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El ciudadano
que queremos

Perfil de egreso
de la Educación Básica

El estudiante se reconoce como 
persona valiosa y se identifica 
con su cultura en diferentes 

contextos.

El estudiante practica una vida 
activa y saludable para su 

bienestar, cuida su cuerpo e 
interactúa respetuosamente 

en la práctica de distintas 
actividades físicas, cotidianas 

o deportivas.

El estudiante aprecia 
manifestaciones 

artístico-culturales para 
comprender el aporte del arte a la 

cultura y a la sociedad, y crea 
proyectos artísticos utilizando los 

diversos lenguajes del arte para 
comunicar sus ideas a otros.

El estudiante aprovecha 
responsablemente las 

tecnologías de la información y 
de la comunicación (TIC) para 

interactuar con la información, 
gestionar su comunicación y 

aprendizaje.

El estudiante desarrolla 
procesos autónomos de 

aprendizaje en forma 
permanente para la mejora 
continua de su proceso de 

aprendizaje y de sus 
resultados. 

El estudiante comprende y 
aprecia  la dimensión espiritual 

y religiosa en la vida de las 
personas y de las sociedades.

El estudiante indaga y comprende 
el mundo natural y artificial 

utilizando conocimientos 
científicos en diálogo con saberes 
locales para mejorar la calidad de 

vida y cuidando la naturaleza. 

El estudiante interpreta la realidad
y toma decisiones a partir de 

conocimientos matemáticos que 
aporten a su contexto.

El estudiante gestiona proyectos 
de emprendimiento económico o 

social de manera ética, que le 
permiten articularse con el 
mundo del trabajo y con el 

desarrollo social, económico y 
ambiental del entorno.

El estudiante se comunica
en su lengua materna, en castellano

como segunda lengua(*) y en inglés como 
lengua extranjera de manera asertiva y 
responsable para interactuar con otras 
personas en diversos contextos y con 

distintos propósitos. 

El estudiante propicia la vida en 
democracia a partir del 

reconocimiento de sus derechos y 
responsabilidades y de la 

comprensión de los procesos 
históricos y sociales de nuestro 

país y del mundo. 

(*) Este aprendizaje es para aquellos 
estudiantes que tienen como lengua materna 
una de las 48 lenguas originarias o lengua de 
señas, y que aprenden el castellano como 
segunda lengua. 
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Presentación
Estimados docentes: 

Las artes poseen un gran valor intrínseco vinculado con el desarrollo espiritual de las 
personas. Son vehículos de autoconocimiento capaces de despertar nuestro sentido 
de propósito y de trascendencia. Sus diferentes expresiones estimulan la sensibilidad 
de las personas y constituyen muestras destacadas de la creatividad humana. Aún más, 
las artes contribuyen al desarrollo cognitivo, social y comunicacional de la ciudadanía.

Estos beneficios repercuten también en la generación de actitudes positivas en las 
personas, como la motivación, la confianza en uno mismo, la aceptación y valoración 
de los demás, la disposición para el trabajo en equipo, entre otros aspectos (Consejo 
Nacional de Educación, 2020, pp. 124-125).

Todos estos elementos son parte de una formación integral que buscamos 
promover en los estudiantes desde la Dirección de Educación Secundaria. Por este 
motivo, en el marco de la implementación del Currículo Nacional de la Educación 
Básica, ponemos a su disposición el documento “Orientaciones pedagógicas para el 
uso de la colección Arte para Aprender”, una herramienta curricular diseñada para 
apoyarlos en su labor pedagógica.

El documento está organizado en dos capítulos. En ellos se presentan la estructura 
y un repaso general de los cinco fascículos de la colección Arte para Aprender, que 
están orientados a propiciar el desarrollo de las competencias “Aprecia de manera 
crítica manifestaciones artístico-culturales” y “Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos” en los estudiantes de Educación Secundaria. Asimismo, se muestran 
ejemplos prácticos de cómo usar el material educativo en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el área curricular de Arte y Cultura.

Deseamos que estas orientaciones sean un insumo para el progreso de los 
aprendizajes de los estudiantes. Confiamos en que servirán también de inspiración e 
impulso para ustedes, los docentes, de modo que, desde su experiencia profesional 
y considerando el contexto en el que sus estudiantes aprenden, amplíen y refuercen 
la información recibida. En última instancia, deseamos remarcar la importancia de la 
educación a través del arte y la cultura como un medio para el desarrollo integral de los 
estudiantes y para la consolidación de sus aprendizajes.

Dirección de Educación Secundaria
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Estimados colegas, soy Martha, 

docente de Arte y Cultura. Estoy 

segura de que este documento les será 

de mucha utilidad.

En él encontrarán información sobre 

el contenido y organización de los 

fascículos de la colección Arte para 

Aprender.

Y yo soy Roberto, también docente de 

Arte y Cultura. Este material contiene 

ejemplos prácticos que muestran 

cómo utilizar los fascículos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Les 

sugerimos revisarlos primero, para 

luego adecuarlos al contexto en el que 

aprenden sus estudiantes.



Orientaciones pedagógicas para el uso de la colección Arte para Aprender

9

55
Fascículo

ARTE Y CULTURA
COLECCIÓN ARTE PARA APRENDERAprendemos

a través del lenguaje de las 
a

rte
s
 a

u
d

io
v

is
u

a
le

s

a
rte

s
 a

u
d

io
v

is
u

a
le

s

Fascículo

44

teatro

ARTE Y CULTURA
COLECCIÓN ARTE PARA APRENDER

Aprendemosa través del lenguaje del 
teatro

1. C
ap

ít
u

lo

Fascículo

33

ARTE Y CULTURA

COLECCIÓN ARTE PARA APRENDER

Aprendemos
a través del lenguaje de la

danzadanza

11

Fascículo
22

m
úsic

a

m
úsic

a

ARTE Y CULTURA

COLECCIÓN ARTE PARA APRENDER

Aprendemos
a través del lenguaje de la

Fascículo
11

ARTE Y CULTURA

COLECCIÓN ARTE PARA APRENDER

Aprendemos

a través del lenguaje de las 

a
r
te

s
 v

is
u

a
le

s

a
r
te

s
 v

is
u

a
le

s

¿Cómo está organizada 
la colección Arte para 
Aprender?

1.1. ¿Qué comprende la colección Arte para 
Aprender?
La colección Arte para Aprender consta de cinco fascículos y un documento orientador. 
Los fascículos están diseñados para estudiantes de Educación Secundaria, mientras que el 
documento orientador se dirige a los docentes del área curricular de Arte y Cultura. Cada 
fascículo se centra en un lenguaje artístico específico: las artes visuales, la música, la danza, 
el teatro y las artes audiovisuales. El documento orientador, por su parte, proporciona guías 
pedagógicas para el uso efectivo de los fascículos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Estimados colegas, en este capítulo 

encontrarán la presentación del 

contenido y la organización de los 

fascículos de la colección Arte para 

Aprender. También conocerán la 

explicación general sobre cómo propiciar 

el desarrollo de competencias de 

apreciación y creación artística.
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a. Características de los fascículos
Sus características generales son comunes, aunque hay aspectos en los que se distinguen 
unos de otros. Veamos los elementos de sus portadas:

Fascículo

22

m
úsica

m
úsica

ARTE Y CULTURACOLECCIÓN ARTE PARA APRENDER

Aprendemosa través del lenguaje de la

Título
del fascículo

Número
de fascículo

Capítulo 1

Personajes 
estudiantes de 

la colección

Color que 
distingue al 

fascículo

Nombre de 
la colección
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b. Descripción del contenido de los fascículos

 � Guía de uso de los fascículos
Cada fascículo cuenta con la participación de tres personajes, estudiantes con intereses 
en distintos lenguajes artísticos, que interactúan con los lectores y acompañan la lectura. 
En la sección “¿Cómo usar este fascículo?” dichos personajes se presentan y, a través 
de globos de diálogo en un chat, ofrecen consejos prácticos sobre el uso del material. 
Revisar este espacio ayudará a los estudiantes a comprender mejor la organización y 
estructura de los fascículos.

Capítulo 1

88

Aprendemos a través del lenguaje de la música - Fascículo 2

¡Hola, mi nombre es Ernesto! Hago música con 
mi guitarra y mis baquetas. También tomo fotos  

y grabo videos.
Este fascículo tiene tres capítulos, cada uno con 

información interesante sobre la música. En ellos, 
encontrarás preguntas que te invitan a explorar y 
dialogar con tus ideas, para así enriquecer tu 

experiencia con las artes y la cultura.

¡Hola soy Rashía! Me gusta tocar el saxofón, hacer 
esculturas y bailar. Cuéntame, ¿cuáles son tus 

prácticas artísticas favoritas? 
¡Te invito a revisar este fascículo porque en él 

encontrarás información muy útil sobre la música! 
Mis amigos y yo te explicaremos cómo utilizarlo.

¡Yo soy Juan! ¿Cómo estás? Quiero contarte que 
me gusta tocar charango, bailar en las fiestas de mi 

comunidad y actuar en obras de teatro. 
Este fascículo te ofrece también espacios que 

contienen información interesante  
sobre la música. Se denominan: 

“¿Sabías que…?” y 
“Espacio interactivo”, 

¡Estoy seguro de que te gustará explorarlos!

¿Cómo usar 
este fascículo?

¡Hola, soy Juan! Durante las fiestas patronales de 
mi comunidad, yo participo tocando el charango y 

también hago teatro. 
Este fascículo tiene tres capítulos con información 

interesante sobre la danza. A lo largo de estos, 
encontrarás preguntas que te invitan a explorar 

y dialogar con tus ideas, enriqueciendo tu 
experiencia con las artes y la cultura.

¡Hola, soy Rashía! A mí me gusta bailar, hacer 
música y también crear esculturas. 

A lo largo del fascículo, encontrarás espacios 
que contienen información interesante sobre la 

danza. Se denominan: 
“¿Sabías que…?” y    
“Espacio interactivo”, 

¡Estoy segura de que te gustará explorarlos!

¿Cómo usar 
este fascículo?

¡Hola, soy Etsa! Te cuento que mi pasatiempo 
favorito es bailar y grabar videos. Pertenezco a 
un elenco de danza tradicional. ¿Has pensado 

qué actividades artísticas te gustan más? 
En este fascículo encontrarás información muy 

útil sobre la danza. ¡Te invito a revisarlo!

Yo soy Rashía, me gusta hacer esculturas de 
arcilla, tocar el saxofón y bailar. 

Este fascículo tiene tres capítulos, cada uno 
con información interesante sobre las artes 

visuales. En ellos, encontrarás preguntas que te 
invitan a explorar y dialogar con tus ideas, para 
así enriquecer tu experiencia con las artes y la 

cultura.

¡Hola! Soy Lina. Me gusta dibujar al estilo 
manga y actuar en obras de teatro. 

A lo largo del fascículo, encontrarás espacios 
que contienen información interesante sobre 

las artes visuales. Se denominan: 

“¿Sabías que…?” y    

“Espacio interactivo”, 

¡Estoy segura de que te gustará explorarlos!

¿Cómo usar 
este fascículo?

¡Hola! Soy Alex. Te cuento que me gusta visitar 
ferias de arte hecho a mano y museos. También 
disfruto de dibujar, pintar y hacer stop-motion. Y 

a ti, ¿qué prácticas artísticas te gustan más? 

¡Te invito a revisar este fascículo! Encontrarás 
información muy útil sobre las artes visuales. 

Mis amigos y yo te explicaremos cómo utilizarlo.

¡Hola, soy Etsa! Me gusta registrar diversos 
momentos en video y también bailar y actuar en 

obras de teatro. 
Este fascículo tiene tres capítulos, cada uno 
con información interesante sobre las artes 

audiovisuales. En ellos, encontrarás preguntas 
que te invitan a explorar y dialogar con tus ideas, 

para así enriquecer tu experiencia con las 
artes y la cultura.

¡Hola soy Ernesto! Me gusta tomar fotos y grabar 
videos, también hacer música con mi guitarra  

y mis baquetas. 
¿Cuáles son tus prácticas artísticas favoritas?

Te invito a utilizar este fascículo; ¡en él encontrarás 
información muy útil sobre las artes audiovisuales!

¿Cómo usar 
este fascículo?

¡Yo soy Alex! ¿Cómo estás? Te cuento que me gusta 
dibujar, pintar y hacer stop-motion.

Este fascículo te ofrece también espacios que 
contienen información interesante sobre las artes 

audiovisuales. Se denominan: 
“¿Sabías que…?” y 

“Espacio interactivo”, 
¡Estoy seguro de que te gustará explorarlos!

¿Cómo usar 
este fascículo?

Hola, mi nombre es Juan. Te cuento que participo 
de obras teatrales en mi comunidad y toco 

charango y zampoña.

Este fascículo tiene tres capítulos, cada uno con 
información interesante sobre el teatro. En ellos, 
encontrarás preguntas que te invitan a explorar 

y dialogar con tus ideas, para así enriquecer tu 
experiencia con las artes y la cultura.

¡Hola, soy Lina. Te cuento que me encanta el 
teatro y hacer dibujos al estilo manga. Y tú, ¿qué 

actividades artísticas practicas? 

¡Te invito a utilizar este fascículo, en él 
encontrarás información muy útil sobre el teatro!

¡Yo soy Etsa! ¿Cómo estás? Me gusta actuar en obras 
de teatro, bailar, grabar videos y jugar con mi gato.

Este fascículo te ofrece también espacios que 
contienen información interesante  

sobre el teatro. Se denominan 

“¿Sabías que…?” y 

“Espacio interactivo”, 

¡Estoy segura de que te gustará explorarlos!
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Aprendemos a través del lenguaje de la danza - fascículo 3

La danza en todas partes 

y en todos los tiempos1. C
ap

ít
u

lo

La danza ha sido una constante desde los albores de la humanidad, una manifestación llena de 

significados y propósitos: desde rituales religiosos hasta formas recreativas y artísticas. A lo largo 

de la historia, en todas las sociedades, las personas han danzado. ¡Y lo seguimos haciendo! Aunque la 

forma de practicarla, contemplarla y transmitirla ha cambiado, la danza sigue siendo una expresión 

inherente del ser humano.

En el Perú y en el mundo, existe una gran diversidad de danzas, cada una con sus propias 

tradiciones y estilos. ¿Ya estás recordando alguna? ¿Qué danzas conoces? ¿Cuál practicas? ¿Sabes 

de dónde viene? Vamos a conocer más sobre la danza.

1 (Como se citó en Dallal, 2007). Curt Sachs (Berlín, 1881 - Nueva York, 1959) fue un musicólogo, profesor, crítico artístico e 

historiador. Esta definición suya posiciona a la danza como madre de las artes, al integrar los dos elementos clave: el tiempo 

y el espacio (que se desarrollan en el capítulo 3 de este fascículo). Desde esa perspectiva, la danza contiene tanto de la 

música y la poesía como de la pintura y la escultura. Y, debido a esta particularidad, ofrece una amplitud de posibilidades 

artísticas. 

En este primer capítulo 

encontrarás información que te 

ayudará a entender qué es la danza 

y cómo evolucionó a través del 

tiempo.

La danza es la madre de las artes. La música y la poesía existen 

en el tiempo; la pintura y la escultura en el espacio. La danza 

vive en el tiempo y en el espacio.

Curt Sachs 1

 � Organización de los capítulos
Los capítulos de cada fascículo están formados por elementos comunes que estructuran 
la información de manera clara y ordenada. A continuación, los exploramos en detalle:

Pregunta a 
manera de 

diálogo con el 
lector

Frase 
inspiradora que 
inicia el capítulo

Personaje y 
diálogo que 
presenta el 

capítulo
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Aprendemos a través del lenguaje de la danza - Fascículo 3

Además, las danzas persisten y evolucionan gracias a quienes las practican, las 
transmiten y las aprecian, lo que garantiza su continuidad y adaptación a las nuevas 
generaciones.

Así como tiene múltiples dimensiones, la danza se puede organizar de muchas 
maneras para ser analizada y comprendida, ya sea según su origen, función, contexto 
histórico, social y técnico, entre otros criterios. Estas formas de organizar las danzas no 
son excluyentes, es decir, una danza puede pertenecer a más de una categoría. Desde 
sus contextos de origen, se distinguen cuatro grandes categorías de la danza: clásica, 
folklórica, contemporánea y urbana.

a. Danza clásica
Se caracteriza por enfatizar la técnica que sigue una estructura estricta de movimientos y 
normas, como el ballet clásico. Estas formas de danza son de origen académico europeo.

Fig. 5. Danza clásica. 
Escuela Nacional 
Superior de
Ballet. Fuente: 
Escuela Nacional 
Superior de Ballet.

Capítulo 1

En este video
podrás apreciar las danzas 

afroperuanas hatajo de negritos 
y las pallitas, declaradas por la 

Unesco como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la

Humanidad en 2019. 
ESPACIO INTERACTIVO

¡Haz clic en el botón 
o escanea el código 
QR para encontrar 
recursos educativos 
complementarios!

Video hatajo 
de negritos y 
las pallitas 

Número y 
título

del capítulo

Pie de página que 
aclara y amplía 
algunos términos

Número 
de figura y 
leyenda

Caja “Espacio 
interactivo” con 

recursos educativos 
complementarios de 

gran interés (accesibles 
a través de un enlace y 

un código QR) 

Capítulo 1
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Aprendemos a través del lenguaje de la danza - fascículo 3

5577

Caja de actividades

Actividad: Explora con la kinesfera

a. Preparación. Encuentra un lugar amplio y sin obstáculos donde puedas moverte. 

 � De pie, busca una postura cómoda y cierra los ojos. 

 � Respira profundamente tres veces, concentrándote en tu cuerpo y en el espacio que te 

rodea. 

 � Imagina una esfera invisible a tu alrededor, que se extiende desde el centro de tu cuerpo 

hasta el punto más lejano que alcanzan tus extremidades. Esa es tu kinesfera, tu espacio 

personal.

b. Exploración inicial. Con los ojos abiertos, mueve lentamente tus brazos y piernas dentro de 

tu kinesfera. 

 � Experimenta tocando los límites de esa esfera imaginaria. ¿Qué formas o trayectorias 

puedes dibujar con tus movimientos?

 � Intenta reducir tu kinesfera encogiendo el cuerpo. Luego expándela estirando tus brazos 

y piernas lo más lejos posible.

c.  Jugar en los niveles. Muévete utilizando los tres niveles y observa cómo cambia tu 

percepción del espacio en cada nivel.

 � Bajo: Acércate al suelo, gatea o rueda mientras exploras.

 � Medio: Mantente a la altura de tu ombligo, con movimientos en cuclillas o balanceándote.

 � Alto: Salta, estírate o mueve los brazos por encima de tu cabeza.

d.  Exploración en los planos. Muévete utilizando los tres planos y observa cómo cambia tu 

percepción del espacio en cada plano.

 � Plano frontal (puerta): Imagina que hay una puerta delante de ti y que la vas a pintar. 

Prueba con movimientos amplios, fluidos y continuos de los brazos.

 � Plano sagital (rueda): Estira un brazo señalando hacia arriba; llévalo hacia adelante y 

luego hacia atrás como si dibujaras con tu dedo una C; luego, haz los mismos movimientos 

con las piernas, y extiéndelas como si patearas una pelota.

 � Plano horizontal (mesa): Gira el torso como si estuvieras limpiando una mesa imaginaria, 

moviendo los brazos en círculos amplios.

Capítulo 3

Vamos a reconocer 

los niveles, planos 

y direcciones en el 

espacio.

Aprendemos a través del lenguaje de las artes audiovisuales - Fascículo 5
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b. La televisión

La televisión es uno de los medios de comunicación 
más difundidos y con mayor impacto en la sociedad, 
gracias a su capacidad de transmitir imágenes y 
sonidos a una audiencia diversa en tiempo real. 
Este medio entretiene, informa y, muchas veces, 
también educa a los ciudadanos. 

Fue en 1926 que el ingeniero escocés John 
Logie Baird realizó la primera demostración pública 
de una imagen en movimiento utilizando un sistema 
de televisión, un momento histórico que marcó el 
inicio de esta revolución en las comunicaciones.

Para su difusión, la televisión utiliza un 
sistema que genera, procesa, almacena y transmite 
imágenes y sonidos a distancia, a través de ondas 
electromagnéticas. Estas ondas son la combinación 
de campos eléctricos y magnéticos que forman 
lo que llamamos radiación electromagnética. Lo 
interesante es que estas ondas pueden viajar a 
largas distancias, incluso en el vacío, lo que permite 
el uso de satélites para las transmisiones. 

La radiación electromagnética se presenta 
en diferentes formas, como ondas de radio, 
microondas, infrarrojas, luz visible, radiación 
ultravioleta (UV), rayos X y rayos gamma. Todas 
estas ondas se encuentran dentro del espectro 
radioeléctrico, que es el rango de frecuencias que 
se utilizan para transmitir las señales de televisión. 

Capítulo 1

 el espectro radioeléctrico 
es el espacio de nuestra 
atmósfera por donde viajan 
las ondas que permiten 
también los demás servicios de 
telecomunicaciones (internet, 
telefonía fija y celular), además 
de la transmisión de radio?

¿SABÍAS QUE...

El espectro 

radioeléctrico es un 

recurso natural y de 

dominio público. En el Perú 

es administrado por el 

Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC).

ondas de radio microondas infrarrojo ultravioleta rayos X rayos gamma

Fig. 3. Espectro 
de radiación 
electromagnética. 
Fuente: 
Zaporizhzhia 
vector/ 
Shutterstock.com.

Caja “¿Sabías 
que…?”, 

con datos 
curiosos que 

complementan 
y amplían la 

información de 
los textos

La “Caja de actividades”, que 
contiene propuestas con un 
sello que indica el nivel de 
desarrollo requerido: 

-	 Nivel	1: Actividades 
inmediatas, que se pueden 
realizar sin preparación previa.

-	 Nivel	2:	Actividades que 
requieren materiales de fácil 
acceso y un tiempo medio para 
su desarrollo.

-	 Nivel	3: Actividades que 
demandan investigación, uso 
de materiales educativos y 
mayor tiempo de trabajo.

Capítulo 1
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Espacio que 
indica que la 
información 
se relaciona 

con la 
de otros 

fascículos
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Fig. 4. Vestuarios de flores exóticas 
de la Amazonía (2019). Ballet 
Municipal de Lima y Pepe Corzo 
en los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos de Lima. Fotografía: 
Luis Miranda. Fuente: Pepe Corzo.

 � Artes gráficas
Incluyen disciplinas como el diseño gráfico, el diseño industrial y el diseño de vestuario (figs. 4 y 
5). Estas artes se centran en la creación visual con un enfoque funcional y estético, que abarca 
desde la comunicación gráfica hasta la creación de productos de uso cotidiano.

Fig. 5. Boceto de vestuario 
elaborado por Pepe Corzo para 
la ceremonia de inauguración 
de los Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos Lima 
2019. Fuente: Pepe Corzo.
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Fig. 2. Musas griegas.

Euterpe 

Capítulo 1

Las diversas culturas del mundo ofrecen sus propias definiciones de música. Algunas 

de ellas la entienden como parte de una expresión colectiva y artística, más allá de una 

manifestación exclusivamente sonora. En la lengua quechua, por ejemplo, existe la palabra 

taki, que significa ‘canto’, pero no hay una palabra de equivalencia exacta con música. 

Según la musicóloga Chalena 

Vásquez4, cada una de las culturas 

del planeta ordena los sonidos y crea 

códigos propios que se constituyen en 

lenguajes de expresión y comunicación 

humana. Estos lenguajes musicales 

transcurren de manera paralela a los 

lenguajes verbales o idiomas.

Para conocer más sobre los takis, revisa 

el capítulo 1 del fascículo Aprendemos a 

través del lenguaje de la danza.

4 Rosa Elena [Chalena] Vásquez Rodríguez (Sullana, 1950 - Lima, 2016) fue una musicóloga, investigadora y compositora 

peruana que creó y defendió el concepto del “derecho a la cultura propia”.

 antes la música no 

estaba separada de la danza? 

En el Perú, los takis integraban 

danzas, canciones, el uso de 

máscaras y la representación 

de personajes y textos para 

contar mitos, historias 

y celebrar los diversos 

acontecimientos de la 

vida social y cultural.

¿SABÍAS QUE...

Antiguamente, los 

takis eran la forma 

de transmitir y preservar 

la cultura, dado que no había 

escritura alfabética. LAS FIESTAS 

PATRONALES ACTUALES

LES DAN CONTINUIDAD.

Figuras: 
fotos, 

pinturas, 
dibujos, 

afiches, entre 
otros

Número de figura 
y datación con la 
descripción de las 
imágenes 

Ubicador de 
capítulo

Capítulo 1

Denominación 
del fascículo
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 � Líneas de tiempo
Se encuentran al final del primer capítulo y están diseñadas de manera similar en todos 
fascículos, aunque se  diferencian por los eventos específicos de cada lenguaje artístico. 
Por cuestiones de espacio, solo se incluyen en paralelo algunos eventos significativos 
que ocurrieron en distintas épocas a nivel mundial y en el Perú. A continuación, 
presentamos un ejemplo de línea de tiempo y los elementos que la componen:

Aprendemos a través del lenguaje del teatro - Fascículo 4
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PERÚ

AMÉRICA

OCEANÍA

EUROPA

ÁFRICA

ASIA

La plaza circular hundida de 
Caral, en la costa central, era 
el templo del anfiteatro 
destinado a eventos sociales 
y religiosos.

La cerámica 
mochica, en la 
costa norte, 
representa 
escenas rituales.

LÍNEA DE
T I E M P O

Esta cronología presenta 
algunos de los hitos de la 
historia del teatro en el 
Perú y en el mundo. Te 
invitamos a 
complementarla a partir 
de la investigación de 
eventos relacionados que 
puedas identificar, tanto a 
nivel local y regional, 
como nacional e 
internacional. 

����������
����

������������
������������

���

Según David Rengifo, la primera 
representación teatral se dio en la 
Plaza de San Pedro (actual jirón 
Ucayali con jirón Azángaro), en Lima, 
en un contexto de fervor católico y de 
evangelización.

Se escribe Ollantay, 
drama quechua de 
autor anónimo. Se 
publicó por primera 
vez en 1857.

1568

+ 26 000 a. C.

REPÚBLICA CHECA
La marioneta de Brno, 
elaborada de marfil de 
mamut, es la más antigua 
en la historia de la 
humanidad.

EGIPTO 
La Estela de 
Ikhernofret, 
elaborada de piedra 
caliza, registra cómo 
se llevaron a cabo 
las fiestas y 
procesiones del dios 
Osiris en Abidos.

GRECIA 
Época de los dramaturgos 
clásicos: Esquilo, Sófocles 
y Eurípides, Se construye 
el Teatro de Dionisio. 
Aristóteles escribe su 
Poética.

INDIA
Compilación 
completa del Natya 
Shastra, primer 
manual de teatro.

ESPAÑA 
Tiene lugar el Siglo de 
Oro español. Destacan: 
Calderón de la Barca, Lope 
de Vega, Tirso de Molina.

REINO UNIDO
A finales del siglo XVI y principios 
del XVII, florece el teatro 
isabelino. Destacan: William 
Shakespeare, Ben Jonson.

ITALIA
Siglos XVI y XVII: surge la
Commedia dell’Arte (Scala).

c. 1665

FRANCIA
Se estrena Don Juan, la 
tragicomedia de cinco 
actos de Molière.

El dramaturgo 
cusqueño Juan 
Espinosa Medrano 
escribe El hijo pródigo, 
auto sacramental en 
quechua que 
incorporó canciones, 
bailes, nombres de 
platos y comidas para 
acercar a la población 
a la fe católica.

c. 1658

1492-1800

c. 1860 a. C.

500 a. C.-500 d. C.

1100-1200600-200 a. C.

2600-2300 a. C. 1-800 d. C. c. 1770

Se erige en Lima el 
primer corral de 
comedias, amplio 
patio entre casas 
donde se 
representaban 
obras de teatro, 
farsas y loas. Luego, 
se convirtió en el 
coliseo de 
comedias o teatro.

1615

El Inca Garcilaso de la Vega 
menciona en sus 
Comentarios reales: 
“Los amautas componían 
comedias y  tragedias”.

1609

ESPAÑA
El Auto de los Reyes Magos fue la 
primera obra teatral castellana y 
española hecha en el transcurso de 
la Edad Media, tiempo en que se 
desarrolló el teatro profano y el 
drama litúrgico.

c. 1600

JAPÓN
El Kabuki, una forma de 
teatro tradicional japonés, 
surge en la época del Edo. 
Trata temas históricos 
y morales. Se caracteriza 
por su música, 
indumentaria y accesorios 
escénicos.
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Capítulo 1

Texto 
introductorio Barra de tiempo 

del Perú con años, 
siglos o época

Lugar y descripción 
breve del evento en 
el Perú

Ilustración 
del evento, 

lugar, artista, 
manifestación 

artístico-cultural 
u otro

País, evento 
y descripción 
del evento

Barras de tiempo de 
los cinco continentes 
con años, siglos o 
épocas
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9000 a. C.

100 a. C.

2700 a. C.

1270 1566
1723 1787 1808

1722-1744

2500 a. C. 1200 a. C. -
400 a. C. 

200 a. C -
200 d. C.

1250 a. C -
1 d. C.

1 - 800 d. C.
1782-1785

40 000 a. C.

CHINA
Se crea la campana de 
bronce en la dinastía Zhou.

ESPAÑA
Se componen las Cantigas 

a Santa María, bajo el 

patrocinio de Alfonso X, el 

Sabio, una colección de 

427 canciones religiosas 
medievales.

En Caral, en la costa norte, 

se producen flautas con 

huesos de pelícano y 

cóndor, con diseños de 

animales y humanos.

Se produce la waylla 
kepa, similar a un 

pututo, en la cultura 

chavín, costa norte y 

central.

La cultura paracas, 

en Ica, produce 

antaras de 
cerámica.

La cultura vicús, en Piura, 

produce silbadores de 
cerámica.

En la cultura 

mochica, en la 

costa norte, 

producen

trompetas de 
cerámica.

En la cultura 

chancay, en Lima, 

se crean antaras 
de cañón con 
resonadores a la 
octava.

Se publica Hanaq Pacha, 
primera obra polifónica en 

quechua, compuesta por el 

franciscano Juan Pérez de 

Bocanegra.

El Códice 
Mar�nez-Compañón en 

su obra gráfica Códice de 

Trujillo incluye imágenes 

de músicos y partituras.

N
ac

im
ie

nt
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C
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ALEMANIA 

Se crean las 
primeras flautas de 
huesos de mamut y 
aves en las cuevas 

de Geissenklösterle.

EGIPTO
Datan de esta época 

restos e iconogra�a 
de arpas, sistros
y laúdes.

CHINA
Se usan flautas de 
hueso en el 

asentamiento Jiahu. GRECIA
Se escribe el Epitafio de 

Seikilos, la par�tura más 
an�gua de una pieza 

musical completa.

ITALIA
Antonio 

Vivaldi
compone Las

cuatro 
estaciones, 

primera obra 

de música 
programá�ca.

ITALIA
Maddalena 

Casulana, 
compositora,

cantante y laudista, 

publica sus 

primeros

madrigales 

utilizando su 

nombre.

ALEMANIA

Ludwig van

Beethoven
compone la

Quinta sinfonía, 

que revoluciona 

la música 
sinfónica.

AUSTRIA
Wolfgang

Amadeus 

Mozart
compone 

Pequeña
serenata 
nocturna.

ALEMANIA

Johann Sebastian

Bach publica El 

clave bien 
temperado, dos 

libros que explican 

y demuestran las 

posibilidades 

técnicas y 

expresivas de un 

nuevo sistema de 

afinación del 

teclado.

Se producen 

flautas de 
hueso en 

Kotosh, 

Huánuco.

LÍNEA DE

T I E M P O

Esta breve cronología da 

cuenta de algunos de los 

hitos de la larga historia 

de la música en el Perú y 

en el mundo. Te invitamos 

a complementarla a partir 

de la investigación de 

eventos relacionados que 

puedas identificar, tanto a 

nivel local y regional, 

como nacional e 

internacional. 

0
100 -

700 d. C.

3750 a. C.

1631

500-400 a. C.

1200 d. C.

En Chilca, se 

crean quenas 
de madera.

La cultura nasca, 

en Ica, crea  

tambores de 
cerámica.

Capítulo 1

Aprendemos a través del lenguaje de la música - Fascículo 2

1199

La compositora

Chabuca
Granda canta

por primera vez

La flor de la 
canela.

Se forma la banda Los 
Saicos, agrupación
musical de rock y punk 

que 45 años después 

reedita su disco y realiza 

giras a nivel internacional.

EE. UU.
Rock ‘n’ roll: Elvis Presley
inicia su carrera musical

con 19 años.

1969

19741955

EE. UU.
Rock ‘n’ roll: Chuck 
Berry compone 

Maybellene, una de las 

primeras canciones 

de rock de la historia 

y parte de sus 

grandes éxitos de la 

época.

EE. UU.
Jazz:
Louis Armstrong
recibe un premio 

Grammy a la mejor 

interpretación vocal 

masculina por Hello, 

Dolly!. En 1972, le 

otorgan un Grammy 

póstumo a su 

trayectoria.

AUSTRIA
Johann Strauss II dirige una versión de su 

vals El Danubio azul (1867), en un 

concierto de escala monumental (orquesta 

de 2000 músicos y coro de 20 000 voces) 

en un evento llamado Monster Concert, 

en Boston, EE. UU.

1821

POLONIA
Frédéric Chopin
compone la 

Marcha fúnebre.

RUSIA
Piotr Ilich Tchaikovsky
compone El lago de los cisnes.

EE. UU.
Blues: Robert Johnson 
graba sus únicas 29 

canciones, en tan solo dos 

sesiones. Se convirtieron 

en un legado de 

creatividad y un aporte de 

incuestionable valor para 

la música.

REINO
UNIDO
The Beatles
lanza su
primer sencillo,

Love me do.

EE. UU.
R&B y góspel:

Aretha 
Franklin
graba Respect, 

la canción 

número 1 en 

la lista 
Billboard. 

EE. UU.
Se organiza el 

primer festival 

multitudinario 

de rock 
Woodstock, 

con la 
asistencia de 

más de
400 000
personas.

VANUATU
Surge la música 
acuáca en Vanuatu, a 

partir de la codificación 

y denominación de 

diversos sonidos, ritmos 

y acordes que las 

mujeres realizaban 

dando palmadas en la 

superficie del agua.

REINO UNIDO

Se lleva a cabo, 

en beneficio de 

Etiopía y Somalia, 

el festival musical 

Life Aid, en el 

que destaca la 

agrupación 

Queen. COREA 
DEL SUR
Surge el 

k-pop.

Rosa Merino 
interpreta por 
primera vez el 
Himno Nacional 
del Perú, 

compuesto por José 

Bernardo Alcedo 

con letra de José de 

la Torre Ugarte.

Abelardo Gamarra, el 
Tunante, escribe la 

letra de la marinera La 
concheperla, tiempo 

antes de proponer el 

cambio de nombre de 

chilena por marinera.

Se funda en Lima la 

Academia Nacional

de Música, luego

Conservatorio

Nacional de Música y 

actual Universidad
Nacional de Música.

Se escucha la

zarzuela El cóndor 
pasa, compuesta 

por Daniel Alomía 
Robles.

Victoria y Nicomedes 
Santa Cruz fundan el 

grupo de música y 
danzas afroperuanas 
Cumanana, donde 

participarían también 

los hermanos Porfirio

y Abelardo Vásquez.

Juaneco y su 
Combo, grupo de 

cumbia peruana, 

original de 

Pucallpa, graba su 

primer disco.

Los Shapis, de 

Chupaca, Junín, 

graban su primer 

LP Los auténticos, 

y popularizan la 

música chicha y 

cumbia andina.

Susana Baca
obtiene su tercer

Grammy en la

categoría mejor

álbum folclórico

por A capella.

Yma Sumaq, Zoila

Chávarri Castillo,

conquista al 

mundo con su 

registro de

hasta cinco 

octavas. Llevó su 

voz por todo el 

mundo tras

firmar con Capitol

Records. Es la 

única peruana que 

cuenta con una 

estrella en el 

paseo de la fama.

Se estrena en

el Callao el vals

El plebeyo
de Felipe
Pinglo Alva.

Se estrena la 

ópera 
Ollanta, 

compuesta 

por José 
María Valle 
Riestra.

1837 1872 1875

1892 1900 1908 1913 1931

1936

1949 1950

1954

1963

1958 1964 1968 1981 2020

1965 1967

1985

1992
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 � Las artes son para todos. ¡Las 
artes son para ti!
La sección final de cada fascículo ofrece 
un resumen de los temas abordados en los 
capítulos previos e invita a los estudiantes a 
seguir investigando.

A lo largo de este recorrido, hemos explorado las variadas expresiones 

de las artes visuales, provenientes de diferentes lugares y épocas. 

Estas manifestaciones nos recuerdan la riqueza y diversidad artística 

y cultural tanto del Perú como del mundo. Como has podido observar, 

las artes visuales forman parte de nuestra vida cotidiana y reflejan 

nuestras formas de pensar, sentir y compartir creencias y reflexiones. 

A través de ellas, comprendemos quiénes somos como sociedad y cómo 

esta, a su vez, nos influye.
En este proceso, hemos analizado las características formales de 

distintas manifestaciones artístico-culturales, y en el camino hemos 

descubierto que cada una lleva consigo significados profundos. 

Entender sus mensajes e intenciones nos invita a mirar la realidad con 

una perspectiva más atenta y reflexiva. Además, nos motiva a buscar 

formas de transformación que contribuyan a construir una sociedad 

en la que juntos podamos vivir mejor.El lenguaje visual es más que una herramienta de comunicación: 
es un medio para construir conocimiento y cultura. 

Nos permite reconocernos desde otras formas 
de expresión, ya que va más allá de las palabras 
para conectarnos con emociones, ideas y valores 
universales.

Las artes son para todos.¡Las artes son para ti!

Atrévete a explorar y aampliar tus espacios de inspiración para imaginar y llevar 
a la práctica tus ideas: observa, produce y, sobre todo, disfruta de apreciar, crear y compartir todo lo que sabes, empleando el lenguaje artístico.
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Abstractas: Obras de arte que no representan 

formas reconocibles de la realidad, sino que 

utilizan colores, formas y líneas para expresar 

ideas, emociones o conceptos. Este enfoque 

busca transmitir un significado más allá de lo 

figurativo.

Aglutinantes: Sustancias que unen partículas 

sólidas entre sí o a una superficie, hasta formar 

una masa cohesiva. En pintura, los aglutinantes 

(como aceites, goma arábiga o resinas) permiten 

que el pigmento se adhiera a la superficie y 

proporcionan características específicas como 

brillo, resistencia o flexibilidad.

Apropiación: Tomar elementos de un contexto 

(imágenes, formas, estilos, materiales, técnicas, 

entre otros, vinculados a la historia del arte o la 

cultura popular) para crear nuevas producciones 

que se basan en la fusión, remezcla o remix.

Arte gótico: Estilo artístico predominante en 

Europa entre los siglos XII y XVI, conocido por 

su arquitectura de catedrales con arcos en 

forma de punta, vitrales elaborados y esculturas 

expresivas, así como por su pintura religiosa, 

que enfatizaba el realismo y la espiritualidad.

Arte óptico: Conocido también como Op art, un 

movimiento artístico que utiliza efectos visuales 

basados en ilusiones ópticas para crear una 

experiencia dinámica y participativa. Estas obras, 

generalmente abstractas, generan sensación de 

movimiento, vibración, profundidad o distorsión 

en el espectador. Dichos efectos se logran 

mediante el uso de líneas, formas geométricas, 

patrones repetitivos, contrastes de color y 

juegos de luz.

Glosario
¡Descubramos nuevas palabras!

Códigos culturales: Modos de hacer y pensar 

ejecutados por un pueblo o grupo de personas 

de manera específica (por ejemplo, el ritual de 

saludarse con la mano o un beso) y que tienen un 

significado común y distintivo para ese pueblo o 

grupo.

Contenido cultural: Se refiere al sentido 

simbólico, la dimensión artística y los valores 

culturales que emanan de las identidades 

culturales o las expresan.

Composición: Estructura que combina los 

elementos de los lenguajes artísticos con un 

sentido, concepto o lógica.

Cosmovisión: Conjunto de creencias, valores, 

opiniones y formas de proceder interiorizadas 

por los miembros de un grupo de personas.

Creatividad: Capacidad de imaginar, inventar 

formas de expresión, resolución de problemas 

y transformación de la realidad. Podemos 

relacionar la creatividad con lo novedoso, lo que 

es original, lo que replantea un problema desde 

una nueva visión o lo resuelve.

Datación por uranio: Uno de los métodos más 

útiles para estimar la edad absoluta (numérica) 

de rocas u otros materiales geológicos y que 

emplea el elemento radioactivo uranio-238.

Diversidad cultural: Multiplicidad de formas 

a través de las que se expresan las culturas de 

los grupos y sociedades y que se manifiesta a 

través de distintos modos de creación artística, 

producción, difusión, distribución y disfrute de 

las expresiones culturales.

 � Glosario 
El glosario ofrece definiciones de las 
palabras destacadas en negrita a lo 
largo del fascículo y permite ampliar el 
vocabulario de los estudiantes. 

Personaje que cierra el 
fascículo motivando a 

los estudiantes a seguir 
aprendiendo

Recopilación de términos y 
sus definiciones para ampliar 

y clarificar la información 
presentada en el material 

educativo

Resumen del 
contenido del fascículo

Capítulo 1
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 � Referencias bibliográficas 
Por último, las referencias bibliográficas permiten profundizar en los contenidos 
tratados.
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1.2. ¿Cómo están organizados los fascículos?
Los cinco fascículos se estructuran de manera similar, aunque con distinciones en el 
contenido según cada lenguaje artístico. A continuación, un breve resumen de cada sección:

Presentación
Se presenta el fascículo de un determinado lenguaje artístico como parte de la colección Arte 
para Aprender y se destaca su propósito de contribuir al desarrollo de las competencias de 
los estudiantes. En esta sección se detalla la estructura del fascículo, que incluye capítulos 
organizados para facilitar la comprensión y el aprendizaje, así como actividades prácticas y 
recursos complementarios que enriquecen la experiencia educativa. 

¿Cómo usar este fascículo?
En esta sección se presentan los personajes que acompañan a los estudiantes durante su 
recorrido por el fascículo. A través de recomendaciones, estos personajes ofrecen consejos 
prácticos para aprovechar al máximo el contenido y las actividades propuestas, mediante 
una interacción dinámica y significativa con el material. 

Capítulo 1. El lenguaje artístico en contexto
Este capítulo introduce a los estudiantes en el lenguaje artístico abordado en el fascículo y 
los conceptos clave asociados a su práctica. Además, incluye una línea de tiempo que ilustra 
la evolución histórica del lenguaje artístico y que destaca los eventos relevantes tanto en el 
Perú (parte superior) como en el ámbito global (parte inferior). Esto permite a los estudiantes 
conectar el arte con su contexto histórico y cultural.

Capítulo 2. El lenguaje artístico como medio de comunicación
Este capítulo analiza cómo el lenguaje artístico permite transmitir ideas, emociones y valores 
culturales. A través de ejemplos y reflexiones, los estudiantes descubrirán el papel del arte 
como medio para la expresión y como puente entre distintas culturas. Este enfoque promueve 
una comprensión más profunda de la diversidad cultural y del arte como una herramienta de 
comunicación universal.
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Capítulo 3. Aprendizajes para la apreciación y la creación 
artística
En este capítulo se desarrollan aprendizajes alineados con los estándares de aprendizaje 
de los niveles 6 y 7 de las competencias “Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico-culturales” y “Crea proyectos desde los lenguajes artísticos”. Se abordan 
los elementos del lenguaje artístico, las técnicas, los materiales y las herramientas, 
complementados con ejemplos de manifestaciones artístico-culturales del Perú y del 
mundo. Así, se fomenta un aprendizaje práctico y contextualizado.

Resumen del fascículo
En la sección final se resumen los temas abordados en los capítulos previos y alienta a los 
estudiantes a continuar investigando y explorando sus intereses artísticos. Asimismo, se los 
invita  a reflexionar sobre cómo los aprendizajes logrados pueden aplicarse en la apreciación 
artística y en la creación de proyectos personales y comunitarios. 

Glosario 
El glosario reúne definiciones claras de los términos clave destacados a lo largo del fascículo. 
Este recurso facilita la comprensión de conceptos complejos a la vez que enriquece el 
vocabulario de los estudiantes, lo que refuerza su aprendizaje autónomo y significativo.

Referencias bibliográficas
Las referencias bibliográficas son un recurso valioso para que los estudiantes amplíen su 
investigación y profundicen en los temas de su interés. Además, proporcionan una base 
confiable y académica que respalda los contenidos abordados, lo que favorece el desarrollo 
de habilidades de indagación y análisis crítico.
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1.3. ¿Cómo propiciar el desarrollo de competencias 
de apreciación y creación artística al usar la 
colección Arte para Aprender?
Los estudiantes podrán utilizar el material educativo durante toda la Educación Secundaria, 
ya que contiene información relevante para apreciar manifestaciones artístico-culturales 
y desarrollar sus propios proyectos artísticos. Por ello, es fundamental que los docentes a 
cargo del desarrollo de las competencias en el área de Arte y Cultura se familiaricen con los 
contenidos de los fascículos. 

Se recomienda que los docentes revisen el material de forma continua e investiguen en 
los referentes artísticos y culturales incluidos en cada documento. Esto les permitirá 
profundizar en cada lenguaje artístico, planificar y mediar eficazmente los aprendizajes 
de sus estudiantes. Al fomentar el uso de los fascículos, los estudiantes podrán ampliar sus 
conocimientos y avanzar en sus procesos para apreciar y crear artísticamente de manera 
autónoma, sobre todo si se les brinda el acompañamiento educativo necesario, adecuado a 
sus características y necesidades de aprendizaje.

a. La presencia del enfoque multicultural e 
interdisciplinario

El enfoque multicultural e interdisciplinario constituye el marco teórico y metodológico 
que guía el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área curricular de Arte y Cultura. 
Este enfoque tiene como objetivo principal fomentar el desarrollo de las competencias de 
apreciación y creación artística de los estudiantes.

En el ámbito multicultural, se parte del contexto cultural en el que los estudiantes aprenden 
y se promueve el conocimiento y valoración de su propia cultura, al tiempo que se busca 
que aprecien y respeten otras manifestaciones culturales. En línea con este enfoque, cada 
fascículo de la colección Arte para Aprender incluye referencias a manifestaciones artístico-
culturales de diversas regiones del Perú y del mundo. Esto permite que los estudiantes se 
sensibilicen con su entorno, en perspectiva con un contexto global, de tal forma que se 
propicien diálogos interculturales constructivos y un compromiso con la preservación del 
patrimonio cultural, tanto material como inmaterial.

En cuanto al carácter interdisciplinar, el enfoque resalta las relaciones entre los lenguajes 
artísticos y su conexión con otras disciplinas del conocimiento y saberes. Por ello, los 
contenidos de los fascículos permiten abordar el aprendizaje de manera unitaria, integrada 
y complementaria, ya que se adaptan a los objetivos educativos y aprendizajes esperados 
en cada caso. Este enfoque integral facilita una comprensión más amplia y conectada de las 
artes en sus múltiples dimensiones.
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2.1. Ejemplos de planificación curricular que 
visibilizan el uso de los fascículos
En este capítulo se presentan ejemplos de planificación curricular. Todos cuentan con 
una situación significativa, un propósito de aprendizaje, criterios de evaluación, rúbricas 
y actividades. Estos ejemplos muestran distintas maneras de mediar el desarrollo de 
competencias “Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales” y “Crea 
proyectos desde los lenguajes artísticos”, al utilizar la colección Arte para Aprender.

Consideren revisar previamente los fascículos de manera colegiada, a fin de compartir 
experiencias y conocimientos pedagógicos entre docentes formados en diversos lenguajes 
artísticos. Esto les permitirá enriquecer su práctica educativa.

Los ejemplos de planificación deben ser tomados como ideas inspiradoras para elaborar 
sus propias unidades y proyectos de aprendizaje, entre otros. En la planificación efectiva 
que ustedes realicen consideren siempre las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes 
(identificadas en la evaluación diagnóstica), sus intereses y fortalezas, así como sus contextos, 
en atención a la diversidad de estudiantes. Además, es recomendable que empleen también 
otros materiales educativos como los que se encuentran en la biblioteca escolar y que 
utilicen diversos espacios educativos de la escuela, así como espacios artísticos y culturales 
de la comunidad donde los estudiantes puedan seguir aprendiendo.

2. C
ap

ít
u

lo ¿Cómo usar la colección 
Arte para aprender?

En el segundo capítulo encontrarán 

ejemplos de planificación, en los que se 

utilizan los fascículos de la colección 

Arte para Aprender como materiales 

educativos.

Los ejemplos nos ofrecen

ideas de cómo planificar

lo que aprenderán

los estudiantes.
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Ejemplo 1

Información general
Título: La historia sonora de mi comunidad
Ciclo: VI ciclo 
Duración: 6 semanas

Situación significativa
Me llamo Juan; les cuento que, en la escuela en la que estudio, a menudo se escuchaba el canto de las 
aves, sobre todo porque alrededor había bastante vegetación. Sin embargo, mientras se pavimentaban 
las calles aledañas, el sonido que emitían las maquinarias era tan fuerte que hacía que nos distraigamos 
con facilidad y que tengamos que hablar en voz alta para escucharnos entre compañeros. El sonido 
se prolongó todavía unas semanas más, y al final el acceso a la I. E. mejoró mucho. Sin embargo, nos 
percatamos de que la cantidad de árboles disminuyó y, con ello, el canto de las aves también.

Todo esto me hizo pensar sobre los sonidos que se escuchan en mi comunidad. Por ello, me pregunto 
lo siguiente: ¿cómo están cambiando los sonidos de nuestra comunidad; cómo nos afectan y qué 
haremos para concientizar a nuestra comunidad sobre la contaminación sonora?

Propósito de aprendizaje
Reflexionar y generar conciencia en la comunidad sobre cómo los sonidos han cambiado con el 
tiempo y sobre cómo contaminan el entorno sonoro.

Producción
 � Un texto que describa cómo son los sonidos de la comunidad, los que permanecen, los que se 

han transformado con el paso del tiempo y el desarrollo tecnológico; y los impactos positivos y 
negativos que causan en quienes los perciben.

 � Un proyecto artístico sonoro para generar reflexión en la comunidad sobre cómo los sonidos 
han cambiado en el tiempo y sobre cómo contaminan el entorno sonoro.
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Organización del tiempo en semanas

Semanas Competencias Título de la sesión

1
 � Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-culturales.
Cosecha sonora-caminata silenciosa

2
 � Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales.

 �  Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
Había una vez… sonidos de ayer y hoy

3
 � Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales.
Escribimos un texto onomatopéyico

4 y 5  � Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Experiencias de creación sonora

6
 � Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Ensayamos, presentamos y evaluamos 

nuestro proyecto

Criterios de evaluación

Competencias Criterios de evaluación

Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico-
culturales.

 � Describo por lo menos cinco sonidos de mi comunidad. Asocio los sonidos con mis 
emociones, y soy consciente de que las personas reaccionan y los interpretan de distinta 
manera cuando los escuchan.

 � Investigo sobre los sonidos de mi comunidad al realizar tres entrevistas y registrarlas, 
para conseguir información sobre cómo se transformaron, según el avance del tiempo y el 
uso de la tecnología (sonidos que se extinguieron, permanecen y evolucionaron).

 � Integro información recogida para reflexionar sobre cómo los sonidos de la actualidad 
afectan de alguna manera a las personas de mi comunidad.

Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos.

 � Experimentamos con los sonidos utilizando objetos, musicogramas y señas de dirección 
musical. Ensayamos maneras de crear sonidos experimentando con nuestras voces, 
cuerpos y objetos para obtener diversos efectos, con fines comunicativos.

 �  Generamos ideas para nuestro proyecto, a partir de nuestros registros y la experimentación 
con los sonidos. Planificamos, diseñamos con un musicograma, grabamos y editamos 
nuestro proyecto artístico sonoro para explorar el potencial de nuestras ideas e 
incorporamos en él la grabación de sonidos propios de nuestra comunidad.

 �  Registramos las etapas del proceso de creación para reflexionar sobre la efectividad del 
proyecto artístico. Compartimos nuestro proyecto para generar reflexión en la comunidad 
sobre cómo los sonidos han cambiado con el tiempo y sobre cómo contaminan el entorno 
sonoro de nuestra comunidad.
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Instrumentos de evaluación
Rúbrica de evaluación	
Competencia: Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.

En inicio En proceso Logro esperado Logro destacado

Describo por lo menos 
dos sonidos de mi 
comunidad. Asocio 
los sonidos con mis 
emociones, y soy 
consciente de que las 
personas reaccionan de 
alguna manera cuando 
las escuchan.

Describo por lo menos 
tres sonidos de mi 
comunidad. Asocio los 
sonidos con las emociones 
que me generan, y soy 
consciente de que las 
personas reaccionan o los 
interpretan de distinta 
manera cuando los 
escuchan.

Describo por lo menos cinco 
sonidos de mi comunidad. 
Asocio los sonidos con mis 
emociones, y soy consciente 
de que las personas 
reaccionan y los interpretan 
de distinta manera cuando 
los escuchan.

Describo más de cinco 
sonidos de mi comunidad. 
Asocio los sonidos con 
mis emociones, y soy 
consciente de que las 
personas reaccionan 
y los interpretan de 
distinta manera cuando 
los escuchan, según su 
cultura.

Entrevisto a una 
persona para recoger 
información sobre 
algunos sonidos de 
mi comunidad que 
se extinguieron, 
permanecen o 
evolucionaron.

Investigo sobre los 
sonidos de mi comunidad 
realizando dos entrevistas 
para conseguir 
información sobre 
cómo se transformaron, 
según el avance del 
tiempo o el uso de la 
tecnología (sonidos que se 
extinguieron, permanecen 
o evolucionaron).

Investigo sobre los sonidos 
de mi comunidad al 
realizar tres entrevistas y 
registrarlas para conseguir 
información sobre 
cómo se transformaron, 
según el avance del 
tiempo y el uso de la 
tecnología (sonidos que se 
extinguieron, permanecen y 
evolucionaron).

Investigo sobre los 
sonidos de mi comunidad 
realizando más de 
tres entrevistas y 
registrándolas para 
conseguir información y 
fundamentar sobre los 
motivos por los que se 
transformaron, según el 
avance del tiempo, los 
cambios tecnológicos y 
culturales.

Utilizo la información 
recogida, según cómo 
creo que los sonidos 
podrían afectar de 
alguna manera a 
las personas de mi 
comunidad.

Integro la información 
recogida para ordenarla 
de alguna manera, 
según cómo considero 
que los sonidos de la 
actualidad podrían afectar 
a las personas de mi 
comunidad.

Integro la información 
recogida para reflexionar 
sobre cómo los sonidos de la 
actualidad afectan de alguna 
manera a las personas de mi 
comunidad.

Integro la información 
recogida para generar 
hipótesis sobre cuáles 
serían las soluciones 
para que los sonidos de 
la actualidad dejen de 
afectar a las personas de 
mi comunidad.
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Rúbrica de evaluación  
Competencia:	Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

En inicio En proceso Logro esperado Logro destacado

Intentamos experimentar 
con los sonidos 
utilizando objetos, 
musicogramas o señas 
de dirección musical. 
Recreamos sonidos con 
nuestras voces o cuerpos 
u objetos para obtener 
algunos efectos con fines 
comunicativos.

Experimentamos de 
alguna manera con los 
sonidos utilizando objetos, 
musicogramas y señas 
de dirección musical. 
Ensayamos para crear 
sonidos experimentando 
con nuestras voces, cuerpos 
u objetos para obtener 
algunos efectos, con fines 
comunicativos.

Experimentamos con los 
sonidos utilizando objetos, 
musicogramas y señas de 
dirección musical. Ensayamos 
maneras de crear sonidos 
experimentando con nuestras 
voces, cuerpos y objetos para 
obtener diversos efectos, con 
fines comunicativos.

Experimentamos con 
los sonidos de diversas 
maneras utilizando objetos, 
musicogramas y señas 
de dirección musical. 
Ensayamos diferentes 
formas de crear sonidos 
experimentando con 
nuestras voces, cuerpos, 
objetos o instrumentos 
musicales para obtener 
efectos variados, con fines 
comunicativos.

Esbozamos una idea 
para nuestro proyecto, a 
partir de nuestro registro 
de sonidos. Hacemos 
un listado de acciones 
para elaborar nuestro 
proyecto artístico e 
incorporamos un sonido 
grabado de nuestra 
comunidad.

Esbozamos ideas para 
nuestro proyecto, a partir 
de nuestros registros o 
la experimentación con 
los sonidos. Planificamos, 
grabamos y editamos 
nuestro proyecto artístico 
sonoro para explorar el 
potencial de nuestras 
ideas e incorporamos en él 
algunos sonidos grabados 
de nuestra comunidad.

Generamos ideas para 
nuestro proyecto, a partir 
de nuestros registros y 
la experimentación con 
los sonidos. Planificamos, 
diseñamos con un 
musicograma, grabamos y 
editamos nuestro proyecto 
artístico sonoro para explorar 
el potencial de nuestras 
ideas e incorporamos en él la 
grabación de sonidos propios 
de nuestra comunidad.

Generamos ideas y 
propuestas participativas a 
partir de nuestros registros 
y la experimentación con 
los sonidos. Planificamos, 
diseñamos con un 
musicograma, grabamos 
y editamos nuestro 
proyecto artístico 
sonoro para explorar el 
potencial de nuestras 
ideas e incorporamos en 
él la grabación de diversos 
sonidos propios de nuestra 
comunidad.

Registramos de alguna 
manera nuestro proceso 
de creación para 
reflexionar sobre la 
elaboración del proyecto 
artístico.
Compartimos nuestro 
proyecto para obtener 
algún comentario sobre 
cómo los sonidos han 
cambiado con el tiempo 
o sobre la contaminación 
sonora.

Registramos algunas etapas 
del proceso de creación 
para reflexionar sobre la 
efectividad del proyecto 
artístico. Compartimos 
nuestro proyecto para 
generar alguna reflexión 
en la comunidad sobre 
cómo los sonidos han 
cambiado con el tiempo o 
sobre cómo contaminan el 
entorno sonoro de nuestra 
comunidad.

Registramos las etapas 
del proceso de creación 
para reflexionar sobre la 
efectividad del proyecto 
artístico. Compartimos 
nuestro proyecto para 
generar reflexión en la 
comunidad sobre cómo los 
sonidos han cambiado con 
el tiempo y sobre cómo 
contaminan el entorno sonoro 
de nuestra comunidad.

Registramos las etapas del 
proceso de creación para 
reflexionar a partir de un 
análisis sobre la efectividad 
de nuestro proyecto 
artístico. Compartimos 
nuestro proyecto para 
generar reflexión en 
nuestro público objetivo 
sobre cómo los sonidos han 
cambiado con el tiempo 
y cómo contaminan el 
entorno sonoro de nuestra 
comunidad. Explicamos las 
posibilidades de mejora 
para nuestras próximas 
creaciones.
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Semana 1 

Actividad: Cosecha sonora-caminata silenciosa
Al iniciar la sesión, la docente comparte con los estudiantes el propósito de aprendizaje, los 
criterios de evaluación, las producciones que realizarán y revisa con ellos las rúbricas de evaluación. 
Enseguida, los estudiantes junto a su docente realizan una caminata silenciosa por las calles aledañas 
a la I. E. para cosechar sonidos. Con ese fin, la docente les entrega la Ficha 1. Cosechamos sonidos 
y les explica que, cada 2 minutos aproximadamente, se detendrán a registrar de manera escrita 
los sonidos que perciban. Al volver a la escuela, los estudiantes se dirigen al Aula de Innovación 
Pedagógica (AIP), a fin de formar grupos de trabajo para sistematizar la información recogida y, con 
esta, responder las siguientes preguntas:

 � ¿Qué sonidos escucharon todos los integrantes del grupo y cuáles escuchó solo una persona?

 � ¿Qué sonidos sonaban fuerte y cuáles suave? ¿Qué sonidos eran agudos, y cuáles eran graves?

 � ¿De cuál de los sonidos no pudimos distinguir la fuente que lo producía?

 � ¿Cuáles creen que son los sonidos que sí percibimos conscientemente y cuáles son los que ya 
“no escuchamos” aunque estén sonando, porque ya nos hemos acostumbrado? ¿Por qué sucede 
eso?

 � De todos los sonidos, ¿cuál cambió su estado de ánimo?, ¿de qué manera?

Es posible que, a partir del diálogo grupal, algún estudiante recuerde algunos sonidos o sus 
características que no había incluido en su ficha 1. De ser el caso, podrán agregarlos para formar un 
panorama más completo de los sonidos escuchados.

Luego, cada grupo de trabajo utiliza papelotes y plumones para representar de manera gráfica (con 
un croquis, dibujos u otros) el recorrido realizado para cosechar sonidos. El gráfico debe incluir los 
sonidos cosechados, sus cualidades y las emociones que les generó (con palabras, dibujos u otros). A 
medida que culminan, cada equipo de trabajo presenta su gráfico y explica qué contiene.

A continuación, los grupos de trabajo reciben una computadora portátil, en la que encontrarán una 
carpeta con los siguientes archivos: Ficha 2. Reflexiones en torno al sonido; fascículo Aprendemos 
a través del lenguaje de la música; además, deben tener a la mano la Ficha 1. Cosechamos sonidos. 
Deben llenar la ficha 2 y, al culminar, un representante de cada equipo deberá enviarla por correo 
electrónico a la docente.

Para finalizar la sesión, la docente solicita que de manera individual los estudiantes respondan en su 
bitácora las siguientes preguntas:

 � ¿Qué aspectos sobre el sonido aprendí?

 � ¿Qué le puedo contar a un amigo o familiar sobre el sonido?
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El docente menciona que, para la siguiente sesión, cada estudiante debe entrevistar a tres personas 
adultas mayores utilizando la Ficha 3. Sonidos de ayer y hoy en nuestra comunidad (con el 
acompañamiento de un familiar). La entrevista puede ser grabada en audio o video y luego transcrita 
en texto para llevarla en la sesión 2.

Recursos y materiales: Ficha 1. Cosechamos sonidos y los permisos firmados por las 
familias para la salida de estudio (impresos); Ficha 2. Reflexiones en torno al sonido, 
Ficha 3. Sonidos de ayer y hoy en nuestra comunidad; fascículo Aprendemos a través del 
lenguaje de la música, plumones, colores, papel y otros.

Estrategias: Diálogo, preguntas, intercambio de experiencias, entrevista grabada en 
audio o video, toma de apuntes, transcripción de audio, representación gráfica.

Espacios educativos: Alrededor de la escuela, Aula de Innovación Pedagógica y en casa.

Anexos

Ficha 1. Cosecha de sonidos

 

Fecha y lugar 
¿Dónde	escuché		

el	sonido?

Fuente sonora 
¿Qué	es	lo	que	causa	el	
sonido?	(Incluir	si	son	

sonidos	de	la	naturaleza	o	
provocados	por	la	acción	

humana).

Características1 
(Cualidades	del	sonido,	
distancia,	calidad,	etc.).

Emociones 
¿Qué	emociones		

me	causa	el	sonido?

 

1 Características: Cualidades del sonido (intensidad: fuerte/suave; duración: largo/corto; altura: grave/agudo). Distancia: 
lejos/cerca. Calidad: nítido/ confuso. Otros: único, cíclico, irrepetible, etc.
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Ficha 2. Reflexiones en torno al sonido

Integrantes:

Contesten las preguntas utilizando los siguientes recursos:

a. Ficha 1. Cosecha de sonidos llenada.

b. Texto sobre el sonido del fascículo Aprendemos a través del lenguaje de la música, capítulo 2.

Preguntas

 � ¿Qué es el sonido para ustedes? ¿Y el silencio? 

 

 � ¿Qué paisajes sonoros conocen en su comunidad? Describan un ejemplo. 

 

 � ¿Hay contaminación sonora en tu comunidad?, ¿por qué lo dicen?

 

 � ¿Qué medidas creen que podríamos tomar en la escuela para reducir la contaminación sonora?
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Ficha 3. Sonidos de ayer y hoy en nuestra comunidad

 � Consejos para realizar una entrevista amable y respetuosa

Antes de la 
entrevista 

Menciono mi nombre, explico el motivo de la entrevista y agradezco la 
disposición del entrevistado. Pido permiso para grabar la entrevista: si 
el entrevistado da su consentimiento, la grabo en audio o video; de lo 
contrario, tomo apuntes.

Durante la 
entrevista

Compruebo que el celular o grabadora de sonido funciona. Con 
respeto, acerco el dispositivo lo más que se pueda al entrevistado para 
obtener un audio claro.

Al finalizar la 
entrevista Agradezco al entrevistado por aceptar la entrevista.

 � Entrevista a tres personas adultas mayores utilizando las preguntas que se plantean a 
continuación. Luego, transcribe sus respuestas:

Datos generales

- Fecha y lugar de la entrevista:

- Nombre del entrevistado:

- Año de nacimiento (opcional):

- Oficio u ocupación:

Preguntas: 

1. ¿Qué sonidos recuerda de su infancia o juventud que ya no escucha en la actualidad? ¿Qué 
sentía cuando los escuchaba?

2. ¿Qué sonidos que escuchaba antes a veces los escucha en la actualidad?

3. ¿Qué sonidos considera que cambiaron con el tiempo y el uso de la tecnología? 

4. ¿Qué sonidos considera que son propios de nuestra comunidad? ¿Aún se escuchan?

5. ¿Qué sonidos le hacen sentir bien y qué otros le disgustan?, ¿por qué?

6. ¿Qué historia me puede contar de su niñez o juventud que involucre algún sonido del 
contexto en el que vivió?
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Actividad: Había una vez… sonidos de ayer y hoy 

Los estudiantes organizados en pares inician un diálogo a partir de la siguiente pregunta: “¿Qué 
es lo que más les sorprendió de las entrevistas realizadas a las personas adultas mayores de su 
comunidad?”. Luego, la docente invita a tres estudiantes a que compartan sus respuestas con el 
resto de sus compañeros.

Enseguida, cada estudiante utiliza la transcripción de sus entrevistas para completar la tabla 1, a fin 
de organizar de manera resumida la información recogida, a excepción de la pregunta 6:

Tabla 1

Preguntas/
respuestas

Entrevistado 1. 
Respuestas

Entrevistado 2. 
Respuestas

Entrevistado 3. 
Respuestas

1

2

3

4

5

A continuación, los estudiantes de los grupos de trabajo de la semana anterior se reúnen para 
organizar la información recogida por cada uno; para ello, utilizan la siguiente tabla:

Tabla 2

Aspectos Sonidos

Sonidos extintos

Sonidos en vías de extinción

Sonidos que cambiaron con el tiempo y el uso de la 
tecnología

Sonidos propios de la comunidad

Sonidos provocados con tecnología

Sonidos y sus efectos en las personas

Semana 2 
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En cuanto los grupos completan la tabla, los estudiantes de manera individual deben registrar en su 
bitácora las respuestas consensuadas de su grupo de trabajo, a partir de las siguientes preguntas: 
¿qué es lo que las personas de su comunidad deberían conocer de la información que recogieron en 
la tabla 2?, ¿por qué?

Luego, los estudiantes en sus grupos de trabajo comparten entre ellos las historias que recogieron 
en las entrevistas, a partir de la pregunta 6 de la Ficha 3. Sonidos de ayer y hoy en nuestra 
comunidad. Entre todos, eligen una de ellas para recrearla improvisando solo con sonidos y mímica. 
Para ello, deben utilizar objetos a su alcance como anteojos, guantes, gorras, entre otros. Los grupos 
de trabajo presentan sus improvisaciones ante sus compañeros. Al término de cada presentación, 
cada grupo debe responder dos preguntas formuladas por sus compañeros, que hacen las veces de 
público, para absolver interrogantes sobre su presentación.

Para finalizar la sesión, los estudiantes, de manera individual, responden las siguientes preguntas 
en su bitácora: ¿qué sonidos que escucho a diario contaminan el ambiente, pero no lo había pensado 
antes? ¿Qué es lo más interesante que aprendí hoy, y por qué? Enseguida, la docente invita a dos 
estudiantes a compartir sus respuestas para generar un diálogo corto.

Recursos y materiales: Ficha 3. Sonidos de ayer y hoy en nuestra comunidad, bitácoras, 
transcripción de las entrevistas, tablas 1 y 2.

Estrategias: Diálogo, sistematización de información, improvisación solo con sonidos y 
mímica, y preguntas.

Espacio educativo: Aula.
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Actividad: Escribimos un texto onomatopéyico 
Los estudiantes reciben la siguiente consigna:

Estimado estudiante, elabora un texto dirigido a la persona que tú elijas. Cuéntale de manera 
descriptiva cómo son los sonidos que se escuchan en tu comunidad, qué emociones te generan y cómo 
las personas reaccionan de distinta manera cuando los escuchan. Debes partir de las entrevistas 
que realizaste para investigar sobre la transformación del mundo sonoro de tu comunidad, según el 
avance del tiempo y el uso de la tecnología (sonidos que se extinguieron, permanecen y evolucionaron). 
Finalmente, cuéntale tus reflexiones sobre cómo los sonidos podrían afectar la vida de las personas de 
tu comunidad.

Antes de empezar a escribir los textos, los estudiantes junto con su docente revisan la rúbrica de 
evaluación que corresponde a la competencia “Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-
culturales”. La docente absuelve las dudas de los estudiantes. 

En cuanto los estudiantes culminan el borrador de su texto, se lo muestran a otro estudiante para 
recibir sugerencias de mejora. Realizan los ajustes necesarios para culminar su texto.

Luego, la docente les entrega una tarjeta de preguntas y respuestas que deben llenar de manera 
individual:

Al finalizar, los estudiantes entregan su texto y las tarjetas a la docente.

Recursos y materiales: Papel, lápiz, lapiceros, bitácora, fichas 1, 2 y 3.

Estrategias: Consigna, creación de textos, tarjeta de preguntas y respuestas cortas.

Espacio educativo: Aula.

Semana 3 

Tarjeta de preguntas y respuestas cortas

 � ¿Qué es lo más importante que menciono en mi texto?

 � ¿Qué sugerencias de mi compañero incorporé en mi texto para mejorarlo?

 � ¿Qué ideas se me ocurren sobre los sonidos de mi comunidad que podría incluir en un 

proyecto artístico?

   Nombres y apellidos: 
   Grado y sección:
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Actividad: Experiencias de creación sonora 
Al ingresar los estudiantes al aula encuentran en la pizarra un círculo y un triángulo. Enseguida, la 
docente les plantea algunas preguntas: ¿cómo se llaman esas figuras geométricas? Ahora, observen a 
su alrededor: ¿en dónde las encuentran? Y, ¿cómo creen que podrían sonar ese círculo y ese triángulo? 
Enseguida, la docente les pide representarlos de manera creativa con la voz, el movimiento del 
cuerpo o con un objeto. La docente plantea otras preguntas a fin de que los estudiantes reconozcan 
las cualidades del sonido y las representen gráficamente. Para ello, menciona lo siguiente:

 � Si la intensidad del sonido del círculo/triángulo es fuerte o suave, ¿cómo graficarían su intensidad?

 � Si la duración del sonido del círculo/triángulo es larga o corta, ¿la altura del sonido será aguda o 
grave?, o ¿la altura del sonido podría iniciar en grave y terminar en agudo?, ¿cómo sería la altura 
graficada? 

Luego, tres estudiantes son invitados a acercarse a la pizarra para representar gráficamente las 
cualidades de los sonidos que han creado para el círculo o el triángulo. A continuación, los deben 
representar de manera sonora.

Enseguida, los estudiantes se organizan en grupos de trabajo para crear gráficos y sus respectivos 
sonidos, considerando la intensidad y duración que tendrán; para ello, deben utilizar alguna parte de 
su cuerpo, voz, objetos o algún instrumento musical. Para empezar, uno de los estudiantes propone 
el primer sonido (que puede tener ritmo), el cual repetirá como base y, poco a poco, se sumarán los 
sonidos que proponen los otros integrantes, hasta formar una secuencia de sonidos.

Los grupos de trabajo practican su secuencia de sonidos para mejorarlos poco a poco. Unos minutos 
después, cada grupo representa su secuencia de sonidos ante sus compañeros. En cuanto culminan 
las presentaciones, tres estudiantes elegidos por la docente responden a las preguntas: ¿qué 
pensaron al inicio de la sesión, al ver en la pizarra un círculo y triángulo? ¿Qué piensan ahora?

A continuación, los estudiantes experimentan con sonidos y objetos en los mismos grupos de 
trabajo; con ese fin, utilizan sus lapiceros, según las indicaciones de la docente:

Experimenten con los sonidos usando un par de lapiceros. Prueben tocar con la punta o la parte 
posterior, encima de la carpeta o de un cuaderno.2 ¿De qué otras maneras pueden tocar con los 
lapiceros para encontrar otros sonidos? ¿Qué pasa si incluyen golpeteos con alguna parte de sus manos? 
Observen otros objetos alrededor, ¿cuáles pueden utilizar para producir sonidos? Experimenten de 
diversas maneras para encontrar una variedad de sonidos.

Elijan los sonidos más interesantes y diversos (que se diferencien entre ellos) para registrarlos 
gráficamente, hasta tener un mínimo de diez sonidos.

Organicen los sonidos de manera secuencial y definan qué estudiantes ejecutarán los sonidos, cómo 
lo harán y los objetos que utilizarán. También decidan la estructura. ¿Quién empieza? ¿Cómo continúa 

Semanas 4 y 5  

2 Actividad adaptada del texto “La sonoridad de los objetos se convierte en música” del fascículo Aprendemos a través del 
lenguaje de la música (2024). 
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Aprendemos a través del lenguaje de la música - Fascículo 2

3311

Fig. 18. Las 
cualidades 
del sonido.

 � La intensidad (volumen)
Esta cualidad del sonido determina si es más fuerte o más suave. La intensidad varía 
según la amplitud de la onda sonora, es decir, la distancia vertical desde el punto medio 
de la onda. Cuanto mayor sea la amplitud, más fuerte será el sonido, y si es menor, el 
sonido será más suave. Por ejemplo, en un equipo de música o televisión, regulamos la 
intensidad con el control de volumen.

Fig. 19. 
Amplitud de 
onda suave 
y fuerte.

Capítulo 2
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diversos

sonido suave sonido fuerte

Los grupos de estudiantes deben graficar y ensayar su secuencia de sonidos, para luego realizar 
sus presentaciones ante el resto de sus compañeros.

En cuanto culminan las presentaciones, los estudiantes exploran las señas de dirección musical. 
Primero, deben observar las imágenes que la docente coloca en la pizarra y, después, responder 
a las siguientes preguntas: ¿qué hace la estudiante en las imágenes? ¿Qué tiene en la mano? ¿Qué 
significarán los movimientos que realiza? ¿Qué profesión creen que representa? En el caso de que 
los estudiantes desconozcan que las imágenes muestran al director musical, la docente explica 
qué es y su labor.

la secuencia? ¿Cómo termina? ¿Cómo cambiará la intensidad? ¿Cómo será la duración y la altura? 
También pueden agruparse en dúos o tríos que hacen el mismo sonido.

Si necesitan recordar las cualidades del sonido, revisen el gráfico extraído del capítulo 2 del fascículo 
Aprendemos a través del lenguaje de la música, entregado a cada grupo de trabajo.
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Luego, los estudiantes observan las cuatro imágenes que presenta la docente, leen qué significa 
cada señal y la practican. 

Círculos horizontales 
de derecha a 
izquierda a la altura 
de la cintura: señal 
para aplaudir con 
intensidad débil.

Golpe de puño sobre 
la mano izquierda: 
señal para aplaudir 
con intensidad fuerte.

Dedos índices 
unidos, señal para 
aplausos rápidos 
y dedos índices 
separados: señal para 
aplausos lentos.

Mano derecha 
empuñada a la altura 
del pecho: señal de 
silencio.
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A continuación, tres estudiantes que la docente invita a pasear al frente, uno por uno, deben 
dirigir los aplausos de sus compañeros, variando el orden de las imágenes de las señales.

Los grupos de estudiantes se reúnen para proponer nuevas señas y sus respectivos significados. 
Con ese fin, la docente les sugiere algunos significados: silencio, ustedes tocan, solo tocas tú, toquen 
fuerte, toquen suave, incrementen o disminuyan la velocidad, vamos a terminar y otros. Les menciona 
que los sonidos los pueden producir con el cuerpo, objetos o instrumentos musicales, además 
de recordarles que roten los roles de “músicos” y de “director musical” para practicar las señas y 
sonidos hasta memorizarlos. Cada grupo elige un director musical que los dirija para presentar su 
propuesta ante sus compañeros.

En cuanto terminan las presentaciones, los estudiantes observan tres musicogramas, pegados 
en la pizarra, para contestar la siguiente pregunta: ¿qué observan en las imágenes? Así inicia un 
pequeño diálogo sin importar el orden de las palabras que mencionen. Poco a poco, con base en 
sus respuestas, los estudiantes elaborarán una definición de lo que es un musicograma.

Enseguida, el grupo clase se pone de acuerdo para proponer significados a las señales que 
muestran las imágenes que la docente les presenta:
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Los estudiantes voluntarios ejecutan los sonidos que 
se representan en el primer musicograma. Luego, los 
grupos de trabajo eligen cualquiera de los otros dos 
musicogramas para realizar la secuencia de sonidos, ya 
sea con su cuerpo, objetos o instrumentos musicales. 
En las siguientes rondas deberán modificar el orden de 
las figuras y practicar para presentar su secuencia de 
sonidos ante sus compañeros.

Los grupos de trabajo inician la planificación de su 
proyecto artístico musical. Con ese fin, revisan la rúbrica 
de evaluación que corresponde a la competencia “Crea 
proyectos desde los lenguajes artísticos” y recuerdan el 
propósito de aprendizaje y la producción por realizar 
con la ayuda de la docente. Para planificar su proyecto 
deben tener en cuenta las actividades realizadas en las 
semanas anteriores y utilizar el siguiente planificador:

musicograma 1

musicograma 3

musicograma 2
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Planificador del proyecto artístico musical

Responder las preguntas que señalamos debajo nos permitirá planificar 
nuestro proyecto artístico. Además, nos proporcionará ideas de cómo podemos 
orientarlo a generar reflexión en la comunidad sobre cómo los sonidos han 
cambiado en el tiempo y sobre cómo contaminan el entorno sonoro: 

 � ¿Qué título tendrá el proyecto artístico? 

 � ¿A quiénes está dirigido?, y ¿en qué formato lo presentaremos?

 � ¿Qué sonidos que caracterizan a nuestra localidad incluiremos en nuestro 
proyecto? 

 � ¿Qué ideas se nos ocurren para generar reflexión sobre cómo los sonidos 
han cambiado en el tiempo y sobre cómo contaminan el entorno sonoro? 
¿Qué sonidos representarán nuestro entorno sonoro?

 � ¿Qué efectos sonoros queremos conseguir según nuestra experimentación 
y ensayos?

 � ¿Qué equipos y materiales necesitamos para grabar y editar? 

 � ¿Incluiremos texto hablado o será solamente sonoro? 

 � ¿Qué sonidos incluiremos al inicio, en el desarrollo y al final de nuestro 
proyecto artístico? 

 � ¿Cómo recogeremos las reflexiones de nuestro público sobre cómo los 
sonidos han cambiado en el tiempo y sobre cómo contaminan el entorno 
sonoro?, ¿qué preguntas les haremos? 

 � ¿Qué rol cumplirá cada integrante del equipo para elaborar el proyecto 
artístico? 

 � ¿Qué otras preguntas se nos ocurren para mejorar nuestro proyecto 
artístico?

1. Nuestros datos 

2. Planificamos

3. Elaboramos un musicograma
Con base en sus respuestas, elaboren un musicograma. Este les servirá de guía 
para grabar y editar el audio de su proyecto artístico.

Capítulo 2



Orientaciones pedagógicas para el uso de la colección Arte para Aprender

39

A medida que terminan, los estudiantes intercambian sus planificadores y musicogramas con 
otro grupo de trabajo para recibir sugerencias de mejora. Pueden emplear la siguiente tarjeta de 
retroalimentación:

Los grupos de trabajo que retroalimentan devuelven los planificadores y musicogramas, junto a la 
tarjeta de retroalimentación, al grupo que corresponde, y cada estudiante registra los avances de 
su proceso de creación en su bitácora. La docente, por su parte, al finalizar la sesión, solicita a los 
estudiantes que para la siguiente semana tengan consigo los materiales necesarios para grabar y 
editar sus proyectos musicales, según su planificación.

Recursos y materiales: Fascículo Aprendemos a través del lenguaje de la música; 
materiales de las semanas anteriores: fichas 1, 2 y 3; láminas de musicogramas, tarjeta de 
retroalimentación y bitácora personal.

Estrategias: Creación colectiva; diálogo y reflexión a partir de preguntas; exploración y 
experimentación sonora con la voz, cuerpo y otros elementos sonoros.

Espacio educativo: Aula.

Tarjeta de retroalimentación

 � ¿Qué es lo que más nos gustó de la planificación y del musicograma que revisamos?

 � ¿Qué encontramos en la planificación y el musicograma que nos hizo dar cuenta de 

que debemos mejorar nuestra planificación?

 � ¿Qué sugerencias ofrecemos para mejorar la planificación y el musicograma?

Integrantes del grupo que retroalimenta:
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Actividad: Ensayamos, presentamos y evaluamos nuestro 
proyecto
Los estudiantes se reúnen en sus grupos de trabajo. Cada estudiante cuenta con los materiales que 
se comprometió durante la planificación de su proyecto. Revisan juntos su musicograma y ajustan 
algunos aspectos, si es necesario. Ensayan para luego grabar y editar sus audios. Al hacerlo, tienen 
en cuenta el texto que les brinda la docente:

Nota: El nivel de intensidad (volumen) es automático en ciertos dispositivos como los celulares; 
cuando los sonidos son débiles, la sensibilidad del micrófono es mayor; cuando los sonidos son 
fuertes, automáticamente el dispositivo les baja la intensidad para no saturar la grabación.

Consejos para grabar y editar un audio

a. Detalles que debemos tener en cuenta para grabar un audio: 

 � Utilizar un equipo electrónico: un celular o una tableta.

 � Ubicar el micrófono del dispositivo electrónico cerca de las personas que realizarán 

los sonidos: recordar que los elementos sonoros con sonidos más débiles deben estar 

más cerca del micrófono, mientras que los que suenen más fuerte deben alejarse para 

evitar que saturen la grabación.

 � Realizar pruebas de sonido antes de grabar los audios, a fin de asegurarse de que el 

volumen y la calidad de sonido sean los adecuados.

 � Repetir la grabación hasta conseguir el audio deseado.

b. Detalles que debemos tener en cuenta para editar un video:

 � Revisar si el celular o tableta cuenta con un programa de edición para editar el audio. 

Hacer una prueba de edición con otra grabación para practicar antes de realizar la 

edición del proyecto.

 � Escuchar los sonidos antes de editarlos.

 � Tener a la mano el musicograma elaborado previamente, pues servirá para pautear 

cada parte del audio.

Semana 6

Los estudiantes graban sus audios en un espacio de la I. E. que la profesora gestiona previamente. 
A continuación, los estudiantes editan sus audios utilizando las computadoras o tabletas que la 
docente les asigna en el Aula de Innovación Pedagógica. En cuanto culminan su edición, cada grupo 
de trabajo presenta su proyecto artístico ante sus compañeros.
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Al culminar las presentaciones, los grupos de trabajo se reúnen para dialogar y reflexionar sobre 
sus audios presentados, según el propósito de aprendizaje. Para ello, tienen en cuenta las siguientes 
preguntas:

 � ¿Cómo nos hizo sentir el escuchar nuestro audio terminado?

 � ¿Qué nos gustó más de nuestro trabajo? ¿Qué parte nos parece la mejor del audio que 
presentamos?, ¿por qué?

 � ¿Qué creemos que podríamos mejorar en nuestro audio si volviéramos a realizarlo?

Cada grupo de trabajo entrega a su docente una hoja de respuestas.

Para finalizar la sesión, la docente menciona que cada grupo debe registrar su proceso de creación 
y compartir sus audios con su público objetivo, a fin de recoger sus reflexiones, según las preguntas 
que elaboraron al planificar su proyecto. En cuanto tengan la información, deben responder de 
manera consensuada a la siguiente pregunta: ¿cuáles fueron las reflexiones del público que oyó su 
proyecto artístico sonoro? La respuesta la debe enviar un integrante del grupo de trabajo al correo 
electrónico de la docente, máximo en cinco días.

Recursos y materiales: Los necesarios para la presentación.

Estrategias: Ensayos, organización de las presentaciones, diálogo, reflexión, coevaluación.

Espacio educativo: Aula.

Referencias bibliográficas
Ministerio de Educación del Perú. (2024). Aprendemos a través del lenguaje de la música - Fascículo 2.

Schafer, R. M. (1998). Limpieza de oídos. Ricordi Americana.

Schafer, R. M. (2006). Hacia una educación sonora. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio 
Educación.
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Ejemplo 2

Información general 
Título: Arte y las redes sociales
Ciclo: VI 
Duración: 5 semanas

Situación significativa
¡Hola, soy Andrea! Hace unos días mi mamá me envió, por una red social en que la tengo de contacto, 
un mensaje que decía: “Te hablo, pero no me escuchas, a pesar de que estamos en la misma casa tengo 
que enviarte un mensaje para que me prestes atención”. Por ello, mi mamá y yo hablamos sobre las 
redes sociales, sus beneficios y los riesgos que implican su uso. Sin embargo, me quedé con varias 
dudas sobre cuál es la mejor manera de utilizar las redes sociales, teniendo en cuenta que estoy en 
mi etapa adolescente. Por este motivo, te pido que me ayudes a encontrar respuestas empleando el 
arte como herramienta para contestar a la siguiente pregunta: ¿cómo utilizar las redes sociales de 
manera responsable?

Propósito de aprendizaje
Reflexionar sobre la importancia del uso responsable de las redes sociales a partir del análisis crítico 
de manifestaciones artísticas audiovisuales.

Producción
Texto en el que reflexiones a partir del análisis crítico de un video, según el mensaje que comunica, 
utilizando el lenguaje de las artes audiovisuales (elementos visuales, sonoros y otros). Considera las 
reacciones, interpretaciones y opiniones que las personas tienen sobre él. Finalmente, opina cuál 
es la contribución de las artes audiovisuales para generar reflexión sobre el uso responsable de las 
redes sociales.
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Organización del tiempo en semanas

Semanas Competencias Título de la actividad

1 y 2 Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico-culturales.

Lo que nos dicen las imágenes

3 Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico-culturales.

¿Qué nos muestra el video?

4 Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico-culturales.

¿Cómo usamos las redes sociales?

5 Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico-culturales.

Un video para reflexionar sobre el 
uso de las redes sociales

Criterios de evaluación

Competencia Criterios de evaluación

Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales.

 � Reconozco la función comunicativa del video seleccionado, utilizando el 
lenguaje de las artes audiovisuales: elementos visuales, sonoros y otros. 
Comprendo que genera diferentes reacciones en las personas y que 
existen diversas maneras de interpretarlo.

 � Recojo información a partir de las opiniones que las personas emiten 
sobre cómo una manifestación audiovisual trata el uso de las redes 
sociales, y elaboro conclusiones claras y justificadas.

 � Integro la información recogida para para explicar cuál es la contribución 
de las artes audiovisuales para reflexionar sobre el uso responsable de 
las redes sociales, utilizando términos propios del lenguaje audiovisual.

Capítulo 2



Orientaciones pedagógicas para el uso de la colección Arte para Aprender

44

Rúbrica de evaluación

Competencia: Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.

En inicio En proceso Logro esperado Logro destacado

Reconozco algunos 
aspectos de lo que 
comunica el video 
seleccionado, según el 
lenguaje de las artes 
audiovisuales (elementos 
visuales o sonoros). 
Intuyo que las personas 
reaccionan y lo interpretan 
de diferente manera 
cuando lo ven.

Reconozco lo que 
comunica el video 
seleccionado, según el 
lenguaje de las artes 
audiovisuales (elementos 
visuales, sonoros u otros).
Comprendo que genera 
reacciones en las personas 
o que existen diversas 
maneras de interpretarlo.

Reconozco la función 
comunicativa del video 
seleccionado, utilizando 
el lenguaje de las artes 
audiovisuales: elementos 
visuales, sonoros y otros. 
Comprendo que genera 
diferentes reacciones en 
las personas y que existen 
diversas maneras de 
interpretarlo.

Reconozco la función 
comunicativa del video 
seleccionado y lo 
interpreto utilizando 
el lenguaje de las artes 
audiovisuales: elementos 
visuales, sonoros y otros. 
Opino por qué genera 
diferentes reacciones en 
las personas y que existen 
diversas maneras de 
interpretarlo.

Recojo información que las 
personas mencionan sobre 
cómo una manifestación 
audiovisual trata el uso 
de las redes sociales, y 
señalo ideas generales al 
respecto.

Recojo algunos 
comentarios que las 
personas efectúan sobre 
cómo una manifestación 
audiovisual trata el uso 
de las redes sociales, y 
formulo una conclusión 
inicial basada en ellos.

Recojo información a 
partir de las opiniones que 
las personas emiten sobre 
cómo una manifestación 
audiovisual trata el uso 
de las redes sociales, y 
elaboro conclusiones 
claras y justificadas.

Recojo información a 
partir de las opiniones 
que diversas personas 
emiten sobre cómo una 
manifestación audiovisual 
trata el uso de las redes 
sociales, elaborando 
conclusiones profundas, 
fundamentadas y 
originales.

Utilizo la información 
recogida para mencionar 
cómo las artes 
audiovisuales muestran 
el uso responsable de las 
redes sociales, utilizando 
mis propias palabras.

Utilizo la información 
recogida para mencionar 
cómo las artes 
audiovisuales muestran el 
uso de las redes sociales, 
utilizando el lenguaje 
propio de las artes 
audiovisuales.

Integro la información 
recogida para explicar 
cuál es la contribución de 
las artes audiovisuales 
para reflexionar sobre el 
uso responsable de las 
redes sociales, utilizando 
términos propios del 
lenguaje audiovisual.

Integro la información 
recogida para explicar 
de manera detallada cuál 
es la contribución de las 
artes audiovisuales para 
reflexionar sobre el uso 
responsable de las redes 
sociales, utilizando el 
lenguaje propio de las 
artes audiovisuales.
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Semanas 1 y 2

Actividad: Lo que nos dicen las imágenes
Al iniciar la sesión, el docente revisa junto a sus estudiantes la situación significativa, el propósito 
de aprendizaje, los criterios de evaluación y la rúbrica. A continuación, los estudiantes en pares 
conversan a partir de las siguientes preguntas: ¿qué video recuerdas que te hizo reflexionar 
sobre alguna situación?, ¿por qué? Los estudiantes que se ofrecen de voluntarios comparten sus 
respuestas.

Enseguida, el docente menciona: “En la sesión experimentarán con la composición de la imagen 
al mirar el mundo a través de una cámara”. Además, solicita a los estudiantes que se organicen en 
grupos de trabajo para elaborar un organizador visual de textos tomados del fascículo Aprendemos a 
través del lenguaje de las artes audiovisuales. Cada grupo recibe diferentes textos sobre los elementos 
visuales (la composición del encuadre, planos y ángulos)”. A medida que los grupos terminan de 
elaborar sus organizadores, los pegan en la pizarra, para luego pasar a exponer el tema que se les 
asignó. Si se requiere, el docente aclarará las dudas propiciando la relectura de los textos en los 
aspectos pertinentes o brindando algunos ejemplos.

A continuación, los estudiantes se reúnen en pares con el fin de experimentar con la composición 
del encuadre, los planos y los ángulos que revisaron momentos antes. Para ello, los estudiantes 
junto a su docente revisan el papelote de la pizarra, que contiene los compromisos que se requieren 
para el desarrollo de la actividad:

 � Se usarán celulares, cámaras o tabletas solo para realizar las actividades de aprendizaje.

 � Se realizará la actividad de manera respetuosa en pares, aunque cada estudiante elaborará su 
propio registro fotográfico por turnos.

 � Todas las imágenes y videos registrados durante los ejercicios se usarán solo con fines educativos.

 � En el caso de que no se cuente con ningún dispositivo (cámara, celulares o tabletas), elaborarán 
dibujos tipo viñetas, donde se puedan observar diferentes planos y ángulos, o escribirán la 
narración de lo que acontece en el encuadre.

Para iniciar la experimentación, los estudiantes se dirigen al patio de la escuela a realizar los 
ejercicios, según las siguientes consignas:

a. Minuto Lumière: Busquen un encuadre con la cámara que tengan a su disposición. Para 
ello, encuentren un lugar en el que transcurra alguna acción para grabar por un minuto lo 
que allí ocurre. Empleen un soporte para el dispositivo, a fin de que esté fijo y estable.

b. Planos y ángulos en imágenes: Experimenten con los planos y ángulos en el encuadre 
tomando fotos o elaborando bocetos. Si desean, pueden aparecer en las fotos o pueden usar 
algún objeto para realizar la práctica.

ACTIVIDADES
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Luego, los estudiantes retornan al Aula de Innovación Pedagógica para subir sus fotografías y videos 
al espacio virtual del área de Arte y Cultura. El docente elige algunos videos del Minuto Lumière 
para visualizarlos con todo el grupo de estudiantes. A continuación, algunos estudiantes voluntarios 
comentan sobre qué les dicen las imágenes de los videos. 

Para finalizar, el docente menciona que la próxima semana organizarán las fotografías que tomaron 
y solicita a los estudiantes registrar sus reflexiones y experiencias en sus bitácoras.

Recursos y materiales: Computadora(s), tabletas digitales o celulares, bitácora, 
papelógrafos, plumones, lápiz, lapiceros, fascículo Aprendemos a través del lenguaje de las 
artes audiovisuales y espacio virtual del área de Arte y Cultura.

Estrategias: Trabajo colaborativo, aprendizaje por la acción, toma de apuntes, elaboración 
de organizadores visuales.

Espacios educativos: Aula de Innovación Pedagógica, patio.

Semana 3

Actividad: ¿Qué nos muestra el video?

Al iniciar la actividad, los estudiantes dialogan y recuerdan lo aprendido en la semana anterior, a 
partir de las preguntas que les plantea su docente: ¿con qué elementos de las artes audiovisuales 
experimentaron?, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué ejercicio les pareció más complicado y cuál disfrutaron 
más y por qué?

A continuación, los estudiantes se reúnen con el compañero con quien trabajaron la semana 
anterior para organizar las imágenes que subieron al espacio virtual del área de Arte y Cultura. 
Para ello, utilizan un programa de presentación que les permita acomodar las imágenes y añadir 
en la parte inferior una leyenda que mencione el o los elementos visuales de cada imagen. Con ese 
fin, el docente asigna una computadora a cada par de estudiantes y les menciona que, si tienen 
alguna duda, pueden revisar el capítulo 3 del fascículo Aprendemos a través del lenguaje de las artes 
audiovisuales, que se encuentra en el escritorio de la computadora asignada. Al terminar, cada par de 
estudiantes sube el archivo al espacio virtual del área.

Enseguida, los estudiantes se acomodan para visualizar el video Los seguidores que tú no ves (2017)3. 
Luego, se vuelven a reunir en pares para dialogar y responder un listado de preguntas en la tarjeta 
de respuestas que les entrega su docente.

3 Unicef España. (2017). Los seguidores que tú no ves [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=uCaoUBVYPOM
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Tarjeta de respuestas

 � ¿Cuáles son sus primeras impresiones sobre el video?

 � ¿Cómo se sintieron al verlo?

 � ¿Creen que es un video que cumple su propósito?, ¿por qué?

 � ¿Qué elementos visuales del lenguaje audiovisual encontraron?, ¿cómo son utilizados 
en el video?

 � ¿Qué beneficios y riesgos sobre el uso de las redes sociales encontraron en el video?

 � ¿Qué le aconsejarían a otro adolescente como ustedes sobre el uso de las redes 
sociales?

 � ¿Qué preguntas les generó el video?

Integrantes: ..................................…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Luego de responder las preguntas, los pares de estudiantes utilizan la computadora con acceso a 
internet que el docente les asigna para investigar sobre el uso de las redes sociales en videos cortos. 
Pueden ser spots publicitarios4, videoclips, cortometrajes u otros. Deben elegir uno de los videos y 
escribir su título, año y autor en la pizarra, a fin de evitar que los videos se repitan. Enseguida, los 
estudiantes completan una ficha técnica con información sobre el video que cada par de estudiantes 
seleccionó:

Ficha técnica

Título

Director(es)

País de origen

4 Spot publicitario: También conocido como anuncio o comercial. Es un espacio publicitario audiovisual de corta duración, de 
30 segundos aproximadamente, que tiene por finalidad promocionar un producto o servicio.

Capítulo 2



Orientaciones pedagógicas para el uso de la colección Arte para Aprender

48

Año

Género5

Duración

Idiomas

Reparto (narrador o personas 
que participan)

Técnica empleada

Escenario(s) principales de la 
historia

Personaje(s) principal(es)

Sinopsis o resumen

Al finalizar, los estudiantes usan su bitácora para tomar nota de sus avances, sus ideas y pensamientos 
sobre lo tratado en esta sesión.

Recursos y materiales: Video; computadoras con conexión a internet, proyector 
multimedia, bitácora; lápiz o lapicero; cuadro de recojo de información; tarjeta de 
respuestas; Ficha técnica; fascículo Aprendemos a través del lenguaje de las artes 
audiovisuales, espacio virtual del área de Arte y Cultura.

Estrategias: Trabajo colaborativo en pares, diálogo, toma de apuntes, análisis de contenido 
audiovisual.

Espacio educativo: Aula de Innovación Pedagógica.

Semana 4

Actividad: ¿Cómo usamos las redes sociales?

Los estudiantes realizan un breve recuento de lo aprendido la semana anterior. Luego, se reúnen en 
pares para analizar el video seleccionado en la actividad previa, según los elementos del lenguaje 
audiovisual. Para ello, los estudiantes responden a las preguntas de la Ficha de análisis formal. 

5 Género audiovisual: Los géneros son las categorías que nos permiten clasificar contenidos según las características de la 
historia que narran (sus patrones, formas, estilos, estructuras). Manifestaciones artístico-culturales como la literatura, el 
teatro y el cine comparten algunos de los principales géneros como la comedia y el drama. Para conocer otros géneros, 
se puede revisar los recuadros “¿Sabías que...?” y el glosario del fascículo Aprendemos a través del lenguaje de las artes 
audiovisuales.
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Anexo 1, que se encuentra como archivo en la computadora que les asigna el docente. En cuanto 
culminan, los pares de estudiantes deben elaborar una presentación en diapositivas, máximo cinco, 
teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

Incorporarán el video elegido sobre el uso de las redes sociales.

 � Utilizarán la resolución de las siguientes fichas: Ficha técnica y Ficha de análisis formal.
 � La organización del video debe constar de las siguientes partes: título, datos del video, análisis 

de los elementos visuales, sonoros y otro elemento elegido (presentar capturas de pantalla, 
audios u otros).

 � La presentación de las diapositivas debe durar máximo cinco minutos.

Los pares de estudiantes presentan sus diapositivas ante sus compañeros y responden sus preguntas 
y las de su docente. Al culminar las presentaciones, los estudiantes suben al espacio virtual del área 
sus fichas de análisis formal y la presentación trabajada en pares. 

A continuación, el docente explica que cada estudiante debe recoger información sobre las 
reacciones, interpretaciones y comentarios acerca del video que eligieron, de tres personas como 
mínimo. Para ello, deben plantear las preguntas del cuadro a continuación, cuyas respuestas deben 
transcribir para sacar sus propias conclusiones. La siguiente semana deben llevar a la escuela el 
cuadro llenado impreso o en digital:

Cuadro de preguntas

Reacciones 

¿En qué te hizo 
pensar primero el 

video? ¿Qué te hizo 
sentir?

Interpretaciones

¿Qué de importante 
encontraste en el 

video?, ¿por qué lo 
dices?

Comentarios 

¿Qué opinas sobre 
cómo trata video 

el uso de las redes 
sociales?

Entrevistado 1

Entrevistado 2

Entrevistado 3

Mis conclusiones a 
partir de las respuestas
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Al finalizar la sesión, los estudiantes escriben de manera individual sus reflexiones sobre cómo 
están usando sus redes sociales, mencionando sus beneficios y posibles riesgos. Para ello, emplean 
la información obtenida durante el desarrollo de la actividad.

Recursos y materiales: Computadoras con conexión a internet; proyector multimedia; 
bitácora; lapiceros; Ficha de análisis formal. Anexo 1; cuadro de preguntas; fascículo 
Aprendemos a través del lenguaje de las artes audiovisuales; espacio virtual del área de Arte y 
Cultura.
Estrategias: Trabajo en pares, toma de apuntes, análisis de contenido audiovisual.
Espacio educativo: Aula de Innovación Pedagógica.

Semana 5

Actividad: Un video para reflexionar sobre el uso de las redes 
sociales

Los estudiantes hacen un breve recuento de lo aprendido las semanas anteriores para luego empezar 
a escribir un texto en formato digital, según las indicaciones del docente:

Escribe un texto en el que reflexiones sobre el video elegido, que trata sobre el uso de las redes 
sociales. Para ello, ten en cuenta el análisis crítico que realizaste y utiliza el lenguaje de las artes 
audiovisuales (elementos visuales y otros). Considera las reacciones, interpretaciones y las opiniones 
que las personas tienen sobre él. Finalmente, incluye tu opinión sobre cuál es la contribución de las 
artes audiovisuales para generar reflexión sobre el uso responsable de las redes sociales.

Para ello, los estudiantes junto a su docente revisan la rúbrica de evaluación para iniciar la escritura 
de su texto. Los insumos que pueden utilizar para elaborar su texto son la Ficha técnica; la Ficha 
de análisis formal. Anexo 1; los apuntes de sus bitácoras; el cuadro de preguntas; el fascículo 
Aprendemos a través del lenguaje de las artes audiovisuales y la rúbrica de evaluación. En cuanto 
terminan sus textos, los estudiantes los comparten con el compañero que el docente designa, a fin 
de que reciban retroalimentación. Esta se debe elaborar utilizando la Escalera de retroalimentación 
que les proporciona su docente:
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Escalera de retroalimentación6

¿Qué preguntas me genera el texto? 

Lo que valoro del texto es…

Me pregunto qué quieres decir con…

Lo que sugiero para mejorar el texto es… 

Sugerir

Expresar inquietudes

Valorar

Clarificar

Los estudiantes reciben de vuelta sus textos para mejorarlos según la retroalimentación de sus 
compañeros. Finalmente, suben sus textos corregidos al espacio virtual del área de Arte y Cultura. 

La sesión culmina con un diálogo reflexivo sobre la importancia de utilizar las redes sociales de 
manera responsable, a partir del análisis crítico de un video y lo aprendido a lo largo de las semanas.

Recursos y materiales: Computadoras con conexión a internet; proyector multimedia; 
bitácora; lapiceros; Ficha de análisis formal. Anexo 1; cuadro de preguntas; fascículo 
Aprendemos a través del lenguaje de las artes audiovisuales; espacio virtual del área de Arte y 
Cultura.

Estrategias: Trabajo en pares, toma de apuntes, análisis de contenido audiovisual, Escalera 
de retroalimentación.

Espacio educativo: Aula de Innovación Pedagógica.
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Anexo 1

Ficha de análisis formal

Nombres: …………………………………………………………………………………………………………………………

Grado y sección: ……………………………Fecha: …………………………..

Análisis de contenido audiovisual

a) ¿Qué mensaje comunica el video? ¿Qué elementos visuales (encuadres, planos, 
ángulos resaltan en el video elegido y por qué? Brinden tres (3) ejemplos.

b) ¿Qué elementos sonoros consideran que resaltan el mensaje que transmite el video?, 
¿por qué? Expliquen señalando el momento en que aparecen. Para responder a esta 
pregunta, revisen el capítulo 3 del fascículo Aprendemos a través del lenguaje de las 
artes audiovisuales.

c) ¿Qué otro elemento técnico del lenguaje audiovisual resaltaría del video analizado 
(escenografía, utilería, vestuario u otro)?, ¿por qué? Para responder a esta pregunta, 
pueden utilizar la información del capítulo 3 del fascículo Aprendemos a través del 
lenguaje de las artes audiovisuales.

d) ¿De qué manera los distintos elementos del lenguaje audiovisual que han identificado 
en el video contribuyen a transmitir el mensaje acerca del uso de las redes sociales?, 
¿por qué?
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Ejemplo 3

Información general
Título: ¿Es la vida un sueño?

Ciclo: VII 

Duración: 6 semanas

Situación significativa

Mi nombre es Luciana. El fin de semana pasado, mis padres, mi hermano y yo fuimos a la plaza del 
pueblo a ver una obra de teatro presentada por una compañía de teatro ambulante. Representaron la 
famosa obra La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Lo que más me impactó fue el monólogo donde 
Segismundo se pregunta “¿Qué es la vida?”. A pesar de que la obra fue escrita en 1636, el monólogo 
me hizo repensar profundamente en mí, aun siendo una joven de estos tiempos. Han pasado varios 
días, pero sigo pensando en las emociones que me generaron las palabras de Segismundo. Además, me 
llevaron a que me pregunte cómo sería él en la actualidad, en lo que diría y en cómo lo diría.

Por ello, te planteo la siguiente pregunta: ¿qué reflexiones genera en ti el monólogo “¿Qué es la 
vida?” de Segismundo del drama teatral La vida es sueño y cómo lo adaptarías a una versión 
contemporánea para que otros adolescentes tengan sus propias reflexiones?

Propósito de aprendizaje

Analizar de manera crítica el monólogo “¿Qué es la vida?”, de Segismundo  en el drama teatral La vida 
es sueño, para crear una versión teatral contemporánea que promueva en otros adolescentes sus 
propias reflexiones.

Producción

 � Un texto en el que se describa cómo el monólogo “¿Qué es la vida?” de Segismundo reta a 
interpretar los significados que transmite y en el que se comente sobre el impacto que tiene en 
las personas que lo leen y experimentan.

 � Adaptación a una versión contemporánea del monólogo de Segismundo para generar reflexiones 
en los adolescentes que lo escuchen.
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Organización del tiempo en semanas

Semanas Competencias Título de la actividad

1 Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico-culturales.

La condición humana a través 
de La vida es sueño

2 Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico-culturales.

Los sueños de la vida

3 Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico-culturales.

¿Qué es la vida?

4 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. La forma de los sueños

5 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. ¿Qué es la vida para mí?

6 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
Calderón de la Barca para 
adolescentes
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Criterios de evaluación

Competencia Criterios de evaluación

Aprecia de
manera crítica

manifestaciones
artístico-

culturales.

 � Reconozco la función comunicativa del monólogo “¿Qué es la vida?” 
del personaje Segismundo de la obra La vida es sueño de Calderón de 
la Barca, entendiendo el significado del texto en el lenguaje usado, que 
es propio de la época del Siglo de Oro español. Comprendo que genera 
reacciones e interpretaciones en las personas que lo aprecian. 

 � Analizo qué acontecimientos del siglo XVII influyeron para que Calderón 
de la Barca creara la obra La vida es sueño y las características del teatro 
barroco del Siglo de Oro español para argumentar sobre cómo y por 
qué el monólogo “¿Qué es la vida?” de Segismundo tiene vigencia en la 
actualidad. 

 � Integro la información recogida y describo cómo el monólogo de 
Segismundo, “¿Qué es la vida?”, me reta a interpretar mensajes y 
significados que transmite. Comento el impacto que genera en las 
personas que lo presencian. 

Crea 
proyectos
desde los
lenguajes
artísticos.

 � Combinamos los elementos del teatro: actor o actriz (expresión 
corporal, vocal), escenografía, vestuario e iluminación. Experimentamos 
con objetos, ejercicios dramáticos e improvisaciones para potenciar 
nuestras intenciones expresivas o comunicativas.

 � Planificamos de manera colaborativa nuestra adaptación del monólogo 
de Segismundo, que incluye un guion, escenario, iluminación, utilería, 
vestuario y sonido o música, y lo desarrollamos de manera efectiva para 
comunicar mensajes que generen reflexiones en los adolescentes que lo 
aprecien.

 � Registramos de manera escrita y visual los procesos usados en el 
desarrollo de nuestro proyecto teatral. Evaluamos la efectividad de 
nuestro proyecto para describir el impacto que generó en nosotros y en 
el público.
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Rúbrica de evaluación
Competencia: Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.

En inicio En proceso Logro esperado Logro destacado

Identifico algunas 
palabras y frases clave 
del monólogo “¿Qué es 
la vida?” del personaje 
Segismundo en la obra La 
vida es sueño, de Calderón 
de la Barca. Requiero 
apoyo para comprender 
su lenguaje, que es propio 
de la época del Siglo de 
Oro español. El monólogo 
me genera algunas 
reacciones.

Reconozco la temática 
del monólogo “¿Qué es 
la vida?” del personaje 
Segismundo de la obra 
La vida es sueño, de 
Pedro Calderón de la 
Barca. Entiendo parte 
del significado del texto 
considerando que su 
lenguaje es propio de la 
época del Siglo de Oro 
español. El monólogo 
genera en mí algunas 
reacciones.

Reconozco la función 
comunicativa del 
monólogo “¿Qué es la 
vida?” del personaje 
Segismundo de la obra La 
vida es sueño, de Calderón 
de la Barca, entendiendo 
el significado del texto 
en el lenguaje usado, 
que es propio de la 
época del Siglo de Oro 
español. Comprendo 
que genera reacciones e 
interpretaciones en las 
personas que lo aprecian.

Reconozco la función comunicativa 
y los códigos utilizados en el 
monólogo “¿Qué es la vida?” del 
personaje Segismundo de la obra 
La vida es sueño, de Calderón de la 
Barca, entendiendo el significado 
del texto en el lenguaje usado, 
que es propio de la época del Siglo 
de Oro español. Comprendo que 
genera diferentes reacciones y 
maneras de interpretarlo, según 
los referentes socioculturales de 
las personas que las aprecian.

Reviso qué 
acontecimientos del 
siglo XVII influyeron 
para que Calderón 
de la Barca creara la 
obra La vida es sueño. 
Asimismo, identifico las 
características del teatro 
barroco del Siglo de Oro 
español y reconozco que 
es una obra clásica que 
ha sido representada 
en diferentes épocas y 
países.

Reviso qué 
acontecimientos del 
siglo XVII influyeron 
para que Calderón 
de la Barca creara la 
obra La vida es sueño.
Asimismo, identifico las 
características del teatro 
barroco del Siglo de Oro 
español para mencionar 
cómo el monólogo de 
Segismundo, “¿Qué es 
la vida?”, podría tener 
vigencia en la actualidad.

Analizo qué 
acontecimientos del siglo 
XVII influyeron para que 
Calderón de la Barca 
creara la obra La vida es 
sueño y las características 
del teatro barroco del 
Siglo de Oro español para 
argumentar sobre cómo 
y por qué el monólogo 
“¿Qué es la vida?” de 
Segismundo tiene 
vigencia en la actualidad.

Investigo qué acontecimientos, 
además del contexto social y 
estético del siglo XVII, influyeron 
para que Calderón de la 
Barca creara la obra La vida es 
sueño. Asimismo, identifico las 
características del teatro barroco 
del Siglo de Oro español para 
argumentar sobre cómo y por 
qué el monólogo de Segismundo, 
“¿Qué es la vida?”, es un clásico que 
en diversas épocas y lugares ha 
tenido vigencia.

Utilizo la información 
recogida para mencionar 
algunas ideas sobre lo 
que podría significar 
para mí el monólogo de 
Segismundo, “¿Qué es la 
vida?”, y qué les gusta del 
monólogo a las personas 
que lo presencian.

Integro la información 
recogida y describo 
algunas ideas sobre 
el monólogo de 
Segismundo, “¿Qué 
es la vida?”. Menciono 
algunas ideas sobre el 
impacto que puede tener 
en las personas que lo 
presencian.

Integro la información 
recogida y describo 
cómo el monólogo de 
Segismundo, “¿Qué 
es la vida?”, me reta a 
interpretar mensajes 
y significados que 
transmite. Comento 
el impacto que genera 
en las personas que lo 
presencian.

Evalúo la información recogida 
para describir cómo el monólogo 
de Segismundo, “¿Qué es la vida?”, 
me reta a interpretar mensajes 
y significados que transmite. 
Comento el impacto que la puesta 
escena tiene sobre las creencias, 
valores y actitudes de las personas 
que la presencian.
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Rúbrica de evaluación
Competencia: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

En inicio En proceso Logro esperado Logro destacado

Usamos menos de dos 
elementos del teatro. 
Intentamos experimentar 
con algunos ejercicios 
propuestos para mejorar 
nuestras intenciones 
comunicativas.

Usamos menos de tres 
elementos del teatro. 
Intentamos experimentar 
con objetos, 
ejercicios dramáticos 
e improvisaciones 
para mejorar 
nuestras intenciones 
comunicativas.

Combinamos los 
elementos del 
teatro: actor o actriz 
(expresión corporal, 
vocal), escenografía, 
vestuario e iluminación. 
Experimentamos con 
objetos, ejercicios 
dramáticos e 
improvisaciones para 
potenciar nuestras 
intenciones expresivas o 
comunicativas.

Probamos de diversas 
maneras de combinar 
los elementos del 
teatro: actor o actriz 
(expresión corporal y 
vocal), escenografía, 
vestuario e iluminación. 
Experimentamos con 
objetos, ejercicios 
dramáticos e 
improvisaciones para 
potenciar nuestras 
intenciones expresivas y 
comunicativas.

Un integrante del 
equipo completa el 
planificador de la 
adaptación del monólogo 
de Segismundo, que 
incluye un guion, 
escenario, iluminación, 
utilería, vestuario y 
sonido o música, y lo 
desarrollamos para 
intentar comunicar 
mensajes a los 
adolescentes que lo 
aprecien.

Planificamos de manera 
colaborativa nuestra 
adaptación del monólogo 
de Segismundo, que 
incluye un guion, 
escenario, iluminación, 
utilería, vestuario y 
sonido o música, y lo 
desarrollamos para 
comunicar mensajes a 
los adolescentes que lo 
aprecien.

Planificamos de manera 
colaborativa nuestra 
adaptación del monólogo 
de Segismundo, que 
incluye un guion, 
escenario, iluminación, 
utilería, vestuario y 
sonido o música, y 
lo desarrollamos de 
manera efectiva para 
comunicar mensajes que 
generen reflexiones en 
los adolescentes que lo 
aprecien.

Planificamos de manera 
colaborativa y generamos 
ideas innovadoras para 
adaptar el monólogo 
de Segismundo, que 
incluye un guion, 
escenario, iluminación, 
utilería, vestuario y 
sonido y música, y lo 
desarrollamos de manera 
efectiva para comunicar 
diversos mensajes que 
generen reflexiones en 
los adolescentes que lo 
aprecien.

Tomamos nota de algunos 
momentos del desarrollo 
del proyecto teatral. 
Mencionamos de forma 
general si el proyecto nos 
impactó a nosotros o al 
público.

Registramos de manera 
escrita o visual parte del 
proceso del proyecto 
teatral. Evaluamos el 
proyecto para mencionar 
el impacto que causó en 
nosotros y en el público.

Registramos de manera 
escrita y visual los 
procesos usados en el 
desarrollo de nuestro 
proyecto teatral.
Evaluamos la efectividad 
de nuestro proyecto para 
describir el impacto que 
generó en nosotros y en 
el público.

Registramos de manera 
escrita y visual los 
procesos usados en 
nuestro proyecto de 
montaje teatral.
Evaluamos de manera 
crítica la efectividad del 
proyecto y analizamos el 
impacto que generó en 
nosotros y en el público.

Capítulo 2



Orientaciones pedagógicas para el uso de la colección Arte para Aprender

59

Semana 1

Actividad: La condición humana a través de La vida es sueño

A partir de una comunicación de la docente, los estudiantes, antes de asistir a la escuela, leen el 
resumen de la obra La vida es sueño, de Calderón de la Barca, ven el video en internet o asisten a la 
puesta en escena de la obra que un grupo de teatro presenta el fin de semana.

a. Al iniciar la sesión, los estudiantes revisan junto a su docente la situación, propósito de 
aprendizaje, criterios de evaluación y rúbricas. Enseguida, forman grupos de trabajo 
heterogéneos (estudiantes varones y mujeres con distintos niveles de logro) de cinco 
integrantes. Realizan lo siguiente:

 � Comparten sus impresiones sobre la obra La vida es sueño para luego desarrollar la 
ficha 1 (anexo 1). La docente aclara que, de ser necesario, pueden revisar el fascículo 
Aprendemos a través del lenguaje del teatro, capítulo 3.

 � Luego, leen el monólogo de Segismundo (anexo 2), identifican palabras clave en español 
antiguo y buscan sus significados en diccionarios que les proporciona la docente.

 � Relacionan los versos del monólogo con el momento de la obra, al final del segundo acto, 
en que Segismundo cree haber soñado su reinado. La docente acompaña brindando 
apoyo si es necesario.

 � Vuelven a leer el monólogo en voz alta, esta vez probando diferentes entonaciones, 
formas (juntos, por turnos, intercalados), con distintas voces, recitando rítmicamente 
(rapeando), solo con movimientos y gestos, o como ellos decidan.

b. A continuación, los grupos de estudiantes separan los versos del monólogo en unidades de 
sentido y se ponen de acuerdo para completar el organizador gráfico (anexo 3). En cuanto 
terminan, entregan los anexos a la docente.

Posteriormente, los estudiantes de manera individual escriben en su bitácora las reacciones que 
les generó, es decir, cómo los hizo sentir, así como sus reflexiones iniciales sobre el monólogo de 
Segismundo y su experiencia con el trabajo grupal.

Los estudiantes llevan a su casa el anexo 4: “El Siglo de Oro español. El barroco. Calderón de la 
Barca y La vida es sueño” para resolverlo y traerlo a la escuela la siguiente semana.
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Recursos y materiales: Obra La vida es sueño; anexos 1, 2, 3 y 4; diccionarios; bitácora; 
fascículo Aprendemos a través del lenguaje del teatro.

Estrategias: Aula invertida, trabajo en equipo, toma de apuntes, diálogo en grupos 
heterogéneos, preguntas.

Espacio educativo: Aula de Innovación Pedagógica.

Semana 2

Actividad: Los sueños de la vida
a. Los estudiantes se reúnen en pares para compartir la resolución de la pregunta del anexo 4: 

¿crees que los temas del teatro barroco del Siglo de Oro español, y de la obra La vida es sueño 
siguen vigentes? ¿Cómo y por qué?

b. A continuación, todos los estudiantes pegan en la pizarra sus dibujos que representan 
a Segismundo en la actualidad, elaborados a mano alzada, en algún programa de dibujo 
o utilizando IA, para observarlos. Luego, se reúnen en grupos de tres estudiantes para 
dialogar en torno a cómo elaboraron sus dibujos y a qué características tendría Segismundo 
si existiera en nuestros días. Anotan sus reflexiones en su bitácora.

c. Enseguida, los estudiantes observan tres versiones en video del monólogo “¿Qué es la vida?”. 
Luego, reunidos en grupos, eligen una de las tres versiones. Pueden volver a ver los videos 
para dialogar y responder las preguntas:

 � ¿Qué les dice el monólogo sobre lo que es la vida?

 � ¿Están o no de acuerdo con la idea de que la vida es como un sueño?, ¿por qué?

 � ¿Se han sentido alguna vez confundidos, como el personaje, sobre lo que es real y lo que 
no? ¿Por qué lo dicen?

 � ¿Cómo y por qué el monólogo de Segismundo, “¿Qué es la vida?”, se ha convertido en un 
clásico que se representa de diversas formas en diversos lugares y épocas? 
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Cada grupo comparte sus respuestas con la clase.

d. Los estudiantes de manera individual utilizan sus bitácoras para responder a los siguientes 
puntos:

 � Resumir en una frase la idea principal del monólogo.

 � Responder las siguientes preguntas:

– ¿La vida es sueño?, ¿por qué?
– ¿Qué reacciones generó en mí lo que el monólogo dice de la condición humana?
– ¿Qué red social usaría y cómo sería el perfil de Segismundo? ¿Qué postearía? ¿Qué 

música le gustaría? ¿Por qué lo dices?
– ¿Qué consejo de darías a Segismundo?

Para finalizar la sesión, los estudiantes comparten sus respuestas en pares.

Recursos y materiales: Tres versiones en video del monólogo “¿Qué es la vida?”, 
papelógrafos y plumones, y bitácora.

Estrategias: Aula invertida, trabajo grupal, ensayo, preguntas.

Espacio educativo: Aula de Innovación Pedagógica.

Semana 3

Actividad: ¿Qué es la vida?
Se reúnen en los grupos de trabajo de la semana anterior para relacionar de manera creativa las 
frases del monólogo “¿Qué es la vida?” con sus vivencias, respondiendo a estas preguntas:

 � “Todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende”: ¿Se sienten confundidos sobre su futuro? 
¿Cómo creen que pueden cambiar su destino?

 � “La vida es sueño”: ¿Cuál es la diferencia entre el mundo real y digital? ¿Cómo sienten su propia 
existencia?

 � “Y el mayor bien es pequeño”: ¿Por qué tomar decisiones difíciles sobre lo correcto e incorrecto?
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Enseguida, los grupos de trabajo se organizan para preparar una presentación creativa que muestre 
las relaciones que encuentran entre las frases del monólogo “¿Qué es la vida?” y sus vivencias. 
Para ello, emplean papel reutilizable y goma para crear utilería. La docente previamente menciona 
algunos ejemplos de cómo realizar sus presentaciones, solo como inspiración, porque deben plantear 
sus propias ideas: presentar un estudiante atado como si fuera el prisionero y los captores que los 
sostienen; un noticiero con la recreación de la noticia, como fotografías estáticas o en movimiento, 
etc. Los grupos presentan sus ideas de manera creativa ante sus compañeros. 

A partir del trabajo realizado a lo largo de las tres semanas, de forma individual, los estudiantes 
vuelven a revisar la rúbrica de la competencia de apreciación e inician la escritura de su texto, de 
no más de media página. En este texto, describen cómo el monólogo de Segismundo, “¿Qué es la 
vida?”, los retó a interpretar los significados que transmite y comentar sobre el impacto que tiene el 
monólogo en las personas que lo observan y experimentan.

Los estudiantes culminan sus textos y los suben al espacio virtual del área. En cuanto reciben la 
retroalimentación de su docente, realizan las mejoras necesarias y lo vuelven a remitir, como 
máximo en siete días.

Para la siguiente sesión, los estudiantes revisan los apuntes de su bitácora y escriben algunas ideas 
sobre cómo sería una dramatización que represente qué significa la vida para ellos en la actualidad. 
Con ese fin, se inspiran en algunos versos del monólogo de Segismundo, “¿Qué es la vida?”, y las 
traen a la escuela. Además, deben traer un papel kraft o dos hojas unidas de periódico y un objeto 
pequeño cualquiera que utilicen diariamente.

Recursos y materiales: Papel reutilizable y goma, espacio virtual del área.

Estrategias: Trabajo colaborativo, lluvia de ideas, preguntas.

Espacio educativo: Aula de clases.

Semana 4
 

Actividad: La forma de los sueños
Al iniciar la sesión los estudiantes revisan la rúbrica de evaluación de la competencia “Crea proyectos 
desde los lenguajes artísticos” y dialogan sobre la producción por elaborar. Enseguida, todos los 
estudiantes realizan ejercicios de respiración y calentamiento.
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Ejercicio de calentamiento: Los estudiantes estiran sus músculos; empiezan por la cabeza, siguen 
con los brazos, piernas y por el resto del cuerpo. Dan pequeños trotes en el mismo sitio y, luego, 
en todo el ambiente, respetando el espacio personal de los participantes. Experimentan yendo en 
varias direcciones, velocidades e intensidades.

Respiración cuadrada: Inhalan por la nariz por cuatro segundos, retienen la respiración por 
cuatro segundos, exhalan por cuatro segundos y retienen la respiración por cuatro segundos. 
Repiten tres veces el ciclo de respiración. Luego, toman aire, retienen y sueltan el aire aumentando 
progresivamente el tiempo de exhalación (procuran realizar la respiración diafragmática). Deben 
inhalar y exhalar produciendo vibraciones de las cuerdas vocales, con la boca cerrada y, luego, 
abierta. Enseguida, se desplazan en varias velocidades articulando la fonación y usando palabras 
simples (hola, sí, mira o cualquier otra palabra); a la palmada de la docente se encuentran con el 
compañero que está más cerca y le dicen la palabra con diferentes alturas, volúmenes, proyecciones 
y emociones.

Ejercicios dramáticos: Los estudiantes forman pares para realizar el ejercicio del espejo. Uno de 
ellos realiza movimientos como mirándose en un espejo frente al estudiante que actúa de reflejo, y 
este, a su vez, lo imita de la manera más fiel posible. Luego, cambian de rol. Enseguida, los estudiantes 
responden a las preguntas de la profesora: ¿qué reconocieron de sí mismos en el reflejo del espejo? 
Ahora, piensen en Segismundo con su reflejo en el espejo, ¿qué ven de sí mismos en el personaje de 
Segismundo?

A continuación, los estudiantes se movilizan por el espacio y, a la señal de la docente, se juntan con el 
estudiante que se encuentra más cerca a ellos para preguntarle: “¿Quién eres?”, y el otro estudiante, 
que hace de imagen, responde con la frase: “¿Quién soy?”. Los estudiantes se siguen movilizando y 
cambian de compañero para hablar con distintas entonaciones, intenciones, velocidades, alturas, 
emociones.

Exploración con objetos y materiales6: Los estudiantes se sientan en el espacio lo suficientemente 
separados. Colocan una hoja de papel kraft en el piso, frente a ellos, para empezar su exploración 
individual, según las indicaciones de la docente: Observa el papel, las sombras que se producen en 
él. Obsérvalo de cerca y lejos; observa los detalles, su forma, color, olor, sabor, tamaño y sonidos; 
transporta el objeto de manera cómoda y luego de manera complicada; usa el objeto como vestuario, 
como una máscara; escóndete usando el objeto; dale un uso distinto.

Luego, los estudiantes deben utilizar los objetos que cada uno trajo consigo, para realizar el mismo 
proceso de exploración, con la guía de la docente.

Al finalizar, los estudiantes registran en palabras, frases o dibujos las emociones e ideas que les 
generó el ejercicio.

6 Ejercicio inspirado en el taller “Coreografía de los objetos”, dictado por el artista escénico Eduardo Cardozo en el año 2023 
en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima.
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Improvisación: A continuación, los estudiantes realizan una improvisación previa a la dramatización, 
con las palabras que menciona la docente, extraídas del monólogo. Pueden ser palabras como sueño, 
cenizas, rey, pobreza, etc. Para comenzar, cada estudiante debe asumir una posición estática con su 
cuerpo y gestos; tres segundos después, deben moverse para completar la acción. Conforme van 
cambiando las palabras, a una velocidad creciente o decreciente, los estudiantes van realizando sus 
acciones. Unos minutos después, la profesora menciona otra vez algunas de las palabras anteriores 
para estimular la memoria corporal de los estudiantes, y para que mejoren sus anteriores acciones.

Dramatización: En grupos, los estudiantes intercambian sus ideas sobre las situaciones que viven 
los adolescentes y las asocian con algunos versos del monólogo de Segismundo. A partir de ello, 
proponen una dramatización que considere lo siguiente: el lugar en que se desarrollará la escena, 
qué y cómo representarán al o los personajes, qué sucederá y cómo termina la escena.

Ensayan sus propuestas para luego mostrarlas ante los demás grupos de trabajo, a fin de recibir 
comentarios de mejora de sus compañeros. Las siguientes preguntas pueden ayudar a plantear 
sugerencias o comentarios más pertinentes:

 � ¿Qué destacamos de la dramatización?

 � ¿Qué aspecto es necesario aclarar de la dramatización?

 � ¿Qué pregunta tenemos para el grupo?

 � ¿Qué mejoras sugerimos?

Enseguida, los grupos de estudiantes se reúnen para tomar acuerdos que enriquezcan su 
presentación, según la retroalimentación del otro grupo de trabajo. 

Planificación inicial: Luego, cada grupo de trabajo recibe un planificador con preguntas que les 
servirán para organizar el desarrollo de su dramatización. Revisan el fascículo sobre teatro, el cual 
les servirá para resolver algunas preguntas del planificador:

Planificador Responsables

Guion: ¿En qué escena o escenas del monólogo nos inspiraremos?, ¿qué 
parte adecuaremos?, ¿qué aspectos culturales actuales incluiremos?, ¿qué 
se refleja de la adolescencia en la escena?, ¿qué personaje o personajes 
participan y qué dicen?, ¿qué sucede en la escena?, ¿cómo termina?

Escenario: ¿Cómo será el espacio para permitirnos transmitir mensajes y 
significados? ¿Qué materiales que ya tenemos utilizaremos?

Iluminación: ¿Qué iluminación necesitamos? ¿Qué recursos que no 
tengamos que comprar utilizaremos para la iluminación?

Utilería: ¿Qué objetos que ya tenemos utilizaremos, y en qué momentos?
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Vestuario: ¿Cómo será el vestuario de cada personaje?, ¿qué vestimenta 
que tenemos en casa utilizaremos?

Sonidos y música: ¿Qué efectos sonoros o música utilizaremos? ¿Con qué 
lo haremos?

Al culminar su planificación, los estudiantes expresan sus reflexiones con las siguientes preguntas: 
¿qué palabra resume lo aprendido en la sesión?, ¿por qué? 

Registran sus avances y reflexiones en sus bitácoras.

Individualmente, cada estudiante escribirá en su bitácora la propuesta de nuevas acciones para 
enriquecer la dramatización que llevarán a cabo y plantearán características de los personajes que 
propusieron, como ideas para añadir en la siguiente semana.

Recursos y materiales: Fascículo Aprendemos a través del lenguaje del teatro; ejercicio de 
respiración, ejercicio dramático, improvisación, dramatización creando historias, ejercicios 
dramáticos sin palabras, elementos del teatro (escenario, iluminación, utilería, vestuario); 
tableta, planificador, papel kraft o dos hojas unidas de periódico y elementos escénicos.

Estrategias: Improvisación, dramatización, representación, adaptación de la escalera de 
Wilson y exploración con objetos y materiales.

Espacio educativo: Aula/Taller de Arte (acondicionarla para realizar el trabajo físico, desde 
esta semana en adelante).

 
Semana 5

Actividad: ¿Qué es la vida para mí?
Ejercicios de calentamiento: Los estudiantes se desplazan por el espacio escénico a distintas 
velocidades y en diversas direcciones. La docente percute claves de madera y nombra una emoción 
al azar. Al escucharla, los estudiantes adoptan una forma corporal y gestual espontánea que 
represente esa emoción, ya sea abierta o cerrada. Por ejemplo, ante la palabra alegría podrían saltar 
y abrir los brazos y piernas; o ante tristeza podrían encogerse. La acción se repite con distintas 
emociones.
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Ejercicios de creación de situaciones: En círculo, dos estudiantes salen al centro y, al encontrarse, 
uno propone una acción que provoca una reacción, que genera un diálogo de 30 segundos entre 
los estudiantes. Las situaciones deben relacionarse con los sueños que tienen los jóvenes para sí 
mismos. Ejemplo: Uno de los estudiantes simula llenar una maleta y el otro pregunta por las razones 
de sus sueños de viajar. Todos los estudiantes deben pasar de dos en dos al centro del espacio para 
crear sus propias situaciones.

Planificación: Los grupos se reúnen para ajustar su planificación, revisan el texto que los estudiantes 
responsables del guion plantearon la semana anterior y realizan algunos ajustes. Ejemplos:

- Incluyen o modifican el texto, definen si los diálogos los ejecutarán de manera alternada, 
individual o coral.

- Mientras Segismundo dice su texto (que puede ser uno o más estudiantes), los demás 
representarán acciones, intercalando frases del monólogo con escenas recreadas o simultáneas 
a ella, basadas en sus improvisaciones.

Ensayo

 � Los grupos de trabajo ensayan sus propuestas de adaptación teatral y evalúan si incluirán mejoras 
a su presentación. Por ejemplo, pueden rapear en lugar de hablar o incluir algún elemento al 
escenario o algún objeto de utilería.

 � Al término de los ensayos, los estudiantes en su conjunto definen tres preguntas que plantearán 
al público al que se dirigen, con alternativas para marcar. Esto tiene la finalidad de recoger 
información sobre la efectividad de los proyectos teatrales.

 � Enseguida, la docente promueve el diálogo en torno a la siguiente pregunta: ¿cómo están usando 
los elementos del teatro en sus propuestas? En el caso de que existan dudas al respecto, la 
docente propicia la lectura del fascículo sobre teatro para aclararlas.

 � La docente realiza un sorteo para definir el rol de las presentaciones de la siguiente semana. 
Además, menciona que todos los estudiantes deben ensayar sus diálogos y cumplir con las 
responsabilidades sobre los materiales necesarios para la presentación.

 � Finalmente, la docente pide que todos los estudiantes registren en su bitácora, de manera visual 
(con gráficos) y escrita, los procesos usados en el desarrollo de su proyecto artístico. Además, 
menciona que cada grupo debe revisar su planificación para recordar qué recursos deberán 
llevar consigo a la escuela para sus presentaciones, según su propuesta de adaptación teatral.

Recursos y materiales: Fascículo Aprendemos a través del lenguaje del teatro, de ser necesario, 
en el aula virtual; ropa de trabajo: buzo; elementos escénicos.

Estrategias: Organización y producción escénica.

Espacio educativo: Auditorio (hacer las gestiones para utilizar el espacio).
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Semana 6

Actividad: Calderón de la Barca para adolescentes
Los estudiantes realizan ejercicios de calentamiento de expresión corporal y vocal para disponer al 
cuerpo a la expresividad.

 Ejercicio de estiramiento: Realizan movimientos de marioneta transformándose en los 
personajes que han ensayado; añaden los textos que dirán. Se desplazan por el espacio hasta 
encontrarse con un compañero para decirle una frase del texto y viceversa, poco a poco van 
aumentando el ritmo, probando volumen, entonaciones, velocidades y pausas de acuerdo con 
cada intención.

a. Los grupos de trabajo se reúnen para ensayar en el espacio teatral según el rol de presentaciones, 
considerando el vestuario, utilería, iluminación, sonidos, etc.

b. Los grupos de trabajo presentan sus monólogos a sus compañeros de otra sección, quienes 
previamente reciben una pequeña encuesta para marcar al final de cada presentación. Esta 
servirá para recoger información sobre las presentaciones.

c. En cuanto terminan las presentaciones, teniendo en cuenta los registros realizados por cada 
estudiante en su bitácora, los equipos de trabajo se reúnen para elaborar un informe. Este debe 
incluir los procesos usados en el desarrollo de su proyecto artístico teatral y cómo adecuaron, 
pensando en el público al que se dirigieron, el monólogo de Segismundo en su dramatización 
teatral. Además, deben incluir sus reflexiones sobre qué mejorarían en sus futuros proyectos 
artísticos. Para concluir, deberán describir el impacto que generó la puesta en escena en ellos 
mismos y en el público al que se dirigieron, con base en la información que recogieron. 

Finalmente, responden las siguientes preguntas, a manera de diálogo:

 � ¿En qué ha cambiado mi punto de vista sobre el monólogo “¿Qué es la vida?”?

 � ¿Qué fue lo más divertido, nuevo y difícil de participar en el proyecto?

 � ¿Qué es la vida para ustedes después de realizar el proyecto artístico teatral?

Recursos y materiales: Fascículo Aprendemos a través del lenguaje del teatro, de ser necesario, 
en el aula virtual; ropa de trabajo: buzo; elementos escénicos.

Estrategias: Organización y producción escénica.

Espacio educativo: Auditorio (hacer las gestiones para utilizar el espacio).
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Ficha 1: Apreciamos la puesta en escena de la obra teatral La vida es sueño

Todos los integrantes del equipo de trabajo deben participar para completar la ficha.

Integrantes del equipo de trabajo: ……………………………………………………………………..………..

……………………………………………………………………………………………………………………………...……..

Fecha y lugar de la representación (si vieron 
la obra)

Nombre de la compañía/grupo teatral (si vieron la 
obra)

Lista de los personajes principales y, si vieron 
la obra, los intérpretes

Argumento/sinopsis de la obra

Elementos del teatro

 � ¿Cómo era el espacio escénico en el que se representó la obra teatral?

 � ¿Cómo era la luz? ¿Había sombras o colores especiales? ¿Para qué creen que los usaron?

 � ¿Qué objetos vieron en el escenario? ¿Para qué sirvieron?

 � ¿De qué manera el vestuario y los accesorios ayudaron a mostrar cómo eran los personajes?

Dramaturgia

Conflicto: ¿Qué problema tenía el personaje principal durante la obra?

Desenlace: ¿Cómo se soluciona el problema y cómo culmina la obra?

Puntos de vista (puede haber varias y diferentes respuestas)

¿Qué les sorprendió de la obra de teatro?

¿Qué mensajes les dejó?

¿Por qué recomendarían asistir a la puesta en escena de la obra teatral?
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Anexo 2

Monólogo de Segismundo, final de la Segunda Jornada
Pedro Calderón de la Barca

  SEGISMUNDO   Es verdad; pues reprimamos
esta fiera condición,
esta furia, esta ambición
por si alguna vez soñamos.
Y sí haremos, pues estamos
en mundo tan singular,
que el vivir solo es soñar;
y la experiencia me enseña
que el hombre que vive sueña
lo que es hasta despertar.

Sueña el rey que es rey, y vive
con este engaño mandando,
disponiendo y gobernando;
y este aplauso que recibe
prestado, en el viento escribe,
y en cenizas le convierte
la muerte (¡desdicha fuerte!);
¡que hay quien intente reinar,
viendo que ha de despertar
en el sueño de la muerte!

Sueña el rico en su riqueza
que más cuidados le ofrece;
sueña el pobre que padece
su miseria y su pobreza;
sueña el que a medrar empieza,
sueña el que afana y pretende,
sueña el que agravia y ofende;
y en el mundo, en conclusión,
todos sueñan lo que son,
aunque ninguno lo entiende.

Yo sueño que estoy aquí
destas prisiones cargado,
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida? Un frenesí,
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.
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Anexo 3

Aprovechemos al máximo el texto

Para entender mejor lo que dice Segismundo en su monólogo, vuelvan a leer el texto. Luego, separen 
los versos en unidades de sentido, como los ejemplos de este organizador, y completen cada sección 
del cuadro de manera escueta.

Texto Situación del 
personaje

Lo que 
comunica

¿Cómo se habrá 
entendido el 
texto en su 

época?

¿Cómo se 
entendería el 

texto hoy?

Es verdad... Segismundo abre los ojos 
y se da cuenta de que está 
despierto.
Está confundido sobre lo 
que acaba de vivir como 
rey y cree que todo ha 
sido un sueño.

¿Qué es realmente 
la verdad? ¿Será 
la verdad lo que 
sentimos, lo que 
pensamos, lo material, 
los recuerdos, lo que 
vivimos ahora? ¿O será 
que lo que estamos 
viviendo ahora mismo 
es como un sueño?
Esto se parece a la 
película Matrix, donde 
la realidad podría ser 
solo una simulación 
generada por 
computadoras.

... pues reprimamos esta fiera 
condición, esta furia, esta 
ambición, por si alguna vez 
soñamos …

Se llena de ira y quiere 
controlarse (reprimamos 
esta condición), porque 
cree que ha soñado ser 
un poderoso rey y todavía 
desea serlo (por si alguna 
vez soñamos).

… y sí haremos, pues
estamos en mundo tan 
singular, que el vivir solo es 
soñar; y la experiencia me 
enseña que el hombre que 
vive sueña lo que es hasta 
despertar.

Participantes: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..……….
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Anexo 4

El Siglo de Oro español. El barroco.
Calderón de la Barca y La vida es sueño

a. A continuación, revisa la información sobre el teatro barroco del Siglo de Oro español y sus 
características:

El Siglo de Oro español (1492-1681) fue un periodo de surgimiento de grandes artistas y pensadores. 

Entre ellos se encuentran Cervantes, Garcilaso de la Vega, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de 

la Barca (escritores); El Greco, Diego Velázquez (pintores); Tomás Luis de Victoria, Alonso Lobo de Borja 

(músicos); Santa Teresa de la Cruz, Luis de Molina, Bartolomé de las Casas (filósofos). 1492 es el año 

de la llegada a América de los españoles. Los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, 

unificaron España y las riquezas de oro y plata llegadas de la extracción de América consolidaron su 

poder y permitieron el mecenazgo de los artistas. Este periodo coincidió con el estilo del barroco que se 

desarrolló en Europa.

Características del teatro barroco del Siglo de Oro español

 � Contraste de lo trágico y lo cómico: Esto reflejaba la dualidad de la experiencia humana. 

 � Carácter alegórico y simbólico: Emplean conceptos abstractos, como la virtud, el vicio o la justicia. 
Mensajes morales y filosóficos.

 � Énfasis en los conflictos internos del personaje: Dilemas morales y sus luchas emocionales. 

 � Lenguaje ornamentado: Verso y monólogos largos utilizando metáforas y figuras retóricas para expresar 
sus pensamientos y emociones.

 � El honor y la honra: La reputación.

 � Crítica social y política: A través de la ironía.

b. Con base en la información anterior y en el listado siguiente, ¿crees que los temas del teatro 
barroco del Siglo de Oro español, y de la obra La vida es sueño siguen vigentes? ¿Cómo y por 
qué?

Temas del Siglo de Oro y del barroco
Libre albedrío y elección personal
Identidad y autonomía
Búsqueda del sentido de la vida
Ética y moralidad
Poder y autoridad
Religión y espiritualidad
Lenguaje metafórico

Temas de La vida es sueño
Libre albedrío vs. el destino
La dualidad de la realidad
La lucha por el poder y el reino
El abuso de autoridad y la justicia
Desafío a la autoridad
La lealtad y la familia
El valor de la segunda oportunidad

c. Dibuja a mano alzada en algún programa de dibujo la representación de cómo te imaginas a 
Segismundo en la actualidad.
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Ejemplo 4

Información general

Título: La construcción de una nación
Ciclo: VII
Duración: 8 semanas

Situación significativa

Mi nombre es Valentín, les cuento que hace algunas semanas que con mis amigos Hiro, Camila y José 
venimos conversando sobre una experiencia que vivimos en el malecón, mientras esperábamos a que 
se libere la cancha para jugar. Sucedió que un grupo de chicos que también esperaban otra cancha 
agredieron verbalmente a dos muchachos que hablaban con acento extranjero y que estaban jugando. 
Uno de ellos usaba un polo con un diseño de “Te amo, Perú”. Los agresores les decían que ellos no 
tenían derecho a usar una prenda con ese mensaje porque no eran peruanos y que no tenían idea de lo 
que significaba; que ese era un símbolo de peruanidad. Los chicos extranjeros respondieron, mientras 
se retiraban de la cancha, que ellos sentían gratitud por el Perú, y que por eso usaban esas prendas.

Esa situación hizo que mis amigos y yo conversemos un largo rato sobre el diseño inspirado en la 
cultura peruana, sobre quiénes deberían usar esos diseños, si eso es peruanidad o no, y, sobre todo, 
qué significa tener sentido de peruanidad. Por eso, te planteamos la siguiente pregunta: ¿cómo el arte 
permite representar el sentido de peruanidad?

Propósito de aprendizaje

Reflexionar sobre lo que significa la peruanidad desde la apreciación artística, para luego mostrar a 
través de un proyecto artístico qué representa para nosotros.

Producción

 � Ensayo ilustrado (físico o digital) en el que se reflexiona sobre las visiones de peruanidad 
expresadas en dos manifestaciones artístico-culturales y cómo estas son interpretadas de 
diversas maneras.

 � Proyecto artístico visual que represente nuestras perspectivas (históricas, sociales, artísticas, 
culturales u otras) sobre la peruanidad.
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Organización del tiempo en semanas

Semanas Competencias Título de la actividad

1 Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales.

Un mural para pensar en la peruanidad: La 
construcción del Perú

2 Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos.

Nuestra propuesta de la construcción del 
Perú de hoy

3 Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales.

Las visiones sobre el Perú en el tiempo

4 Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales.

Las visiones sobre el Perú en las 
manifestaciones artístico-culturales

5 Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos.

Perspectivas sobre la peruanidad

6 Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos.

Planificamos nuestro proyecto sobre la 
peruanidad

7 Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos.

Creamos nuestro proyecto sobre la 
peruanidad

8

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales.
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos.

Compartimos nuestras visiones sobre la 
peruanidad a través del lenguaje visual
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Criterios de evaluación

Competencia Criterios de evaluación

Aprecia de 
manera crítica 

manifestaciones 
artístico-

culturales.

 � Describo la función comunicativa de los elementos del lenguaje visual 
de las manifestaciones artístico-culturales de diversas épocas y lugares 
que representan la peruanidad, y comprendo por qué generan diferentes 
reacciones en las personas.

 � Investigo en fuentes secundarias la relación entre las manifestaciones 
artístico-culturales y los diversos contextos históricos, sociales y culturales 
para formular mis apreciaciones y las visiones de peruanidad que representan.

 � Integro la información recogida para elaborar un ensayo ilustrado físico o 
digital que refleje mi investigación e interpretación sobre las visiones de la 
peruanidad, a partir de la apreciación crítica de manifestaciones artístico-
culturales peruanas.

Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos.

 � Seleccionamos y combinamos diversos elementos del lenguaje visual para 
expresar nuestras ideas y sentimientos vinculados a la peruanidad. Tomamos 
riesgos para concretar nuestras ideas y modificamos los trabajos en función de 
nuestros hallazgos y de la retroalimentación que recibimos durante el proceso 
de creación artística. 

 � Generamos ideas de manera interdisciplinaria, a través del lenguaje visual y 
del teatro, así como de la investigación del contexto histórico, social y cultural. 
Planificamos el proyecto artístico de manera individual y colaborativa. 
Utilizamos referentes culturales a partir de las manifestaciones artístico-
culturales apreciadas. Tomamos decisiones al combinar y manipular los 
elementos del lenguaje visual para encontrar la manera más efectiva de 
comunicar mensajes, experiencias, ideas y sentimientos sobre la peruanidad.

 � Registramos de manera visual y escrita el proceso de desarrollo del proyecto 
artístico y nuestras reflexiones. Planificamos la presentación de acuerdo con 
el público al que dirigimos el proyecto y evaluamos su impacto, tanto para 
nosotros como para la audiencia, a través de criterios de calidad.
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Rúbrica de evaluación

Competencia: Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.

En inicio En proceso Logro esperado Logro destacado

Describo los elementos 
del lenguaje visual de las 
manifestaciones artístico-
culturales que representan 
la peruanidad de diversas 
épocas y lugares, y 
comprendo que generan 
reacciones en las personas.

Describo las características 
de los elementos del 
lenguaje visual de las 
manifestaciones artístico-
culturales que representan 
la peruanidad de diversas 
épocas y lugares, y 
comprendo que generan 
diferentes reacciones en 
las personas.

Describo la función 
comunicativa de 
los elementos del 
lenguaje visual de las 
manifestaciones artístico-
culturales de diversas 
épocas y lugares que 
representan la peruanidad, 
y comprendo por qué 
generan diferentes 
reacciones en las personas.

Describo con sustento 
la función comunicativa 
de los elementos del 
lenguaje visual de las 
manifestaciones artístico-
culturales que representan 
la peruanidad de diversas 
épocas y lugares, y 
comprendo que generan 
diferentes reacciones en 
las personas a partir de sus 
referentes socioculturales.

Obtengo información 
sobre las manifestaciones 
artístico-culturales y 
de diversos contextos 
históricos sociales o 
culturales para describirlas.

Obtengo información 
en fuentes secundarias 
sobre las manifestaciones 
artístico-culturales y 
los diversos contextos 
históricos, sociales o 
culturales en que fueron 
creadas para relacionarlas 
con el mensaje que 
comunican.

Investigo en fuentes 
secundarias la relación 
entre las manifestaciones 
artístico-culturales y 
los diversos contextos 
históricos, sociales y 
culturales para formular 
mis apreciaciones y las 
visiones de peruanidad que 
representan.

Investigo en diversas 
fuentes los cambios 
sociales expresados en las 
manifestaciones artístico-
culturales en diversos 
momentos de la historia 
para formular y sustentar 
mis interpretaciones sobre 
la peruanidad en el tiempo.

Resumo la información 
recogida en mi texto 
ilustrado físico o digital 
sobre las visiones de 
la peruanidad de las 
manifestaciones artístico-
culturales analizadas.

Integro la información 
recogida en mi ensayo 
ilustrado físico o digital 
que resume las visiones 
de la peruanidad de las 
manifestaciones artístico-
culturales analizadas con 
una postura personal 
frente a estas.

Integro la información 
recogida para elaborar 
un ensayo ilustrado 
físico o digital que 
refleje mi investigación e 
interpretación sobre las 
visiones de la peruanidad, 
a partir de la apreciación 
crítica de manifestaciones 
artístico-culturales 
peruanas.

Genero hipótesis 
sobre la repercusión 
de las manifestaciones 
artístico-culturales en la 
sociedad, a partir de las 
visiones de peruanidad 
que transmiten las 
manifestaciones 
artístico-culturales que 
aprecio en mi ensayo 
ilustrado físico o digital.
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Rúbrica de evaluación
Competencia: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

En inicio En proceso Logro esperado Logro destacado

Utilizamos de alguna 
manera los elementos 
del lenguaje visual para 
expresar nuestras ideas y 
sentimientos vinculados a 
la peruanidad. Tomamos en 
cuenta la retroalimentación 
recibida para concretar 
nuestras ideas.

Seleccionamos y 
utilizamos los elementos 
del lenguaje visual 
para expresar nuestras 
ideas y sentimientos 
vinculados a la peruanidad. 
Concretamos nuestras 
ideas y modificamos 
nuestro trabajo a partir de 
la retroalimentación que 
recibimos.

Seleccionamos y combinamos 
diversos elementos del 
lenguaje visual para expresar 
nuestras ideas y sentimientos 
vinculados a la peruanidad. 
Tomamos riesgos para 
concretar nuestras ideas y 
modificamos los trabajos en 
función de nuestros hallazgos 
y de la retroalimentación que 
recibimos durante el proceso 
de creación artística.

Seleccionamos y combinamos 
de diversas maneras los 
elementos del teatro y de las 
artes visuales para expresar 
nuestras ideas y sentimientos 
vinculados a la peruanidad. 
Tomamos riesgos para 
innovar, concretar ideas y 
modificar los trabajos en 
función de nuestros hallazgos 
y de la retroalimentación que 
recibimos durante el proceso 
de creación artística.

Planificamos de manera 
individual o colaborativa 
nuestro proyecto desde 
un lenguaje artístico, con 
base en ideas que se nos 
ocurren en el proceso de 
creación. Identificamos 
referentes culturales que 
toman en cuenta prácticas 
tradicionales o nuevas 
tecnologías. Utilizamos 
algunos de los elementos 
del lenguaje visual para 
comunicar mensajes, ideas 
o sentimientos sobre la 
peruanidad.

Generamos ideas 
desde un lenguaje 
artístico y planificamos 
nuestros proyectos 
artísticos de manera 
individual o colaborativa. 
Seleccionamos referentes 
culturales, tomando en 
cuenta tanto prácticas 
tradicionales o nuevas 
tecnologías. Utilizamos 
los elementos del lenguaje 
visual para comunicar 
mensajes, experiencias, 
ideas y sentimientos sobre 
la peruanidad.

Generamos ideas de manera 
interdisciplinaria, a través del 
lenguaje visual y del teatro, 
así como de la investigación 
del contexto histórico, social 
y cultural. Planificamos el 
proyecto artístico de manera 
individual y colaborativa. 
Utilizamos referentes 
culturales a partir de las 
manifestaciones artístico-
culturales apreciadas. 
Tomamos decisiones al 
combinar y manipular los 
elementos del lenguaje visual 
para encontrar la manera 
más efectiva de comunicar 
mensajes, experiencias, 
ideas y sentimientos sobre la 
peruanidad.

Generamos ideas de manera 
interdisciplinaria al proponer 
reflexiones sobre problemas 
culturales o sociales 
relacionados con la peruanidad. 
Planificamos el proyecto 
artístico de manera individual 
y colaborativa. Analizamos 
diversas manifestaciones 
artístico-culturales para 
utilizarlas como referentes. 
Tomamos riesgos durante 
el proceso de creación, 
considerando diversas 
perspectivas y contextos 
para encontrar la manera 
más efectiva de comunicar 
mensajes, experiencias, 
ideas y sentimientos sobre la 
peruanidad.

Registramos de manera 
visual o escrita el proceso 
seguido para crear un 
proyecto. Planificamos la 
presentación y recogemos 
información sobre cómo lo 
percibe la audiencia a la que 
nos dirigimos.

Registramos de manera 
visual o escrita el 
proceso de desarrollo del 
proyecto. Planificamos la 
presentación y recogemos 
información sobre el 
público al que dirigimos el 
proyecto y evaluamos su 
impacto, para nosotros y 
para la audiencia.

Registramos de manera 
visual y escrita el proceso 
de desarrollo del proyecto 
artístico y nuestras 
reflexiones. Planificamos la 
presentación de acuerdo con 
el público al que dirigimos 
el proyecto y evaluamos su 
impacto, tanto para nosotros 
como para la audiencia, a 
través de criterios de calidad.

Registramos de manera 
visual y escrita el proceso 
de planificación, desarrollo 
del proyecto, decisiones y 
reflexiones. Planificamos y 
presentamos el proyecto 
usando estrategias de 
circulación para llegar al público 
al que nos dirigimos. Evaluamos 
el impacto en nosotros mismos 
y en diversos actores de la 
comunidad, a través de criterios 
de calidad para mejorar en 
futuras presentaciones.
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Semana 1

Actividad: Un mural para pensar en la peruanidad. La construcción 
del Perú
Tomando como punto de partida la revisión de la situación significativa, el propósito de aprendizaje, 
las rúbricas de evaluación y las producciones por realizar, los estudiantes observan el mural La 
construcción del Perú, del artista Teodoro Núñez Ureta, que aparece en el capítulo 3 del fascículo 
Aprendemos a través del lenguaje de las artes visuales. A continuación, los estudiantes se organizan en 
grupos de trabajo y registran sus ideas iniciales sobre la peruanidad. Para guiarse, deben contestar 
las siguientes preguntas, a manera de lluvia de ideas: ¿qué acciones realizan los personajes 
que aparecen en el mural? ¿Qué mensajes encuentran en el mural? ¿Cómo se transmiten estos 
mensajes? ¿Creen que esos mensajes siguen vigentes?, ¿por qué? Al culminar, el docente pide que 
un representante de cada equipo comparta sus respuestas ante todos los estudiantes.

Luego, los grupos de trabajo describen y analizan el mural en un papelote empleando plumones. 
Siguen un esquema de pasos en que identifican…

1. Autor, año, estilo, formato, ubicación

2. Tema y época

3. Formas y volúmenes (proporciones, definición)

4. Perspectiva (profundidad, color, definición)

5. Luces y sombras (intensidad, dirección)

6. Color (tono, valor, expresión)

7. Composición (distribución de figuras y sus movimientos, relación entre elementos)

Para resolver los pasos, los estudiantes revisan los recursos para la investigación (que se encuentran 
en un archivo de la computadora que se les asigna) propuestos por el docente. En el proceso, los 
estudiantes hacen una pausa para recorrer el aula, a fin de comentar y plantear recomendaciones 
sobre los trabajos de los otros grupos. Pueden utilizar diversos pósits u hojas de papel para dejar 
sus anotaciones al lado de los papelotes. Este recorrido también les puede servir para inspirarse y 
seguir maneras de describir que no tenían previstas en sus trabajos.

Terminada la etapa colaborativa, los estudiantes de manera individual responden las siguientes 
preguntas: ¿qué ideas tienes sobre la construcción del Perú a partir de la descripción del mural? 
¿Qué intenciones consideras que tuvo el artista para elaborar el mural? ¿Cómo el artista utiliza los 
elementos del lenguaje visual para comunicar los mensajes que quería transmitir?
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Enseguida, los estudiantes intercambian sus respuestas con un compañero. Utilizan la Ficha de 
coevaluación para retroalimentarse mutuamente. Al culminar, los estudiantes devuelven los textos 
a sus autores, acompañados de su Ficha de coevaluación. A continuación, el docente media un 
diálogo sobre las diversas perspectivas que surgen sobre un mismo tema y cómo son percibidos 
los elementos del lenguaje visual. En ese momento, los estudiantes presentan sus ideas sobre las 
diferencias y afinidades que surgen al apreciar el mismo mural.

Al cierre, los estudiantes comparten una sola idea central que se llevan o que los dejó pensando, y la 
anotan en su bitácora. El docente pide a sus estudiantes que para la próxima sesión tengan consigo 
algún elemento como telas, papeles, sombreros, etc. Los utilizarán para representar la peruanidad.

Recursos y materiales: Papelógrafos y plumones, bitácora personal, Ficha de coevaluación, 
rúbricas y computadoras.

Recursos para la investigación: Fascículo Aprendemos a través del lenguaje de las artes 
visuales, capítulo 3; videos del programa Sucedió en el Perú en homenaje a Teodoro Núñez 
Ureta; artículo de Edgardo Pérez Luna en el suplemento Dominical de El Comercio, 1954 y 
entrevista de Alfonsina Barrionuevo al artista sobre su trabajo, Caretas, 1955.

Estrategias: Lluvia de ideas (Minedu, 2018), esquema de los 10 pasos (Minedu, 2022) y 
preguntas.

Espacio educativo: Aula.

Semana 2

Actividad: Nuestra propuesta de la construcción del Perú de hoy
En un primer momento, en colectivo, se recuerdan las reflexiones de la semana anterior y 
se comparten las ideas y preguntas que puedan haber surgido durante la semana. Luego, los 
estudiantes socializan en grupos de 8 a 10 integrantes los textos individuales trabajados la semana 
previa. Con base en el análisis, buscarán identificar puntos en común y contrastes en relación con 
cómo se representaba la peruanidad de los años 50 y cómo se hace hoy en día. Si notan que les 
falta información, organizarán una breve búsqueda para sustentar sus ideas y recoger referentes 
visuales. La búsqueda la realizan en las líneas de tiempo de los fascículos de los diversos lenguajes 
artísticos, además del libro Fuentes históricas 5: Cuaderno de fichas y los sitios web que el docente 
les recomienda.
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Luego, el docente plantea el reto de representar una versión actual de La construcción del Perú. Se 
trata de un mural vivo que se convertirá en digital. Con ese objetivo, los equipos de trabajo debaten 
y deciden sobre aquello que quieren transmitir en un mural que dialogue con el de Núñez Ureta, 
pero que represente la construcción del Perú de hoy. Se plantean qué personajes y mensajes 
consideran relevantes para la actualidad y cómo emplear los elementos (telas, papeles, sombreros, 
etc.) que llevaron a clase. Como guía, pueden preguntarse: ¿qué ideas pondremos en el mural acerca 
de cómo vemos la construcción del Perú de hoy? ¿Qué personajes nos representarán? O ¿qué 
ideas nos gustaría proponer en el mural que represente la peruanidad? ¿Quiénes deberían estar 
representados y por qué? ¿Qué acciones deberían estar representadas y cómo?

Enseguida, los equipos de trabajo planifican su mural a través de bocetos (en la tableta o papel) 
teniendo en cuenta los elementos formales de las artes visuales que considerarán. Cada grupo 
se organiza para representar las escenas y tomar fotos, a manera de un mural vivo, sirviendo de 
modelos para transmitir sus mensajes. Tras las primeras fotos, evalúan los planos, ángulos, acciones, 
y otros elementos formales para mejorar su mural. Al terminar, los estudiantes pasan sus fotos a 
dos diapositivas de un programa de presentación para mostrar sus murales en dos copias, una foto 
original y la otra con trazos que explican cómo organizaron los elementos en su mural en vivo (como 
referencia, pueden ver el análisis del mural La construcción del Perú en el fascículo Aprendemos a 
través del lenguaje de las artes visuales). Cada equipo de trabajo presenta sus murales digitales.

Terminadas las presentaciones de cada grupo, revisan lo que ha funcionado y lo que podrían mejorar 
en su mural y, de manera individual, lo registran en su bitácora. Se guían por la siguiente pregunta: 
¿qué puedo recomendar a quienes tengan que realizar la misma actividad?

Enseguida, el docente promueve el diálogo colectivo a partir de las siguientes preguntas: ¿cómo nos 
vemos a nosotros representados en estos murales? ¿Cómo representamos la peruanidad? ¿Cómo 
participamos de esta construcción del Perú en nuestra vida diaria?

Luego de la conversación, cada estudiante revisa sus ideas iniciales, registradas al inicio de la 
primera semana, y reflexiona escribiendo un párrafo que señale las ideas que permanecen y las que 
han cambiado, se han profundizado, etc., con relación a su visión del Perú, la construcción del país y 
la peruanidad.

Recursos y materiales: Fascículo Aprendemos a través del lenguaje de las artes visuales, capítulo  3:
“La composición”. Imagen del mural La construcción del Perú, 1954, Teodoro Núñez Ureta; líneas de 
tiempo de los fascículos de teatro, danza, música y audiovisuales; tabletas o teléfonos o computadoras 
para hacer fotos, editarlas y crear el mural digital; bitácora personal material de búsqueda de 
información; Fuentes históricas 5: Cuaderno de fichas y computadoras.
Recursos para la investigación: Artículo de Edgardo Pérez Luna en el suplemento Dominical 
de El Comercio, 1954; entrevista de Alfonsina Barrionuevo al artista sobre su trabajo, Caretas, 
1955; 21 intelectuales peruanos del siglo XX, del proyecto Bicentenario.

Estrategias: Proceso creativo y trabajo colaborativo.

Espacio educativo: Aula sin carpetas.
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Actividad: Las visiones sobre el Perú en el tiempo
Los estudiantes, de manera individual, seleccionan de los fascículos sobre los lenguajes artísticos 
dos manifestaciones artístico-culturales que representen la identidad peruana. Luego, elaboran 
una tarjeta de identificación (ver ejemplo) para cada manifestación elegida (un papel A4 cortado 
en 4, por ejemplo) que contenga el título, información relevante (autor, fecha o periodo, lenguaje 
artístico, entre otros), un dibujo rápido o apunte que la identifique. Además, escriben una breve 
justificación sobre qué les interesa de esa manifestación.

A continuación, el docente les propone a los estudiantes organizar la selección en una línea de 
tiempo general (inspirada en las de los fascículos). De ese modo, podrán analizar las expresiones y 
luego recoger ideas sobre las visiones que ofrecen. Con ese fin, el docente consulta a los estudiantes 
acerca de cómo consideran que pueden organizarse para conseguirlo. Escucha sus propuestas y 
deciden una ruta de acción. A partir de esto, generan una línea de tiempo colectiva que colocarán en 
la pared o en la pizarra. Si lo hacen en la pizarra, podrán emplear plumones; si la ubican en la pared, 
pueden utilizar cinta adhesiva. Las referencias iguales se ubican en el mismo lugar de la línea de 
tiempo. Deben identificar la fecha y ubicar las tarjetas de identificación una al lado de la otra.

Enseguida, los estudiantes agrupan y registran las manifestaciones artísticas considerando algunos 
criterios como, por ejemplo, el tipo de lenguaje artístico, la forma de expresión o creación, el 
periodo histórico, el mensaje que transmite, entre otros que sean propuestos por ellos mismos. 
Luego, reflexionarán de manera individual en su bitácora en función de las siguientes preguntas: 
¿qué puntos comunes y diferencias encuentro en los mensajes que transmiten las manifestaciones 
artístico-culturales que he elegido? ¿Qué ideas surgen a partir de ver el conjunto de manifestaciones 
en el tiempo?

Los estudiantes se organizan en grupos que hayan elegido manifestaciones artísticas diferentes. 
Registran las reacciones que estas generan en sus compañeros e investigan el contexto en que 
fueron creadas, así como la intención de los artistas que las concibieron. Esto les ayudará a responder 
cuáles son las visiones de peruanidad que ofrece cada manifestación artística de la línea de tiempo 
y a analizar a quién se dirige (qué tipo de audiencia) y qué elementos de los lenguajes artísticos 
utilizan para comunicar su mensaje. De ser necesario, revisarán la información en los fascículos de 
los diversos lenguajes artísticos. Debajo de cada tarjeta de identificación, los estudiantes colocarán, 
en los pósits o retazos de papel, palabras e ideas que sinteticen de la visión o idea de peruanidad que 
cada manifestación artística ofrece. Para ello, el docente propone preguntas como las siguientes: 
¿cómo es el Perú que se representa? ¿Cómo se evidencia? ¿Qué elementos representativos 
de la peruanidad se reconocen? ¿Qué ideas diferentes podemos encontrar sobre una misma 
manifestación? ¿Por qué creemos que es así?
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Recursos y materiales: Fascículos 
de los diversos lenguajes artísticos, 
tarjeta de identificación 1, papel, 
pósits, lapicero o material de dibujo, 
cinta adhesiva o limpiatipos para 
pegar en la pared las tarjetas de 
identificación, bitácora personal y 
computadoras.

Estrategias: Línea de tiempo, 
investigación en fuentes secundarias, 
sitios web recomendados, toma de 
apuntes y preguntas.

Espacio educativo: Aula con las mesas 
organizadas para el trabajo en grupo. Ejemplo de tarjeta de

identificación 1.

Semana 4

Actividad: Las visiones sobre el Perú en las manifestaciones 
artístico-culturales
Cada estudiante planifica la elaboración de su ensayo ilustrado. Este deberá integrar sus reflexiones 
sobre las visiones de peruanidad expresadas en las manifestaciones artísticas que ha elegido e 
investigado, así como el contexto social, histórico y cultural en el que fueron creadas. Además, 
incluirá las reacciones de sus compañeros sobre dichas manifestaciones. Para ello, utilizará la 
estrategia del Visual Thinking, que le permitirá organizar la información utilizando dibujos, tipografías 
y recursos gráficos (flechas, conectores, viñetas, bocadillos, carteles, etc.).

En colectivo, todo el salón definirá los diversos elementos de su composición. En primer término, 
definirán la audiencia a la que se van a dirigir (por ejemplo, los estudiantes de primer año). Luego, 
señalarán cómo y dónde les compartirán el ensayo; podría ser una visita al aula, una asamblea, una 
muestra en los murales de la institución educativa, entre otros. A continuación, establecerán qué 
formato emplearán (tamaño, físico, digital, etc.) y la estructura (título, comparación, análisis, fuentes, 
ideas fuerza, preguntas para identificar su opinión sobre el ensayo y sus ideas sobre el tema, etc.).

Los estudiantes socializan sus planificaciones en grupos de tres integrantes y se recomiendan 
mejoras para lograr un resultado más idóneo o uno más novedoso. Cada estudiante registra las 
recomendaciones en sus bitácoras o en pósits en sus planificaciones. 

Capítulo 2



Orientaciones pedagógicas para el uso de la colección Arte para Aprender

83

El docente comparte la rúbrica de apreciación y les propone revisar, de manera autónoma, cómo 
van a asegurar su cumplimiento. Cada estudiante elabora su ensayo y solicita asesoría al docente 
o a sus compañeros cuando lo necesita o revisa la rúbrica de evaluación para asegurar que está 
evidenciando sus logros. Al finalizar, lo entrega para recibir retroalimentación del docente.

Durante la siguiente semana, cada estudiante leerá o escuchará un inspirador de su elección a 
partir del material sugerido. El docente ofrecerá cuatro materiales diferentes entre los cuales 
elegir (por ejemplo, de la serie Abreorejas, el audiolibro Paco Yunque; del libro Antología literaria 5 
(2017), “El achiqueé”; y de la serie Maneras Peruanas, Sarita Román y Abelardo Alzamora). Luego 
de leer o escuchar, cada estudiante llevará a clase la tarjeta de identificación 2 (ver ejemplo). Esta 
vez contendrá el tema, personaje o personajes de su inspirador y las ideas centrales sobre la visión 
de peruanidad que presentan. El docente resaltará la importancia de cumplir con el trabajo para 
desarrollar la sesión siguiente.

Recursos y materiales: Fascículos de todos los 
lenguajes, tarjeta de identificación 2, papelógrafos/
hojas A3, papel, lápiz, lapicero, plumones, colores, 
tabletas o computadoras y bitácora personal.

Recursos para la investigación: De la Antología 
literaria 5 (2017, p. 114): “El Achiqueé”, tradición oral 
de Taricá; de la serie Maneras Peruanas: Abelardo 
Alzamora y Sarita Román; y de la serie Abreorejas, 
Paco Yunque (audiolibro).

Estrategia: Visual Thinking.

Espacio educativo: Aula con las mesas organizadas 
para el trabajo en grupo. Ejemplo de tarjeta de 

identificación 2.
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Actividad: Perspectivas sobre la peruanidad
A través de la selección de materiales de la semana anterior, se conformarán grupos de cuatro 
estudiantes que hayan elegido materiales diferentes para iniciar la construcción del rompecabezas. 
Quienes leyeron o escucharon el mismo inspirador, se reúnen en grupos de expertos para compartir 
sus tarjetas de identificación 2 e intercambian sus percepciones sobre los personajes y sus contextos 
particulares (época histórica, región del país, situación, etc.) presentados en el material. A partir 
de dicho intercambio, generan frases y diálogos simples sobre qué dirían los personajes para dar 
a conocer su perspectiva sobre la peruanidad y sobre la convivencia en el país, considerando sus 
experiencias (de las que los estudiantes que han leído/escuchado en los inspiradores). En el caso 
de que haya más de un personaje, cada estudiante elegirá al que quiera representar. Las frases se 
registran junto a las tarjetas de identificación 2 en los pósits necesarios o en retazos de papel.

A continuación, para experimentar con las frases y la expresión de cada personaje, los estudiantes 
realizan juegos de improvisación. El docente elegirá algunas frases de la línea de tiempo y de las 
actividades previas que reúnan visiones diversas sobre la peruanidad. Luego, conducirá ejercicios de 
calentamiento de cuerpo y voz para realizar juegos teatrales a partir de las frases que han reunido. 
Los estudiantes se ubican a un lado del espacio y para cada acción salen al frente (así todos podrán 
ver su trabajo) y después regresan a su lugar. El orden en el que saldrán al centro se determina al 
inicio, de modo que el proceso sea dinámico y fluido.

Juego 1: El docente indica las frases por representar e impondrá las condiciones del juego. Estas 
pueden incluir, por ejemplo, solo movimiento; movimientos abiertos, cerrados, con una intención 
(pasión, energía, confianza, etc.); solo voz, bajita, alta, aguda, grave, con una intención (emoción, 
persuasión). Luego, plantea situaciones para los personajes bajo el principio del “como si”. Lo pueden 
aplicar de esta manera: “Como si se encontraran en la Plaza de Armas…”, “Como si estuvieran en la 
declaración de la Independencia…”, etc.

Ronda de diálogo: Cada estudiante comenta cómo se ha sentido y qué ideas recoge para su 
personaje; a su vez, cada estudiante ofrece una recomendación a otro (puede ser al de su derecha, 
para que todos reciban comentarios, por ejemplo).

Juego 2: El docente llamará a cada grupo de expertos según las tarjetas de identificación 2 con 
las frases que han formulado y pedirá que se ubiquen al centro con los ojos cerrados. Una vez ahí, 
cuando diga la palabra acción, crearán una foto grupal en la que asumen la actitud del personaje que 
están representando.

Juego 3: También en grupo de expertos, el docente elegirá una frase de la tarjeta de identificación 2 
y, por turnos, cada estudiante la representará caracterizando la voz y la expresión corporal.

Ronda de diálogo: Cada grupo de estudiantes recibe preguntas sobre los personajes que están 
creando y la retroalimentación de los estudiantes audiencia. Se repite el juego 2 para incorporar las 
mejoras. Se toman fotos de cada grupo en la actitud del personaje.

Capítulo 2

Semana 5



Orientaciones pedagógicas para el uso de la colección Arte para Aprender

85

Luego, se reúnen los grupos iniciales y realizan el juego 2 y el juego 3, esta vez con diversos personajes 
en cada caso. Prueban varias veces hasta lograr identificar las actitudes de cada personaje. Se 
hace una foto o un apunte de dibujo para señalar qué representa cada personaje, cuál es la frase o 
mensaje sobre su visión de peruanidad. Luego responderán de manera grupal: ¿cómo es esta visión 
de peruanidad? ¿Qué sentimientos tienen los personajes hacia el Perú? ¿En qué se parecen y en qué 
se diferencian los mensajes y actitudes de los personajes?, ¿por qué? ¿Desde qué punto de vista 
presentan sus visiones sobre la peruanidad?

Al cierre, el docente les plantea el diálogo para que compartan sus ideas sobre cómo se relacionan 
las personas con su visión de la peruanidad y que reflexionen sobre las ideas que van surgiendo 
del desarrollo de los ejercicios. Luego de la socialización, cada estudiante registrará en su bitácora 
sus reflexiones personales y, a través de un gráfico o diagrama de proceso, las etapas seguidas a 
lo largo de la experiencia. En cada etapa del proceso colocará una palabra o frase que sintetice el 
aprendizaje clave que ha logrado.

Recursos y materiales: Fascículo Aprendemos a través del lenguaje del teatro, y tabletas o celular, y 
espacio (en el aula o patio) y bitácora personal.

Estrategias: Rompecabezas (Minedu, 2018) y aula invertida, juegos de improvisación y toma de 
apuntes.

Espacio educativo: Aula con mesas para grupos sin carpetas para el juego dramático.

 

Semana 6

Actividad: Planificamos nuestro proyecto sobre la peruanidad

Al inicio de la sesión, el docente invita a los estudiantes a reconstruir de manera colectiva lo que 
vienen pensando y realizando hasta el momento en las sesiones. Promueve la discusión a partir 
de preguntas como estas: ¿qué ideas sobre la peruanidad les han llamado la atención? ¿Qué nos 
han permitido las experimentaciones con las artes visuales y teatrales? ¿Qué nos ha permitido 
el análisis de las manifestaciones artístico-culturales? ¿De dónde provienen nuestras ideas de 
peruanidad? ¿Qué conversaciones o mensajes sería beneficioso tener sobre la peruanidad y con 
quiénes?, ¿por qué?
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Después de las reflexiones, los estudiantes planifican de manera colaborativa a través del Visual 
Thinking. Así, organizan sus ideas sobre cuál puede ser la situación en la que se encontrarán todos 
los personajes que han creado para compartir sus diversas visiones sobre la peruanidad, tanto los 
puntos en común como las diferencias.

El docente les recordará la audiencia a la que han elegido dirigirse como salón y acordarán el 
espacio y la duración que tendrá la interacción. También les recordará que deben asegurar el 
recojo de apreciaciones del público. Esta información deberá basarse en los criterios de calidad 
que formularán considerando sus expectativas sobre el proyecto y sobre lo que esperan que la 
audiencia piense y comente. Dichos criterios los consignarán en la planificación y los revisarán una 
vez terminada la elaboración del proyecto. Deben abarcar las dimensiones de producción (sobre el 
producto) y mensaje (las ideas que se transmiten).

Una vez que eligen la situación, seleccionarán el medio a través del cual la compartirán: una 
representación gráfica (cómic, afiche, mural, etc.) o audiovisual (video). Seleccionan medios, 
materiales, técnicas por utilizar y el proceso necesario para lograrlo en el tiempo con el que cuentan. 
Luego, distribuyen los roles que debe cumplir cada integrante del equipo y los materiales y recursos 
que necesitan llevar a clase la siguiente semana para elaborar su proyecto. Las planificaciones serán 
validadas con el docente para asegurar el logro del proyecto. Una vez realizada la planificación, 
dialogarán en grupo para establecer acuerdos en la  Ficha de planificación.

Cada estudiante registrará en su bitácora un resumen del proceso seguido, cuáles han sido sus 
aportes personales y cómo ha sido su participación en la toma de decisiones. Además, se preguntará: 
¿qué me entusiasma del proyecto? ¿Qué preguntas me deja? ¿Qué emociones o sentimientos me 
genera la idea de peruanidad? ¿Qué he aprendido?

Los estudiantes acuerdan lo que necesitan llevar a clase la siguiente sesión para realizar 
su trabajo.

Recursos y materiales: Ficha de planificación, papel, materiales de dibujo, bitácora personal, 
papelógrafos, plumones, lapiceros o lápices, cinta adhesiva o limpiatipos para pegar los 
trabajos.

Estrategias: Visual Thinking y trabajo colaborativo.

Espacio educativo: Aula con mesas organizadas para el trabajo grupal.
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Actividad: Creamos nuestro proyecto sobre la peruanidad

Los estudiantes organizan los materiales y recursos que han traído para elaborar su trabajo y ubican 
su planificación en un lugar visible para el grupo, a fin de utilizarla de guía. Además, deben tener a la 
vista los criterios de calidad que han formulado. Avanzan su trabajo conforme lo han planificado. El 
docente visita cada grupo de trabajo y los asesora según lo necesiten.

Durante el proceso, el docente propone socializaciones mediante visitas a cada mesa. Cada grupo 
presenta su idea en cinco minutos, mientras los demás grupos visitantes observan. Terminada la 
presentación, los visitantes se reúnen en sus grupos para retroalimentar en dos pasos:

1. Indican algo positivo o bien logrado. 

2. Señalan algo por mejorar y cómo mejorarlo.

Cada hoja es entregada al grupo que presentó, que evaluará la pertinencia de la modificación 
propuesta por sus compañeros y tomará decisiones sobre su implementación.

Al regresar a sus grupos, los estudiantes evalúan la retroalimentación recibida y dialogan sobre qué 
buenas ideas o prácticas han identificado en los proyectos que han retroalimentado y que podrían 
servir para el suyo. El docente comparte la rúbrica de evaluación de “Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos”. La revisan en conjunto y, de manera individual, cada estudiante toma nota de 
las mejoras que considera necesarias en su proyecto para compartirlas después en grupo. Luego 
de dialogar, registran los ajustes que realizarán en su mapa de planificación (Visual Thinking) y 
continúan su trabajo.

Al terminar su proyecto, revisan los criterios de calidad que formularon durante la planificación 
y los modifican, si es necesario. Luego, planifican cómo recoger información sobre lo que la 
audiencia percibe, ya sea a través de una encuesta, un mural de comentarios, entrevistas a algunos 
participantes, entre otros. Cada estudiante actualiza su diagrama de proceso con las últimas 
actividades, sintetizando en una frase o palabra los aprendizajes logrados.

Recursos y materiales:  Papel A4 cortado en cuatro partes, para la retroalimentación.

Estrategias: Retroalimentación de pares Visual Thinking y proceso creativo.

Espacio educativo: Aula con mesas organizadas para el trabajo grupal.
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Actividad: Compartimos nuestras visiones sobre la peruanidad a 
través del lenguaje visual

Una vez realizadas las presentaciones y recolectada la información de la audiencia sobre el impacto 
de la presentación, los grupos se reúnen para evaluar el proyecto y el proceso. Evalúan el resultado 
según sus propios criterios de calidad, con las siguientes preguntas: ¿el producto está bien logrado? 
¿Qué elementos del lenguaje visual se observan? ¿Se entiende el mensaje? ¿Se transmiten emociones 
o sentimientos? ¿Qué podríamos mejorar y cómo?

Registran la evaluación en un papelógrafo junto a su planificación para luego revisar el proceso: 
¿qué funcionó del proceso? ¿Qué podríamos mejorar?

Cada estudiante completa su diagrama de proceso en su bitácora y escribe un resumen donde 
analiza su autoevaluación sobre el trabajo: tanto sobre el proceso como sobre el producto.

Luego, analizan la información recogida de la audiencia y la organizan según sus criterios de calidad. 
Esto les permitirá identificar qué funcionó y qué podrían mejorar en un siguiente proyecto creativo. 
Una pregunta orientadora es la siguiente: ¿qué ideas fuerza podemos recoger de la audiencia sobre 
el producto y sobre el mensaje?

Cada grupo analizará la participación de sus integrantes a partir de los roles que asumieron y cómo 
los cumplieron, y ofrecerá un mensaje positivo y un aspecto por mejorar.

El docente felicita a los estudiantes por haber culminado el proceso, lee la situación significativa y 
les pregunta: ¿qué reflexión les genera? ¿Qué les dirían a los chicos con los que se encontró Valentín? 
¿Qué reflexiones o mensajes consideran fundamentales para conversar en torno a cómo se vive la 
peruanidad hoy en día? ¿Cómo siente cada uno su peruanidad?

Se reorganiza el espacio para trabajar de manera individual. En su bitácora, cada estudiante analizará 
el proceso de la experiencia con base en el protocolo SER: “Seguir haciendo”, “Empezar a hacer” y 
“Reformular”. Luego, reflexionarán en función de estas preguntas:

 � Luego de analizar los comentarios acerca de tu proyecto colaborativo, ¿qué piensas sobre las 
apreciaciones de la audiencia?

 � ¿Cómo ha cambiado tu visión sobre la peruanidad?

Finalmente, los estudiantes autoevaluarán el nivel de desarrollo de sus competencias con la rúbrica 
correspondiente, a la cual el docente le añadirá una columna para que los estudiantes registren 
cómo se observa o en qué se observa la descripción indicada.

El docente evaluará si promueve una siguiente presentación de los proyectos, considerando la 
experiencia y los intereses de sus estudiantes.
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Recursos y materiales: Papelógrafos, plumones, lapiceros, lápices y cinta adhesiva o 
limpiatipos.

Estrategia: Protocolo SER.

Espacio educativo: Aula con mesas organizadas para el trabajo grupal.

Capítulo 2



Orientaciones pedagógicas para el uso de la colección Arte para Aprender

90

Anexos
Ficha de coevaluación

Semana 1

Lee el texto de uno de tus compañeros y reflexiona sobre qué lo diferencia y qué tiene en común 
con el tuyo. Luego, responde las preguntas que se muestran a continuación (escribe la información 
buscando ofrecer una retroalimentación clara y respetuosa).

Nombre del lector:                                                  Reviso el texto de:

………………………………………………                        …………………………………………………

Capítulo 2

1.    ¿Qué me llama la atención de su texto o me parece interesante?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ¿Qué ideas tenemos en común o me parece que tienen relación? ¿Qué ideas encuentro 
diferentes a las mías?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ¿Qué sugiero para mejorar el texto?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Ficha 2 Ficha de planificación

Semana 6 

Elijan a una persona que registre las ideas y acuerdos. Lean juntos las preguntas, discutan sus 
opiniones y acuerden lo que se va a registrar en la ficha para guiar el proceso de trabajo.

Integrantes del grupo:

…………………………………………………………………………………………………………..………………..…

……………………………….…………………………………………………………………….….…………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………..……

1. ¿Cómo esta historia nos hace pensar en lo que significa la peruanidad?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ¿Qué ideas sobre la peruanidad tiene el o los protagonistas de la historia? ¿Qué 
sentimientos y emociones tiene frente al Perú?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ¿Qué relaciones identificamos entre nuestra propuesta y los referentes de peruanidad 
de las manifestaciones artístico-culturales analizadas, el mural creado y los personajes 
desarrollados?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ¿Es adecuado el mensaje para la audiencia que hemos elegido? ¿Cómo podemos 
asegurar que lo van a comprender?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ¿Cómo nos imaginamos el proyecto realizado?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Estimados colegas, esperamos que 

el documento de orientaciones 

pedagógicas haya servido para que 

utilicen los fascículos de la colección 

Arte para Aprender de la mejor manera 

junto a sus estudiantes. Pueden revisar 

este documento de forma recurrente 

para inspirarse y planificar los 

aprendizajes que deberán lograr

sus estudiantes.

Asimismo, es importante que tengan 

en cuenta que la información que se 

presenta en cada uno de los fascículos 

de la colección Arte para Aprender debe 

ser complementada con información 

de los contextos locales, nacionales e 

internacionales.

¡Hasta una próxima oportunidad!
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I
La democracia y el sistema interamericano

Artículo 1
Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y 
defenderla.
La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.
Artículo 2
El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes 
constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia 
representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la 
ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.
Artículo 3
Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos 
y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la 
celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como 
expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la 
separación e independencia de los poderes públicos.
Artículo 4
Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades 
gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los 
derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.
La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente 
constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son 
igualmente fundamentales para la democracia.
Artículo 5
El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se 
deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales 
y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades.
Artículo 6
La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una 
responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia.
Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.

II
La democracia y los derechos humanos

Artículo 7
La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos 
humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas 
constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos 
humanos.
Artículo 8
Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados 
pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los 
derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.
Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio.
Artículo 9
La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, 
y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de 
los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, 
contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.
Artículo 10
La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de 
los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el 
Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La 
democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los 
trabajadores del Hemisferio.

III
Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza

Artículo 11
La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente.
Artículo 12
La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden 
negativamente en la consolidación de la democracia. Los Estados Miembros de la OEA se comprometen a 
adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la 
pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, teniendo en cuenta las diferentes realidades y condiciones 
económicas de los países del Hemisferio. Este compromiso común frente a los problemas del desarrollo y 
la pobreza también destaca la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos y el imperativo de 
fortalecer la cohesión social y la democracia.
Artículo 13
La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al 
desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los 
Estados del Hemisferio.
Artículo 14
Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamente las acciones adoptadas y ejecutadas por la 
Organización encaminadas a fomentar el diálogo, la cooperación para el desarrollo integral y el combate a 
la pobreza en el Hemisferio, y tomar las medidas oportunas para promover estos objetivos.
Artículo 15
El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente. Es esencial 
que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, 
respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las 
futuras generaciones.
Artículo 16
La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial 
humano y el alivio de la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas 
metas, es esencial que una educación de calidad esté al alcance de todos, incluyendo a las niñas y las 
mujeres, los habitantes de las zonas rurales y las personas que pertenecen a las minorías.

IV
Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática

Artículo 17
Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional 

democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente 
a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.
Artículo 18
Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso 
político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo 
Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones 
con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo 
Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar 
decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.
Artículo 19
Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la 
cláusula democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático 
o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado 
Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las 
sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las 
conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización.
Artículo 20
En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte 
gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la 
convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y 
adoptar las decisiones que estime conveniente. 
El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas 
necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democráti-
ca.
Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo 
Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para 
que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la 
Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.
Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para 
promover la normalización de la institucionalidad democrática.
Artículo 21
Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha 
producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han 
sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro 
del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los 
Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato.
El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento 
de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos.
Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas 
para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado.
Artículo 22
Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado Miembro o el Secretario General 
podrá proponer a la Asamblea General el levantamiento de la suspensión. Esta decisión se adoptará por el 
voto de los dos tercios de los Estados Miembros, de acuerdo con la Carta de la OEA.

V
La democracia y las misiones de observación electoral

Artículo 23
Los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales 
libres y justos.
Los Estados Miembros, en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a la OEA asesoramiento o asistencia 
para el fortalecimiento y desarrollo de sus instituciones y procesos electorales, incluido el envío de misiones 
preliminares para ese propósito.
Artículo 24
Las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del Estado Miembro interesado. Con 
tal finalidad, el gobierno de dicho Estado y el Secretario General celebrarán un convenio que determine el 
alcance y la cobertura de la misión de observación electoral de que se trate. El Estado Miembro deberá 
garantizar las condiciones de seguridad, libre acceso a la información y amplia cooperación con la misión 
de observación electoral.
Las misiones de observación electoral se realizarán de conformidad con los principios y normas de la OEA. 
La Organización deberá asegurar la eficacia e independencia de estas misiones, para lo cual se las dotará 
de los recursos necesarios. Las mismas se realizarán de forma objetiva, imparcial y transparente, y con la 
capacidad técnica apropiada.
Las misiones de observación electoral presentarán oportunamente al Consejo Permanente, a través de la 
Secretaría General, los informes sobre sus actividades.
Artículo 25
Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo Permanente, a través de la Secretaría 
General, si no existiesen las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas.
La OEA podrá enviar, con el acuerdo del Estado interesado, misiones especiales a fin de contribuir a crear 
o mejorar dichas condiciones.

VI
Promoción de la cultura democrática

Artículo 26
La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principios y prácticas 
democráticas y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, considerando que la democracia es un 
sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos. La 
OEA mantendrá consultas y cooperación continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los 
aportes de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en esos ámbitos.
Artículo 27
Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena gestión, los valores 
democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil. 
Se prestará atención especial al desarrollo de programas y actividades para la educación de la niñez y la 
juventud como forma de asegurar la permanencia de los valores democráticos, incluidas la libertad y la 
justicia social.
Artículo 28
Los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de sus 
respectivos países como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática.

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA



 

El 22 de julio de 2002, los representan-
tes de las organizaciones políticas, reli-
giosas, del Gobierno y de la sociedad 
civil firmaron el compromiso de traba-
jar, todos, para conseguir el bienestar y 
desarrollo del país. Este compromiso 
es el Acuerdo Nacional.

El acuerdo persigue cuatro objetivos 
fundamentales. Para alcanzarlos, 
todos los peruanos de buena voluntad 
tenemos, desde el lugar que ocupemos 
o el rol que desempeñemos, el deber y 
la responsabilidad de decidir, ejecutar, 
vigilar o defender los compromisos 
asumidos. Estos son tan importantes 
que serán respetados como políticas 
permanentes para el futuro.

Por esta razón, como niños, niñas, 
adolescentes o adultos, ya sea como 
estudiantes o trabajadores, debemos 
promover y fortalecer acciones que 
garanticen el cumplimiento de esos 
cuatro objetivos que son los siguientes:

1. Democracia y Estado de Derecho
La justicia, la paz y el desarrollo que 
necesitamos los peruanos sólo se 
pueden dar si conseguimos una verda-
dera democracia. El compromiso del 
Acuerdo Nacional es garantizar una 
sociedad en la que los derechos son 
respetados y los ciudadanos viven 
seguros y expresan con libertad sus 
opiniones a partir del diálogo abierto y 
enriquecedor; decidiendo lo mejor para 
el país.

2. Equidad y Justicia Social
Para poder construir nuestra democra-
cia, es necesario que cada una de las 

personas que conformamos esta socie-
dad, nos sintamos parte de ella. Con 
este fin, el Acuerdo promoverá el 
acceso a las oportunidades económi-
cas, sociales, culturales y políticas. 
Todos los peruanos tenemos derecho a 
un empleo digno, a una educación de 
calidad, a una salud integral, a un lugar 
para vivir. Así, alcanzaremos el desarro-
llo pleno.

3. Competitividad del País
Para afianzar la economía, el Acuerdo 
se compromete a fomentar el espíritu de 
competitividad en las empresas, es 
decir, mejorar la calidad de los produc-
tos y servicios, asegurar el acceso a la 
formalización de las pequeñas empre-
sas y sumar esfuerzos para fomentar la 
colocación de nuestros productos en los 
mercados internacionales.

4. Estado Eficiente, Transparente y 
Descentralizado 
Es de vital importancia que el Estado 
cumpla con sus obligaciones de manera 
eficiente y transparente para ponerse al 
servicio de todos los peruanos. El 
Acuerdo se compromete a modernizar 
la administración pública, desarrollar 
instrumentos que eliminen la corrupción 
o el uso indebido del poder. Asimismo, 
descentralizar el poder y la economía 
para asegurar que el Estado sirva a 
todos los peruanos sin excepción.

Mediante el Acuerdo Nacional nos com-
prometemos a desarrollar maneras de 
controlar el cumplimiento de estas políti-
cas de Estado, a brindar apoyo y difun-
dir constantemente sus acciones a la 
sociedad en general.
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