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PRESENTACIÓN 

 

A las preguntas ¿para qué sirve el arte?, ¿qué ventajas o destrezas intelectuales adquirirán quienes se afi-

cionan a la música clásica? ¿qué virtudes desarrollarán los niños que participan en las obras de teatro de 

fábulas de Samaniego, Esopo o La Fontaine? no existen respuestas en términos cuantitativos y objetivos, sin 

embargo, quienes trabajamos en la educación lo sabemos: la literatura, la música, el teatro y las artes son 

instrumentos de transformación, de defensa, de desarrollo de la armonía social, de lucha contra la adversi-

dad y sobre todo, de sensibilización y análisis que, en el ámbito educativo, nos permiten formar buenos 

ciudadanos.  

Algunos podrán pensar que difícilmente el arte detendrá la violencia y las desavenencias sociales que hoy 

padecemos en México, y acaso tendrán razón, sin embargo, lo cierto es que la sensibilidad artística de las 

personas ayuda terminantemente a construir una nueva cultura cívica de armonía elemental. Evidentemen-

te que para educar buenos ciudadanos no basta impulsar una educación artística: debemos intentar prime-

ro que el niño se conciba como alguien con derechos pero también con obligaciones, porque es terrible que 

muchísimos estudiantes desarrollan más un espíritu egoísta, guiados únicamente por su propio bienestar, y 

se despreocupan totalmente por el beneficio colectivo.  

La escuela es un espacio que nos sirve para fomentar estos valores y las humanidades, las artes, ayudan a 

poner énfasis en una buena disposición hacia la sociedad, hacia el interés común, que no va a surgir de for-

ma espontánea sino que debe de ser enseñada concienzudamente. La capacidad para imaginar la experien-

cia del otro, propia de la literatura y el teatro, necesita potenciarse y refinarse en la escuela, sobre todo si 

albergamos la esperanza de mantener instituciones responsables que superen las muchas divisiones que 

nuestro país nos plantea. Como maestros tenemos la posibilidad de hacer que los niños desarrollen un pen-

samiento profundo, reflexivo, y entablen una buena relación con ellos mismos y con los otros. Martha 

Nussbaum, gran innovadora temas de la educación en Estados Unidos, apunta que en el mundo globalizado 

en el que hoy vivimos resulta inminente implementar cursos de artes y de humanidades en las escuelas, es 

decir, regresar  

La importancia de la educación humanista y artística en la escuela ideas para promover la creatividad y el 

arte a los principios clásicos de la paideia e intentar , desde ahí, abrir los άƻƧƻǎ ƛƴǘŜǊƴƻǎέ de los ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎΧ 

enseñarlos a desarrollar su άǾƛǎƛƽƴ ƛƴǘŜǊƛƻǊέ y colocarlos frente a problemáticas básicas de la sociedad, de 

género, de raza, de identidad étnica de tanto desasosiego en nuestros tiempos; de esa manera, los alumnos 

puedan tener experiencias y conocimientos de índole transcultural, con un sentido de responsabilidad ba-

sado en el altruismo y la compasión, ya que la verdadera compasión (que desde el aula podemos descubrir-

la con un personaje literario) no sólo implica solidaridad y el sentimiento de cercanía, sino también un sen-

tido de responsabilidad.  
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En México es fundamental la capacitación y sensibilización de los docentes y directivos de escuelas sobre la 

importancia de la detección y la prevención de cualquier tipo de violencia, así como la importancia de pro-

mover la igualdad de género, social y racial en las escuelas. Habría que incentivar en los centros escolares 

actitudes que propicien una nueva cultura cívica de igualdad y convivencia. Debemos enseñar a niños y las 

familias a ver y entender lo que ocurre en su entorno, ya que en el mundo que les rodea, desde su contexto 

más cercano, aprender a ver, constituye un ejercicio fundamental de civismo, ética y libertad. 

 

Existen dos valores incuestionables que los educadores deben atender en el proceso docente: la dignidad 

de la persona y la armonía con su entorno. De ahí lo fundamental de este curso, ya que la escuela es el es-

pacio ideal de donde podrían surgir sentimientos que planteen una nueva forma de actuación cívica. Es 

inaplazable la aplicación de programas eficaces de prevención, proyectos que propicien la solidaridad para 

el total disfrute de los derechos fundamentales de los infantes y jóvenes, de los jóvenes, y de los propios 

profesores, asegurando de este modo el pleno ejercicio de su condición de ciudadanos. 

 

Si los educadores son capaces de proponer de manera constante y directa valores como la dignidad, el 

respeto, el equilibrio del poder, la tolerancia, la equidad o la corresponsabilidad, estaremos apuntando a un 

horizonte posible de desarrollo. El que los estudiantes aprendan estos términos, el poder hablar de ellos, el 

poder dialogarlos, empezará por delimitar el terreno para construir un buen futuro para nuestro país. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 
Este proyecto se enmarca en el siguiente ámbito de Autonomía Curricular: 

 

Ámbito de Autonomía 

Curricular 
Potenciar el desarrollo personal y social 

Propósito 

Sensibilizar a la comunidad educativa y proporcionar a los docentes conoci-
mientos básicos sobre la prevención de la violencia y la convivencia en las 
escuelas, su identificación, detección e intervención: el aprendizaje colabo-
rativo, el papel de las normas, la familia, la construcción de la autoridad, la 
escuela democrática, nuevos programas de intervención educativa que se 
implementen desde Autonomía Curricular. 

Dirigido a Profesores de nivel Secundaria 

Tiempo estimado por 

sesión 

120 minutos.         
La duración de cada sesión puede variar de acuerdo a la organización inter-
na de cada escuela 

Metodología 

Se desarrollará a través de actividades discursivas, lúdicas, creativas y refle-
xivas, que fomenten la convivencia y desarrollen su identidad y emociones 
mediante la secuencia de actividades breves. 

Contribuye con el Perfil 

de Egreso del estudian-

te en los siguientes as-

pectos 

Promover la cultura de la legalidad y el respeto, la valoración no violenta 
de las diferencias, a partir del diálogo, el establecimiento de acuerdos y el 
respeto a la dignidad y los derechos humanos.  
 

Aprendizajes Esperados 

Å Desarollando procesos de comunicación asertiva. 
Å  Resolución de problemas, a partir del análisis y la argumentación. 
Å Reflexiona sobre sus procesos de pensamiento, se apoya en organizado-

res gráficos para representarlos y evalúa su efectividad.  
Å Asume responsabilidad sobre su bienestar y el de los otros. 
Å habilidades socioemocionales y un plan de vida saludable. 
Å Analiza los recursos que le permiten transformar retos en oportunidades. 
Å Comprende el concepto de proyecto de vida para el diseño de planes 

personales. 
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OBJETIVOS 
 
 

Objetivo general 

 

Formar a los docentes en prácticas y secuencias didácticas que, mediante actividades discursivas, lúdicas y 

creativas, promuevan la sana convivencia grupal y empática entre los alumnos de secundaria, a fin de desa-

rrollar un proceso educativo transformador con una perspectiva integral del aprendizaje, que incluya tanto 

aspectos cognitivos como emocionales y éticos. 

 

Objetivos específicos 

 

Å Lograr entre los alumnos una colaboración y entendimiento armónico. 
Å Propiciar en los alumnos la valoración  positiva de sí mismos y de sus compañeros. 
Å Propiciar en los alumnos las habilidades necesarias para la resolución de conflictos de una forma, aserti-

vas. 
Å Inculcar mediante el desarrollo artístico, valores y normas que lleven a actitudes cívicas sanas y positivas. 
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ORIENTACIONES Y RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS 

 

 

Debido a que la educación socioemocional es un aspecto subjetivo y que incide directamente en la sensibi-
lidad y afectividad de las personas, le recomendamos al docente desarrollar su trabajo con base en las si-
guientes estrategias de aprendizaje: 
 
  
Aprendizaje situado:  

El docente debe tener presente que un ambiente positivo para el aprendizaje es aquel en que cada 
niño se siente parte de una comunidad en que se le respeta y valora. Eso generará en él confianza y 
deseo de aprender de los demás. 

  
Aprendizaje dialógico: 

Es de gran importancia favorecer desde temprana edad una cultura del diálogo. Esto da paso en los 
niños al autoconocimiento, en la medida en que contrastan sus opiniones con las de los demás. De 
ahí se avanza hacia el desarrollo de una conciencia pro solidaria, en que la propia autonomía y la in-
terdependencia encuentran un punto de armonía. 

  
Aprendizaje basado en el juego:  

Como el docente sabe, el juego se ha consolidado como un espacio privilegiado para el desarrollo de 
habilidades cognitivas y emocionales, en la medida que éeste es libre e imaginativo. 

  
 Aprendizaje basado en proyectos:  

Es crucial que, desde temprana edad, los niños se sientan parte de un proyecto en común, como 
ocurre cuando trabajan en equipos en busca de un resultado positivo para todos. Sobre la marcha, 
aparte de desarrollar el autoconocimiento y la autonomía, los niños desarrollarán el sentido de la 
colaboración, la autorregulación y la empatía. 

  
Aprendizaje basado en el método de casos:  

Mediante esta estrategia didáctica los niños aprenden a analizar y solucionar situaciones de la vida 
real, las cuales el docente lleva a la clase inteligentemente. De este modo, los niños aprenden a foca-
lizar su atención en problemas particulares y, a escuchar con atención lo que se dice de ella. En la 
misma medida, aprenden a colaborar unos con otros. 
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EVALUACIÓN 

 
Alineado al modelo educativo vigente, este programa propone una evaluación cualitativa y formativa, ya 

que permite atender los procesos de aprendizaje de cada uno de los alumnos, apoyar y realimentar los co-

nocimientos, habilidades y actitudes, reformular estrategias de enseñanza y aprendizaje, replantear o forta-

lecer proyectos y programas de estudio, así como explorar formas más creativas de interacción pedagógica 

entre profesores y alumnos. Este proceso evaluativo involucra una valoración continua y permanente de los 

alumnos, por lo que recomendamos al profesor que, en base a lo aprendido en este curso, se hagan los 

ajustes necesarios a su práctica pedagógica. 

 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
  

Debido a la complejidad de la educación socioemocional, al docente le recomendamos valerse de las si-
guientes técnicas e instrumentos de evaluación:  
  
  
Guías de observación:  

Con ellas el docente podrá registrar las situaciones tanto individuales como grupales en términos 
descriptivos y anecdóticos para así poder valorar la consecución de los objetivos de aprendizaje que, 
como lo hemos remarcado, son de naturaleza cualitativa.   

  
Escala de valoración:  

Esta escala permite hacer una ponderación y una valoración de los indicadores y los logros del 
aprendizaje, lo que el alumno expresará tanto por su forma de comunicarse como por su compor-
tamiento.  

  
Evaluación:  

Recomendamos hacer un portafolio de evidencias que le permitan tener una mirada objetiva de los 
logros más significativos de los alumnos, ya sea individual o grupal.   
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Recomendamos la lectura de los siguientes artículos:  
  
 

 Secretaría de Educación Pública: ά!ǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜǎ clave para la educación ƛƴǘŜƎǊŀƭΦέ México, 2017. Dis-
ponible en: http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/ 
 

 Morán, Porfirio: άIŀŎƛŀ una evaluación cualitativa en el ŀǳƭŀέΣ en: Reencuentro, n. 48, México, abril, 
2007, pp. 9-19. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34004802> 

 
  

 Andrés Viloria, Carmen de: ά[ŀ educación emocional en edades tempranas y el interés de su aplica-
ción en la escuela. Programas de educación socioemocional, nuevo reto en la formación de los pro-
ŦŜǎƻǊŜǎέΣ en: Tendencias Pedagógicas, n. 10, Madrid, 2005, pp. 107-124. Disponible 
en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1407971> 
 

  

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34004802
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1407971
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Sesión 1: El tren de mi vida 

 
Inicio 
Esta actividad corresponde a la técnica cinedebate, por lo que antes de ver la película le sugerimos pedir a 
los espectadores que respondan a las siguientes preguntas:  

¶ ¿Qué entienden por una familia normal?  

¶ ¿Cuáles son los roles en una familia?  

¶ Si en tu familia te agreden ¿Qué harías? 
 
Desarrollo 
Pedir a los estudiantes antes de iniciar la proyección de la película, identificar el rol de los personajes princi-
pales y los conflictos a los que se enfrentan. 
Después de ver la película responde a las siguientes preguntas: 
 

¶ ¿Qué piensas de un padre que se tatúa? 

¶ ¿De una madre que trabaja? 

¶ ¿Será necesario conocer los derechos de los niños? 

¶ ¿Con qué tipo de familia te gustaría convivir? 
 
Cierre 
Compartir las reflexiones con el grupo. Haciendo énfasis en las diferencias entre la primera impresión de los 
personajes y el final de sus historias. El ciclo de la violencia y los efectos en los adolescentes. 
 
Materiales:  
Película en formato DVD ά9ƭ ōƻƭŀέ 
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Sesión 2: Del conflicto a la oportunidad 
 
Inicio 
La importancia de la integración social para el desarrollo, la autoestima y felicidad de todos los niños y ado-
lescentes, recae, en muchas ocasiones, en las herramientas que los adultos les brinden para que aprendan a 
tratar a sus semejantes como iguales, independientemente del sexo, características físicas, manera de pen-
sar o el padecimiento de alguna discapacidad física, mental o sensorial. Pare ello, los niños y adolescentes 
deben empezar por reconocer, comprender y apreciar los sentimientos de los demás, esto es, deben 
aprender el valor de la empatía y el respeto a las diferencias, incluso ante una situación de conflicto. 
 
Para comenzar, es importante que el docente cuestione, mediante una lluvia de ideas, los conocimientos 
sobre la autoestima y hacer comentarios sobre lo que significa esto de manera general. 
 
Desarrollo 

Pida a sus estudiantes, que identifiquen algunas problemáticas escolares suscitadas en días recientes y las 
comenten a partir de las siguientes preguntas: 
 

¶ ¿Quiénes son los participantes en el conflicto?,  

¶ ¿Por qué motivo entran en conflicto?,  

¶ ¿Qué postura toma el redactor del artículo?,  

¶ ¿Cómo se podría haber evitado dicho conflicto? 
 
Hacer énfasis en los sentimientos generados y las manifestaciones del conflicto: de manera verbal, conduc-
tual y emotiva. Esto no solo permitirá que los adolescentes expongan sus ideas y opiniones en torno a los 
demás, también respecto a lo que sucede a nivel grupal. 
 
Después, es importante hablar de las cinco emociones básicas: Amor, Miedo, Alegría, Tristeza y Enojo. To-
das ellas se involucran ante eventos de conflicto; pida que se ubiquen dentro de alguna de estas emociones 
y de qué manera reaccionan al experimentarlas. 
 
Todas las emociones tienen un lugar importante en los procesos humanos, de interacción y de desarrollo. 
Sin embargo, no a todas les damos un lugar. Es importante permitirnos tocarlas y reconocerlas. 
 
Cierre 
Como actividad última, todos sus alumnos, deben escribir una frase que les haya ayudado a resolver la si-
tuación de conflicto más próxima. Debe ser una frase o reflexión que puedan y quieran compartir con al-
guien que haya transitado por una situación similar. 
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Pida que todos sus alumnos depositen sus frases en un frasco. Este frasco habrá de servir como aliciente en 
cada uno de los momentos en que alguno de sus estudiantes necesite algún consejo de su parte en sesiones 
próximas. 
 
Analice con el grupo, los elementos que ellos han utilizado para resolver los conflictos mencionados al inicio 
de la sesión. ¿Son pertinentes? ¿Hay algo más que el resto del grupo quiera o pueda aportar? 
 
 
Materiales: 
V Hojas de papel, recortadas en al menos 8 partes. 
V Lápices 
V Frasco sin tapa.  



  

  

 

14 

 

 

 

Sesión 3: Lo que me construye y constituye 

 
Inicio 
Forme parejas o tríos con los participantes, pida que, de entre sus cosas personales (mochila, cartera, libre-
ta, etc.) tomen al menos un objeto que consideren importante y lo muestren a sus compañeros de equipo. 
Pida a los integrantes de cada equipo, expliquen por qué traen esas cosas y qué significan para ellos. 
Proporcione a cada participante una hoja de papel y pida que en ella, escriban una breve historia relevante 
con ese objeto. Ejemplo: 

¶ La razón por la que lo tienen consigo 

¶ El día en que casi lo pierdo 

¶ Si no lo ǘǳǾƛŜǊŀΧ 
 
Desarrollo 
Pida voluntarios para que le den a conocer al resto del grupo sus anécdotas, respecto a los objetos que cada 
quien valora. 
Realice una plenaria, proporcionando la reflexión sobre las semejanzas o diferencias de los hechos o valores 
personales que cada uno de ellos ha expresado. Por ejemplo: Detrás de mi objeto hay una pérdida, un ami-
go, una responsabilidad, etc. 
Solicite conclusiones de la experiencia, en base a las siguientes preguntas:  

¶ ¿Mi objeto es imprescindible? 

¶ ¿Qué valor humano hay detrás de mi objeto? 

¶ ¿Cuál objeto de todos los que presentaron mis compañeros me sorprendió más y por qué razón? 
 
Cierre 
Solicite aportaciones voluntarias. 

¶ ¿Cómo se sintieron con el ejercicio? 

¶ ¿Les fue difícil lograrlo? 

¶ ¿Qué conclusión les deja el ejercicio? 

 
Materiales 
V Hojas blancas tamaño carta. 
V Lápices. 
V Objetos de valor sentimental, diversos. 
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Sesión 4: El principito 

 
Inicio 
Lectura del cuento ά9ƭ principitoέΦ 
Basado en el personaje del Principito, recrearan con sus compañeros de grupo una escenografía como se 
describe en el cuento y dar vida a los demás personajes, los asteroides, los planetas, etcétera. La idea prin-
cipal es que lo lleven a la realidad en la que viven actualmente los alumnos y descubran el valor de la amis-
tad, el amor y lo que ellos crean más importante de una persona. 
 
Desarrollo 
El docente deberà conformar equipos de al menos, cinco personas (máximo 8). 
Con materiales básicos como hojas de rotafolio, cartulinas, colores, crayolas y Tijeras, los estudiantes debe-
rán crear un collage, para recrear su ambiente ideal, así como los personajes más representativos del cuen-
to ά9ƭ ǇǊƛƴŎƛǇƛǘƻέΦ 
Una vez que hayan creado su escenario y marionetas, ellos elegirán al menos un pasaje del texto, para re-
crearlo frente al grupo. 

 
 

Cierre 

¶ ¿Crees que es importante la amistad de un compañero? 

¶ ¿En la actualidad estamos rodeados de cosas sin importancia? 

¶ ¿Cuáles serían a tu parecer esas cosas sin importancia? 

¶ Él piensa que estamos sobrecargados de cosas sin importancia 
Pedir al grupo de niños que publiquen en el mural de la escuela sus collages 
 
Materiales 

¶ Libro electrónico ά9ƭ priƴŎƛǇƛǘƻέ de Antoine de Saint-Exupéry. 
(http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/ElPrincipito.pdf) 

¶ Hojas blancas tamaño rotafolio 

¶ Cartulinas blancas y de colores 

¶ Pegamento 

¶ Tijeras 

¶ Colores de madera 

¶ Crayolas 

¶ Cinta adhesiva 
  

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/ElPrincipito.pdf
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Sesión 5: ¿Desde dónde y cómo me relaciono?  

 
Inicio 
Previo a esta sesión de trabajo, se recomienda abordar temas de género y desarrollo de las y los adolescen-
tes. Recuperar los contenidos escolares en torno a temas de sexualidad y relaciones afectivas entre chicos 
de su edad, resulta importante en tanto manejo de emociones y prevención de riesgos. 
Es sumamente importante, el manejo responsable y respetuoso por parte del profesor al dirigir esta activi-
dad. En caso de ser necesario, busque apoyo del departamento de atención psicológica y/u orientador edu-
cativo. 
Comience ubicando a sus estudiantes en círculo, sentados en sus mesabancos (o sillas). 
 
Desarrollo 
Entregue un papel de un color a los chicos y de otro color a las chicas. 
Pida que escriban cómo se imaginarían su noche ideal con una pareja, pidiendo que sea todo lo fantástica, 
ilimitada e imaginativa que quieran. Su pequeño relato será anónimo. 
Una vez escrito, deberán hacer una bola de papel y lanzarlo al centro del grupo en el suelo. 
Después, un participante a la vez, levantara un papel del suelo, que no sea el suyo. 
Cada persona leerá la noche ideal de alguien en voz alta, sin mostrar a sus compañeros el color del papel 
que se encuentran leyendo (pueden guardarlo entre las hojas de alguno de sus libros o cuadernos), el resto 
del grupo escuchará dicho relato, tratando de adivinar si es de un chico o una chica.  
Mientras esto transcurre, procure anotar en el pizarrón, algunas ideas clave para discutirlas posteriormen-
te. 
 
Cierre 
Reflexione sobre las siguientes cuestiones: 

¶ ¿Qué características tienen las noches ideales de los chicos y cuáles las chicas? 
¿Hay aspectos comunes? 

¶ ¿Cuáles son las diferentes? 

¶ ¿Existen algunos riesgos? ¿Cuáles? 

¶ ¿Cómo respondería este ideal a la necesidad de respeto y seguridad implícita en cualquier relación? 
Promueva la participación del grupo en un contexto de respeto, que los mismos chicos retroalimenten a sus 
compañeros y compañeras. 
 
Material 
V Hojas de dos colores distintas 
V Lápices 
V Pizarrón y marcadores para el mismo 
V Sillas para cada participante  
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Sesión 6: Los mitos sobre el romance 

 
Inicio 
El tema del amor romántico es un elemento fundamental en nuestra socialización y en nuestra educación 
sexual. Hay todo un discurso que se apoya en una idea romántica clásica de las relaciones de pareja, que la 
finalidad de la vida afectiva debe ser encontrar el amor, un amor idealizado que casi nunca se parece a la 
vida real. En la época adolescente ese discurso es especialmente intenso, reforzado desde todos los mensa-
jes que emiten las industrias culturales: música, moda, cine, literatura, televisión, etc. En este caso vamos a 
analizar algunos ideales de amor, a través del arte. 
 
Para comenzar, divida a sus estudiantes en cuatro grupos. Cada grupo recibirá una cartulina, revistas, pe-
riódicos, plumones de colores y lápices de color. 
 
Desarrollo 
Por quipos, asigne las siguientes tareas: 

¶ Equipo 1. Piensen en una canción que hable de amor y utilicen el material para representar la idea 
de amor que transmite esa melodía. Busquen una canción que la mayoría de sus compañeros conoz-
ca. 

¶ Equipo 2. Recuperen alguna pintura famosa para hablar del ideal el amor al resto de sus compañe-
ros. Puede pertenecer a cualquier pintor o pintora, conocido o no tan conocido, lo verdaderamente 
importante será que expliquen la idea de amor, que encuentran en su obra. Deberán utilizar el ma-
terial que se les asignó para explicar a sus compañeros el ideal de amor que encuentran en dicho 
elemento gráfico. 

 

¶ Equipo 3. Deberá seguir las mismas instrucciones que el resto de los equipos, pero basándose en el 
cine y alguna película conocida. Es importante que hablen de los elementos visuales contenidos en 
la película que evoquen la idea del amor, más allá de la historia que se muestra. 

 

¶ Equipo 4. Deberá seguir las mismas instrucciones de los otros equipos, basándose en alguna obra 
escrita que hable de amor; pueden referir alguna de las obras revisadas en clase o de dominio públi-
co. 

 
Cierre 
Una vez que los estudiantes terminen sus materiales, deberán compartir con el resto del grupo sus pro-
puestas, discutiendo las ideas en torno al amor que cada uno de los equipos ha construido a partir de las 
obras elegidas. Una vez que todos hayan presentado, aliente la reflexión entorno a la idea del amor de pa-
reja y el amor romántico. 
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Analizar el mensaje romántico que las y los estudiantes reciben de los diversos estímulos, es esencial para 
establecer relaciones entre el lenguaje de la música, cine, pintura y literatura, con la forma de representar 
el amor y nuestras propias experiencias afectivas. Ser conscientes del papel que juega el arte en nuestra 
educación sentimental y emocional pero también las construcciones en torno a estos ideales, es esencial en 
el desarrollo de las y los adolescentes. 
 
Materiales 
V Cartulinas 
V Revistas 
V Periódicos 
V Plumones de colores 
V Lápices de colores 
V Pegamento 
V Cinta 
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Inicio 
¿Me quiere, no me quiere?  Este es el dilema que muchos jóvenes enfrentan en las primeras etapas de su 
vida, cuando inician con relaciones amorosas con chicos(as) del sexo opuesto. En muchas ocasiones los ado-
lescentes inician a relacionarse amorosamente sin llegar a conocer realmente a la otra persona, pero se 
preguntarán ¿Cómo se puede llegar a conocer a otra persona? La respuesta es, no se puede conocer a otra 
persona sin conocerse primero a sí mismo. Esto no es fácil de lograr a lo largo de la vida, sin embargo es 
importante saber y conocer las relaciones de personas cercanas a nosotros.  
 
Comparta con sus estudiantes la obra impresa de άhǘŜƭƻέΣ organice círculos de lectura que permitan a las y 
los adolescentes conocer este texto. 
 
Desarrollo 
Después de haber leído la obra de teatro, los alumnos deberán hacer un video alusivo al tema de violencia 
en el noviazgo, si no cuentan con una cámara profesional, con el celular será más que suficiente.  
Las preguntas orientadoras que ayudarán al guion son: 

¶ ¿Por qué relacionarse con una persona conflictiva? 

¶ ¿Un novio agresivo puede dar amor sincero? 

¶ ¿Si es celoso es porque me quiere? 

¶ ¿Si me pega es porque me quiere? 
 
Cierre 
Mostrar al grupo el video elaborado en la secundaria 
Analizar en grupo la importancia de tener relaciones sanas 
Hacer campañas sobre άǾƛƻƭŜƴŎƛŀ en el ƴƻǾƛŀȊƎƻέΣ a través de carteles, frases, exposición de fotografías, etc. 
Recomendamos que ésta campaña y sus alcances, sean propuesta de sus estudiantes. 
 
Materiales 

¶ Una cámara o celular (avisar previamente que tendrán que traer su celular) 

¶ Guión de preguntas 

¶ Compañeros de grado 

¶ Texto impreso άhǘŜƭƻέ de editorial Fineo. 

Sesión 7: Otelo 
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Inic

io 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el segundo ámbito de mayor violencia con-
tra las mujeres es en espacios como la calle, el parque, el transporte, entre otros, sin embargo, el primero y 
más alarmante, es en la propia casa con la pareja y/o esposo. Por ello, es necesario sensibilizar a los jóvenes 
en torno a la violencia de género y sus consecuencias, hacer visible que los estereotipos de género repercu-
ten en la salud física y mental de todos a los que les involucra, por lo que es necesario que se modifiquen y 
se eduque en equidad. 
Para esta actividad recomendamos la lectura de la obra escrita por H. Ibsen, ά/ŀǎŀ de ƳǳƷŜŎŀǎέΦ Este mate-
rial impreso puede ser compartido con sus estudiantes mediante cìrculos de lectura que posibiliten la co-
rrecta secuencia de los hechos que ésta pieza relata y cómo los efectos de una violencia tan velada van ha-
ciendo eco en la autoestima y salud de toda una familia. 
 
Desarrollo 
Divida a su grupo en cuatro equipos de trabajo 
Una vez que se haya concluido la lectura de la obra, pida a sus estudiantes que realicen, por equipos, la se-
lección de algún acto contenido en la obra donde se muestren actitudes de inequidad y/o violencia de gé-
nero. Pueden usar aquellas frases o diálogos que expliquen más claramente estos tipos de violencia. 
 
Cierre 
Por equipos deberán recrear al menos una escena de la obra donde se advierta una actitud violenta, procu-
rando dar un final diferente donde se contrarreste el evento violento. 
El mismo equipo elegirá de qué manera y dónde exponer su trabajo. Po ejemplo: 

¶ Algún equipo, puede decidir tomar fotos y armar una historieta que difunda en redes sociales o im-
presa, con otros chicos de su edad. 

¶ Otro equipo, podría tomar video y mostrarlo en clase al resto del grupo, etc. 
Procure incentivar la creatividad y originalidad entre sus estudiantes. 
 
Materiales 
V Obra impresa ά/ŀǎŀ de ƳǳƷŜŎŀǎά de H. Ibsen, editorial Fineo. 

  

Sesión 8: Casa de muñecas  
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Sesión 9: Plan de vida 

 
Inicio 
Pida a cada participante que dibuje una gráfica, en la parte baja pondrá los momentos de logro, experien-
cias significativas que recuerde y que ha de representar con una letra. 
Según el grado de vitalidad pondrá un punto en la escala a la izquierda, que va del 1 al 10 tomando en cuen-
ta también el entusiasmo o gozo. 
Es necesario que el estudiante, reflexione y vaya recorriendo su vida, desde la niñez hasta el momento ac-
tual. Los logros, que pueden corresponder a distintas áreas: familiar, profesional, social, vocacional, depor-
tiva, material, afectiva y espiritual. 
Los puntos se unirán para formar su propia gráfica. 
Una vez hayan terminado esta gráfica, pida a sus estudiantes que observen y compartan con sus compañe-
ros otras gráficas. 
 
Desarrollo 
Una vez que hayan concluido la socialización de sus gráficas, pida a los estudiantes que vuelvan a su lugar 
para continuar con la actividad. 
Entregue a cada uno de sus estudiantes, una hoja, un lápiz y tres colores de madera distintos.  
Dé a sus estudiantes una breve explicación de lo que son debilidades, fortalezas y logros, en base a algunos 
de los ejemplos que sus estudiantes hayan retomado para sus gráficas. 
Posteriormente han de dibujar un árbol, procurando que en las raíces escriban sus fortalezas y debilidades y 
en los frutos los logros que han tenido en su vida. 
 
Cierre 
Hable de los riesgos que podrían atravesar en el trayecto hacia las metas que se han propuesto, sus estu-
diantes pueden proponer algunos elementos resilientes que les permitan alcanzar las metas de mejor ma-
nera. 
Recurra a los logros que sus estudiantes han identificado para alentarlos a conducir su proyecto de vida 
fortaleciéndose de esas experiencias. 
 
Materiales 
V Hojas blancas 
V Colores 
V Tijeras 
V Lápices 
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Sesión 10: Las cuatro estaciones de Antonio. Vivaldi 

 
Inicio 
El grupo se sienta en un círculo amplio. Cada participante contará con medio cartoncillo de papel ilustra-
ción, el cual dividirá en cuatro partes, así como cinco colores básicos de pintura vinílica y dos pinceles. 
 
Desarrollo 
Se les pide a los integrantes que cierren los ojos, para que se dejen llevar por la música e imaginen lo que 
ésta les sugiera.  
El profesor deberá reproducir la onda completa de ά[ŀǎ cuatro estaciones de ±ƛǾŀƭŘƛέ haciendo pausa cuan-
do comience cada estación indicando sus nombres. 
Después, plasmarán en una pintura lo que imaginaron (la música continuará sonando mientras el grupo 
dibuja). 
Al concluir las pinturas, los compañeros pueden compartir lo que se imaginaron con la melodía y mostrarán 
sus pinturas en una breve exposición al grupo. 
 
Cierre 
Se pegarán todas las pinturas en la pared o en un lugar visible para que todos puedan apreciarlos y comen-
tarlos. 
Es importante que el grupo pueda comentar al final sobre su experiencia escuchando la música y realizando 
sus pinturas. 
La discusión debe basarse en las siguientes preguntas: 

¶ ¿Cómo se sintieron escuchando la música y pintando? 

¶ ¿Cómo imaginaron lo que iban a pintar? 

¶ ¿Hubo modificaciones al hacer su pintura? 

¶ ¿Imaginaron un sólo tema o varios temas con la melodía? 

¶ ¿Hay algo más que quieran comentar? 
Además, los integrantes y el profesor pueden comentar sobre los temas y la diversidad de las pinturas reali-
zadas. 
 
Materiales  

¶ Grabadora con reproductor USB o cd 

¶ Pieza musical ά[ŀǎ cuatro ŜǎǘŀŎƛƻƴŜǎέ de A. Vivaldi. 

¶ Papel cascarón (una pieza por estudiante) 

¶ Colores de pintura vinílica: Azul, roja, amarilla, negra y blanca. 

¶ Pinceles 

¶ Recipientes para pintura 
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Sesión 11: Todos somos distintos, valiosos e importantes, nadie es invisible 

 
Inicio: 
La importancia de la integración social para el desarrollo, la autoestima y felicidad de todos los chicos recae, 
en muchas ocasiones, en las herramientas que los adultos les brinden para que aprendan a tratar a sus se-
mejantes como iguales, independientemente del sexo, características físicas, manera de pensar o el pade-
cimiento de alguna discapacidad física, mental o sensorial. Pare ello, los niños deben empezar por recono-
cer, comprender y apreciar los sentimientos de los demás, esto es, deben aprender el valor de la empatía y 
el respeto a las diferencias.  
Para comenzar esta sesión de trabajo, incentive entre los alumnos, una lluvia de ideas formulando las 
siguientes preguntas para despertar el interés en los chicos:  

- ¿Alguan vez han ayudado a alguien que necesite ayuda?  
- ¿Qué provocó que quisieran ayudar a esa persona? 
- ¿Saben lo qué es la empatía? 

 
A continuación, el docente dará una breve explicación de lo que es la empatía:  
Ej. La empatía es la habilidad de identificar los sentimientos de las otras personas o ponerse en su lugar, con 
el objetivo de comprender mejor la situación por la que atraviesan y generar relaciones sanas. Es entender 
las necesidades, sentimientos y problemas de los demás, poniéndose άŜƴ los zapatos de los ŘŜƳłǎέ y, de 
esta manera, poder responder correctamente a sus emociones (de tristeza, miedo, alegría, enojo, etc.). 
Pida a los chicos que den algunos ejemplos de situaciones en donde han sido empáticos con los demás.  
Brinde ejemplos de empatía. 
Anote en el pizarrón las ideas principales expresadas por los chicos, para después compararlas con aquéllas 
que vayan surgiendo en la dinámica, o sean descritas en el libro.  

 
Desarrollo  
Divida al grupo en tres segmentos. 
El primer grupo deberá poner atención en Guille y el segundo en Gabriel (personajes principales de la pelí-
cula), respondiendo a las siguientes preguntas: 

¶ ¿Cómo se relacionan con sus compañeros? 

¶ ¿A qué le tendrán miedo? 

¶ ¿Cómo se relacionan sus padres con ellos? 
El tercer grupo de sus estudiantes aportarán lo siguiente:  

¶ ¿Cómo actúan las autoridades escolares respecto a lo que ocurre en la película? 

¶ ¿Qué pasa con la autoestima de los dos personajes principales? 

¶ ¿Quién sufre violencia? 

¶ ¿Ustedes qué proponen para ayudar a ambos personajes principales: Guille y Gabriel? 
Proyecte a sus estudiantes la película ά/ƻōŀǊŘŜǎέ 
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Cierre 
Al término de la película: permita que los grupos expresen sus respuestas a las preguntas planteadas ini-
cialmente. 
Permita que haya diversidad de opiniones y retroalimente. 
 
A continuación, explíqueles a los niños que todas las personas tenemos habilidades y cualidades diferentes 
y muy positivas. Plantee ejemplos: algunos son muy alegres, son buenos amigos, son compartidos, son bue-
nos para hacer deportes, buenos para dibujar, tiene letra bonita, son graciosos, son ordenados, respetan las 
cosas de los demás, son chistosos, leen muy bien, etc.  Sin embargo, aun siendo diferentes física y emocio-
nalmente, todos tenemos derecho a ser tratados con respeto y nadie tiene derecho a hacernos sentir mal al 
respecto, mucho menos de dañar nuestra integridad. 
 
Pídales a sus estudiantes que, en una hoja de papel, escriban su nombre en la parte de abajo. A continua-
ción, van a pasar esa hoja de papel a su compañero de al lado, el cual deberá de escribir tres cosas positivas 
o cualidades sobre ustedes, en la parte de arriba de la hoja, va doblar la parte donde escribieron y a pasarla 
a otro compañero/a. Pasarán la hoja a los demás, hasta que todos hayan escrito algo positivo de los demás 
compañeros.  
 
Después de que todos hayan escrito aspectos positivos, cualidades o habilidades, de sus demás compañe-
ros, pídales que regrese la hoja al dueño de la misma, que cada uno lea lo que los demás compañeros escri-
bieron sobre él o ella. Por último, realice una pequeña reflexión al respecto.  
¿Cómo se sintieron al leer las cosas positivas que los demás piensan de ustedes y al escribir lo que ustedes 
piensan de los demás? 
 
Materiales 

¶ Película en DVD ά/ƻōŀǊŘŜǎέ 

¶ Pizarrón y marcador para escribir en él. 

¶ Hojas blancas 

¶ Lápices  
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Sesión 12: Pro-moviendo la igualdad de derechos y el respeto a las diferencias 

 
Inicio 
En los últimos años, ha adquirido mayor visibilidad la importancia de ponerle un freno a la violencia de gé-
nero, expresada de muy diversas formas y en contextos tanto públicos como privados. De lo que se trata es 
de fortalecer una educación integral y crear o aumentar la conciencia entre los educandos sobre la violencia 
de género y la importancia del respeto hacia los derechos humanos de las mujeres.  Para lograr este tipo de 
cambios, se requiere construir sociedades más equitativas, incluyentes y respetuosas de los derechos de 
todas las personas, sin importar el sexo de cada una. Partimos de la idea del derecho a una educación en 
igualdad, donde no se deben de establecer diferencias entre los sexos, evitando que los educandos tomen 
en cuenta o utilicen los papeles que una sociedad sexista, patriarcal o machista ha impuesto para diferen-
ciar culturalmente al género masculino del femenino.  
 
El cine, la literatura, el teatro, las telenovelas, los anuncios de televisión, toda la cultura, en general, repro-
duce estereotipos en donde hombres y mujeres se relacionan a partir de poderes desiguales, fomentando la 
vulneración de los derechos de las mujeres y obstaculizando su acceso a una vida libre de violencia 
 
Haga a los chicos las siguientes preguntas y deje que expresen sus opiniones al respecto, escribiendo algu-
nas de ellas en el pizarrón: 
 

¶ ¿Saben lo que es la violencia de género o han escuchado esa palabra? 
La violencia de género o violencia hacia las niñas o las mujeres es el tipo de violencia en donde se promueve 
la desigualdad entre niñas y niños o mujeres y hombres. Sin embargo, todos tenemos que tener los mismos 
derechos, porque todos somos seres humanos. Lo único que nos hace diferentes son nuestras característi-
cas físicas, determinadas por el sexo de cada persona. Desafortunadamente, en el mundo de los adultos, 
algunos siguen creyendo que somos distintos y que por eso debemos de tratar a las niñas y a las mujeres de 
manera distinta. Esas diferencias se forman con base en estereotipos.   
 

¶ ¿Saben lo que es un estereotipo? 
El estereotipo es una percepción exagerada o simplificada que se tiene sobre una persona o un grupo de 
personas que comparten las mismas características. Por ejemplo: todas las mujeres son sensibles y miedo-
sas; todos los hombres son fuertes y valientes. Según la Real Academia Española de la lengua, un estereoti-
po en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un de-
terminado colectivo. Esta imagen se forma a partir de una concepción fija sobre las características generali-
zadas de los miembros de esa comunidad. 
El sexo es la diferencia biológica que distingue a los seres vivos en machos y hembras o, en el caso de los 
seres humanos, en sexo masculino y sexo femenino.  
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El género es el rol o papel, social y culturalmente construido, que se le da a hombres, por ser del sexo mas-
culino y, a las mujeres, por ser del sexo femenino. Los roles de género se aprenden y son distintos depen-
diendo de cada contexto, cultura o país. 
Entonces, un estereotipo de género es una opinión o un prejuicio generalizado acerca de atributos o carac-
terísticas que hombres y mujeres poseen o deberían poseer o de las funciones sociales que ambos desem-
peñan o deberían desempeñar. 
Ejemplos de algunos estereotipos de género: 

o Las Niñas: juegan a las muñecas o a la comidita, son lloronas, miedosas, chismosas, les gustan las 
princesas, ayudan con las labores del hogar, deben cuidar a los hermanos menores, son vulnerables, 
visten de rosa, son ordenadas, tiernas y obedientes. 

o La Mujer: debe de ser ama de casa, madre, siempre bella, paciente, delicada, dependiente, sensible, 
tierna, y debe de obedecer al hombre, cuidar a los demás, ser el sexo débil. 

o Los Niños: son fuertes, independientes, no lloran, juegan con coches y pelotas, son traviesos, visten 
de azul, tienen mucha energía, son rebeldes e irresponsables. 

o El Hombre: debe ser trabajador, inteligente, fuerte, no llora, es valiente, el jefe de familia, el que 
toma decisiones importantes, es protector, le gustan los riesgos, es agresivo. 

 
Reúna información y ejemplos de revistas, periódicos, capturas de pantalla, etc. (dentro del ámbito familiar, 
las instituciones educativas, de los lugares en donde viven los alumnos, de los medios de comunicación, 
etc.) que reflejen distintas situaciones en donde se vea reflejada la violencia de género, especialmente hacia 
las mujeres. Asimismo, pedirá a sus alumnos que, para la segunda parte de la sesión, recolecten recortes de 
revista, del periódico, que impriman o saquen una foto de alguna imagen de internet, que tomen un pe-
queño video con su celular en donde estén representados ejemplos similares. 
 
Desarrollo 
Dinámica 1 
El docente dividirá al grupo en equipos y les pedirá que, en 20 minutos, reflexionen, discutan y anoten las 
ideas principales que les surjan al analizar las imágenes previamente seleccionadas por el docente.  El obje-
tivo es que cada equipo cuente con uno o dos juegos de imágenes similares que permitan a los estudiantes 
distinguir y determinar cuáles les parecen excluyentes, machistas o sexistas y cuáles incluyentes, o que 
promueven el respeto y la equidad de género, y que justifiquen sus respuestas. Al finalizar el tiempo para la 
reflexión, el docente les pedirá que intenten participar todos los integrantes del equipo para exponer sus 
principales ideas al respecto.  
Al ir analizando cada imagen, el docente podrá hacer algunas pausas o comentarios para agregar puntos de 
vista que refuercen una mirada más incluyente y equitativa.  
Algunos ejemplos:  

o Ejemplo1: Las mujeres son las únicas que realizan labores domésticas 
o Ejemplo 2: Las niñas visten de rosa y juegan con muñecas; los niños juegan futbol y visten de azul 
o Ejemplo3: Las niñas y los niños pueden jugar a lo que sea que les guste o les llame la atención. 
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o Ejemplo 4: A los niños les inculcan que, al ser mayores, pueden ser: ingeniero, doctor, ŀǊǉǳƛǘŜŎǘƻΧ a 

las niñas, en cambio, les inculcan que, al ser mayores, pueden ser: enfermera, ama de casa, secreta-
ǊƛŀΧ 

o Sin embargo, a ella le interesa la ciencia y podría ser una excelente bióloga, genetista o ingeniera 
química. A él le gusta el ballet y podría convertirse en un bailarín profesional. 

o Ejemplos como estos hay muchos, el docente deberá de utilizar los que más le interesen o se ade-
cuen a las necesidades de su planeación educativa.  

Dinámica 2 
El día de la segunda sesión, el docente prepara al grupo para iniciar con una lluvia de ideas sobre lo que los 
chicos entendieron por violencia de género y les propone hacer una breve exposición de aquellos ejemplos 
que hayan llevado a clase respecto al tema.  El docente deberá de anotar todas las ideas que los niños va-
yan compartiendo.  
Después de haber realizado las dinámicas de reflexión, pida al grupo que conformen nuevos equipos de 
trabajo para realizar carteles sobre la equidad de género.  
Explique a los educandos el papel tan importante que ellos tienen como adolescentes para modificar todas 
aquellas conductas que afectan la libertad o la igualdad de derechos de sus demás compañeras de aula, sus 
hermanas, madres, tías, etc. para ello, crearán una serie de carteles que promuevan la igualdad de oportu-
nidades y de derechos, la equidad de género, la solidaridad y la empatía entre ambos sexos.  
 
Cierre 
Se realizará una votación para determinar cuáles fueron los mejores carteles en cuanto a mensaje, utiliza-
ción de distintos materiales, creatividad, etc. Los ganadores serán colocados en distintos sitios de la escuela 
mientras que, los que no hayan sido seleccionados, podrán repartirse entre aquellos estudiantes que quie-
ran llevárselos a casa o colocarlos en algún lugar representativo de la comunidad o barrio en donde habitan.  
 
Materiales 

¶ Fotografías tamaño carta 

¶ Colores y marcadores de colores 

¶ Revistas y periódicos 

¶ Cartulinas blancas 

¶ Cinta adhesiva 
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Sesión 13: Comunico lo que siento, asertivamente. 

 
Inicio 
Se analizará el significado de la comunicación y los diferentes tipos de comunicación existentes.  
Explique al grupo lo que es la Comunicación y los tipos de comunicación que existen. 
Pregunte a sus estudiantes: ¿para qué nos sirve la comunicación? 
Pida a los chicos que imaginen cómo podrían comunicarse con otra persona que no habla su mismo idioma 
o que tiene alguna discapacidad.  
Haga preguntas como por ejemplo: 

¶ ¿Cómo te sentirías? 

¶ ¿Te sentirías frustrado o desesperado por no poder decir lo que sientes y que la otra persona te en-
tienda? 

¶ ¿Preferirías mejor darte por vencido si no sabes cómo comunicarte por ejemplo con una persona sor-
da? 

 
Desarrollo 
Invite a los niños a recordar el mensaje que hayan obtenido de la película ά/ƻōŀǊŘŜǎέ y las maneras en que 
los chicos de comunicaban. Pregunte al grupo si creen que ellos llevaban una buena comunicación. 
Pregunte si creen que los padres de Gabriel permitían que éste se comunicara y expresara cómo se sentía, 
así como en el caso de Guille. Haga preguntas para que los alumnos puedan analizar la comunicación entre 
los personajes, por ejemplo: 

¶ ¿Por qué crees que los chicos usaban los celulares para difundir imágenes? 

¶ ¿Los padres prestaban atención a este tipo de comunicación? 

¶ ¿De qué otras formas se comunicaba Guille con sus padres? 
Pida a los chicos que hagan equipos de cinco y que expresen mediante la actuación de una situación que 
ellos hayan vivido en que no han practicado una buena comunicación y su consecuencia. Al identificar dicha 
situación, es importante que hablen de las consecuencias derivadas de este evento y las posibles solucio-
nes. 
 
Cierre:  
Pida que sus estudiantes le den ejemplos de situaciones en las que no hay una buena comunicación. 
Anímelos a que le mencionen las consecuencias que pudieran darse si no tenemos una buena comunicación 
con las personas que nos rodean. 
Escuche y preste atención a sus comentarios sobre las consecuencias de una mala comunicación, le dirá 
mucho sobre la comprensión de lo abordado en la actividad. 
 
Materiales 
 Película ά/ƻōŀǊŘŜǎέ  
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Sesión 14: ¡Enojarse, se vale! 

 
Inicio 
En esta actividad se reconocerán los tipos de emociones, haciendo hincapié en que todas las emociones son 
buenas, y que se dividen en positivas y negativas. 
Se hablará de la importancia de expresar lo que sentimos y de la modulación que debemos tener al hacerlo. 
Explique al grupo qué son las emociones, retomando las que se trabajaron en la segunda sesión. 
Pida al grupo le mencionen las emociones que conocen y vaya anotándolas en el pizarrón. Al anotarlas, hay 
que incentivar la discusión entorno a las maneras que tenemos de expresar cada una de ellas. 
 
Desarrollo 
Recuperando la historia que relata la película ά9ƭ ōƻƭŀέ, retome los siguientes cuestionamientos: 
 

¶ Pregunte a los alumnos qué emociones creen que estaba experimentando Pablo ά9ƭ bola άȅ cuales 
su papá. 

¶ Analicen juntos si es posible que entre los personajes conocieran las emociones que el otro estaba 
experimentando. 

¶ Pregunte al grupo porqué creen que no era fácil para ellos expresar lo que estaban sintiendo. Haga 
preguntas como por ejemplo: 

o ¿Creen que hablaban de sus emociones entre ellos?, ¿Por qué? 
o ¿Hay emociones que es preferible guardarse o no?, ¿Por qué? 
o ¿Es válido demostrar todas las emociones? 

 
Analice junto con el grupo la importancia de entender que todas las emociones son sanas y que es correcto 
demostrarlas.  
 
Si bien, no siempre emprendemos a demostrar de manera positive el enojo, es necesario pues advierte de 
una situación que merece atención, así como la tristeza y los más importantes es, buscar ayuda. 
 
Pida al grupo que formen equipos de cinco personas y otórgueles una emoción. Amor, Tristeza, Enojo, Ale-
gría y Miedo. Ellos deben analizar lo que su cuerpo siente cuando experimentan esa emoción y dibujar una 
silueta de cuerpo completo donde puedan indicar de qué manera repercute dicha emoción en su cuerpo. 
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Cierre 
Concluya invitando a sus estudiantes para que le digan si alguna vez se han encontrado en alguna situación 
en que no fueron capaces de expresar sus emociones, ¿cuándo ha sido y por qué no pudieron hacerlo? 
 
Pida a los chicos que comenten con quién sienten más confianza para hablar de sus emociones y con quien 
no sienten confianza. 
 
Materiales: 

¶ Película ά9ƭ ōƻƭŀέ 

¶ Papel revolución   

¶ Cinta adhesiva   

¶ Plumones de colores,  

¶ Lápices 

¶ Crayones  
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Sesión 15: ¡Juguemos a crear! 

 
Inicio 
Se analizará el significado de la palabra ESCENCIAL y los chicos deberán expresar lo que para ellos es ESCE-
NCIAL. 
Crearán un dibujo que exprese lo que sienten y utilizarán diferentes materiales que apoyará su desarrollo 
artístico. 
Se mostrará lo que es el trabajo organizado. 
Pregunte a los chicos si saben el significado de la palabra άESCENCIALέ 
Pida a los niños que le den ejemplos de cosas ESCENCIALES, de cosas no tan esenciales, y de cosas nada 
esenciales. 
 
Desarrollo 
Pregunte a los chicos sobre la idea de lo esencial que revisaron en sesiones anteriores, cuando leyeron ά9ƭ 
ǇǊƛƴŎƛǇƛǘƻέΦ 
Analicen si lo que era importante para el principito no lo era para el zorro y que le expliquen por qué lo 
creen así. 
Pida a los chicos que realicen un dibujo, en el que plasmen lo mejor posible las cosas que para ellos son ES-
CENCIALES. El dibujo deberá realizarse primero a lápiz y después con colores. 
Anime a los chicos a que trabajen de manera organizada, ayúdelos si solicitan su apoyo. 
Siéntase libre de hacerles sugerencias que pudieran mejorar su obra, pero permita que ellos se desenvuel-
van y que plasmen lo que deseen. 
Pida a los chicos a que pinten el personaje creado por ellos en el papel cascarón, utilizando pinceles o sus 
propias manos. Respetando el bosquejo que ya habían elaborado la sesión anterior o mejorándolo. 
 
Cierre 
Pida a los niños que le expliquen por qué lo que para unos es ESCENCIAL, para otros no lo es. 
Hagan una última revisión del cuadro y pídales que cada uno explique por qué pintaron lo que pintaron. 
Con apoyo de otros maestros, cuelguen los cuadros en el salón de clases, acomodándolos como una exposi-
ción. 

 
Materiales:  

¶ Papel cascarón de 45 cm X90cm 

¶ Pinceles  

¶ Pintura Vinci o pintura de dedos varios colores 
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Sesión 16: Geometría y arte 

 
Inicio 
Con el desarrollo de esta actividad se vinculan las matemáticas (figuras geométricas) con el arte. Los chicos 
podrán explorar colores diferentes y crear figuras geométricas para expresar sus ideas artísticas. Exponer a 
los estudiantes a técnicas clásicas de arte como las de Matisse, desarrolla la apreciación artística y sensibili-
dad creativa. A través de la actividad podrán seguir vinculando las matemáticas con las artes plásticas.  
 
Desarrollo 
Empiece su actividad con un breve repaso de las figuras geométricas básicas. En grupo, pídales a sus estu-
diantes que nombren algunas figuras y que también describan sus características. 
Reparta los materiales a cada estudiante y siga las siguientes instrucciones para realizar la actividad. 
Pídale a sus estudiantes que escojan un color para su base; las demás figuras se pegarán sobre esta. 
Deje que los estudiantes corten figuras irregulares y geométricas de los colores restantes. 
El siguiente paso consiste en que los chicos acomoden las figuras sobre la base. Este será el paso crucial ya 
que tendrán que usar su imaginación para crear un paisaje de varias figuras. Es importante que usen las 
figuras positivas y negativas. Advierta a los chicos que entrelinear las figuras, pueden crear repetición con 
las figuras. 
Deje que los chicos experimenten con la colocación de las figuras hasta encontrar una composición que les 
agrade. 
Cuando los alumnos chicos satisfechos con la composición de las figuras deje que usen pegamento para 
pegarlas sobre la base. Asegure que el color de la base se pueda ver. 
La figura geomérica que utilicen, pueden ser de colores distintos, dependiendo de la imaginación y creativi-
dad de cada estudiante. 
 
Cierre 
Brinde un momento de reflexión a sus estudiantes. Aquí compartirán sus obras en frente del grupo. Deje 
que cada alumno describa su obra. Trate de hacer un énfasis en el tipo de figuras geométricas usadas y los 
colores elegidos, así como en el mensaje que intentan expresar con dicha figura. 
Invite a sus estudiantes para que pongan título a su creación. 
 
Materiales 
V Tijeras 
V Pegamento 
V Cartulina de varios colores 
V Hojas blancas tamaño carta para las figuras 
V Juego de geometría  
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Sesión 17: Los quitapesares 

 

Inicio 

Introduzca a sus estudiantes en el tema de los quitapesares. 

Los muñecos quitapesares son maravillosos retazos de una leyenda tradicional originaria de Guatemala. De 

acuerdo a esta tradicional costumbre, el muñeco se preocupará por el problema en lugar de la persona, 

permitiendo a esta dormir tranquilamente. Así, cuando la persona se despierte, lo hará aliviada de las preo-

cupaciones que le desvelaban, las cuales se habrán quedado en el muñequito, al que habrá que acariciar 

para que no le duelan las penas que se lleva. 

El hecho de trasladar físicamente, aunque de manera imaginaria, nuestras preocupaciones y pesares uno a 

uno, puede ser un recurso muy útil para gestionar la angustia que se genera de los problemas. Esto, ade-

más, favorece que los chicos se sientan con poder para gestionar su ansiedad y no dejen paso al insomnio. 

Utilice los posters de imágenes muestra, para que sus estudiantes conozcan los quitapesares. 

 

Desarrollo 

Invite a sus estudiantes para que piensen en alguna situación difícil de solucionar en estos momentos o que 

sencillamente les esté impidiendo dormir tranquilamente. 

Entregue una hoja y lápiz para que sus estudiantes escriban en esa hoja esa situación. 

Posteriormente, entregue material en equipos de máximo cinco estudiantes, procurando que tengan el 

suficiente para que cada integrante elabore sus quitapesares. 

 

Cierre 

Permita que sus estudiantes pongan nombre a sus muñecos y los presenten al resto del grupo. 

Indique a sus estudiantes que, ese día antes de dormir, deberán compartir sus cartas a su muñeco quitape-

sares y así cada noche hasta que ellos lo consideren pertinente. 

Invítelos para que la próxima clase, compartan sus experiencias y emociones a partir de esta actividad. 

 

Materiales 

V Posters de imágenes muestra 

V Estambres de colores (rojo, azul, negro, blanco, amarillo, azul y verde)  

V Papel cartoncillo (rosa, café, amarillo, negro, blanco y rojo) 

V Plumones 

V Pegamento líquido  
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Sesión 18: La democracia en mi contexto 

 
Inicio 
Guiar mediante una lluvia de ideas las ideas previas de sus estudiantes, en torno al concepto de democra-
cia. 
Leer en colectivo, el cuento impreso ά[ŀ ŘŜƳƻŎǊŀŎƛŀέ de Amparo Bosque y Luis Castro Obregón. 
 

Desarrollo 
Después de leer el cuento ά[ŀ ŘŜƳƻŎǊŀŎƛŀέΣ responde las siguientes preguntas: 

¶ ¿La democracia y yo tenemos algo que ver? 

¶ ¿Cuáles son las reglas de una democracia? 

¶ ¿Es importante mi voto en unas elecciones? 

¶ Describe ¿Cómo sería tu gobierno ideal? 
Con las respuestas obtenidas los alumnos deberán elaborar un collage que exprese su visión de la democra-
cia en la vida cotidiana. 
 
Cierre 
Recomendamos que el mural que se haya creado con los estudiantes, se exhiba en un lugar público que 
permita difundir el trabajo y la visión de sus estudiantes con el resto de la comunidad educativa. 
 
Materiales: 
V Libro impreso ά[ŀ ŘŜƳƻŎǊŀŎƛŀέ de Amparo Bosque y Luis Castro Obregón. 
V 3 metros de Papel craft  
V Revistas y periódicos 
V Pegamento 
V Tijeras 
V Colores de madera y crayones 
V Marcadores base agua en distintos colores 
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Sesión 19: La política es asunto de todos 

 
Inicio 
Discutir las ideas de sus estudiantes en torno a la política 
Analizar los procesos políticos que ellos conocen 
Leer el libro impreso ά[ŀ ǇƻƭƝǘƛŎŀέ 

 
Desarrollo 
Después de haber leído el libro, los estudiantes deberán recrear un mini país de títeres, con sus respectivos 
personajes, niños, jóvenes, adultos de todas edades, animales, lugares emblemáticos como, iglesias, mo-
numentos, tiendas, edificios de gobierno, en fin todo aquello que creas que es necesario para conformar un 
país. El dialogo deberá estar adaptado al contenido del libro y será necesario responder a las siguientes 
preguntas: 
V ¿Qué es política? 
V ¿Para quién es la política? 
V ¿Qué características deben tener las personas que se dedican a la política? 
V ¿Cómo surge un partido político? 
V ¿En qué momento surge un presidente? 
V ¿Quién le ayuda al presidente? 
V ¿Cómo llega a mi comunidad la política? 
V Recomendamos que sean los estudiantes quienes propongan, en esta ocasión, la forma de organizar 

su propio grupo y el trabajo que implica esta actividad. 
 
Cierre 
Presentar la obra a otro grupo de estudiantes o profesores 
Discutir: ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cuáles son sus aprendizajes sobre la política a partir de esta actividad? 
¿Compartieron con alguien más sus aprendizajes? 
 
Materiales: 
V libro impreso ά[ŀ ǇƻƭƝǘƛŎŀέ de Alexia Delri-

eu y Sophie de Menthon 
V Cinta adhesiva 

V Bolsas de papel V Colores de madera 
V Plumones V Tijeras 
V Palitos de madera V Pegamento 
V Pegamento V Revistas y periódicos 
V Cartulinas V Cinta adhesiva 
V Papel de colores  
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Sesión 20: La feria de las artes 

 
Inicio 
Invite a sus estudiantes para que piensen en todo lo que han aprendido a partir de las distintas sesiones de 
trabajo.  
Pídales que recuperen alguna temática en específico, que les haya interesado. 
 
Desarrollo 
A partir de esa experiencia, sus estudiantes podrán conformar equipos de hasta cinco personas para elabo-
rar una propuesta artística que invite a sus compañeros de escuela a participar de algún taller que sus pro-
pios estudiantes puedan replicar dentro de la misma institución 
Por ejemplo: 
V Música para las emociones, utilizando las cuatro estaciones de A. Vivaldi;  Pintando mis emociones, 

utilizando alguna técnica aprendida en el taller; 
V Veamos cine desde un punto crítico: utilizando las preguntas detonadoras de las actividades pro-

puestas. Etc. 
 
Procure acompañar a sus estudiantes en la elaboración de sus propios proyectos y en la ejecución de los 
mismos. 
 
Aliente la diversidad de propuestas y la creatividad implícita en los mismos. 
 
 
Cierre 
Una vez que sus estudiantes terminen de realizar sus propuestas, dé un espacio para que los padres de fa-
milia conozcan lo que sus hijos realizaron y recompense su esfuerzo. 
 
Discuta con los chicos y chicas la experiencia en torno a sus proyectos y cómo se sintieron al implicar a otros 
chicos de su edad en lo que ellos realizaron. 
 
Recupere evidencia fotográfica de estos trabajos para que se incluyan en el periódico mural de la escuela 
como parte del desarrollo ético y humano de sus estudiantes. 
 
Materiales: 
V Diversos, dependiendo de los proyectos. 
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