciones y grosores en el papel ilustración; posterior-

mente, pídales que cubran con tinta china lo coloreado, 

es decir, que pongan una capa ligera de tinta sobre sus 

líneas y que esperen a que ésta seque. Finalmente, pída-

les que tracen el contorno de una imagen sobre la capa 

de	tinta	china	con	un	lápiz,	clavo	o	tijeras,	y	que	froten	

las	partes	del	dibujo	que	serán	descubiertas.	La	idea	es	

que	experimenten	cómo,	con	la	punta	del	 lápiz,	clavo	o	

tijeras,	se	descubre	e	ilumina	la	imagen	que	se	encuentra	

en	la	oscuridad.	Comente	a	sus	alumnos	que	esta	es	la	

técnica	del	esgrafiado.	Invítelos	a	que	pongan	título	a	sus	

creaciones. Por último, reitere a los alumnos la importan-

cia de la luz para observar los colores.

Actividad

Sugerencia de materiales

Ricardo Peláez, El Alquimista, 2001, acuarela sobre papel, 
55 x 42 cm.

FICHA 3 ARTES VISUALES La importancia de la luz en la imagen
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Ricardo Peláez, El Alquimista, 2001, acuarela sobre papel, 55 x 42 cm.
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• Imagen Sin título, de Guillermo Meza.

• Acuarela o pigmentos elaborados con frutas y verdu-

ras que se machacan y presionan hasta extraer el jugo 

concentrado, se pueden usar: espinacas, col morada, 

zanahorias, fresas, arándanos, azafrán, limón, beta-

bel, hojas de plantas o café, por mencionar algunas.

• Lápiz.

• Pincel, también pueden usar sus dedos.

• Tijeras.

• Hojas blancas.

• Cinta adhesiva.

El alumno reconocerá que el punto, la línea, la forma, 

el color, la textura, el tamaño y la luz sirven para expre-

sar ideas y realizar una composición. 

En las artes visuales, la composición es la organización de  

elementos (forma, color, textura, tamaño, luz, etcétera) en 

una superficie determinada. Su función es hacer que exista 

armonía y equilibrio en una imagen, para lo cual hace uso 

principalmente de los siguientes aspectos:

• Dirección: es la disposición o el predominio hacia una 

zona que tienen las formas dentro de una composición.

• Tamaño: es la relación de las formas entre sí; permite 

crear diferentes planos o perspectivas dentro de una 

imagen.

• Distribución: es el acomodo de los elementos dentro 

del espacio de una imagen.

• Espacio: es la extensión que contiene todo aquello que 

conforma la composición y lo que nos rodea.

Asimismo, es importante saber que una imagen se consi-

dera realista cuando representa objetivamente el modelo 

que se encuentra en la realidad. En cambio, se conoce 

como abstracta cuando está hecha solamente con algu-

nos elementos del modelo, lo cual cambia la forma en que 

la percibimos.

Información para saber más 

Intención didáctica

ARTES VISUALES

Sugerencia de materiales

Los elementos básicos de las artes visuales para expresar ideas

Guillermo Meza, Sin título, 1988, acuarela sobre papel, 59.6 x 84 cm.

FICHA 4

miraron desde la posición del ave que eligieron y que 

comenten en equipo por qué vieron cosas similares o dife-

rentes. Después, pegue los dibujos en un espacio amplio 

para que todos puedan verlos, acomódelos según corres-

ponda la posición que tiene cada ave en la ilustración de 

esta lámina. Pida a sus alumnos que cuenten el número 

de aves que hay en la imagen de Meza. Hágales observar 

que algunas aves están más definidas que otras.

4 Pida ahora a sus alumnos que dibujen algún objeto que 

les guste con acuarelas, haciendo que sus trazos se ase-

mejen lo más posible al objeto que están dibujando, es 

decir, un dibujo realista. Posteriormente, pida que dibujen 

el mismo objeto de forma abstracta, es decir, que las for-

mas sean simples y libres, sin importar que no se plasmen 

todas las características del objeto de forma realista. Al 

terminar, invite a que coloquen los dibujos en algún lugar 

del aula.

• Recuerde que la técnica de acuarela requiere que los colo-

res sean diluidos en agua, por lo que tienen que calcular y 

medir la cantidad de ésta. 

• Exponga los dibujos realistas y abstractos. 

• Al final, comente con sus alumnos que los dibujos expre-

san ideas, sentimientos, situaciones, etcétera, y que para 

elaborar un dibujo se requiere usar los elementos visua-

les: punto, línea, forma, color, textura, tamaño y luz.

1 Pregunte a sus alumnos: si tuvieran que expresar en un 

dibujo cómo se sienten el día de hoy, ¿cómo lo harían?, 

pídales que lo realicen en papel. Se busca que los alum-

nos se expresen a través de un dibujo libre e identifiquen 

cómo se usan los elementos de las artes visuales (línea, 

punto, forma, color, textura y luz) para expresar lo que 

sienten.

2 Pida a sus alumnos que observen la imagen Sin título, 

de Guillermo Meza, y pregúnteles: ¿qué elementos de la 

naturaleza se muestran en la imagen? ¿En qué son dife-

rentes las aves que aparecen a las reales? ¿En qué son 

diferentes la iguana, las catarinas y las moscas que apa-

recen en la imagen con respecto a las aves de la pintura? 

¿Todas las aves vuelan al mismo lugar? 

3 Después de compartir sus opiniones, invítelos a que eli-

jan “ser” una de las aves y a que hagan una acuarela en 

la que muestren lo que está viendo el ave que selecciona-

ron. Es importante que los alumnos tengan claro en qué 

posición se encuentra el ave que decidieron ser: volando, 

parada sobre una rama, dentro de una jaula, etcétera.

 Organice a sus alumnos en equipos, según el ave que 

seleccionaron, y pídales que compartan sus dibujos. 

Es importante que los alumnos reflexionen sobre lo que 

También puede sugerirles que realicen un dibujo del salón 

de clases desde el lugar en el que se encuentran sentados. 

Al finalizar, reflexionarán que se puede apreciar un mismo 

espacio desde distintas perspectivas. 

Variantes de la actividad

Actividad
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Guillermo Meza, Sin título, 1988, acuarela sobre papel, 59.6 x 84 cm.

ARTES VISUALES Los elementos básicos de las artes visuales para expresar ideasFICHA 4
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1 Pida a sus alumnos que respondan las siguientes pre-

guntas con movimientos: ¿hasta dónde se pueden esti-

rar? ¿Qué movimientos deben hacer para que su cuerpo 

se vea más pequeño? ¿Qué partes de su cuerpo pueden 

doblar, girar y/o extender? Haga que exploren diferentes 

movimientos con las partes de su cuerpo para identificar 

las articulaciones y sus segmentos. 

2 Muéstreles la imagen Mujer con reflejos duales, acompa-

ñada de música instrumental suave; pídales que obser-

ven la imagen y señalen qué partes del cuerpo mueve la 

silueta de la mujer; asimismo, pregúnteles si creen si es 

lo máximo que se puede estirar. Invítelos a escuchar la 

música y a mover su cuerpo imitando diferentes situa-

ciones; por ejemplo, al correr, saltar muy alto o jugar. 

Con cada palmada ellos deberán simular una situación 

distinta, como si fueran:

• Gigantes que tienen que entrar por una puerta muy 

pequeña.

• Globos que se revientan de pronto.

• Robots que caminan.

• Hormigas cargando su alimento tres veces más grande 

que ellas.

• Gelatinas derritiéndose.

O como:

• Si sus pies pesaran mucho y no pudieran correr.

• Si estuvieran acostados sobre una pelota muy grande. 

 Reflexione con sus alumnos respecto a qué partes del 

cuerpo movieron en cada situación, cuáles fueron las 

más difíciles, cuáles más fáciles de realizar.

3 Pida que se recuesten y sientan las partes de su cuerpo 

que están tocando el piso, indíqueles que exploren otras 

maneras de acostarse y elijan la que más les gusta para 

realizar los siguientes ejercicios, sin ponerse de pie:

• Levantar y bajar los brazos.

• Levantar la cadera.

• Apoyarse en los hombros y los pies.

• Apoyarse sólo en los glúteos.

• Apoyarse sólo en el abdomen.

• Apoyarse en las manos y los pies.

Comente con sus alumnos que el cuerpo tiene articulacio-

nes y segmentos que les permiten moverse de diferentes 

maneras, aunque no todos los cuerpos pueden hacer los 

mismos movimientos porque unos son más flexibles que 

otros o tienen diferentes capacidades de movimiento.

Haga que sus alumnos comenten sobre las actividades coti-

dianas en las que utilizan sus articulaciones y segmentos; 

por ejemplo, cuando comen sopa utilizan regularmente la 

articulación del codo y cuando levantan un objeto del piso 

utilizan la articulación de la cadera. Asimismo, cuando 

levantan el brazo mueven varios segmentos corporales, lo 

mismo cuando aprietan un objeto con la mano.

• Imagen Mujer con reflejos duales.

• Música con diferentes ritmos (rápidos y lentos).

• Reproductor de música.

El alumno identificará las partes de su cuerpo y sus 

posibilidades de movimiento.

Cuando saltamos, corremos, giramos, caminamos, por 

mencionar sólo algunas acciones, utilizamos diferentes 

articulaciones y segmentos del cuerpo. 

• Una articulación es la unión de dos o más huesos; el 

cuerpo usa diferentes articulaciones para moverse, 

como los hombros, los codos y las rodillas, entre otras.

• Un segmento corporal abarca desde una articulación 

hasta otra u otras próximas. En un segmento se encuen-

tran huesos y músculos; por ejemplo, un segmento cor-

poral puede ser del hombro al codo, del codo a la mano 

o del hombro a la mano.

Información para saber más 

Intención didáctica

Variantes de la actividad

Actividad

EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA

Sugerencia de materiales

Las partes del cuerpo y sus posibilidades de movimiento

Mujer con reflejos duales.

FICHA 1
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Mujer con reflejos duales.

EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA Las partes del cuerpo y sus posibilidades de movimientoFICHA 1
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El alumno explorará diferentes posibilidades para hacer 

un mismo movimiento.

Las cualidades del movimiento son:

• Peso: se relaciona con la fuerza de gravedad y depende 

de la intención de movimiento. Se divide en:

 -  Pesado: cuando el cuerpo tiene la sensación de 

lucha, de resistencia y utiliza toda su energía.

 -  Ligero: cuando el cuerpo reduce la fuerza, se adapta,   

deja de luchar y libera su energía.

• Tiempo: es el factor que permite realizar los movimien-

tos del cuerpo con mayor o menor velocidad y duración. 

Se divide en:

 -  Rápido (repentino): cuando el cuerpo tiene prisa, 

apuro y se mueve en el menor tiempo posible. 

 -  Lento (sostenido): cuando el cuerpo prolonga un 

movimiento el mayor tiempo posible.

• Espacio: es el factor que hace referencia a las trayecto-

rias que realiza el cuerpo al desplazarse en un lugar. Se 

divide en:

 -  Directo: cuando el cuerpo realiza trayectorias recti-

líneas con la intención de llevar una sola dirección.

 -  Indirecto: cuando el cuerpo realiza trayectorias en 

zigzag o en diferentes direcciones y no tiene una 

intención definida.

Información para saber más 

Intención didáctica

EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA Las posibilidades del cuerpo en movimiento

Blanca Li Compañía, Poeta en Nueva York, 2008, en los Jardines 
de la Alhambra, Granada, Andalucía, España.

FICHA 2

1 Pida a sus alumnos que respondan con movimientos: 

¿qué tan rápido o lento pueden mover las diferentes par-

tes de su cuerpo? Haga que sus alumnos muevan sus 

piernas, brazos, cabeza, cadera, hombros, etcétera, de 

manera libre.

2 Ponga música de diferentes ritmos y pídales que imagi-

nen cómo harían para llegar a la puerta en las siguientes 

condiciones:

• Si su cuerpo fuera de chicle.

• Si su cuerpo se inflara como un globo que se eleva.

• Si sus brazos y piernas fueran de palo.

• Si estuvieran recorriendo un laberinto.

Reflexione con ellos sobre qué movimientos utilizarían en 

cada situación.

3 Pídales que observen la imagen de la puesta en escena de 

Poeta en Nueva York, de Blanca Li Compañía, para que 

identifiquen las posiciones de las personas e imaginen si sus 

movimientos son rápidos, lentos, fuertes, ligeros, directos o 

Pida a sus alumnos que imaginen cómo se moverían si 

hubiera jabón en el piso o fuera de hielo, o muy frágil o 

tuviera muchas espinas que deben evitar. También puede 

pedirles que propongan otras condiciones y escenarios 

para realizar diferentes movimientos en grupo.

• Imagen de la puesta en escena de Poeta en Nueva York,  

de Blanca Li Compañía.

• Música con diferentes ritmos (rápidos y lentos).

• Reproductor de música.

Variantes de la actividad

Actividad

Sugerencia de materiales

• Flujo de movimiento: es la sensación de progresión, con-

tinuidad o control de la energía del cuerpo. Se divide en:

 -  Libre: cuando el movimiento es continuo, ligado con 

otros y existe la sensación de que la energía circula.

 -  Controlado: cuando el cuerpo se mueve con restric-

ción y existe la sensación de que la energía no fluye 

o encuentra oposición.

indirectos. Solicíteles que expresen lo que observaron: ¿qué 

imaginan que están haciendo las personas de la imagen? 

¿Qué posición de las que se observan en la lámina requiere 

de más movimiento? 

4 Para que sus alumnos reconozcan las cualidades del movi-

miento, ponga música que los invite a imitar a un animal 

que se desplaza lento, como un caracol o un elefante.

Para reconocer los movimientos rápidos y de mayor ener-

gía, puede poner música rápida para que imiten a un gato 

o un leopardo.

Reflexione con sus alumnos que el cuerpo puede realizar 

un mismo movimiento de diferentes formas y usando dis-

tintas cualidades, como rapidez, lentitud, fuerza, suavi-

dad, dirección o indeterminación. 
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Blanca Li Compañía, Poeta en Nueva York, 2008, en los Jardines de la Alhambra, Granada, Andalucía, España.

EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA Las posibilidades del cuerpo en movimientoFICHA 2
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1 Pregunte a sus alumnos: ¿qué fenómenos naturales cono-

cen? ¿Un fenómeno natural se puede representar con el 

cuerpo?, ¿cómo lo harían? 

2 Pídales que realicen un ejercicio de calentamiento con 

diferentes partes de su cuerpo, por ejemplo, subir y bajar 

varias veces sus talones como si hicieran puntas; mover 

sus rodillas en círculos como si tuvieran un lápiz entre 

ellas, mover la cadera como si hubiera un aro que girara 

en su cintura y, por último, mover la cabeza de arriba 

hacia abajo como si quisieran ver lo que hay arriba y en 

las puntas de sus pies.

3 Reúnalos en equipos para que comenten sobre las carac-

terísticas de los fenómenos naturales que conocen: lluvia, 

huracanes, tornados, erupciones volcánicas, sismos, etcé-

tera. Por ejemplo, las características de una erupción vol-

cánica son:

• El resultado del ascenso del magma (roca fundida) que 

se encuentra en la parte interna de un volcán activo. Las 

erupciones son emisiones de magma, gases y/o ceniza 

volcánica. Estos materiales pueden ser arrojados con dis-

tintos grados de violencia, dependiendo de la presión de 

los gases provenientes del magma o del agua subterrá-

nea sobrecalentada. 

4 Al finalizar, pregúnteles sobre los movimientos que realizan 

los fenómenos naturales. Por ejemplo, ¿cómo se mueve la 

lava, rápido o lento? ¿Cómo se mueve el humo de las fuma-

rolas? ¿Cómo se mueven las cenizas?, etcétera.

 Un ejemplo de la “erupción volcánica en movimientos” sería 

el siguiente:

• Para representar la lava que sale explosivamente de la 

boca del volcán, pueden dar saltos rápidos y levantar los 

brazos muchas veces.

• Para representar las corrientes de lava, pueden correr 

en diferentes direcciones y encogerse en el piso durante 

unos segundos. 

• Para hacer las fumarolas, pueden dar giros lentos levan-

tando los brazos con suavidad o haciendo círculos. 

• Las cenizas se pueden representar con saltos lentos.

• La lava que avanza lentamente puede representarse 

acostados boca arriba o boca abajo en el suelo y dando 

giros lentos.

 Reunidos con el mismo equipo, haga que representen uno 

de los fenómenos de los que hablaron, señalando sus carac-

terísticas y acordando en los movimientos que van a hacer 

en cada caso. 

 Ponga música con ritmo lento y permita que los alumnos 

exploren libremente los movimientos del fenómeno que eli-

gieron. Pueden practicarlos cuantas veces necesiten. 

Puede pedirles a sus alumnos que propongan otras situa-

ciones imaginarias de movimientos, imitando formas de 

la naturaleza (plantas, árboles, piedras, ríos, lagos, mar, 

etcétera) para realizarlas en el grupo.

• Imagen Cascadas de Iguazú, Brasil.

• Música con ritmos lentos.

• Reproductor de música.

El alumno explorará las formas de mover su cuerpo 

para representar un fenómeno natural.

Consulte las cualidades del movimiento que se encuentran 

en la Ficha 2 de Expresión corporal y danza.

Información para saber más 

Intención didáctica

Actividad

Sugerencia de materiales Variantes de la actividad

Uso de las TIC

EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA Las posibilidades del cuerpo al representar un fenómeno natural

Cascadas de Iguazú, Brasil.

FICHA 3

 Pida que cada equipo realice los movimientos del fenó-

meno natural elegido frente a sus compañeros, teniendo en 

cuenta que no deben hablar para que los demás adivinen 

de qué fenómeno se trata.

5  Muestre la imagen Cascadas de Iguazú, Brasil, e invite a 

sus alumnos a que la observen y representen cada detalle 

de la imagen con movimientos de su cuerpo; por ejemplo, el 

movimiento de las nubes, del agua, los árboles y el viento. 

Pregúnteles: ¿cómo serían?

 Reflexione con sus alumnos que todos los fenómenos natu-

rales pueden ser comparados con las cualidades de los 

movimientos del cuerpo, ya que ambos pueden ser rápi-

dos, lentos, fuertes, suaves, directos o indirectos.

Para complementar la información de esta ficha, puede 

buscar en internet videos relativos a fenómenos naturales, 

como tornados, maremotos, tormentas, erupciones volcá-

nicas, en los que se aprecie la fuerza, dirección y velocidad 

que pueden alcanzar algunos elementos naturales (agua, 

piedras, arena, hojas, etcétera).
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Cascadas de Iguazú, Brasil.

EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA Las posibilidades del cuerpo al representar un fenómeno naturalFICHA 3
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1 Pida a sus alumnos responder las siguientes preguntas 

con movimientos: ¿cómo harían para trasladarse si no 

pudieran levantar los pies? Por ejemplo, ¿cómo imitarían 

el movimiento de una serpiente? 

 Puede acompañar la actividad con música rápida. Pida a 

sus alumnos que se coloquen en un lugar lo más amplio 

posible y se muevan por todo el espacio como su ani-

mal favorito, atendiendo a las palmadas que usted dará, 

ya que éstas indicarán variaciones en el movimiento. 

Por ejemplo:

• Una palmada: cambio de animal.

• Dos palmadas: ir más rápido o más lento.

• Tres palmadas: señal de que su cuerpo es más pesado.

2 Muestre la imagen El león y la zorra, de Irina Botcharova. 

Pregúnteles cuál animal de la imagen elegirían si tuvie-

ran que representar a uno. Pídales que imaginen a ese 

animal en una situación diferente; ¿cómo se movería?, 

por ejemplo:

• Haciendo ejercicio.

• Bailando.

• Comiendo.

• Sembrando una planta.

3 Pídales que, en equipos, inventen una historia a partir de 

la imagen y la representen con movimientos libres, con 

un fondo musical rápido; pueden situar su historia en un 

ambiente diferente, por ejemplo:

• Una cocina.

• Un parque de diversiones.

• Un tren.

Pídales que practiquen su historia e invítelos a utilizar obje-

tos como mochilas, ropa o muebles, que no impliquen un 

riesgo, como parte del ambiente. Solicíteles presentar su 

historia al resto de los equipos. 

Reflexione con sus alumnos sobre la posibilidad de compa-

rar los movimientos de los animales con los movimientos de 

su cuerpo, ya que ambos pueden ser rápidos, lentos, fuer-

tes, suaves, directos o indirectos.

Los alumnos pueden proponer un cuento o una leyenda 

para realizar la historia.

• Imagen El león y la zorra, de Irina Botcharova.

• Música con ritmos rápidos.

• Reproductor de música.

El alumno explorará las posibilidades del movimiento 

para representar un animal.

Consulte las cualidades del movimiento que se encuentran 

en la Ficha 2 de Expresión corporal y danza.

Información para saber más 

Intención didáctica Variantes de la actividad

Uso de las TIC

Actividad

Sugerencia de materiales

EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA Las posibilidades del cuerpo para representar un animal

Irina Botcharova, El león y la zorra, 1998, ilustración, acuarela 

sobre papel.

FICHA 4

Para complementar la información de esta ficha, puede 

buscar en internet algunos videos sobre animales en los 

que se aprecie la energía que utilizan para desplazarse, la 

velocidad con la que corren o se mueven, o los movimien-

tos aislados que realizan con algunas partes de su cuerpo, 

entre otras cualidades.
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Irina Botcharova, El león y la zorra, 1998, ilustración, acuarela sobre papel.

EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA Las posibilidades del cuerpo para representar un animalFICHA 4
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2

El alum
no distinguirá los sonidos del entorno y los 

que puede producir con su cuerpo, reconociendo 
las cualidades de los m

ism
os: altura (grave y 

agudo), 
duración 

(largo 
y 

corto), 
intensidad 

(fuerte y suave) y tim
bre (fuente que los em

ite).

In
ten

ció
n

 d
id

á
ctica

M
Ú

S
IC

A
Lo

s so
n

id
o

s g
ra

ves, a
g

u
d

o
s, la

rg
o

s, co
rto

s, fu
ertes y su

a
ves en

 el en
to

rn
o

•
 Im

agen Sin título, de Xavier Esqueda.
•

 H
ojas de papel.

•
 Lápices de colores.

El sonido y el silencio son la parte fundam
ental de 

la m
úsica, sin ellos sería im

posible crear m
elodías 

m
usicales. El sonido, en este contexto, tiene cua-

tro cualidades que lo definen:
•

 A
ltura: perm

ite distinguir un sonido agudo de 
uno grave.

•
 Intensid

a
d

: a
yud

a
 a

 d
isting

uir un sonid
o 

fuerte d
e uno sua

ve.
•

 D
uración: ayuda a distinguir las diferentes 

vibraciones producidas por un sonido en el 
tiem

po y está relacionada con el ritm
o; es 

representada por los segundos que contiene. 
Los sonidos, por su duración, pueden ser lar-
gos o cortos.

•
 Tim

bre: perm
ite distinguir diferentes instru-

m
entos y órganos de producción del sonido, 

es 
decir, 

la 
fuente 

de 
donde 

proviene 
un 

sonido.
A

 la representación del sonido en un dibujo se 
le denom

ina paisaje sonoro, es decir la repre-
sentación gráfica de los sonidos que existen en 
el entorno, en el cuerpo, en una pieza m

usical 
o en cualquier lugar donde éstos puedan pro-
ducirse. Su representación se logra m

ediante la 
im

aginación, utilizando grafías no convencio-
nales, las cuales son signos y trazos libres. Se 
pueden usar líneas gruesas, delgadas, rectas, 
curvas, en zigzag, punteadas, puntos grandes o 
pequeños, entre otras.

In
fo

rm
a

ció
n

 p
a

ra
 sa

b
er m

á
s 

Su
g

eren
cia

 d
e m

a
teria

les

Xavier Esqueda, Sin título, 1988, técnica m
ixta sobre 

papel, 84.2 x 70 cm
.

FIC
H

A
 1

1
 Pregunte a sus alum

nos: ¿qué sonidos im
agi-

nan que se escucharían en la im
agen de Xavier 

Esqueda? ¿Q
ué sonidos producen los vehícu-

los? ¿H
abrá personas o anim

ales en esos edi-
ficios? ¿Q

ué sonidos harían? ¿Q
ué sonido hizo 

el lápiz cuando dibujó la im
agen o cuando le 

sacaron punta? ¿Q
ué sonidos se produjeron 

cuando borraron algo? ¿C
reen que los sonidos 

se puedan dibujar?
2

 Pida a sus alum
nos que pongan atención en los 

sonidos que logran escuchar fuera y dentro de 
la escuela; pueden ser de autom

óviles, anim
a-

les, fábricas, agua o personas. Posteriorm
ente, 

invítelos a que realicen un dibujo de cada 
sonido en la hoja de papel y con los lápices 
de colores, utilizando un color diferente para 
cada uno; por ejem

plo, el am
arillo puede ser 

utilizado para el sonido que em
itió una per-

sona, el azul para el que hizo un anim
al, el rojo 

para representar el de un vehículo, etcétera. Se 
espera que los alum

nos recuerden qué color 
significa cada sonido.

 
Los sonidos pueden ser representados de m

úl-
tiples m

aneras, por ejem
plo, usando líneas de 

diversos tipos, incluso pueden ser representa-
ciones de los objetos que em

iten el sonido. Por 
ahora, sólo interesa que los alum

nos represen-
ten de m

anera libre lo que oyen. U
na vez que 

term
inen sus dibujos, péguelos en un lugar 

donde todos puedan verlos.
3

 R
ealice sonidos con diferentes partes de su 

cuerpo y pida a sus alum
nos que cierren los 

ojos, que escuchen con atención los sonidos y 
adivinen con qué partes del cuerpo los realizó; 
por ejem

plo:
•

 U
n aplauso.

•
 U

na palm
ada en la m

ejilla.
•

 U
na palm

ada en las piernas.
•

 Pasos fuerte sobre el piso.
•

 C
hasquido de los dedos.

•
 Sonidos con la boca sin usar la voz.

 
Invite a

 sus a
lum

nos a
 q

ue exp
loren lib

re-
m

ente los sonid
os q

ue p
ued

en ha
cer con su 

cuerp
o y ta

m
b

ién a
 q

ue conozca
n los q

ue p
ue-

d
en ha

cer sus com
p

a
ñeros. Preg

únteles: ¿q
ué 

sonid
os fueron los m

á
s reconocib

les? ¿C
uá

les 
son 

los 
q

ue 
resulta

ron 
m

á
s 

a
g

ra
d

a
b

les? 

Se puede sugerir a los alum
nos que escuchen  los 

sonidos que hay en su casa, en el cam
ino a la 

escuela o en los diversos lugares públicos que 
existan en el lugar donde viven, poniendo aten-
ción a los pasos de las personas, al sonido del 
viento, de los anim

ales, etcétera, a fin de que 
elaboren diferentes dibujos de los sonidos, utili-
zando el m

aterial que se sugirió.
A

dem
ás, pueden realizar secuencias de sonidos 

corporales; por ejem
plo, dos chasquidos, tres 

aplausos y una palm
ada en las piernas.

V
a

ria
n

tes d
e la

 a
ctivid

a
d

U
so

 d
e la

s TIC

A
ctivid

a
d

¿Q
ué diferencias encontraron entre los que 

escucharon en su entorno y los que hicieron 
con su cuerpo?

 
Reflexione con sus alum

nos que los sonidos 
pueden 

ser 
graves, 

agudos, 
largos, 

cortos, 
fuertes, suaves, y que provienen de su cuerpo 
o del entorno. Explíqueles que a la fuente que 
los em

ite se le conoce com
o tim

bre.

Para 
com

plem
entar 

la 
inform

ación 
de 

esta 
ficha,  visite el portal de la Fonoteca N

acional: 
<w

w
w

.fonotecanacional.gob.m
x> 

y 
diríjase 

a 
la sección “Escucha”, en donde encontrará el 
m

apa sonoro de M
éxico. En éste puede escu-

char diversos sonidos que le servirán para ela-
borar, junto con sus alum

nos, paisajes sonoros 
am

bientales de la naturaleza y de algunos ofi-
cios, entre otros.
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1
 Pida que observen con atención la im

agen 
Puesto en el m

erca
d

o, de autor anónim
o, y 

pregunte a sus alum
nos: ¿cóm

o creen que 
serían las voces de las personas que aparecen 
en la im

agen? ¿Q
ué otros sonidos se escucha-

rían en la im
agen? Por ejem

plo, el sonido de 
los pasos, el cuchillo al cortar una fruta, las 
risas de los niños, el cam

bio de las m
onedas al 

pagar, etcétera.
2

  Pida a sus alum
nos que realicen el dibujo de 

lo que se encuentra dentro de un m
ercado y 

que, al term
inar, identifiquen los objetos, ani-

m
ales o personas que em

iten un sonido.
3

 Posteriorm
ente, pídales que elaboren un dibujo 

de las sensaciones que les provocan los sonidos 
m

ediante grafías no convencionales. Recuerde 
que las cualidades del sonido son: altura (gra-
ves y agudos), duración (largos y cortos), inten-
sidad (fuertes y suaves) y tim

bre (fuente que 
em

ite los sonidos).
 

Para representar los sonidos y sus cualidades 
pueden usar distintos colores y form

as. Por 
ejem

plo, si un sonido es corto, pueden trazar 
una línea corta o hacer un pequeño círculo. 
Por el contrario, si el sonido es largo com

o el 
de una m

oneda que cae y choca con el piso o 
unos pasos que se alejan, la línea puede ser 
larga y en zigzag.
U

na vez que hayan term
inado sus dibujos, reú-

nalos en equipos para que expliquen qué quisie-
ron decir con cada representación del sonido. 

4
 D

espués, pida la participación de cinco alum
-

nos para que pasen al frente m
ientras el resto 

cierra los ojos. Indique a cada uno de los cinco 
participantes 

que 
grite 

algo, 
por 

ejem
plo: 

“¡Tres!”. Pida al resto de los alum
nos que abran 

los ojos y pregúnteles quién de sus com
pañe-

ros gritó el núm
ero. Repita este procedim

iento 
con el resto de los alum

nos que están al frente, 
pero ahora pidiéndoles que digan el nom

bre de 
una fruta con voz suave, aguda o grave, o que 
digan alguna vocal haciendo el sonido largo o 
corto, por ejem

plo, “A
aaaaaaaa” o “¡A

!”.

Invite a sus alum
nos a que escuchen las voces 

de los integrantes de su fam
ilia, de la gente que 

encuentran de cam
ino a la escuela, en un par-

que, etcétera, y que com
enten con los dem

ás 
alum

nos si las voces fueron iguales, si escucha-
ron voces m

uy fuertes o m
uy suaves, si las per-

sonas hacen sonidos largos o cortos al hablar, 
quiénes tienen la voz m

ás grave, los hom
bres o 

las m
ujeres, etcétera.

•
 Im

agen Puesto en el m
ercado, anónim

o.
•

 H
ojas de papel.

•
 Lápices de colores.

El a
lu

m
n

o
 reco

n
o

cerá
 lo

s so
n

id
o

s g
ra

ves, 
a

g
u

d
o

s, la
rg

o
s, co

rto
s, fu

ertes y su
a

ves p
o

r 
m

ed
io

 d
e la

 vo
z.

La voz puede ser grave o aguda (altura), con 
ella se puede gritar o hablar suavem

ente (inten-
sidad), tam

bién hacer sonidos largos o cortos 
(duración) y en cada persona es particular (tim

-
bre); por lo cual, estudiar las cualidades del 
sonido por m

edio de la voz es de m
ucha im

por-
tancia para el conocim

iento general del sonido.

In
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rm
a

ció
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 p
a
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b
er m

á
s 
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á
ctica

V
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a
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a
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g
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a
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les

 
A

l finalizar, pregunte ¿reconocieron las voces 
de sus com

pañeros? ¿Las voces fueron igua-
les o diferentes? ¿Por qué creen que su voz 
es única? ¿Se les dificultó distinguir las voces 
cuando sus com

pañeros hablaron con una voz 
suave? 

 
R

eflexione con sus alum
nos que las voces tie-

nen cualidades individuales, por lo tanto, cada 
persona tiene una voz diferente que la distin-
gue de los dem

ás; por ejem
plo, puede ser m

ás 
grave o aguda; m

ás fuerte o suave.

A
nónim

o, Puesto en el m
ercado, 1766, óleo sobre 

tela, 248.5 x 195.5 cm
.
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1 Reproduzca el cortometraje Amor embrujado, de la pro-

ductora La Matatena, A.C., y pregunte a sus alumnos si 

cuando observaron el video se imaginaron cómo serían 

las voces de la brujita y el mago. Además, ¿el sonido que 

hacen los dragones se parece a algún animal que cono-

cen? ¿Han escuchado las olas del mar?, ¿cómo suenan?

2 Pida a sus alumnos que se reúnan por equipos para ela-

borar una historia. Tendrán que considerar a los perso-

najes y el lugar en donde se llevará a cabo. Las historias 

pueden ser sencillas y de breve duración, pueden ser 

ambientadas con piezas musicales que a ellos les gus-

ten. A continuación, se proporcionan algunos ejemplos 

de historias:

•	La	de	un	león	al	que	se	le	pegó	un	chicle	en	la	pata	y	no	

puede quitárselo.

•	La	de	un	niño	que	no	trae	paraguas	y	va	corriendo	bajo	

la lluvia.

•	La	de	una	familia	que	visita	la	playa.

Pida	 a	 sus	 alumnos	 que	 acompañen	 las	 historias	 con	

sonidos de su cuerpo o con objetos del aula que tengan 

a la mano y que no sean peligrosos, por ejemplo:

•	Una	ola	puede	ser	imitada	con	una	hoja	de	papel	que	

se arruga.

•	Un	animal	puede	ser	imitado	con	sonidos	vocales.

•	Una	persona	al	caminar	puede	ser	imitada	con	golpes	

suaves en una mesa.

Finalmente, si es posible, acuerde con sus alumnos invi-

tar	a	compañeros	de	otras	aulas	a	la	representación	de	

sus historias.

3 Reflexione con sus alumnos que los objetos cotidianos 

y sus cuerpos pueden servir para imitar sonidos de la 

naturaleza y de los animales.

Si no es posible reproducir el video, explique a sus alumnos 

que la historia trata de una brujita que vive en el lugar que 

se muestra en la imagen (una casa en medio del mar) y 

desde allí mira a las personas que están en una playa. En 

seguida, vuela en su dragón para acercarse a las personas 

y hacer amigos. Sin querer, provoca temor en ellas. Al final 

choca con el dragón de un mago y ambos se enamoran. 

Toda la historia está ambientada con sonidos corporales y 

sonidos producidos por objetos.

Pida a sus alumnos que escuchen en casa los diversos soni-

dos que producen los objetos y observen el evento o suceso 

en el que éstos son utilizados, por ejemplo, el sonido de 

una	goma	al	borrar,	el	del	agua	al	bañarse,	el	de	los	pies	

al correr, etcétera, y que traten de reproducirlos con distin-

tos objetos que se encuentren a su alrededor.

•	Imagen	y	video	del	cortometraje	Amor embrujado, de 

la productora La Matatena, Asociación de Cine para 

Niñas	y	Niños	A.C.

•	Reproductor	de	DVD.

•	Música	que	a	los	alumnos	les	guste	(ellos	pueden	traer	 

la música).

•	Reproductor	de	música.

El alumno reconocerá las cualidades del sonido por 

medio de interpretaciones realizadas con sonidos cor-

porales y objetos.

El sonido está presente en todas partes, por eso es impor-

tante que los alumnos comiencen a reproducir sonidos 

con su cuerpo y también con objetos que existen en su 

entorno, ya que es una manera de relacionar los sonidos 

con	una	sucesión	de	acontecimientos,	lo	que	favorecerá	la	

comprensión musical.

Información para saber más 

Intención didáctica Variantes de la actividadActividad

MÚSICA

Sugerencia de materiales

Las cualidades del sonido interpretadas por el cuerpo y los objetos

La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, A.C. con 
el apoyo de Equipment & Film Design, Amor embrujado, 2008, 
fotograma del cortometraje.

FICHA 3
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La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, A.C. con el apoyo de Equipment & Film Design, Amor embrujado, 2008, fotograma del cortometraje.
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•
 Im

agen M
úsico ca

llejero d
e a

cord
eón.

•
 M

úsica que contenga sonidos de acordeón.
•

 M
úsica clásica.

•
 R

eproductor de m
úsica.

•
 H

ojas de papel.
•

 Lápices de colores.

El 
a

lu
m

n
o

 
reco

n
o

cerá
 

la
s 

cu
a

lid
a

d
es 

d
el 

so
n

id
o

 en
 p

ieza
s m

u
sica

les.

•
 La m

úsica se com
pone con diversos sonidos 

que son producidos por m
edio de instrum

en-
tos m

usicales, los cuales tienen su propio 
tim

bre que los distingue entre sí. C
on los ins-

trum
entos, a su vez, se producen notas m

usi-
cales que tienen su propia altura. C

on ellos 
se pueden crear diversas piezas m

usicales, 
produciendo sonidos que tengan la duración 
e intensidad que se desee.

•
Para recordar cóm

o se representa gráfica-
m

ente un paisaje sonoro, consulte la ficha 1 
de M

úsica.

In
fo

rm
a

ció
n

 p
a

ra
 sa

b
er m

á
s 

In
ten

ció
n

 d
id

á
ctica

Su
g

eren
cia

 d
e m

a
teria

les

M
Ú

S
IC

A
La

s cu
a

lid
a

d
es d

el so
n
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o

 en
 p

ieza
s m

u
sica

les

M
úsico callejero de acordeón, 1959, Italia.
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1
 Pida a sus alum

nos que observen la im
a-

gen 
M

úsico 
ca

llejero 
d

e 
a

cord
eón 

y 
pre-

gunte: ¿conocen el instrum
ento que carga el 

m
úsico? ¿Saben cóm

o se llam
a y cóm

o suena? 
R

eproduzca alguna pieza m
usical que con-

tenga sonidos de un acordeón y cerciórese 
de que los alum

nos la escuchen con atención. 
Luego, pregúnteles: ¿conocen el instrum

ento 
m

usical que suena en la canción? ¿Les agrada 
su sonido? ¿D

istinguen qué tipo de sonido 
hace el instrum

ento m
usical?

 
Para finalizar la actividad, reproduzca alguna 
pieza m

usical clásica y pida a sus alum
nos 

que la escuchen con atención. U
na vez con-

cluida, pregúnteles: ¿suenan igual todos los 
instrum

entos m
usicales? ¿C

onocen el sonido 
de alguno de los instrum

entos que escucha-
ron en la pieza? ¿C

óm
o sonaban, eran graves 

o agudos? ¿Lograron distinguir que los sonidos 
de los instrum

entos en ocasiones eran fuertes 
y en otras débiles?

2
 Pida a sus alum

nos que, haciendo uso de 
papel y lápices de colores, elaboren un paisaje 
sonoro con los sonidos de los instrum

entos 
que escucharon en la pieza m

usical y traten 
de interpretarlo con objetos que se encuentren 
en el aula. D

ígales que usted es el “director de 
orquesta” e indíqueles que suban y bajen la 
intensidad de los sonidos en la interpretación 
que hagan. 

 
R

eflexione con sus alum
nos sobre las cualida-

des del sonido que, adem
ás de estar presen-

tes en su cuerpo y en el entorno, se aprecian 
al tocar algún instrum

ento m
usical, así com

o 
en las piezas m

usicales.

Pida a sus alum
nos que, de ser posible, escuchen 

en su casa diversas piezas m
usicales y elaboren 

paisajes sonoros con los sonidos de los instru-
m

entos m
usicales que distingan en ellas, para 

que luego los com
partan con sus com

pañeros y 
traten de interpretarlos con objetos del aula.

V
a

ria
n

tes d
e la

 a
ctivid

a
d

U
so

 d
e la

s TIC

A
ctivid

a
d

C
on la finalidad de com

plem
entar la inform

ación 
de esta ficha, puede buscar el “taller de m

úsica” 
en 

el 
portal 

<w
w

w
.basica.prim

ariatic.sep.gob.
m

x>, en el cual encontrará diversos sonidos que 
producen los instrum

entos m
usicales, así com

o 
fragm

entos de canciones donde se aprecian las 
cualidades del sonido.
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1
 Pregunte a sus alum

nos: ¿cóm
o reacciona su 

cuerpo cuando festejan algo? y ¿cuando se 
enojan? ¿Q

ué expresión hacen para saludar a 
alguien de lejos? ¿Q

ué es lo prim
ero que hace 

su cuerpo cuando se espantan? ¿C
óm

o cam
i-

nan cuando no quieren que nadie los escuche 
entrar a un sitio?

2
 M

uestre la fotografía de la escultura C
a

nta
nte 

neg
ra, de A

dolfo R
iestra, y pregunte a los alum

-
nos: ¿qué expresa el cuerpo de esa escultura? 
¿Está cantando una canción triste o alegre? 
Si la escultura pudiera m

overse, ¿cóm
o serían 

los pasos de baile que haría? 
3

 R
eproduzca piezas m

usicales con ritm
os rápi-

dos o haga palm
adas a diferentes velocidades 

para que sus alum
nos se desplacen librem

ente 
por el espacio que tengan disponible, al ritm

o 
de la m

úsica o de las palm
adas. C

uando la 
m

úsica o las palm
adas paren, solicíteles dete-

ner com
pletam

ente el m
ovim

iento que estén 
haciendo y que lentam

ente se transform
en 

en una escultura inm
óvil, com

o la C
a

nta
nte 

neg
ra. Es im

portante que involucren todo su 
cuerpo al representar la escultura.

4
 Para continuar con la actividad, pídales que 
cam

inen por el espacio disponible. U
sted dirá 

un núm
ero del dos al diez, el cual servirá para 

indicarles cuántos alum
nos deberán confor-

m
ar un equipo lo m

ás rápido posible. 
 

C
uando los equipos estén reunidos, com

énte-
les que realizarán algunas escenas com

o las 
que se proponen a continuación y en las que 
todos deberán actuar:
•

 C
on m

ucho frío.
•

 C
on urgencia para encontrar un baño.

•
 C

om
o si cargaran una roca del doble del 

tam
año de su cuerpo. 

•
 C

om
o si tuvieran los zapatos m

ás pesados 
del m

undo.
•

 C
om

o si el piso fuera de hielo y estuviera a 
punto de quebrarse.

•
 C

om
o si tuvieran problem

as para ver bien.
•

 C
om

o si el piso estuviera ardiendo.
•

 C
om

o si cam
inaran sobre la panza de un 

gigante dorm
ido que ronca m

uy fuerte y 
que com

e niños cuando se despierta.

Puede sugerir a los alum
nos que le pongan títu-

los a las “fotos” actuadas. 
Invítelos a que cam

ino a su casa, observen a 
las personas y que traten de distinguir todo lo 
que expresan,  desde qué estado de ánim

o tie-
nen hasta cóm

o se m
ueven y en qué situaciones 

m
odifican su form

a de m
overse.

C
om

énteles que cuando usted diga “¡Foto!”, 
todos tendrán que detenerse y posar en la escena 
en la que estén actuando. Posteriorm

ente, diga 
otros núm

eros y repita la actividad para que se 
m

odifiquen las escenas y los equipos.
 

Reflexione con sus alum
nos sobre cóm

o el cuerpo 
perm

ite hacer m
ovim

ientos acom
pañados de 

gestos y palabras para com
unicar una idea en 

un escenario, el cual puede ser cualquier lugar 
en donde se lleve a cabo una representación.

•
 Im

agen C
a

nta
nte neg

ra, de A
dolfo R

iestra.
•

 Piezas m
usicales con ritm

os rápidos.
•

 R
eproductor de m

úsica.
•

 En
 ca

so
 d

e n
o

 co
n

ta
r co

n
 la

s h
erra

m
ien

-
ta

s, p
u

ed
e h

a
cer p

a
lm

a
d

a
s a

 d
iferen

tes 
velocidades.

El a
lu

m
n

o
 reco

n
o

cerá
 q

u
e su

 cu
erp

o
 es u

n
a

 
h

erra
m

ien
ta

 d
e exp

resió
n

 en
 el escen

a
rio

.

El cuerpo es una de las principales herram
ientas 

en el escenario porque puede expresar estados 
de ánim

o, intenciones, situaciones y es capaz de 
reaccionar a las cosas que lo rodean.

In
fo

rm
a

ció
n

 p
a

ra
 sa

b
er m

á
s 

In
ten

ció
n

 d
id

á
ctica

V
a

ria
n

tes d
e la

 a
ctivid

a
d

A
ctivid

a
d

T
EA

T
R

O

Su
g

eren
cia

 d
e m

a
teria

les

El cu
erp

o
 co

m
o

 h
erra

m
ien

ta
 d

e exp
resió

n

A
dolfo 

Riestra, 
C

antante 
negra, 

1987, 
escultura 

barro cocido, 162 x 55 x 28 cm
.
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1 Pregunte a sus alumnos: ¿cómo es su voz cuando se sien-

ten muy débiles, cuando están despertando, cuando tie-

nen que hablar mientras cargan un objeto muy pesado o 

hacen un gran esfuerzo? ¿Cómo es su voz cuando les dan 

una sorpresa muy agradable?

2 Muestre la imagen Clinc, Artes Escénicas Europeas, y pre-

gunte a sus alumnos: ¿dónde creen que están los persona-

jes y qué creen que estén haciendo? ¿Cómo creen que es 

la voz de los personajes que están en la fotografía? ¿Qué 

tan relajados o tensos están sus cuerpos? ¿Cómo serían 

la voz y los movimientos de esos personajes? Pídales que 

traten de reproducir los movimientos que hacian mientras 

les tomaron la foto y que digan las palabras que creen 

estaban diciendo en ese instante. 

3 Una vez que sus alumnos dieron respuesta a las pregun-

tas, invítelos a que se acuesten en el piso, cierren los ojos 

y escuchen con atención su respiración. Pídales que lle-

ven las manos a su estómago y sientan cómo el aire viaja 

hasta ahí para salir nuevamente por su nariz.

 Solicíteles que emitan el sonido aislado del fonema /g/ 

(sin usar las vocales) y que lleven sus manos a la gar-

ganta para que sientan las ligeras vibraciones que suce-

den mientras emiten esa /g/. Pregunte a sus alumnos 

si observan que ya no hay vibración cuando guardan 

silencio. Coménteles que esas vibraciones son la voz 

que resuena en la garganta.

 Haga que emitan el sonido de la /m/, que detecten con 

sus manos en qué partes del cuello o cara perciben las 

vibraciones y que lo compartan con sus compañeros.

4 Para seguir con la actividad, indique a sus alumnos que 

hagan un círculo grande. Colóquese al centro y dígales 

algunas frases que ellos deberán repetir, pero con dife-

rentes emociones o estados. Por ejemplo, la frase puede 

ser “Me gusta caminar bajo la lluvia” y las emociones con 

las que los alumnos la van a repetir son: enojo, sorpresa, 

pena, alegría, cansancio y burla, o con dolor de estómago, 

etcétera. Después de varias frases dichas con emociones 

diferentes, pregunte a sus alumnos con cuál sintieron que 

se modificó más su voz, si hubo alguna modificación en 

el cuerpo de sus compañeros al cambiar de emoción o 

estado; por ejemplo, cuando la frase se decía al simular 

dolor de estómago.

5 Para concluir la actividad, pida a sus alumnos que se man-

tengan en el círculo, pero ahora sentados en el suelo para 

que cada quien diga su nombre imitando la voz y los movi-

mientos del personaje del cuento o historia que más les 

guste. Si algún alumno no sabe qué hacer o no tiene un 

personaje favorito, alguno de los siguientes puede servirle: 

el lobo feroz, una ardilla con mucha energía, una abue-

lita de cien años de edad, un camello noble, un duende 

travieso, una pulga que no puede parar de brincar, una 

serpiente elegante, un fantasma al que le gusta espantar, 

etcétera. 

 Cuando todos hayan dicho su nombre, pídales que aplau-

dan el trabajo hecho para concluir la actividad. 

Reflexione con sus alumnos sobre el hecho de que la voz 

puede ser modificada para representar un personaje y 

que puede variar dependiendo de los estados de ánimo 

de éste y la situación en la 

que se encuentre. 

Haga que los alumnos piensen en un objeto cualquiera y 

que compartan cómo sería la voz de ese objeto si pudiera 

hablar.

Puede abordar la reflexión final preguntando si conocen 

algunas otras herramientas, además del cuerpo y la voz, 

para expresarse. Por ejemplo: la música, las artes visuales, 

la danza o la escritura.

• Imagen Clinc, Artes Escénicas Europeas.

El alumno explorará las posibilidades de su voz como 

instrumento de expresión en el escenario.

La voz se produce cuando el aire hace vibrar unos peque-

ños músculos elásticos alojados en la garganta, llamados 

cuerdas vocales. 

Estas vibraciones emiten un sonido que viaja a través del 

aire hacia el exterior, donde será captado por el oído de 

un receptor.

La voz puede verse modificada por la postura o el movi-

miento del cuerpo, es por ello que voz y cuerpo se consideran 

como partes complementarias de un mismo instrumento.

Información para saber más 

Intención didáctica

Variantes de la actividad

Actividad

Sugerencia de materiales

TEATRO Las posibilidades de la voz como instrumento de expresión

Artes Escénicas Europeas, Clinc, Gijón, España.

FICHA 2
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Artes Escénicas Europeas, Clinc, Gijón, España.

TEATRO Las posibilidades de la voz como instrumento de expresiónFICHA 2
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1 Haga que sus alumnos imaginen cómo harían si no pudie-

ran hablar y necesitaran explicar lo que sienten: ¿cómo 

le comunicarían a alguien que están molestos?, ¿cómo 

expresarían la alegría de un festejo? ¿Pueden mantener el 

rostro completamente inmóvil?, ¿por cuánto tiempo?

2 Muestre la fotografía Personas de pacas de heno y pre-

gunte a sus alumnos: ¿qué expresa cada uno de los ros-

tros en la imagen? ¿Cuál de todos pueden imitar mejor? 

 Ponga música lenta y solicíteles que caminen en círculo 

siguiendo el ritmo, manteniéndose todo el tiempo serios, 

sin sonreír ni hablar. Cuando la música cese, pídales que 

se acuesten en el piso lentamente y cuando vuelva a ini-

ciar, se levanten sin hacer uso de las manos, pero sobre 

todo sin sonreír ni hablar.

 Repita el ejercicio varias veces, al final pregúnteles si a 

alguno le fue posible mantenerse completamente serio. 

¿Por qué creen que fue difícil quedarse completamente 

serios cuando oían la música o cuando se acostaban y 

levantaban?

3 Pídales que jueguen a subirse a un auto, un caballo, una 

bicicleta o un camión, actuando en diferentes situacio-

nes. Algunas ideas para la actuación de los alumnos son:

• ¿Cómo te subirías a un caballo si fueras muy viejito?

• ¿Cómo te subirías a un camión si tuvieras mucha prisa?

• ¿Cómo te subirías a una bicicleta si estuvieras esca-

pando de un perro mordelón?

• ¿Cómo te subirías a un auto que huele muy mal?

• ¿Cómo te subirías a un caballo si estás enfermo del 

estómago?

• ¿Cómo te subirías a un auto que está lleno de insectos?

 Recuerde pedir al grupo que aplauda las actuaciones de 

sus compañeros.

 Reflexione con sus alumnos sobre el hecho de que el gesto 

del rostro y el movimiento del cuerpo “generalmente” for-

man una unidad, es decir, que las expresiones del rostro 

siempre son enfatizadas con movimientos corporales. 

Invite a sus alumnos a que recuerden la manera en que las 

personas de su alrededor modifican el gesto de su rostro 

y el movimiento de su cuerpo de manera natural cuando 

cambian su estado de ánimo, o cuando se relacionan con 

otras personas. Pida que muestren frente al grupo el gesto 

o estado de ánimo que más llame su atención.

• Imagen Personas de pacas de heno.

• Música de diferentes ritmos (rápidos y lentos).

El alumno reconocerá el gesto como un elemento 

importante del teatro. 

El gesto es el movimiento corporal que incluye la expre-

sión del rostro y del cuerpo como una unidad. A través del 

gesto se expresan sentimientos, intenciones, acciones o 

una circunstancia.

Información para saber más 

Intención didáctica Variantes de la actividadActividad

Sugerencia de materiales

TEATRO El gesto como un elemento importante del teatro

Personas de pacas de heno, pueblo de Kurow, Waitaki, Otago, 
Nueva Zelanda.

FICHA 3
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Personas de pacas de heno, pueblo de Kurow, Waitaki, Otago, Nueva Zelanda.

TEATRO El gesto como un elemento importante del teatroFICHA 3
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1 Muestre la imagen El pianista, teatro de sombra, y pre-

gunte a los alumnos qué es lo que ven en la imagen. ¿Qué 

utiliza el actor para interpretar a ese personaje? ¿Tú pue-

des utilizar tus manos o alguna otra parte de tu cuerpo 

para interpretar a un personaje?, ¿cómo lo harías?

2 Tenga a la mano música de distintos ritmos y géneros. 

Ponga la música y designe a un alumno para que realice 

movimientos libres siguiendo el ritmo, pida a los demás 

que lo imiten. Se recomienda que usted también siga los 

movimientos junto con todo el grupo.

Si es posible, trate de que todos propongan movimien-

tos. Cambie la música cuantas veces pueda. 

 Ahora invite a sus alumnos a que caminen por el aula al 

ritmo de la música, indíqueles que cuando usted diga un 

número ésa será la cantidad de integrantes por equipo 

que deberá reunirse lo más rápido posible. 

3 Cada equipo deberá construir un “monstruo que baila”. 

Usted designará el número de cabezas, piernas y brazos 

que tendrá el monstruo. Entre todo el equipo deberán 

idear cómo se acomodan para construir al monstruo, 

determinar qué ruidos hace y cómo se desplaza.

 He aquí algunas sugerencias:

•	Un monstruo de cuatro brazos, dos cabezas y seis pier-

nas que baila muy lento.

•	Un	monstruo	de	una	cabeza,	cuatro	piernas	y	tres	bra-

zos que sólo sabe brincar.

 Los alumnos pueden usar diferentes objetos del aula para 

representar a sus monstruos. 

4 Para continuar, pida a sus alumnos que se acomoden en 

círculo y ponga al centro un objeto del aula, por ejem-

plo, un garrafón de plástico vacío. Cada alumno deberá 

pasar al centro y usar el objeto de manera distinta a su 

uso cotidiano. Pueden moverlo, voltearlo, subirse en él, 

etcétera, siempre y cuando no se pongan en riesgo y no 

dañen los objetos. Por ejemplo, un garrafón de plástico 

vacío puede ser: un cohete espacial, un submarino, un 

tambor, un barril, un caballo, etcétera. Una tela o una 

hoja de papel pueden ser: una tortilla, una tableta elec-

trónica, un cuaderno, un fantasma, etcétera.

 Los alumnos no pueden hablar, sólo hacer onomatope-

yas o sonidos mientras actúan, por ejemplo, “¡iiiii!” para 

relinchar en vez de decir “es un caballo”. 

 Realice el mismo ejercicio con diferentes objetos que no 

impliquen un riesgo para los alumnos; cada uno tendrá 

la oportunidad de imaginar un uso diferente para cada 

objeto. 

 Reflexione con sus alumnos sobre el hecho de que los obje-

tos cotidianos nos sirven para imaginar diversas situacio-

nes y pueden ser utilizados para representar diferentes 

cosas y/o personajes, como en la imagen El pianista. La 

clave está en usar la creatividad para transformar 

la realidad.

Invite a los alumnos a observar los objetos de su entorno y 

a pensar en qué otro objeto podría convertirse, como fue el 

caso del garrafón de agua. Una mesa, por ejemplo, puede 

ser la casa de un enano; una flor, el gorro de una muñeca; 

una pelota, una fruta de otro planeta, etcétera.

•	Imagen	El pianista, teatro de sombra.

•	Música	con	distintos	ritmos.

•	Reproductor	de	música.

•	Objetos	variados	(por	ejemplo,	un	garrafón	de	plástico	

vacío, una escoba, un suéter, etcétera).

El alumno desarrollará su creatividad a través del juego. 

•	La	creatividad	es	una	facultad	que	todos	los	seres	huma-

nos pueden desarrollar a partir de oportunidades de 

juego, exploración y descubrimiento.

•	El	teatro	es	un	juego	con	reglas.	Todos	pueden	jugar,	por	

lo que todos pueden hacer teatro.

Información para saber más 

Intención didáctica

Variantes de la actividad

Actividad

Sugerencia de materiales

TEATRO La creatividad a través del juego

Teatro	 de	 sombra,	 El pianista,	 2009,	 Festival	 Internacional	 de	
Puebla.

FICHA 4
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Teatro de sombra, El pianista, 2009, Festival Internacional de Puebla.

TEATRO La creatividad a través del juegoFICHA 4
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1
 Pregunte a sus alum

nos ¿cuáles son los ani-
m

ales m
ás extraños que conocen?, ¿cóm

o se 
llam

an?, 
¿qué 

los 
hace 

especiales? 
Perm

ita 
que intercam

bien toda la inform
ación posible. 

Solicite que, de m
anera individual o en equi-

pos, investiguen m
ás sobre los anim

ales que 
llam

aron su atención. 
2

 Pida que, individualm
ente, seleccionen el ani-

m
al que m

ás les guste, ya sea por su tam
año, 

form
a o color, y elaboren una ficha inform

a-
tiva sobre éste. Prim

ero deberán dibujarlo en 
la m

itad de una hoja, considerando los ras-
gos que lo distinguen; luego, en la otra m

itad, 
escribirán sus características (las que cada 
quien haya investigado o las que sus com

-
pañeros hayan encontrado). Pueden escribir 
de dónde es originario, a qué velocidad se 
m

ueve, qué com
e, dónde vive, etcétera.

3
 Su ficha les perm

itirá conocer m
ás acerca del 

anim
al e im

aginar los m
ovim

ientos que rea-
liza. Por ejem

plo, m
uestre la im

agen Ig
ua

na 
para que observen que su cuerpo está en 
posición de reposo, que tiene las patas trase-
ras echadas hacia delante y la cabeza levan-
tada. C

om
ente que las iguanas se m

ueven 
lentam

ente cuando tienen la sangre fría; sin 
em

bargo cuando el sol las calienta, sus m
ovi-

m
ientos se vuelven ágiles, corren y nadan a 

gran velocidad.
4

 Pregúnteles ¿cóm
o im

itarían los m
ovim

ientos 
del anim

al que eligieron? Para averiguarlo, pro-
póngales realizar un zoológico dentro del salón; 
acom

ode 
el 

espacio 
para 

ello. 
Perm

ítales 
explorar los diferentes m

ovim
ientos que rea-

liza el anim
al que eligieron. U

na vez distribui-
dos, pídales que coloquen su ficha inform

ativa 
delante de ellos y que integren algunos soni-
dos a sus m

ovim
ientos, por ejem

plo:

•
 U

n gruñido largo y fuerte.
•

 U
n aullido agudo y corto.

•
 U

n rugido grave y largo.
•

 U
n m

aullido suave, agudo y largo.

Prueben con distintas com
binaciones de soni-

dos y m
ovim

ientos para representar al anim
al 

que cada uno eligió.

•
 Im

agen Iguana, de R
icardo Espinosa-reo.

•
 Lápices de colores.

•
 H

ojas blancas o cualquier papel para 
dibujar.

Lo
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m

n
o
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rá

n
 a

n
im

a
les u

tiliza
n

d
o
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s m
ovim

ien
to

s d
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 cu
erp

o
.

En esta actividad los alum
nos realizarán una 

ficha inform
ativa, en la cual se registran datos 

im
portantes sobre un tem

a o aspectos específi-
cos y es de ayuda para organizar la inform

ación.

Por ejem
plo, una ficha inform

ativa sobre un ani-
m

al tiene la im
agen y datos específicos de éste, 

com
o características de su hábitat, de la com

ida 
que consum

e o datos interesantes sobre él.
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1 Pregunte a sus alumnos: ¿qué animal eligieron en la 

clase anterior?, ¿recuerdan los movimientos y sonidos 

que hicieron para representarlo?, ¿cómo eran?

2 Reúna a sus alumnos en parejas para que construyan un 

animal-fusión. Para lograrlo, pida que cada uno selec-

cione un animal, puede ser el que representaron antes o 

uno nuevo. El resultado de esta combinación de animales, 

propuestos por ambos, será su animal-fusión. Tendrán 

que inventarle un nombre, características, movimientos y 

sonidos.

Cabe mencionar que los alumnos deberán trabajar con 

la misma pareja en las siguientes dos sesiones.

3 Pídales que elaboran una ficha informativa que incluya 

el dibujo de su animal-fusión y un dato curioso que le 

inventen, como que camina de puntitas cuando tiene 

hambre. Puede mostrarles la imagen Ángel Persélidas 

Monumental, de Jorge Marín, pregúnteles qué animales 

se combinan en esa escultura.

4 Invite a que cada pareja defina y explore los movimien-

tos y sonidos que emite el animal-fusión que crearon, por 

ejemplo:

• Vuela y emite un ladrido corto con graznidos largos. 

• Corre y emite un maullido largo, seguido de cacareos 

cortos.

• Se arrastra y emite bufidos cortos con seseos largos.

Pueden probar distintas combinaciones.

Ya que tengan la ficha informativa con las características 

de su animal-fusión, la forma de su cuerpo y el sonido que 

emite, reúna a tres parejas para que observen las crea-

ciones que realizaron. Algunas parejas pueden represen-

tar su animal-fusión ante todo el grupo.

5  Pregunte a sus alumnos qué animal-fusión les gustó más, 

ya sea por la forma de su cuerpo, los sonidos que emite, 

los movimientos que realiza o algún otro rasgo.

• Imagen Ángel Persélidas Monumental, de Jorge 

Marín.

• Lápices de colores.

• Hojas blancas o papel para dibujar.

Los alumnos crearán un animal a partir de la fusión 

de otros dos para asignarle movimientos y sonidos 

específicos.

Un animal-fusión es una propuesta lúdica que tiene como 

finalidad detonar la imaginación de los alumnos al mez-

clar características de dos animales para crear uno nuevo, 

con sus propias cualidades, movimientos y sonidos.

Información para saber más 

Intención didáctica Actividad

Sugerencia de materiales

FICHA DE INTEGRACIÓN La creación de sonidos y movimientos corporales

Jorge Marín, Ángel Persélidas Monumental, 2010, escultura 
en bronce, 256 x 244 x 120 cm.

FICHA 2
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Jorge Marín, Ángel Persélidas Monumental, 2010, escultura en bronce, 256 x 244 x 120 cm.

FICHA DE INTEGRACIÓN La creación de sonidos y movimientos corporalesFICHA 2
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1 Pregunte a sus alumnos: ¿cómo se llama el animal-fusión 

que inventaron?, ¿qué características tiene?, ¿cuáles son 

los movimientos especiales que realiza?

2 Muéstreles la imagen Touch Your Pulse, de Alicia Sánchez 

y Compañía, y pídales imaginar que los bailarines están 

representando animales-fusión, ya que doblan sus brazos 

como la mantis religiosa y saltan y encogen las piernas 

para simular el vuelo de un colibrí. Coménteles que su 

vestuario parece volar junto con ellos. 

3 Pida que imaginen cómo es la piel, textura o pelaje de su 

animal para que lo construyan; pueden usar materiales  

reutilizables, como cartón, botellas de plástico, cartuli-

nas, periódico, papeles de colores, pedazos de tela, ropa, 

etcétera; los que consideren más apropiados para carac-

terizarlo y contextualizar su hábitat. Por ejemplo, si eligie-

ron la fusión de un águila con un pez, pueden amarrarse 

telas a los brazos para simular las alas y papeles de colo-

res arrugados sobre el cuerpo para aparentar las esca-

mas, otro pedazo de tela sobre el piso puede simular un 

río. Lo importante es que los movimientos de los alumnos 

representen al animal que obtuvieron de la fusión.

•	Imagen Touch Your Pulse, de Alicia Sánchez  y Compañía.

•	Fichas	informativas	de	los	animales-fusión	que	los	alum-

nos	elaboraron	en	la	Ficha	de	integración	2.

•	Pedazos	de	tela	o	ropa.

•	Materiales	reutilizables	(cartón,	botellas	de	plásticos,	

papeles o periódicos).

•	Lápices	de	colores,	pinturas	acrílicas	o	gises.

•	Cinta	adhesiva	o	hilos.

Los alumnos integrarán objetos cotidianos en sus movi-

mientos corporales.

En esta actividad se ejemplifica la fusión de dos anima-

les: una mantis religiosa con un colibrí. Las mantis religio-

sas son insectos que siempre tienen las patas delanteras 

dobladas hacia su pecho para devorar a sus presas, mien-

tras que los colibríes —al aletear 80 veces por segundo— 

parecen estar suspendidos en el aire.

Información para saber más 

Intención didáctica

Actividad

Sugerencia de materiales

Alicia Sánchez y Compañía, Touch Your Pulse, 2006.

FICHA DE INTEGRACIÓN La caracterización de un animal-fusiónFICHA 3

4 Una vez que tengan el vestuario, pídales que continúen 

explorando los movimientos y sonidos que realizaría su 

animal para ver si hace falta algún elemento, color u 

objeto que les permita representarlo mejor.
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Alicia Sánchez y Compañía, Touch Your Pulse, 2006.

FICHA DE INTEGRACIÓN La caracterización de un animal-fusiónFICHA 3

FICHERO-EDU-ART-1-P-001-048.indd   43 07/12/15   16:50



44

1 Pida a sus alumnos que reúnan el vestuario y las fichas 

informativas del animal-fusión que crearon con su pareja.

2 Busquen un espacio amplio dentro de la escuela para 

recrear el zoológico de los animales-fusión. Se trata de 

que sus alumnos representen sus creaciones ante un 

público visitante, pueden ser sus familias o compañeros 

de otros grupos. 

3 En conjunto, tracen los espacios del recorrido que segui-

rán los visitantes del zoológico. Pueden utilizar gises o 

papel recortado en tiras. Muéstreles la imagen Atrio 

central del Museo Guggenheim, de Frank Lloyd Wrigth, 

y coménteles que el recorrido de ese museo se realiza 

en espiral, subiendo por cada piso hasta llegar al lucer-

nario. Pregúnteles: ¿cómo se les ocurre que puede ser 

nuestro recorrido?

4 Si ya está todo listo, pida a sus alumnos que se acomo-

den en el espacio que organizaron para recibir a los 

visitantes. Es importante que coloquen las fichas infor-

mativas de sus animales-fusión a la vista de todos y que 

utilicen el vestuario que crearon para interpretarlos, así 

como realizar los movimientos y sonidos que caracteri-

zan a sus animales ante los visitantes.

Para concluir las propuestas didácticas, reflexione con 

sus alumnos: ¿cuál fue la actividad (considerando las 

que realizaron en las cuatro fichas de integración) que 

más trabajo les costó?, ¿por qué? ¿En cuál tuvieron que 

involucrar más su cuerpo? ¿En qué momento fue nece-

sario aplicar las cualidades del sonido? ¿Cuál fue el 

animal-fusión más extraño que vieron? ¿Les gustó repre-

sentar animales-fusión?, ¿por qué? ¿Consideran que la 

imaginación es útil para construir animales-fusión?  

• Imagen Atrio central del Museo Guggenheim, de Frank 

Lloyd Wrigth.

• Gises o papel.

• Fichas informativas del animal-fusión que elaboraron 

en la Ficha de integración 2.

• Vestuario de los animales-fusión que crearon en la 

Ficha de integración 3.

Los alumnos integrarán sonidos y movimientos corpora-

les para representar un personaje ante público. 

En esta actividad se recurre a la imagen Atrio central del 

Museo Guggenheim, de Frank Lloyd Wrigth, para explicar 

a los alumnos un recorrido en el museo. 

Uno de los museos Guggenheim se ubica en Nueva York, 

cuyo diseño arquitectónico es de gran impacto visual. Uno 

de sus rasgos característicos es el recorrido en espiral 

para llegar a la parte más alta, la cual está coronada por 

un gran lucernario en forma de flor metálica que cubre el 

atrio. 

Información para saber más 

Intención didáctica Actividad

Sugerencia de materiales

FICHA DE INTEGRACIÓN La representación del animal-fusión ante público

Frank Lloyd Wright, Atrio central del Museo Guggenheim, 1959, 
Nueva York, Estados Unidos.

FICHA 4
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Frank Lloyd Wright, Atrio central del Museo Guggenheim, 1959, Nueva York, Estados Unidos.

FICHA DE INTEGRACIÓN La representación del animal-fusión ante públicoFICHA 4
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