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Presentación
El humano está formado

de un espíritu y un cuerpo,
de un corazón que palpita
al son de los sentimientos.

Violeta Parra

Las niñeces buscan constantemente respuestas a interrogantes que son la fuente de cualquier ejercicio de 
curiosidad humana: ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿dónde? Apelando a esta misma práctica, cabe preguntarse si la 
música es un vehículo para nutrir esa veta curiosa e imaginativa que impacta tanto en lo cognitivo e intelectual 
como en la sensibilidad de las niñas y los niños.

En los horizontes formativos del Sistema Educativo Nacional, la Nueva Escuela Mexicana (nem) se resig-
nifica como un paradigma pedagógico inacabado, coconstruido por las educadoras y los educadores, en el  
que se coloca a la comunidad como el espacio social, cultural, político, productivo y simbólico en donde la 
escuela se convierte en un centro comunitario para el aprendizaje a fin de que las niñas y los niños desarrollen 
sus potencialidades y capacidades con plena libertad. Es así como la nem busca tejer una unidad nacional, in-
cluyente y plural desde la diversidad de sus grupos, organizaciones, pueblos y sujetos (sep, 2024).

En esta coyuntura, se reconoce que la música puede producirse mediante objetos comunes y en espacios 
ordinarios: el chiflido del carrito de los camotes, el andar del metro, los sonidos del tianguis, de la plaza comuni-
taria, de las canchas o de la escuela; por lo tanto, la música representa conexiones, vínculos, prácticas, sensacio-
nes y acompañamientos, en una palabra: aprendizajes. Esta manifestación artístico-cultural curricularmente se 
ubica en el Campo formativo Lenguajes y responde al Eje articulador Artes y experiencias estéticas, cuyas ex-
presiones concatenan la reconstrucción de nuestra memoria histórica y el lugar desde el cual nos enunciamos.

A través de la generación de vivencias en torno a la música, las niñas y los niños pueden acercarse a  
las narrativas que han formado a la nación para promover su sentido de pertenencia y su capacidad de análisis 
crítico. Al recuperar el valor formativo de las expresiones artísticas y estéticas para el desarrollo de distin-
tas capacidades de las niñeces en edad preescolar es posible crear otras realidades, otras formas de asumirse 
desde los propios aspectos físicos, cognitivos, afectivos, sociales y comunitarios. En este sentido, se destaca la 
importancia de la musicalidad en las primeras etapas del desarrollo infantil, puesto que trae consigo beneficios 
a nivel cognitivo y motriz; además de ello, mediante los sonidos y las canciones se crean huellas permanentes 
en los individuos, las cuales representan un ancla hacia su propia historia y su territorio.

Si la música no se comparte, no tiene sentido; su razón de ser radica en la colectividad. Por ello, este len-
guaje universal también es una herramienta poderosa para la construcción de la identidad, el conocimiento y la 
memoria colectiva; es un arte configurado por las tradiciones comunitarias que se construyen a partir de soni-
dos conocidos o de canciones que recuerdan ciertas conversaciones, que evocan algunos olores y a las perso-
nas que están o que estuvieron, que convocan a los encuentros y la nostalgia. Su papel pedagógico no tendría  



que reducirse a un recurso didáctico o recreativo, sino considerarse como un espacio para la reflexión crítica 
y la formación integral de las niñeces, donde se apele al desarrollo interior y a la hospitalidad con la alteridad.

Conscientes de estas posibilidades, se presenta la colección de materiales de música disoñados (neolo-
gismo propuesto por León Octavio Osorno para describir la acción de asumir la responsabilidad de diseñar 
sueños y llevarlos a cabo a fin de producir nuevas utopías y transformaciones sociales) con la finalidad de acom-
pañar a las educadoras y los educadores en su praxis docente y fortalecer su autonomía profesional, columna 
vertebral en la construcción de ecosistemas de aprendizaje territorializados. Con esto se reafirma la idea de que 
la música permite el reconocimiento y la compartición de saberes, sentires, quehaceres y vivires relacionados 
con prácticas y valores comunitarios. La música, como es evidente, está presente en cada momento de la vida. 
No es casual que las niñeces canten antes de empezar a hablar y se reconozcan por medio de los sonidos. 

Este conjunto de materiales de música está concebido como un recurso dinámico que permite a las edu-
cadoras y los educadores territorializar los contenidos; se busca así un enfoque crítico de la enseñanza musical. 
En tal sentido, no se trata de un compendio de recetas didácticas, sino de una invitación a la acción musical que, 
desde la reflexión pedagógica, fomente el diálogo con las realidades sociales, históricas y culturales del país. De 
esta manera se promueve la autonomía profesional de las educadoras y los educadores, así como la posibilidad 
de compartir su experiencia docente obtenida a lo largo de su trayectoria en la práctica educativa.

Históricamente, en las realidades escolares, la música y otras artes han sido relegadas a un papel recreativo 
y utilitario; se han reducido a estrategias que no permiten profundizar en su potencial como vehículo de análisis 
crítico y transformación social. La colección que ahora se presenta desafía esa visión reduccionista que respon-
de a una didáctica pura; la apuesta es virar hacia una didáctica territorial en la que el acercamiento a la música 
aborde cuestiones sociales, éticas, políticas y pedagógicas, promoviendo una comprensión más profunda de las 
diversas realidades que atraviesan al país.

En el marco de la autonomía profesional del magisterio, del codiseño y del periplo de la formación de un 
sujeto colectivo, crítico y cooperativo, los materiales de música para educación preescolar de la nem deslegitiman 
la visión esencialista de la música, sostenida en una supuesta “pureza” que privilegia aspectos técnico-formales, 
y abonan al enriquecimiento de las praxis docentes, a la actualización de los saberes y quehaceres didácticos y 
a la vinculación de las niñas y los niños con la comunidad. Estos materiales se suman a la totalidad de Libros de 
Texto Gratuitos (ltg) para la educación preescolar con la finalidad de dar continuidad a la construcción de la nem 
desde la esperanza y la utopía.

Así pues, esta colección de recursos musicales aspira a consolidarse como una herramienta esencial que 
potencialice la participación de las niñeces y detone guiños subversivos y transformadores ante las realidades 
sociales y culturales de los territorios; en otras palabras: se propone la integración de la música en las praxis 
docentes desde una perspectiva crítica y transformadora. Reconocer en la música un medio de expresión, resis-
tencia y construcción identitaria contribuye a una educación más justa, equitativa y significativa para las nuevas 
generaciones. 
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Introducción
El canto, entendido como la producción de sonidos que emite una persona siguiendo 
una partitura, melodía o composición musical, es una herramienta expresiva que abre 
las puertas al desarrollo emocional y social de las niñas y los niños en etapa preescolar. 
Trinos y giros de nuestro cantar es una propuesta que ofrece un enfoque accesible y en-
riquecedor que fomenta el disfrute de la música y promueve la creatividad y el sentido 
de comunidad. Con esta iniciativa, centrada en la brevedad y la interacción, se invita a 
explorar nuevas formas de expresión artística.

Este material presenta un acervo de canciones breves, diseñadas para ser imple-
mentadas como experiencias de disfrute y punto de partida que permitan explorar los  
variados recursos de los lenguajes artísticos. Aunado a esto, se ofrece la posibilidad de  
acceder al canto como un derecho humano y de apropiarse de recursos básicos  
del lenguaje musical. La implementación de este material se podrá hacer sin ser espe-
cialista en canto o en otras disciplinas; a partir de él es posible generar oportunidades 
de aproximación al teatro, la danza y las artes visuales.

Con Trinos y giros de nuestro cantar, la comunidad escolar se familiariza con los recursos 
fundamentales del canto y las potencialidades expresivas de éste. Se crean momentos de 
goce, intercambio y convivencia que pueden propiciar la creación de coros; aquellos que lo 
deseen podrán formar coros comunitarios.

Fabricio Vanden Broeck , me rida
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El título de este material exalta la brevedad al incorporar la palabra tri-
nos, clave para el aprendizaje en los preescolares. Este concepto se rela-
ciona con el trino de las aves, un sonido breve que embellece y resalta los 
ritmos y las melodías. Por otro lado, el término giro hace referencia a un 
desplazamiento interdisciplinario, donde la música actúa como el motor 
para explorar los distintos lenguajes artísticos, en línea con los principios 
de la Nueva Escuela Mexicana (nem). Finalmente, en el título se subraya el 
sentido de comunidad al hablar de nuestro cantar, sugiriendo la posibilidad 
de extender la práctica coral más allá del aula siempre que sea posible.

Este enfoque integral busca fomentar en las niñas y los niños un vínculo 
profundo con la música y las artes mientras promueve un ambiente de 
aprendizaje dinámico y comunitario.

Diagnóstico
Dentro del sistema educativo nacional, en el nivel preescolar hay educa-
doras y educadores cuyo trabajo se centra en la expresión y apreciación 
musical. Además, los hay con experiencias y habilidades musicales que, 
sin ser especialistas en la disciplina, son capaces de diseñar e implemen-
tar actividades relacionadas con el canto. Entre las educadoras y los edu-
cadores se encuentran agentes educativos con diversas formaciones que 
poseen habilidades excepcionales tanto para el canto como para el acom-
pañamiento instrumental.

En este sentido, se encuentran educadoras y educadores que saben leer 
partituras; otros que tocan instrumentos musicales armónicos y tienen un 
oído musical distinguido, el cual les permite aprenderse canciones sin ne-
cesidad de recurrir a una partitura. También hay quienes interpretan melo-
días afinadas y matizadas que son perfectas para el canto. Incluso existen 
aquellos que no dominan ninguna de estas habilidades, pero que igual-
mente disfrutan el canto y la música.

Fabricio Vanden Broeck , me rida
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Partiendo de esta diversidad de perfiles y habilidades, y reconociendo 
el papel fundamental que la música desempeña en la formación de los 
preescolares según los planteamientos de la nem, surge la necesidad de 
ofrecer un material educativo que promueva el canto como una actividad 
de goce y favorezca nuevos procesos comunicativos. Este material se pre-
senta como un recurso inclusivo que considera la variedad de capacida-
des de quienes trabajan en las escuelas preescolares de México.

Justificación
Para alcanzar una educación de calidad, es fundamental conside-
rarla un derecho humano de igualdad sustantiva, tal como lo es-
tablece el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. En ésta se indica que la educación:

Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del 
ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el res-
peto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia 
y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora 
continua del proceso de enseñanza aprendizaje.

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adoles-
centes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en 
los servicios educativos.

La calidad, la equidad y la pertinencia educativas son factores 
clave para asegurar el desarrollo integral de las niñas y los niños 
y la eficiencia de los procesos educativos. En este contexto, las 
comunidades escolares enfrentan desafíos al intentar acceder a 
materiales educativos adecuados que promuevan el canto como 
una actividad de goce estético.

Fabricio Vanden Broeck , merida
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Según Camara (2004), el canto es una actividad aglutinante en 
tanto que actualiza los orígenes y dignifica como un sólido com-
ponente cultural:

Como expresa Barceló (1995:47), cantar es una conducta ex-
traordinariamente genuina de la especie humana y una de las 
formas más antiguas de expresión. Además, está al alcance de 
todos, dignifica al pueblo que lo practica y ayuda a construir y 
a desarrollar una importante base cultural. Por lo tanto, el can-
to no debe ser considerado simplemente una actividad ociosa 
más. En la escuela, el canto es la actividad más global de cuantas 
se realizan en el ámbito de la educación musical. En la canción 
confluyen el ritmo, la melodía y la armonía, y está también pre-
sente la audición. Así mismo, a través de la canción se facilita el 
desarrollo de la expresión instrumental y del movimiento.

Desde la perspectiva de la nem, en el eje articulador Artes y expe-
riencias estéticas, el canto recupera su valor formativo; el Plan de Estu-
dio para la educación preescolar, primaria y secundaria lo reconoce como 
un derecho humano, un detonante para el ejercicio reflexivo y afecti-
vo, y como una aproximación a los elementos técnicos básicos de las 
disciplinas.

En este sentido, se reconoce que las artes forman parte del dere-
cho de niñas, niños y adolescentes a disfrutar de experiencias estéti-
cas. Acercarlos, desde temprana edad, al goce y la producción de la 
música amplía su espectro afectivo y reflexivo, pues en este tipo de 
experiencias el individuo se cuestiona sobre sus afectos, sentimientos 
y sensaciones, así como sobre los pensamientos que acompañan las 
experiencias estéticas.

Fabricio Vanden Broeck , me rida
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Objetivo
Ofrecer un material educativo dirigido a educadoras, educadores, agen-
tes educativos y padres de familia, con o sin instrucción básica en música, 
para aproximar a los preescolares al canto como una actividad lúdica que 
fomente la formación de coros comunitarios o escolares y detone explo-
raciones hacia otras disciplinas artísticas.

El dispositivo actúa como una red que conecta estos elemen-
tos y funciona como el espacio de saber-poder, donde se pro-
cesan tanto las prácticas discursivas como las no discursivas. En 
este sentido, el dispositivo le asigna al discurso un sujeto que 
garantiza su veracidad y autoridad, dándole derechos adquiridos 
por competencia, saber o trayectoria.

Por otro lado, dispositivo didáctico es cualquier objeto o re-
curso, ya sea físico o virtual, que se utiliza con fines educati-
vos y facilita el proceso de aprendizaje de los estudiantes. De 
acuerdo con Yurén:

En el campo de la educación, el término dispositivo se 
emplea para designar un conjunto de elementos (acto-
res, objetivos, actividades, recursos y reglas de acción e 
interacción) dispuestos de manera que, al ponerse en 
 movimiento, conducen al logro de una finalidad educativa 
determinada que responde a una demanda social o a ne-

cesidades individuales (2011, p.14).

Modalidad de la propuesta
De acuerdo con Foucault, dispositivo es un conjunto heterogéneo que in-
cluye discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones 
reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos y 
proposiciones filosóficas, morales o filantrópicas. Es decir, los elementos 
del dispositivo abarcan tanto lo que se dice como lo que no se dice.

Fabricio Vanden Broeck , merida
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Formato
Trinos y giros de nuestro cantar es un cuadernillo digital que incluye  
12 dispositivos didácticos, cada uno compuesto por la partitura de la 
melodía, sugerencias de armonía básica para el acompañamiento instru-
mental, recomendaciones didácticas para su implementación y vínculos 
a archivos de audio con la melodía propuesta.

Descripción 
Si bien el canto es el centro de esta propuesta, su distintivo innovador radica 
en el giro interdisciplinario. Por lo tanto, se plantean dos intenciones didác-
ticas para cada dispositivo: una analógica y otra sintética. Esta doble inten-
cionalidad genera posibles rutas para las actividades, siempre desde 
enfoques dinámicos.

Al hablar de lo analógico y lo sintético, se produce un des-
plazamiento desde los conceptos disciplinares de la mú-
sica hacia otros que vinculan a los preescolares con las 
experiencias cotidianas que viven en su entorno.

Así, por un lado, existe un propósito unívoco y, por 
otro, uno equívoco, de manera que las educadoras y 
los educadores, a partir de la experiencia, se apropien 
de los conceptos desde un posicionamiento dinámico 
que pondera lo cotidiano frente a lo disciplinar, sin ne-
gar este último.

El desplazamiento disciplinar se evidencia en la iden-
tificación de categorías, las cuales se denominan punto 
de partida. Estas pautas sirven para establecer los giros 
hacia otros campos del conocimiento. De esta manera, 
cada punto de partida se refleja en las canciones seleccio-
nadas, de modo que acceder a ellos resulta completamente 
intuitivo, lo que facilita la migración hacia otras disciplinas.

Fabricio Vanden Broeck , me rida
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Estructura de los dispositivos didácticos
Cada dispositivo didáctico se integra de la siguiente manera:

Intenciones didácticas. Presenta la intención didáctica, subdividida en 
dos segmentos:
 • Analógica (conduce a lo cotidiano)
 • Sintética (disciplinar)

Punto de partida. Introduce el punto de partida; es decir, una categoría 
que da lugar al giro interdisciplinar y marca el rumbo de las interacciones.

Partitura y letra. Contiene la partitura y la letra de las canciones. Éstas se 
dirigen a las educadoras y los educadores con conocimientos básicos de 
solfeo, capaces de acompañar a sus alumnos con instrumentos musicales 
armónicos como guitarra, piano o ukulele. Además, se incluye un código 
QR mediante el cual se pueden escuchar las canciones.

Sugerencias didácticas. Ofrece sugerencias didácticas divididas en cuatro apartados:

Musicogramas: trazos de la canción 
Propone trazos que apoyan la escucha activa de las canciones. Los usuarios siguen 
las guías de las grafías propuestas durante la escucha. Éstas pueden modificarse o 
adaptarse según las necesidades.

Expresión corporal: a girar el esqueleto 
Explora las posibilidades corporales para expresar, enfatizar, acompañar  
o complementar las canciones considerando percusiones corporales, 
desplazamientos, coreografías, posturas y gestos.

Cotidianidad: así lo vivimos 
Detona un giro hacia la vida cotidiana conectando con la categoría del “Punto de 
partida”. Aquí se experimentan las manifestaciones culturales que ocurren en las 
distintas regiones de México y, principalmente, en la comunidad preescolar.

Fabricio Vanden Broeck , me rida
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Algunas otras posibilidades de interacción 
Sugiere experiencias o recursos adicionales para ampliar el alcance de los 
dispositivos didácticos, proponiendo vías de interacción y diálogo con otros 
materiales diseñados para el preescolar.

Consideraciones de la propuesta
 • Si bien se ofrecen definiciones sencillas para cada concepto implicado, 

que sirven como puntos de partida para detonar el desplazamiento hacia 
otras disciplinas del arte, la intención es que la apropiación se dé desde 
la experiencia lúdica. No se busca una apropiación terminológica, sino 
empírica.

 • Este material tiene un carácter dinamizador y está concebido como un 
documento vivo, en constante mejora. Se asume que se incorporarán más 
dispositivos mediante entregas periódicas.

 • Los dispositivos didácticos aquí propuestos no deben leerse como 
unidades didácticas, secuencias o proyectos. Se piensan desde la 
heterogeneidad y las relaciones de poder que tejen el fenómeno educativo. 
La propuesta está orientada hacia la emancipación a través de la música, 
el arte y la cotidianidad con el fin de integrarse en la práctica docente del 
preescolar como una modalidad de trabajo alternativa.

 • La primera entrega incluye 12 dispositivos didácticos: 11 basados en 
canciones y uno centrado en una microsinfonía a dos guitarras (no se 
incluye letra, pero puede ser agregada según se requiera). Esta propuesta 
instrumental se presenta de manera exploratoria para evaluar su aceptación 
y la posibilidad de incorporar más trabajos similares en futuras entregas.

 • Los dispositivos no siguen una estructura gradual. La educadora o el 
educador puede comenzar con cualquiera, sin necesidad de llevar un orden 
específico. Tampoco es necesario un seguimiento vertical; los dispositivos 
pueden implementarse de manera horizontal considerando sus secciones. 
Por ejemplo, si una escuela desea formar un coro, puede tomar sólo las 
secciones de las canciones y montar una presentación con éstas y la 
microsinfonía. Si se busca un enfoque que favorezca la escucha activa, se 
puede comenzar con “Musicogramas: trazos de la canción” para trabajar 
motricidad fina, coordinación y ritmo. Las propuestas en otras secciones, 
como “Expresión corporal: a girar el esqueleto”, pueden utilizarse para una 
clase de Educación física con un enfoque artístico.

Fabricio Vanden Broeck , merida



Me gusta mucho 
el huapango

Analógica. Apreciar manifestaciones 
artísticas y culturales, expresar su 
gusto por ellas y relacionarlas con 
experiencias personales, familiares, de 
su comunidad y de la cultura mexicana.

Sintética. Explorar la manifestación del 
patrón de ritmo ternario en la canción 
“Me gusta mucho el huapango”.

Intenciones didácticas

Andrea Sofía Moreno Freaner, jalisco

Dispositivos 
didácticos

14 15



Para comprenderlo mejor,  
se puede pensar en el 
conteo que suele utilizarse 
para guiar a quienes 
bailan un vals: uno, dos, 
tres; uno, dos, tres.

1 2 3

1 2 3

Ritmo ternario

El ritmo ternario se compone de tres 
pulsos con variaciones de intensidad; 
es decir, el primer tiempo es el más 
fuerte, el segundo menos fuerte que 
el primero y el tercero es el más débil 
de los tres. A continuación se muestra 
que cada tiempo tiene la misma 
duración; la diferencia radica en  
la intensidad del sonido.

Punto de partida

Andrea Sofía Moreno Freaner, jalisco

14 15



Cuan-do  se es-cu-cha el hua  -    pan - go,  co-mien-zo    a e - mo- cio    -   nar  -  me.

Dan-do en-tre     pa - sos      y           brin - cos,  con  mi   som -bre-ro en  la     -  ma   -  no;

Mi - ro al   ce -  rro   de     la              Si   -   lla     y      vi - bra     mi     co  -  ra     -    zón.

la a- na - ca - hui-ta es-tes     -     ti    -  go  que   yo   soy   muy  bai -  la     -    dor.

Me  gus - ta    mu-cho el hua -  pan-go,                 ba - jo    sex  -  to y    a -  cor-deón.         Y    tam-bién    el      to  -  lo

Me gusta mucho el huapango
Milton Rivera

Partitura y letra

=!==Ó=========]\[======f====e====f=-==g====f====g====\====a====ß=X===Y==\=====a====g====a====Ÿ====a====Ÿ====\====i====â==X===Y============\6
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lo    -    che,                 ¡a -  jú  -  a!       ¡Y       sí,      se    -   ñor!             ¡A  -  jú  -  a!       ¡Y       sí,     se    -   ñor!
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Fa
Cuando se escucha el huapango, comienzo a emocionarme.

                          Do7                         Fa
Miro al cerro de la Silla y vibra mi corazón.

Fa
Dando entre pasos y brincos, con mi sombrero en la mano;

                               Do7                                     Fa
la anacahuita es testigo que yo soy muy bailador.

Si                                                 Fa
Me gusta mucho el huapango, bajo sexto y acordeón.

Do7                                                      Fa
Y también el tololoche, ¡ajúa! ¡Y sí, señor!

Si                                                          Fa
Me gusta mucho el huapango, bajo sexto y acordeón.

       Do7                                                Fa
Y también el tololoche, ¡ajúa! ¡Y sí, señor!

Escanee el código QR 
 y escuche la canción.

Disponible en 

bit.ly/4hxSk3C

16 17



Musicogramas: trazos  
de la canción

* * Copie los trazos de la derecha en hojas de 
papel e invite a las niñas y los niños a que  
los repasen con su dedo, un lápiz o un crayón  
al escuchar la canción; mientras tanto, cuente  
         en voz alta: “Uno, dos, tres; uno, dos, tres”.

Expresión corporal: a girar el esqueleto

* * Invite a las niñas y los niños a cerrar 
los ojos para escuchar la canción e 
imaginar cómo moverían su cuerpo 
mientras la cantan. Después, pídales 
que ejecuten los movimientos 
como los imaginaron y que, poco a 
poco, abran los ojos para observar 
el ritmo que están siguiendo. 

* * Anímelos a expresar con sus 
cuerpos, con saltos, giros u otros 
movimientos, cómo se sienten con la 
música. Propóngales experimentar 
diferentes posturas, ya sea de manera 
individual, en binas o en grupos 
de trabajo. Fomente la creatividad 
y la expresión en el baile.

Sugerencias didácticas

Andrea Sofía Moreno Freaner, jalisco

18 19



Cotidianidad: así lo vivimos

* * Comience con un comentario breve sobre el huapango. 
Observen imágenes de personas bailándolo y de los 
trajes típicos utilizados, comente sobre los gestos y la 
alegría que transmiten. Haga énfasis en los elementos 
visuales de la cultura del huapango, como la vestimenta 
tradicional, los pasos de baile, los instrumentos 
musicales, entre otros. Hable de las regiones donde el 
huapango es una música tradicional y dialogue acerca 
de las similitudes o diferencias con las tradiciones 
musicales y dancísticas de su propia comunidad.

* * Elija y reproduzca una pieza de huapango e invítelos 
a escucharla atentamente. Hagan un calentamiento 
suave con movimientos de brazos y piernas. Luego, 
bailen con zapateado de huapango: uno, dos, tres.

* * Organice una pequeña coreografía grupal en la que 
cada niña y niño tenga su momento para destacar. 
Mantenga un ambiente alegre y festivo, y resalte la 
importancia de la cultura y la música en la danza.

* * Comente con las niñas y los niños cómo se 
sintieron con las actividades realizadas.
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* * Escuche con ellos “Me gusta mucho el huapango”  
una vez más. Pregúnteles si saben qué es un tololoche. 
Luego, haga un espacio para que investiguen  
—puede ser mediante un dispositivo móvil— cómo 
es este instrumento e identifiquen las semejanzas y 
diferencias con la guitarra, el cuatro, el bajo quinto 
y el bajo sexto. Hagan una representación corporal 
de estos instrumentos, sus sonidos, sus posturas y 
su forma física. Anímelos a representar, por ejemplo, 
cómo caminaría un tololoche, cómo hablaría, cómo 
se vería en comparación con otros instrumentos.

* * Practique con las niñas y los niños la 
letra de “Me gusta mucho el huapango” y 
hágales notar que se menciona el cerro de 
la Silla, aproveche para comentar que es 
una alusión a la ciudad de Monterrey, en 
Nuevo León. A partir de lo anterior, hablen 
de las características naturales y algunos 
lugares especiales de su propia región.

An
dr

ea
 S

of
ía

 M
or

en
o 

Fr
ea

ne
r, 

ja
li

sc
o

Cuatro

Bajo sexto

Tololoche

Guitarra
Bajo quinto
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* * De ser posible, observe los siguientes videos y 
comente con las niñas y los niños si alguno de 
esos instrumentos se construye en su región.

* * Solicíteles que presten 
especial atención a 
la construcción de los 
instrumentos musicales. 
Coménteles que en 
México se ha heredado 
una tradición centenaria 
llamada laudería. La 
persona que ejerce el oficio 
de la laudería se llama 
laudero, lutier o guitarrero;  
se dedica a construir 
y reparar instrumentos 
musicales de cuerda 
frotada. Pregúnteles si 
les gustaría dedicarse a 
la laudería y los motivos 
de su elección. 

AJ+Español (2020). “Las guitarras 
de Paracho | AJ+Español” 
[video], en Alba Mora Roca 

[productora], México.
Televisa Monterrey (2016). 

“Reportajes de Alvarado - Don Cirilo 
Gauna, Maestro Laudero, Santa 

Catarina, NL” [video], México.

Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (2018). 

“Recintos INBA: Escuela de 
Laudería” [video], México.

Emprendedores como se 
hacen (2016). “Como se hace 
un violin” [video], Argentina.

Disponible en 

bit.ly/42QCdtt

Disponible en 

bit.ly/3WV8YBP

Disponible en 

bit.ly/416jrgq Disponible en 

bit.ly/4hS68FT

20 21



Algunas otras posibilidades de interacción

* * Pida a las niñas y los niños 

que observen la bandera 

de México, puede utilizar la 

de la escuela, e identifiquen 

la configuración ternaria, 

así como la repetición 

de los elementos que 

aparecen en constantes 

de tres. Instrúyalos para 

que identifiquen la 

configuración ternaria en 

algunos elementos del 

aula y del entorno escolar.

Andrea Sofía Moreno Freaner, jalisco

* * Muestre a la niñas y los niños la imagen 
de la derecha e identifiquen cómo 
están dispuestas las manos. Ayúdelos a 
trazar en hojas de colores el contorno 
de sus propias manos y recreen una 
imagen con éstas en grupos de tres.

22 23



* * Lea el siguiente fragmento de poema. Haga 
énfasis en el ritmo ternario que presenta 
al leerlo en voz alta para que a las niñas 
y los niños se les facilite percibirlo.

La tempestad
Salvador Rueda

¡Qué hermosa, qué hermosa la voz resonante del bárbaro trueno
recorre el espacio, de nieblas y sombras y ráfagas lleno!

¡Qué grande el concierto de nubes que lloran y vientos que braman
y gotas que vibran, y mares que zumban, y rayos que inflaman!

Andrea Sofía Moreno Freaner, jalisco

22 23



Analógica. Apreciar los fenómenos simétricos en 
la vida cotidiana y las manifestaciones culturales 
en torno a la expresión dancística de la polka para 
promover el respeto por la diversidad cultural.

Sintética. Explorar cómo se manifiesta el patrón de 
ritmo binario en la canción “A ritmo de polka”.

Ritmo, compás binario

El ritmo de compás binario se integra de dos tiempos que se  
complementan. Un ejemplo es cuando las cuadrillas o las filas de 
niñas y niños van marchando y cuentan: “Uno, dos; uno, dos; uno, dos”. 
En este ejemplo, están marchando a un ritmo de compás binario.

Intenciones didácticas

Punto de partida

polka
ritmo
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=!=ÉÈ=•]\[=========-=======f=====Ÿ=---f===\=====-=======f======Ÿ=---f======\======-=======f=======Ÿ=---a======\====-g===-=====\=====g=======e=====-=======e=====\
A       rit - mo    de      pol - ka      sue - na a    -   le  - gre el    a   -  cor    -  deón,            sus     no  -  tas    re-
U   -  no,  dos,   mue - vo    mis    pies       a          tiem - po     sin     pa     -     rar;             con    un     brin - co y

=!=ÉÈ=---g==-e-a==-e--\--g==-e----a==-g-\==-f===-==\==-a==-f--Ÿ==-f-\--a==-f---7==-f---\-=f======f====g=====a===\--h---\
sal - tan   un   bri  -  llan-te        sax - o  -  fón.          Ba - jo   sex-to  y       to  - lo - lo-che  en  ar - mo-ní-a es    tán,
ta - co - na-zo el     bai - le       bri - lla  -  rá.            A    rit - mo  de       pol - ka    la  -  ti    -    rá   mi   co - ra  - zón,

ùù

=!=ÉÈ========j=========j----==i==-====h----\--a===---a-----j---===6=====--\--i--===h-----a----g---=\====f-=====-------[\]
la          ta   -    ro    -     la           con        su            rit    -    mo            es       pa   -    ra       go     -    zar.
va   -  mos,       yo      te in      -     vi  -   to a que     tú           lo             bai  -  les         me -  jor.

A ritmo de polka
Milton Rivera

Partitura y letra

Escanee el código QR  
y escuche la canción.

Disponible en
bit.ly/4aSrnVS

ú ú

ú

ú

ù ù

Re                                                      La7
A ritmo de polka suena alegre el acordeón,
                                                Re
sus notas resaltan un brillante saxofón.

                                    Re7           Sol
Bajo sexto y tololoche en armonía están,
      La7    Re          La7                   Re
la tarola con su ritmo es para gozar.

                                                      La7
Uno, dos, muevo mis pies a tiempo sin parar;
                                                    Re
con un brinco y taconazo el baile brillará.
                                 Re7     Sol
A ritmo de polka latirá mi corazón,
             La7      Re              La7            Re
vamos, yo te invito a que tú lo bailes mejor.

Mariana Elizabeth Gutiérrez Hernández, guanajuato

24 25



Musicogramas: trazos de la canción 

* * Copie en hojas los trazos que se muestran  
a continuación para que las niñas y los niños 
puedan llevar a cabo la siguiente actividad. 
Pídales repasar con su dedo, un lápiz o un 
crayón los trazos de ida y vuelta para que sigan 
el ritmo de la canción mientras usted cuenta 
en voz alta: “Uno, dos; uno, dos; uno, dos...”.

Sugerencias didácticas
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Expresión corporal: a girar el esqueleto

* * Organice a las niñas y los niños en binas, pídales que se coloquen  
de pie, uno frente al otro, e indíqueles que observen el rostro y el  
cuerpo de la compañera o el compañero de enfrente. Luego, jueguen al 
“espejo viviente”, en el que un integrante de cada bina hace movimientos 
con un lado de su cuerpo mientras su compañera o compañero de 
enfrente imita esos movimientos con el lado opuesto de su cuerpo.

* * Asegúrese de disponer de un espacio amplio y libre de objetos 
para que las niñas y los niños puedan bailar. Comience con un 
breve calentamiento. Después, con movimientos suaves al compás 
de la música, introduzca pasos sencillos de polka. Recuerde seguir 
el patrón binario de “uno, dos; uno, dos”, permita que las niñas y los 
niños practiquen y adapten los pasos a su propio estilo. Invítelos a 
formar coreografías en binas, tomados de la mano y siguiendo el 
ritmo de la música. Fomente la creatividad y la improvisación.

* * Proporcione tiempo para que investiguen, puede ser utilizando 
un dispositivo móvil, y comenten sobre las características 
de los instrumentos mencionados en la canción “A ritmo de 
polka”: acordeón, saxofón, tololoche. Invítelos a que imiten 
los sonidos de éstos por medio de movimientos corporales o 
actuando como si fueran músicos. Luego, escuchen algunas 
polkas e identifiquen los instrumentos y el compás binario.

* * Al final, propicie un momento relajado y de respeto para que las 
niñas y los niños compartan cómo se sintieron al cantar y bailar. 
Refuerce la comunicación y la expresión oral, destaque que la 
actividad no sólo busca la experiencia artística, sino también el 
fortalecimiento de los vínculos sociales y el reconocimiento de 
la identidad cultural en un ambiente lúdico y participativo.
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Cotidianidad: así lo vivimos

* * Observe con ellos algunos videos o imágenes 
de niñas y niños mexicanos bailando polka. Hay 
concursos de este baile que incluyen la categoría 
infantil, por ejemplo, “Final Infantil - Concurso 
Nacional de Polka 2019 ‘Leonor Ávalos Zaragoza’”. 
Pídales que, en orden, cada uno comparta si conoce 
alguna danza o música tradicional de su región.

* * Comente con las niñas y los niños acerca de 
las expresiones corporales y los trajes típicos 
de las personas que bailan polka. Invítelos a 
reflexionar, por ejemplo, sobre el uso de las 
botas en este baile. Pídales que presten atención 
al sonido del tacón de las botas al golpear el 
suelo. Las botas, además de cumplir una función 
práctica, son un símbolo de identidad cultural 
en las regiones donde se baila este ritmo.

* * Identifique y comente las regiones en las 
que la polka se considera música tradicional. 
Propicie que las niñas y los niños establezcan 
comparaciones entre las tradiciones musicales 
y dancísticas de su comunidad y aquellas de 
las regiones donde se interpreta este género.

Folklore Mexicano 
por Adrián Rosales (2019). 

“Final Infantil - Concurso 
Nacional de Polka 2019 

‘Leonor Ávalos Zaragoza‘” 
[video], México.

Disponible en 
bit.ly/3Wad9cW
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Algunas otras posibilidades de interacción 

* * Para trabajar con el pensamiento matemático por medio 
de la simetría, proporcione materiales como papel de 
estraza u hojas bond de reúso para esta actividad. 
 * Ayude a las niñas y los niños a elaborar figuras  

geométricas como cuadrados, rectángulos, 
triángulos equiláteros, círculos o trapecios 
usando técnicas de doblado y rasgado. Luego, 
deberán obtener de cada figura dos partes 
exactamente iguales mediante un solo corte.

 * Una vez cortadas las figuras, mezcle las partes  
y pida a las niñas y los niños que reconstruyan  
las figuras originales.

* * Con el fin de identificar objetos con simetría, 
solicite a las niñas y los niños que observen objetos 
cotidianos como una ventana, una mesa o un 
cuaderno, y visualicen cómo se dividen en dos partes 
iguales si se traza una línea de corte central.

* * Para hacer hincapié en la simetría, después de un día lluvioso, 
cuando se formen charcos o si hay un lago cercano, pida 
a las niñas y los niños que observen cómo se reflejan las 
formas en el agua. Si lo considera pertinente, pueden tomar 
fotografías de este fenómeno con el apoyo de sus familias.

* * Pida a las niñas y los niños que observen “Trajes regionales 
de México”, de Carlos Mérida, incluida en Láminas de 
diálogo con manifestaciones culturales y artísticas. Tercer 
grado. Educación preescolar. Después, identifiquen 
si en ella se encuentra representada la polka.

Láminas de diálogo con
 manifestaciones culturales 
y artísticas. Tercer grado. 

Educación preescolar

Disponible en
bit.ly/3WcrLIu
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Punto de partida

Analógica. Apreciar y expresar gusto por 
las manifestaciones artísticas y culturales, 
relacionándolas con eventos de la naturaleza, 
así como explorar movimientos y desarrollar 
su sentido rítmico para seguir patrones 
musicales con la percusión corporal, y 
expresar sus emociones y sentimientos a 
través de la letra y el ritmo de una canción.

Sintética. Aplicar la percusión corporal como 
acompañamiento musical en la canción “De 
pura alegría”.  

La percusión corporal consiste en producir sonidos con 
el cuerpo con una intención musical. Esta técnica permite 
acompañar canciones con el sonido de las palmas y con 
pequeños golpes contra el hombro, las rodillas, los muslos 
o el pecho, entre otras partes del cuerpo. Se pueden 
incorporar objetos, como vasos o pelotas, para ampliar 
las posibilidades. La creatividad y los recursos disponibles 
ofrecen diversas formas de generar una percusión corporal.

Intenciones didácticas

Percusión corporal
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Escanee el código QR y 
escuche la canción.

Disponible en  
bit.ly/4aSrnVS

Fa                  Do                                 Sol7     Do
La, la, la, la, sol, sol, sol, sol, fa, sol, mi.

                                 Sol7
Ya llegó la lluvia, comenzó a tronar.

                                   Do
Y yo no me asusto, pronto pasará.

Fa                Do                 Sol7  Do
De pura alegría me pongo a cantar:

Fa               Do                           Sol7   Do
La, la, la, la, sol, sol, sol, sol, fa, sol, mi.

                                Sol7
Ya llegó la lluvia, comenzó a tronar.

                                  Do
Y yo no me asusto, pronto pasará.

Fa                Do                 Sol7   Do
De pura alegría me pongo a aplaudir:

         Sol7
Ya llegó la lluvia, comenzó a tronar.

                                   Do
Y yo no me asusto, pronto pasará.

Fa                Do                  Sol7    Do
De pura alegría me pongo a marchar:

Sol7           Do
¡Nada sucedió!

Milton Rivera

=!œ===œœ===eœ=================X=============[\]==e==========X===============\===g=======g=====a=====Ÿ===\====i======X====================\============V============\]
2.21.
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11 1.

pron - to  pa - sa - rá.      De pu - ra a - le - grí - a  me pon - go a can - tar:    La, la,  la, la,      sol, sol,  sol, sol,   fa, sol,    mi.

¡Na - da      su - ce  -  dió!x 
x 

go a plau - dir:      x   x    x   x         x     x    x     x       x    x       x

go a mar - char:  x   x    x   x         x     x    x     x       x    x       x

=!œ==•===aœ=aœaœ=a=\œgœ=gœ==gœ=gœ\œfœœgœ=\œ=eœX]\[=gœ=e--gœ=e=\==gœ==e==\==fœœ=dœœ==fœ====d==\===f=X\=fœ==d==fœ====d==\===f==œd=\
La, la,  la, la,  sol, sol,  sol, sol,  fa,  sol,    mi.       Ya   lle - gó la   llu - via,  co - men - zó a  tro - nar.     Y    yo  no me a sus - to,ù ù

ù ùùù
(Sin entonar, primero aplaudiendo a ritmo; luego, marchando sentado o de pie.)

30 31
Partitura y letra
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Musicogramas: trazos 
de la canción

* * Dibuje los siguientes trazos en hojas 
para que las niñas y los niños realicen 
la actividad. Pídales observar los 
trazos y guíelos para que los recorran 
con el dedo índice, un lápiz o un 
crayón mientras escuchan la canción. 
Cuando finalicen el recorrido, 
repitan tres veces los trazos en color 
azul, sin incluir los de color verde.

Sugerencias didácticas

Jo
rg

e 
Ab

ra
ha

m
 C

há
ve

z 
Pu

en
te

, s
an

 lu
is

 p
ot

os
í

32 33



Expresión corporal: a girar el esqueleto

* * Pida a las niñas y los niños que cierren los ojos y, mientras 
escuchan la canción, se imaginen cómo caminarían bajo 
la lluvia que se menciona en la canción. Luego, indíqueles 
que abran los ojos y muevan su cuerpo tal como lo 
imaginaron. Después, invítelos a expresar diferentes formas 
de caminar: bajo una lluvia suave que apenas salpica y 
una fuerte que moja más. Utilice un tambor, las claves o el 
pandero para representar el sonido de la lluvia y variar 
la intensidad (fuerte/débil) y la velocidad (rápido/lento).

* * Solicite a las niñas y los niños que muevan alguna 
parte de su cuerpo para representar lo que se 
menciona en la canción. Registre en el pizarrón 
los movimientos, por ejemplo, un salto para indicar 
que comenzaron a caer las gotas de lluvia, o 
palmadas para representar los truenos.

* * Invítelos a explorar diferentes formas de percusión 
corporal, además de los saltos y las palmadas. Por 
ejemplo, que sigan el ritmo con los pies o que  
con las  manos den golpes pequeños y suaves 
sobre la mesa. Ayúdelos a identificar qué partes de 
su cuerpo producen sonidos sin causarse daño.

* * Guíe a las niñas y los niños para que construyan 
un palo de lluvia con tubos de cartón. Para 
conocer el procedimiento, consulte “El palo de 
lluvia”, en Múltiples lenguajes. Segundo grado. 
Organice con ellos distintas series con percusiones 
corporales y el movimiento del palo de lluvia.

Múltiples lenguajes. 
Segundo grado

Disponible en
bit.ly/4gIP5Gb

Jorge Abraham Chávez Puente, san luis potosí
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Cotidianidad: así lo vivimos

* * Comente con las niñas y los niños las 
sensaciones que experimentaron con las 
percusiones corporales. Pregunte, por  
ejemplo: ¿cuáles fueron más agradables?, 
¿con cuáles se sintieron más cómodos?,  
¿qué sonidos generados con las percusiones 
corporales fueron sus favoritos?

* * Identifique si en la comunidad hay algún tipo 
de manifestación artística o cultural en la que 
los participantes lleven a cabo percusiones 
corporales, y dialoguen sobre ella. De ser 
posible, juntos, pónganla en práctica.

* * Solicite a las niñas y los niños que, 
con apoyo de su familia, investiguen y 
recuperen historias, leyendas o mitos de su 
comunidad relacionados con la lluvia. En 
clase, guíelos para que comenten si alguno 
de éstos podría representarse mediante 
percusiones corporales y cómo serían.

Jorge Abraham Chávez Puente, san luis potosí

34 35



Algunas otras posibilidades de interacción

* * Pida a las niñas y los niños que observen “Compañía Finzi 
Pasca per-te”, de Emmanuel Adamez Téllez, incluida en 
Láminas de diálogo con manifestaciones culturales y 
artísticas. Primer grado. Educación preescolar. Luego, 
invítelos a comentar sobre la imagen. Formule preguntas 
como las siguientes: ¿qué están haciendo las personas 
que ahí aparecen?, ¿qué cae sobre ellas?, ¿qué sonidos 
imaginan a partir de la imagen?, ¿son débiles o intensos?, 
¿qué emociones les provoca?, ¿qué les hace sentir el agua 
de lluvia cuando cae sobre su rostro?, ¿qué sienten cuando 
pisan hojas secas?, ¿cómo representarían los sonidos de 
estas situaciones con un movimiento de su cuerpo? 

Láminas de diálogo con 
manifestaciones culturales 
y artísticas. Primer grado 

Disponible en
bit.ly/3BY77VL 

Jorge Abraham Chávez Puente, san luis potosí

34 35



Humberto García Martínez, ciudad de mexico

Do, do, 
si, la, 

sol, mi
Analógica. Apreciar y explorar el lenguaje 
corporal para comunicarse con los demás.

Sintética. Utilizar las manos para 
representar y nombrar las notas musicales 
de la canción “Do, do, si, la, sol, mi”.

Intenciones didácticas

36 37
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Do

DoMi Mi

Sol

SolSi Si

Re

ReFa Fa

La

LaDo Do

Existen diferentes maneras de registrar y 
representar los sonidos que componen 
una canción. Entre ellas están el sistema 
de notación musical conocido como 
partituras y la fononimia. Esta última 
consiste en representar las notas 
musicales mediante gestos manuales que 
se ubican a distintas alturas del cuerpo.

Gestos manuales
Considere que estas imágenes ilustran 
la mano derecha haciendo los gestos 
y que así los ve quien los hace.

Do, re, mi, fa, 
Fononimia

Punto de partida

sol, la, si, do

Altura de los gestos
Tome en cuenta que las imágenes ejemplifican 
la altura a la que deben hacerse los gestos, 
y que así se vería a quien los hace.

36 37



Humberto García Martínez, ciudad de mexico
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Va  -  mos  a      can  -  tar        u     -      na      dul - ce     can  -  ción,                tra   -   ba - jo  el   len   -   gua  -  je,

Al    -   go   que    me    gus  -  ta es     -   tan - do en el      jar     -    dín                  es      can  -  tar       a    -     le   -  gre,

 mu  -  cho  a pren   -  do        yo.                  És  -  tas son     las     no - tas:       mi,     mi,  fa,      sol,         la,                 do,  do, si,     la, 

siem  -  pre     soy         fe   -   liz.                    És  -  tas son     las     no - tas,        for - man  la      can  -  ción:               do, do, si,     la, 

sol,            mi;               for     -    man      la           can   -   ción.                                   yo.

sol,            mi,               me           di    -    vier    -      to
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1.

Partitura y letra

Do, do, si, la, sol, mi
Milton Rivera
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Humberto García Martínez, ciudad de mexico

Do Sol7
Vamos a cantar una dulce canción,
    Do
trabajo el lenguaje, mucho aprendo yo.

 Fa
Éstas son las notas: mi, mi, fa, sol, la,

 Do  Sol7 Do
do, do, si, la, sol, mi; forman la canción.

  Sol7
Algo que me gusta estando en el jardín

 Do
es cantar alegre, siempre soy feliz.

 Fa
Éstas son las notas, forman la canción:

 Do Sol7 Do
do, do, si, la, sol, mi, me divierto yo.

Escanee el código QR
y escuche la canción.

Disponible en
bit.ly/4jongVm
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Musicogramas: trazos de la canción

* * Copie el siguiente trazo en hojas de papel y 
distribúyalas entre las niñas y los niños; pídales que 
lo observen y lo recorran con el dedo índice, un 
lápiz o un crayón mientras escuchan la canción.

Sugerencias didácticas

40 41



Humberto García Martínez, ciudad de méxico

Expresión corporal: a girar el esqueleto

* * Muestre a las niñas y los niños la imagen de 
la fononimia. Invítelos a que la observen y 
representen las notas musicales con las manos.

* * Guíe a las niñas y los niños para que 
escuchen la canción y tomen las posiciones 
correspondientes a las notas musicales de ésta.

* * Proponga a las niñas y los niños que cambien las 
posturas sugeridas en la imagen de fononimia por 
movimientos corporales para representar cada 
nota musical. Por ejemplo, para la nota do, pueden 
doblar levemente las rodillas y extender los brazos; 
en cuanto a la nota sol, sugiera que levanten 
los hombros y se lleven las manos a la nuca.

* * Promueva el uso de la fononimia para realizar 
dictados de notas musicales. Motívelos a 
representar con el cuerpo las notas que usted les 
indique, siempre con respeto hacia los demás.
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Cotidianidad: así lo vivimos

* * Invite a las niñas y los niños a comentar qué 
gestos y posturas corporales identifican en 
las personas al expresar una emoción, por 
ejemplo, cuando están enojadas, asustadas, 
tristes o alegres. Reflexionen sobre cómo 
el cuerpo refleja estas emociones.

* * Consulte junto a las niñas y los niños el 
Diccionario de lengua de señas mexicana 
y guíelos para que aprendan cómo se 
representa su respectivo nombre en esta 
lengua, además de motivarlos a que 
reconozcan algunas palabras de su interés.

* * Anime a las niñas y los niños a contar una 
historia utilizando la lengua de señas 
mexicana. Por ejemplo, pueden identificar 
cómo se expresa la palabra casa en 
dicha lengua y cada que aparezca en la 
narración deberán emplear sus expresiones 
faciales y los movimientos de sus manos 
y brazos para representar esa palabra.

* * Propóngales que consulten en familia el 
Diccionario de lengua de señas mexicana 
para conocer más sobre ésta, practicar 
nuevas expresiones y así comunicarse con 
las personas con discapacidad auditiva.

Serafín de Fleischmann, 
María Esther y Raúl González 

Pérez (2011). Diccionario de 
lengua de señas mexicana, 

México, Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación.

bit.ly/3DWKJwp
Disponible en

Alegre/tristeAlegre/triste
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Algunas otras posibilidades de interacción

* * Pida a las niñas y los niños que observen la obra 
Ensayo, de Miguel Covarrubias, incluida en Láminas  
de diálogo con manifestaciones culturales y  
artísticas. Segundo grado. Educación preescolar, 
para llevar a cabo las siguientes actividades:

 *  Invítelos a externar sus opiniones acerca de la obra 
y motive su participación. Plantee preguntas como 
las siguientes: ¿en qué lugar se desarrolla la escena?, 
¿quiénes aparecen en ella?, ¿a qué se dedican esos 
personajes?, ¿cómo lo saben?, ¿qué movimientos 
corporales están haciendo?, ¿qué significado tienen? 

Láminas de diálogo con 
manifestaciones culturales 

y artísticas. Segundo grado. 
Educación preescolar 

bit.ly/3DNFn6V
Disponible en

 * Sugiérales que se coloquen frente a un espejo y 
repliquen los gestos que observan en la imagen. 
Esto les permitirá reconocer de qué manera 
pueden emplear el lenguaje corporal para 
expresarse y comunicarse con los demás. 

 * Pídales que señalen a la pareja que canta 
en la imagen y, basándose en los gestos y las 
expresiones de los personajes, comenten qué 
tipo de música están interpretando. Anímelos a 
justificar su respuesta preguntándoles qué otros 
elementos de la imagen motivan su opinión.

42 43



Krystel Alejandra Victoria Sánchez, chiapas

piedrita
Piedra,

Analógica. Apreciar las manifestaciones  
de intensidad fuerte/débil en objetos  
y situaciones de la vida cotidiana.

Sintética. Identificar la relación 
de intensidad fuerte/débil en la 
canción “Piedra, piedrita”.

Intenciones didácticas
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Krystel Alejandra Victoria Sánchez, chiapas

Pie - dra, pie   - dri  - ta,   bien   re  -  don - di - ta;      ti - ro  - li  - ro   -    la,          ti - ro -  li - ro -  le  -  ta.  

Do                         Sol7            Do
Piedra, piedrita, bien redondita;

         Fa    Sol7      Do    
tiro-liro-la, tiro-liro-leta.  

_!•œgæœg-aœ\œg___dœœ\œg___g-aœ\œg__d___\œœœœœœœœœœ\œAœœ\œœœœœœœœœœœgœœeœ[\]

Partitura y letra
Piedra, piedrita

Tradicional de Cataluña

Escanee el código QR 
y escuche la canción.

Disponible en 
bit.ly/3WqrBNX

Punto de partida
Lo fuerte y lo débil

La intensidad con la que se producen los sonidos permite 
percibir y diferenciar cuáles de ellos son fuertes y cuáles 
débiles. Ejemplos de sonidos fuertes son un grito o la sirena 
de una ambulancia, en tanto que un lápiz que cae o una 
persona caminando descalza generan sonidos débiles.  

44 45



Musicogramas: trazos de la canción

* * Copie los siguientes trazos en hojas de papel. Pida a las niñas y 
los niños que, mientras cantan con voz fuerte, recorran los trazos 
más marcados con el dedo índice, un lápiz o un crayón. Cuando la 
canción se repita, indíqueles que la entonen con voz suave y sigan 
los trazos menos marcados. Para enfatizar la relación de intensidad, 
sugiera que presionen con fuerza sobre los trazos durante la 
primera vuelta y que lo hagan suavemente en la segunda.

Sugerencias didácticas

46 47



Krystel Alejandra Victoria Sánchez, chiapas

Expresión corporal: a girar el esqueleto

* * Proponga coreografías o secuencias de 
expresión corporal a partir de la canción. 
Solicite a las niñas y los niños prestar atención 
a la relación de intensidad fuerte/débil.

* * Pídales que se sienten frente a su respectiva 
mesa y tamborileen con los dedos sobre ella 
con distintas intensidades (fuerte/débil).

* * Distribuya hojas de papel blancas para que las niñas 
y los niños tracen libremente sobre ellas utilizando 
distintos colores. Propicie que, en comunidad, 
identifiquen los colores que representan la intensidad 
fuerte y los que representan la intensidad débil.

* *  Solicite que, de manera individual, elijan un trazo 
con intensidad fuerte y otro con intensidad 
débil, y los representen mediante posiciones 
corporales, desplazamientos o movimientos.
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Krystel Alejandra Victoria Sánchez, chiapas

Cotidianidad: así lo vivimos

* * Pida a las niñas y los niños que, con apoyo de 
un familiar, elijan dos objetos de su respectiva 
casa, que los exploren y los comparen a fin de 
identificar con cuáles se producen sonidos fuertes 
y con cuáles se generan sonidos débiles. 

* * Haga énfasis en que pongan atención a los sonidos 
que escuchan mientras caminan de la escuela a casa 
y que distingan los sonidos fuertes de los débiles.

* * Invite a las niñas y los niños a investigar, con 
ayuda de un familiar, cuáles son los instrumentos 
musicales característicos de su comunidad. 
Apóyelos para que los cataloguen de acuerdo con 
la intensidad del sonido con el que los perciben: 
los de sonido fuerte y los de sonido débil.
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Krystel Alejandra Victoria Sánchez, chiapas

Algunas otras posibilidades de interacción

* * Pida a las niñas y los niños que observen la imagen Familia, 
de Lasar Segall, incluida en Láminas de diálogo con 
manifestaciones culturales y artísticas. Segundo grado. 
Educación preescolar. Después, invítelos a comentar sobre 
dicha obra. Formule preguntas como las siguientes:  
¿qué situaciones hacen que una familia sea fuerte?,  
¿y cuáles hacen que sea débil?, ¿cómo pueden darse 
cuenta cuando una persona es fuerte en su interior?, ¿en 
qué momentos se han sentido débiles y en cuáles fuertes?

* *  Lea a las niñas y los niños 
“¿Cuándo se gana la lucha?”, 
texto y serie fotográfica del 
libro Múltiples lenguajes. Tercer 
grado. Preescolar. Al final, 
invítelos a comentar si consideran 
que las mujeres que aparecen 
en las imágenes son mamás 
fuertes y por qué lo creen.

Múltiples lenguajes.  
Tercer grado.  

Preescolar

Disponible en
bit.ly/3W8kv0y

Láminas de diálogo 
con manifestaciones 
culturales y artísticas. 

Segundo grado. 
Educación preescolar

Disponible en
bit.ly/3DNFn6V
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cantan
pájaros

Todoslos

queMiguel Pinales Chairez, zacatecas

Analógica. Recuperar rondas y jugar con ellas 
promoviendo habilidades sociales, motoras y 
lingüísticas, en un ambiente lúdico y colaborativo 
que enriquezca el vocabulario a partir de letras  
y rimas, además de favorecer la articulación y  
la fluidez verbal; expresar la creatividad  
y experimentar con diferentes formas  
de movimiento, así como ejercitar la memoria,  
la concentración y la atención al aprender las  
letras y los movimientos de las rondas.

Sintética. Identificar la estructura circular 
que caracteriza a la música de rondas.

La ronda

La ronda es un juego infantil que se 
practica principalmente en Latinoamérica. 
Consiste en que una comunidad de niñas 
y niños se tomen de las manos para formar 
un círculo y realicen desplazamientos 
creativos mientras cantan una canción.

Punto de partida

50 51

Intenciones didácticas



Todos los pájaros que cantan

Miguel Pinales Chairez, zacatecas

1. Los    pá - ja - ros que   can - tan   sin    te  -  mor  se es  -  con - den cuan - do   lle - ga el   ca - za - dor.

=!=ËÈ=•===Û===\===a==a======²====\===a=====f===\===g====e==\====d======Y==Û===\====a====a========²====\==a=====f===\==g====e===\===d¢===\]
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Tradicional de Alemania

Escanee el código QR 
y escuche la canción.

Disponible en
bit.ly/3WqrBNX

2. ¡Ay!  Ca - za - dor, qué  ton - to,     no e - ra     él,      es   -  cu - cha el  pa - ja  -  ri   -   to      o  -  tra   vez.

Partitura y letra

Re La7 Re
Los pájaros que cantan sin temor

 La7 Re
se esconden cuando llega el cazador.

 La7 Re
¡Ay! Cazador, qué tonto, no era él,

 La7 Re
escucha el pajarito otra vez.
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Musicogramas: trazos de la canción

* * Copie los siguientes trazos sobre hojas blancas. 
Pida a las niñas y los niños que los recorran a 
velocidad mesurada con uno de sus dedos, un 
lápiz o un crayón al compás de la canción.

 * Para los versos 1 (“Los pájaros que cantan sin 
temor”) y 3 (“¡Ay! Cazador, qué tonto, no era él”), 
indíqueles que utilicen el trazo de la izquierda. 

 * Para los versos 2 (“se esconden cuando llega 
el cazador”) y 4 (“escucha el pajarito otra vez”), 
solicite que recorran el trazo de la derecha.

Sugerencias didácticas

52 53



Miguel Pinales Chairez, zacatecas

Expresión corporal: a girar el esqueleto

* * Jueguen con esta ronda de la siguiente manera:

 * Cuando termine una estrofa, 
el cazador tiene que elegir 
a una niña o a un niño 
del círculo y preguntar: 
“Pajarito, ¿cómo cantas?”.

 * La niña o el niño elegido debe 
contestar imitando el canto 
de un pájaro. Si el cazador lo 
reconoce por la voz, tendrán que 
intercambiar los roles; si no lo 
reconoce, el cazador mantendrá 
su personaje y los demás 
cantarán la segunda estrofa.

 * Formen un círculo. Al centro, 
alguien deberá representar al 
cazador, con los ojos tapados. 

 * Propicie que quienes forman el 
círculo caminen mientras cantan.
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Miguel Pinales Chairez, zacatecas

* * Invite a las niñas y los niños a que, 
mientras cantan la ronda, realicen 
patrones de movimientos con las 
manos para que el juego tenga 
patrones rítmicos. Por ejemplo, cada 
vez que digan “pájaros”, deben abrir 
y cerrar las manos, y cada vez que 
digan “cazador”, deben sacudirse. 
Así, cada vez que canten, pueden 
sustituir palabras de la canción 
por movimientos de las manos.

* * Integre canciones de rondas en las 
actividades diarias animando a las 
niñas y los niños a cantar y proponer 
movimientos para acompañarlas. 
Fomente la creatividad permitiendo 
que ellos inventen sus propias letras.

* * Implemente juegos que involucren 
turnos y colaboración utilizando 
las rondas como base.

* * Organice a las niñas y los 
niños en binas o pequeñas 
comunidades para que creen 
su propia coreografía. Después, 
invítelos a presentar su 
propuesta frente a los demás.
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Miguel Pinales Chairez, zacatecas

Cotidianidad: así lo vivimos

* * Permita que, utilizando la misma 
melodía, las niñas y los niños 
modifiquen la letra de la ronda 
para crear su propia historia.

* * Pídales investigar con 
sus padres o con adultos 
cercanos qué rondas 
son tradicionales en su 
comunidad. Después, 
propicie que las canten y 
jueguen con ellas a fin de 
compartirlas y rescatar 
así las rondas locales.

* * Con la información recolectada, invite a las niñas 
y los niños a integrar una antología de rondas. 
Guíelos para que intenten transcribir e ilustrar las 
letras; añádalas al acervo de textos del aula con el 
propósito de que todos disfruten estos materiales.
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Algunas otras posibilidades de interacción

* * A fin de que las niñas y los niños den cuenta de la circularidad 
de la ronda, forme un coro en el que una parte de ellos 
inicie cantando la primera estrofa. Luego, los demás se 
unirán cantando a partir de la primera estrofa cuando 
los primeros hayan comenzado a cantar la segunda.

* * Observe la obra Cuadrados con círculos concéntricos, de 
Wassily Kandinsky, que se presenta a continuación, imprímala 
y muéstrela a las niñas y los niños para que perciban 
distintas combinaciones cromáticas y efectos posibles. 
Explíqueles que estas combinaciones pueden ser infinitas.

* * Prepare pinceles, hojas de papel y 
pequeños recipientes con pinturas 
de colores rojo, amarillo y azul 
(preferentemente solubles en agua); 
distribuya estos materiales entre las 
niñas y los niños y permita que expresen 
pictóricamente sus propios diseños de 
círculos. Al hacer la mezcla de colores, 
explíqueles las diferencias entre los 
colores primarios y los secundarios. 
Cuando finalice la actividad, indique 
a las niñas y los niños que laven los 
pinceles en recipientes con agua limpia 
y acomoden el material que usaron.
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* * Asocie las combinaciones de color con las 
formas circulares y también experimente 
con combinaciones de movimientos en las 
rondas. Las niñas y los niños caminarán en 
comunidad, tomados de la mano, hacia un 
lado, hacia el otro, hacia el centro y hacia atrás. 
Luego, deberán volver a formar otro círculo.

* * Pida a las niñas y los niños que observen 
con atención la obra Hacemos música y 
máscaras, de Juventino Díaz C., incluida en 
Láminas de diálogo con manifestaciones 
culturales y artísticas. Primer grado. Educación 
preescolar. Propicie que intenten identificar 
a los personajes, las máscaras y las acciones 
que ocurren en la imagen, y que las vinculen 
con canciones, bailables y rondas.

Láminas de diálogo con 
manifestaciones culturales 
y artísticas. Primer grado. 

Educación preescolar

Disponible en
bit.ly/3BY77VL
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Punto de partida

Analógica. Apreciar los elementos del contexto 
que rodean situaciones específicas de la vida 
cotidiana, estableciendo vínculos con la naturaleza, 
los sentimientos y los saberes comunitarios.

Sintética. Identificar el acompañamiento musical 
que hay en la canción “Dentro de una manzana”.

de una

manzana
Dentro

Intenciones didácticas

Acompañamiento musical

* * En las canciones, la letra está acompañada 
por sonidos de instrumentos musicales. Este ambiente 
sonoro enfatiza las emociones o las descripciones 
que expresa la letra. Entre los instrumentos más 
populares utilizados para el acompañamiento 
musical se encuentran la guitarra y el piano. 

Alejandra Macouzet García,  guanajuato
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!››e›››g›››d›››g›››\››c››c››_›X›››[\]
Den-tro   de  u  -  na man  -  za  -  na, la o-ru  -  gui - ta   mi  - ra  a  -  fue -ra; den-tro    hay cin - co    re   -   cá - ma-ras     por-

que    gran   -    de es   la            ca - sa.

Do
Dentro de una manzana, la oruguita mira afuera;

 Fa
dentro hay cinco recámaras porque grande es la casa.

 Fa
Dentro de las recamaritas, unas semillitas quedan;

 Fa
ellas duermen y sonríen, y pasa el otoño.

 Fa
Y su sueño es un buen sueño porque piensan que más tarde

 Fa
la pequeña semillita un manzano será.

Do Sol7 Do

Sol7 Do

Do Sol7 Do

Do Sol7 Do

Partitura y letra Dentro de una manzana
Tradicional de Cataluña

Escanee el código QR 
y escuche la canción.

Disponible en
bit.ly/42oXolV

Fa Sol7 Do

Sol7 Do
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Musicogramas: trazos de la canción

* * Copie los siguientes trazos en hojas blancas y pida a las niñas y los niños 
cantar la canción en voz alta mientras recorren con el dedo índice, un lápiz 
o un crayón los trazos: el primer círculo a una velocidad rápida; luego, los 
puntos al interior de éste. Al completar el recorrido del primer círculo, solicíteles 
continuar de la misma forma con los otros dos. Considere que el trazo en color 
verde aplica para el verso que dice “ellas duermen y sonríen, y pasa el otoño”, 
y que, para los últimos dos versos, se repite el ejercicio de los círculos.

Sugerencias didácticas

60 61



Expresión corporal: a girar el esqueleto

* * Organice un juego de ronda en grupos de trabajo. Pida a cada 
grupo formar una rueda alrededor de una niña y un niño, y cantar 
la canción “Dentro de una manzana”. Cada rueda representa una 
manzana, y la niña y el niño al centro son las orugas intentando salir. 
Propóngales repetir la canción para que todos interpreten a las 
orugas. Finalmente, invítelos a formar una sola rueda entre todos.

* * Pida a las niñas y los niños que canten mientras realizan 
movimientos para representar cada elemento mencionado en la 
letra, como la manzana, la oruga, las recámaras, las semillas, el 
otoño y el manzano. Sugiera que usen las manos, los dedos y los 
brazos. Por ejemplo: la manzana puede representarse juntando las 
manos curvadas para formar un círculo; la oruga, ondulando los 
dedos índices, y el árbol, formando grandes círculos con los brazos.
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Cotidianidad: así lo vivimos

* * Invite a las niñas y los niños a crear una historia, en grupos 
de trabajo, a partir de la letra de la canción. Anímelos a 
imaginar, por ejemplo, quién era la oruguita que vivía en 
la manzana, lo que hacía al salir de ella o al regresar a 
casa y qué pasará con las semillitas de la manzana. Al 
terminar, pídales que transcriban, dibujen o representen 
con grafías su historia para compartirla con la comunidad 
de aula. Asegúrese de que pongan especial énfasis en 
los elementos del contexto: si eligieron como escenario 
para su historia un huerto, que expliquen cómo eran el 
cielo y los árboles alrededor, si hacía frío o calor, etcétera.

* * Previo a la sesión, investigue alguno 
de los siguientes puntos. Comparta la 
información con las niñas y los niños. 
Pídales que, en trabajo grupal, elaboren 
un cartel y después exhíbalo para 
que lo vea la comunidad escolar.
 * El proceso de siembra, crecimiento 

y cosecha de una manzana. 
 * Cuántos tipos de manzanas hay 

en México y cuáles se producen 
cerca de la región donde viven. 

 * Qué cuidados requiere el 
manzano y las propiedades 
alimentarias de sus frutos. 

Alejandra Macouzet García, guanajuato

62 63



* * Solicite a las niñas y los niños que, con ayuda de 
sus familiares, recaben recetas de pasteles, panes, 
galletas, purés, ensaladas u otros platillos que incluyan 
manzanas en sus ingredientes. Luego, en trabajo grupal, 
elaboren un recetario titulado “La manzana”. Comenten 
si han probado esos platillos y si son de su agrado.

Algunas otras posibilidades 
de interacción

* * Invite a las niñas y los niños a observar la fotografía 
“Instrumental maya”, de Ted McGrath, incluida 
en Láminas de diálogo con manifestaciones 
culturales y artísticas. Tercer grado. Educación 
preescolar. Motívelos a que describan lo que 
ven, expresen si ya conocen el arpa y compartan 
sus opiniones sobre cómo piensan que suena 
este instrumento o si lo creen difícil de tocar. 

* * Previo a la sesión, investigue sobre los 
instrumentos musicales representativos 
o de mayor uso en su comunidad. 
Comparta sus hallazgos con las niñas y 
los niños. Si es posible, invite a un músico 
local para que toque algunos de esos 
instrumentos; aproveche para solicitarle 
que les explique cómo se utilizan y cómo 
se pueden identificar al escucharlos.

Láminas de diálogo con 
manifestaciones culturales 
y artísticas. Tercer grado. 

Educación preescolar

Disponible en
bit.ly/3WcrLIu Al
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Intenciones didácticas

Sintética. Reconocer y 
aplicar el conteo del compás 
musical en la canción 
“Quince son quince”.

Analógica. Explorar diferentes  
tonalidades en melodías y desarrollar 
sentido rítmico para seguir, por conteo, 
patrones musicales con la voz y el cuerpo.

Conteo 

En música, el conteo implica enumerar 
de manera gradual y ascendente, así 
como retornar periódicamente al número 
uno. Esto es determinado por los tiempos 
del compás. Hay compases de dos, de 
tres, de cuatro, de cinco, entre otros. El 
compás de la canción de este instrumento 
didáctico es de dos: uno, dos; uno, dos 
y así sucesivamente hasta el final.

Punto de partida

sonquince
Quince

Je
sú

s 
Ra

zo
 G

ar
cí

a,
 ci

ud
ad

 d
e m

ex
ic

o

64 65



Quince son quince

Partitura y letra

==!==•==f======f====a===\===f======f===\===c====c=====d====e===\===f====f===\===f=====f==a==\==f====f===\===c====c===d===e==\==f===X===\]

Quince son quince, quince, quince, quince; 

 quince son quince, quince, quince son.

Fa

Fa Fa

Do7

Do7

Tradicional de Cataluña

Quin - ce son quin - ce, quin - ce, quin - ce, quin - ce; quin - ce son quin - ce, quin - ce, quin - ce son .

1  2    1  2   1    2     1 2   1  2   1 2   1   2    1 2
ù ù

Escanee el código QR 
y escuche la canción.

Disponible en
bit.ly/42oXolV
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Músicogramas:  
trazos de la canción

* * Copie el trazo de la izquierda 
en hojas para que las niñas y los 
niños puedan realizar la actividad. 
Pídales cantar la canción con voz 
fuerte mientras remarcan la cara 
feliz con el dedo, un lápiz o un 
crayón. Indíqueles seguir primero las 
líneas de los ojos, repasando una 
vez cada una; después, marcar la 
sonrisa dos veces y al completarla, 
hacer el mismo recorrido hasta 
que termine la canción.

Sugerencias didácticas
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Expresión corporal:  
a girar el esqueleto

* * En un espacio abierto, como el patio de la 
escuela o un aula lo suficientemente amplia, 
pida a las niñas y los niños que marchen 
mientras cantan la canción. Cuando ésta 
acabe, deben quedar inmovilizados. Luego, 
repita el canto, pero esta vez invítelos a realizar 
movimientos diferentes con el cuerpo. Por 
ejemplo, cerrar y abrir las manos y golpear el 
suelo con los pies; mover la cabeza de arriba 
hacia abajo y de un lado a otro; formarse 
en dos filas y chocar las caderas. Permita 
que las niñas y los niños piensen en otros 
movimientos y déjelos expresarse libremente.
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* * Pida a las niñas y los niños mojar 
las yemas de los dedos de una 
mano con pintura dactilar  
y marcar sus cinco huellas en una 
hoja de papel de reúso (puede 
ser periódico). Luego, solicite 
que repitan el proceso dos veces 
más con diferentes colores. 
Asegúrese de que comprendan 
que al tener cinco dedos, e 
imprimir sus yemas tres veces, 
obtienen un total de 15 huellas.

* * Pídales a las niñas y los niños 
reunir 15 objetos de una misma 
colección; pueden ser crayones, 
libros, cuadernos, entre otros 
que tengan en el aula, y luego 
representarlos en su cuaderno de 
la forma que prefieran (bolitas, 
palitos, dibujos o grafías).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Cotidianidad:  
así lo vivimos
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Algunas otras posibilidades 
de interacción 

* * Invite a las niñas y los niños a observar la obra 
La piñata, de Diego Rivera, que se encuentra 
en Láminas de diálogo con manifestaciones 
culturales y artísticas. Primer grado. Educación 
preescolar. Después, guíelos para que 
cuenten a las personas que aparecen en la 
obra. También formule preguntas como las 
siguientes: ¿cuántas niñas ven?, ¿cuántos niños 
hay en la imagen?, ¿cuántas veces creen que 
el niño le pegó a la piñata para romperla? 

Láminas de diálogo 
con manifestaciones 
culturales y artísticas. 

Primer grado. 
Educación preescolar

Disponible en
bit.ly/3WdnYdU
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Narración de historias

Entre otras cosas, la canción popular es un 
recurso que ha sido utilizado para narrar sucesos 
históricos. Este es el caso de los corridos, que 
se convirtieron en un medio para transmitir los 
acontecimientos de la Revolución Mexicana.

Analógica. Explorar las posibilidades 
narrativas que tienen los recursos 
del lenguaje artístico.

Sintética. Identificar y recuperar 
la historia que se narra en la 
canción “Si crece el pasto”.

Si

pasto
crece
el

Punto de partida

Intenciones didácticas

Adriana Lucely Quezada Rivas, estado de mexico
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Tradicional de Alemania
Si crece el pasto

Partitura y letra

-bòcgccgccgccb…cb]cgccccdccacc]cÍccgccgcb…c]cgccdccac]cchcchcchcchcc]chcccgccgcc…c]þc
1. Si   cre–ce   el   pas  –   to, se  es– con– de  el co – ne – ji  –  to,   y   cuan–do   lle – ga     el ca – za – dor, sal–

tan – do     le  –  jos         va. 
Do
Si crece el pasto, se esconde el conejito,

Fa Do Sol7 Do
y cuando llega el cazador, saltando lejos va.

Do
Si corres de prisa y ruidito no haces,

Fa Do Sol7 Do
el cazador no te verá y nada pasará.

Escanee el código QR y 
escuche la canción.

Disponible en 
bit.ly/3X6S4jM
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Musicogramas: trazos de la canción

* * Copie los trazos de esta página en hojas para que 
las niñas y los niños lleven a cabo la actividad. 
Solicíteles seguirlos con su dedo, un lápiz o un crayón 
mientras escuchan la canción. Considere lo siguiente: 
cada uno de los trazos de los picos corresponde 
a una sílaba; cada una de las líneas también.

Adriana Lucely Quezada Rivas, estado de mexico

Sugerencias didácticas
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Expresión corporal: a girar el esqueleto

* * Observe los siguientes videos con las niñas y los 
niños. Pídales que pongan atención en cómo 
los actores utilizan sus gestos, su cuerpo y sus 
desplazamientos para contar una historia.

EduCaixaTV (2014).  
“Cómo REPRESENTAR  

el MOVIMIENTO a través 
del CUERPO” | EduCaixa” 

[video], España.  

Disponible en 
bit.ly/40qIDh9

Saut de Chat (2021). 
“Enojo I Expresión  
Corporal” [video]. 

Disponible en 
bit.ly/4fVbZZA
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* * Ayude a las niñas y los niños a explorar los 
movimientos de su cuerpo y sus gestos para 
contar la historia de la canción “Si crece el pasto”.  
El reto será desplazarse de la letra del canto al 
movimiento corporal intentando conservar la 
trama de la historia que se narra en la canción.

Cotidianidad: así lo vivimos

* * Pida a las niñas y los niños observar las 
expresiones de las caras que aparecen  
en la imagen de la derecha. Luego, 
lleven a cabo estas actividades:
 * Coloque a las niñas y los niños frente a un 

espejo e invítelos a repetir cada una de las 
expresiones faciales. Formule preguntas 
como las siguientes: ¿qué emoción expresa 
cada cara?, ¿con cuál de ellas se identifican 
más?, ¿qué cara le darían al cazador de 
la canción “Si crece el pasto”?, ¿cuál de 
ellas elegirían para el conejito si se diera 
cuenta de la presencia del cazador? Adriana Lucely Quezada Rivas, estado de mexico
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 * Pídales a las niñas y los niños dibujar en 
hojas de papel caras que representen las 
expresiones faciales de la página anterior. 
Luego, pegarlas a un palillo o una base 
rígida. Para finalizar, canten mostrando 
la cara que consideran que corresponde 
a la expresión de cada personaje. Puede 
repetir este ejercicio con otras canciones 
del agrado de las niñas y los niños.

Algunas otras posibilidades de interacción

* * Busque “Lo que hago” y “¡Mi actividad favorita!” en Explorar 
e imaginar con mi libro de preescolar. Primer grado. Pida 
a las niñas y los niños que narren de manera individual 
qué hacen en un día común. Después, solicíteles dibujar 
su actividad favorita y compartir sus trabajos.

Explorar e imaginar con  
mi libro de preescolar. 

Primer grado 

Disponible en 
bit.ly/4fPg2XA 

Adriana Lucely Quezada Rivas, estado de mexico



Intenciones didácticas
Analógica. Recuperar y 
compartir las manifestaciones 
dancísticas, tradiciones, fiestas 
y paisajes del lugar de origen.

Sintética. Apreciar las 
emociones que se vinculan 
con el lugar de origen a partir 
de la canción “Volveré”.

Paisaje sonoro

En geografía, el concepto paisaje ha 
tenido distintas acepciones, una de ellas 
consiste en mirar e interpretar lo que 
ocurre en los espacios donde habitan 
las personas.

En música, el término paisaje sonoro 
hace referencia al conjunto de sonidos 
que ocurren en un espacio determinado, 
durante un momento específico y  
al realizar una actividad concreta.  
Es similar a tomar una fotografía de un 
lugar, pero en este caso se capturan 
sonidos. En tanto que la imagen requiere 
de la vista para apreciar su contenido, el 
paisaje sonoro depende del oído para 
ser captado.

Volveré
Punto de partida

Ju
an

 Jo
sé

 C
ol

sa
 G

óm
ez

, c
iu

da
d 

de
 m

ex
ic

o

76 77



=!=ÉÇËÈ=—====V====]\[===Ÿ=====g=====8=====Ÿ====Ÿ=====g=====8=====Ÿ===\==á==g===g===YX===\==Ÿ====g====8===Ÿ===Ÿ====g====8===Ÿ==\

5

9

16

) = 82

) = 96

B7

E

A

1.
A E EB7

B7

=!=ÉÇËÈ===ß===f==f==YX==\====a=====f====Ÿ====a====a====f===Ÿ====a===\==ß==f==f=YX==\=a====f====Ÿ====a====a====f====Ÿ====a==\

=!=ÉÇËÈ===Þ===e=====e==YX====\====V===[\]==•===V=======]\[==i===i====6===i====\====h===h==g====Ÿ=\===a=====a====f=====a===\=Þ==YX==[\]

=!=ÉÇËÈ===a========Ÿ========a========g==========\====a=====Ÿ======a======g========\==a======g=======a====Åa======\==á=====Y====X========\]

Nos   cam - bia - mos   de      mi       ca - sa a o - tro   lu - gar.                  Y en  don - de   na - cí     no     he - mos 

  El        a  -  bra  -  zo     de     mi a - bue - la ex  - tra - ño  más,                 las     tor  -  ti - llas    y     su    gui - so al

que  com - prar.                                                    Pe - ro     sé que un         dí - a,    tal    vez   pron - to,     vol   -  ve  -  ré;

  es -  pe  - cial.                                                        que      no se - a        muy   le - ja  -  no,    sé     que ahí es  - ta  -  ré.

Y        que el       tiem   -   po              se a  -  ce    -    le    -    re.            U    -    no,       dos        y            tres.

vuel - to más.              Don  -  de     vi  -  vo   no es   lo   mis - mo       y   no  hay              u  -  nos   jue - gos   y el    he  -  la  - do

   co - ci - nar.                Los     do - min - gos    de    pa -se-o  en        el   lu - gar,              y      la     fies - ta      de    mi   pue - blo es 

76 77

Partitura y letra
Volveré

Milton Rivera



Mi
Nos cambiamos de mi casa a otro lugar.

                                       Si7
Y en donde nací no hemos vuelto más.

                      
Donde vivo no es lo mismo y no hay

                                      Mi           Si7    Mi
unos juegos y el helado que comprar.
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El abrazo de mi abuela extraño más,

                                         Si7
las tortillas y su guiso al cocinar.

 
Los domingos de paseo en el lugar,

                                           Mi
y la fiesta de mi pueblo es especial.

La                          Mi               Si7            Mi
Pero sé que un día, tal vez pronto, volveré;

La                 Mi                 Si7               Mi
que no sea muy lejano, sé que ahí estaré.

La                                                        Si7    Mi
Y que el tiempo se acelere. Uno, dos y tres.

Escanee el código QR  
y escuche la canción. 

bit.ly/3WST6Qv

Disponible en
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Musicogramas: trazos de la canción

Sugerencias didácticas

 * El musicograma comienza con los trazos  
azules. El recorrido de cada uno 
es de izquierda a derecha.

 * Cuando se completen todos los trazos 
azules, se debe regresar al principio 
de éstos y repetir el recorrido.

 * Al terminar con los trazos azules, el recorrido 
continúa sobre los trazos verdes, de 
manera que se complete la secuencia.

* * Copie los siguientes trazos en hojas de 
papel para que las niñas y los niños lleven 
a cabo la actividad. Considere que hay 
una repetición en la canción antes de 
que termine. Para que el recorrido del 
trazo tenga correspondencia con la 
música, es importante que le explique 
a las niñas y los niños lo siguiente:Juan José Colsa Gómez, ciudad de mexico

80 81



Expresión corporal: a girar  
el esqueleto

* * Identifique con las niñas y los niños los lugares 
de origen de cada uno y cuáles son sus danzas 
representativas. Es posible que algunos no tengan 
claro cuáles son, por lo que se sugiere involucrar 
a sus familias para que, en conjunto, compartan 
esta información. Se recomienda seleccionar 
una danza y montar una pequeña coreografía.

* * Pídales a las niñas y los niños que dibujen 
en su cuaderno un paisaje de su lugar de 
origen. Ayúdeles a comentar las emociones 
que éstos les producen y cómo las 
expresarían con movimientos corporales. 

Juan José Colsa Gómez, ciudad de mexico

80 81



Cotidianidad: así lo vivimos

* * Pida a las niñas y los niños que, con apoyo de 
un familiar, diseñen un paisaje sonoro. Para 
hacerlo, pueden utilizar un dispositivo que 
permita grabar sonido e incluir aquellos que 
se presentan durante el trayecto que hacen 
de su casa a la escuela y viceversa. De ser 
posible, reproduzca en el aula algunos de los 
paisajes sonoros. Solicite a las niñas y los niños 
que cierren los ojos, los escuchen y comenten 
qué perciben o cómo se imaginan los lugares.

* * Observe con las niñas y los niños el video 
“LyncMeUp Finger Dance”, en el cual se presenta 
una danza interpretada por los dedos de una mano. 
Con base en él, retomen la canción “Volveré” y 
apóyelos para llevar a cabo una danza de dedos.
 * Finalmente, ya sea por un medio digital o en 

una asamblea, invite a las niñas y los niños a 
compartir con sus familias el trabajo realizado. 

Fingers Breakdance (2012). 
"LyncMeUp Finger Dance”  

[video].

bit.ly/4adefKo

Disponible en

Juan José Colsa Gómez, ciudad de mexico

82 83



Láminas de diálogo con 
manifestaciones culturales 
y artísticas. Tercer grado. 

Educación preescolar

bit.ly/3WcrLIu

Disponible en

Algunas otras posibilidades 
de interacción

* * Observe con las niñas y los niños la obra 
Paisaje cubano, de Mario Carreño, en Láminas 
de diálogo con manifestaciones culturales y 
artísticas. Tercer grado. Educación preescolar.  
Pídales pensar en el lugar donde nacieron. 
Invítelos a reflexionar sobre preguntas como 
las siguientes: ¿cómo es ese lugar?, ¿qué 
paisajes tiene?, ¿qué colores destacan?, 
¿cuáles son las comidas más sabrosas 
que se preparan ahí?, ¿qué emociones 
sienten al pensar en su lugar de origen?

Juan José Colsa Gómez, ciudad de mexico
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Analógica. Apreciar las correspondencias 
simétricas de las palabras, las frases, la música, 
los movimientos y el cuerpo humano.

Sintética. Conocer y disfrutar una melodía 
que suena igual al derecho y al revés.

cangrejito
El

Intenciones didácticas
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Partitura 1

El palíndromo es una palabra o frase que se lee 
igual de izquierda a derecha que de derecha a 
izquierda. En la música, es posible crear melodías 
que suenen igual si se reproducen de adelante 
hacia atrás o de atrás hacia adelante.

Partitura y letra

osoosoEl palíndromo

Punto de partida

Luis Ángel Ortiz Sánchez, ciudad de mexico
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El cangrejito
Milton Rivera) = 120

=!œ=ÊÇ=•===f=====aœœaœ\œœgœœaœ\œœAœœ=\œœºœœœeœœ\œœ¹œ=œdœœ\œœgœŸœgœeœ\œœœfœœeœ\œœdœXœ\œgœfœ\œœaœaœ\
Ten−go  un a   −  mi−go       muy         pe−cu−liar,       al  re−vés       ca−mi−na  a   −   llá en el        mar.         Él   sa  −  lu − da 
f8

=!œ=ÊÇ===œ=gœœaœœ\œœfœeœfœœ\œaœœ±œ\œœfœœaœ\œœœeœœœcœœ\œœdœXœ\œFœœœ\œœcœœdœ\œœcœœdœœ\œœfœœaœœ\œœgœœhœœ\
11

le − van − tan − do su        te − na−za      y   son  −    ríe   al  can   −    tar.           Sí,            yo   lo       quie−ro        mu − cho,       y    con8

=!œ=ÊÇ===œfœœœœœœœœœœœfœœœœœœœfœœœœœœ\œœeœœœœœœœœœœœeœœœœœœœœœœ\œœDœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ\]
él,                   yo                  quie          −          ro                                   ju                  −                  gar.
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Partitura 2 Escanee el código QR 
y escuche la canción.

Disponible en
bit.ly/3PNgURT

Re          La7     Re    La7
Tengo un amigo muy peculiar,

Re       La7           Re
al revés camina allá en el mar.

          La7          Re            
Él saluda levantando su tenaza

 La7                   Re
y sonríe al cantar.

 La7                      Re
Sí, yo lo quiero mucho,

 La7   Re       La7   Re
y con él, yo quiero jugar.

=!œ=ÊÇ=œ==aœaœ\œœgœœaœœ\œ_f_e_f=__\œœaœœg_a_\œœfœaœ_\œœeœœcœœ\œœœd_X_\œFœœ\œœcœœd_œ\œ_cœœdœœ\œ_fœ_aœœœ\œgœhœœ\
10
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8
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* * Copie los trazos de esta página en hojas 
de papel, de manera que las niñas y los 
niños puedan verlos y desarrollar esta 
actividad. Guíelos para que con su dedo 
índice, un lápiz o un crayón los recorran 
tomando en cuenta que cada trazo 
representa una sílaba de la letra. Por 
ejemplo, cada una de las cuatro líneas que 
componen la primera figura representa 
una de las cuatro primeras sílabas del 
verso inicial. Pídales que continúen 
de esta manera hasta llegar al final.

Sugerencias didácticas

Musicogramas: trazos de la canción

Luis Ángel Ortiz Sánchez, ciudad de mexico
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* * Organice comunidades de aula de cinco 
integrantes y lleve a cabo la siguiente actividad:

 * Forme a las niñas y los niños de cada comunidad en 
una línea recta imaginaria, mirando hacia el frente.

 * Pida al integrante del centro que mantenga su 
posición; a quienes están detrás de él, girar hacia su 
izquierda, y a quienes están al frente, hacia su derecha. 
En ambos casos, deberán entrelazar sus brazos.

 * Solicite a los niños con los brazos entrelazados que 
avancen hacia atrás imitando el movimiento de los 
cangrejos. Guíese con la imagen de la derecha.

 * Cuando las niñas y los niños lleguen a la 
mitad de la canción; es decir, cuando la 
letra diga “levantando su tenaza”, indíqueles 
que detengan el movimiento, volteen y 
avancen nuevamente hacia atrás. La imagen 
de la izquierda sirve como referencia.

Expresión corporal: a girar 
el esqueleto

Luis Ángel Ortiz Sánchez, ciudad de mexico

88 89



* * Pida a las niñas y los niños que lleven impresa 
una fotografía de su rostro o un dibujo de su 
cara. Solicite que doblen la fotografía o el 
dibujo por la mitad del rostro, de manera que 
queden los mismos elementos de un lado y del 

otro. Luego, invítelos a que identifiquen 
cómo un lado es casi igual al otro. 

También puede ejemplificar 
con el cuerpo humano.

Cotidianidad: así lo vivimos

* * Pida a las niñas y los niños que en 
grupos de trabajo de dos integrantes 
participen en el “juego del espejo”. Si la 
niña o el niño a levanta el brazo, la niña 
o el niño b también deberá levantar el 
suyo; si la niña o el niño a hace cara de 
susto, la niña o el niño b tratará de hacer 
lo mismo. Todas las acciones deben 
replicarse como si fuera un espejo.

Luis Ángel Ortiz Sánchez, ciudad de mexico

88 89



ama

radar

luz azul

¿somos o 
no somos?

reconocer

* * En el pizarrón o en su cuaderno, invite a las niñas 
y los niños a seguir el trazo de las siguientes 
palabras mientras las pronuncian en grupo:

Algunas otras posibilidades de interacción
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luz azul
luz azul

* * Si dispone de los medios, o cuenta con un 
teléfono inteligente, grabe la pronunciación 
de las palabras anteriores. Luego, invierta la 
reproducción de las palabras grabadas y 
muestre a las niñas y los niños el resultado; de 
ser necesario, solicite apoyo para hacerlo.

* * Haga hincapié en que 
en un palíndromo musical 
la melodía suena igual 
si se interpreta de inicio 
a fin o de fin a inicio. 

Luis Ángel Ortiz Sánchez, ciudad de m
ex

ic
o
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Rodrigo Alejandro García Lara, ciudad de m
exic

o

Llorona
Analógica. Reconstruir la leyenda 
de La Llorona a partir de la música 
instrumental, tomando en cuenta la  
danza, los saberes comunitarios, 
la narración oral y las coplas.

Sintética. Identificar la 
canción que evoca la 
melodía en la música 
instrumental.

Leyenda y música

La leyenda es una narración que suele mezclar sucesos 
o personajes reales de una cultura local con hechos 
fantásticos o sobrenaturales. Su propósito principal es 
transmitir valores o enseñanzas, explicar fenómenos 
naturales de manera simbólica o preservar una tradición.

A lo largo del tiempo, se ha establecido una relación 
entre las leyendas y la música, mediante la cual se han 
heredado melodías que, con sólo escucharlas, evocan 
a los personajes de la leyenda que representan. 

La

Intenciones didácticas

Punto de partida
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           Rodrigo Alejandro García Lara, ciudad de mexico
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III I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Partitura y letra

Como ejemplo de lo anterior está “La Llorona”.  
Se considera que esta canción tuvo su origen en  
el Istmo de Tehuantepec. Ahora es una de las más  
representativas de México y hay innumerables  
versiones, por ejemplo, la del poeta y compositor  
Andrés Henestrosa. El primer registro grabado de  
“La Llorona” es de 1958, en la voz de Chavela Vargas.

) = 160
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Escanee el código QR 
y escuche la canción.
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* * Copie los siguientes trazos en hojas blancas para que las niñas y 
los niños puedan llevar a cabo esta actividad. Pídales que, mientras 
escuchan la melodía, sigan los trazos con su dedo índice tantas veces 
como dure cada sección, llevando el ritmo de la pieza. Debido a su 
extensión, este musicograma supone un reto; las niñas y los niños 
pueden lograrlo progresivamente durante varias sesiones, por lo cual, se 
sugiere abordarlo por fragmentos hasta que completen el recorrido.

Musicogramas: trazos de la canción

* * Oriente a las niñas y los niños para que identifiquen 
las secciones de la música en la partitura con 
base en el orden que se señala a continuación:

Sugerencias didácticas

A y B E

Intro C y D

Intro A CB D E
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* * Muestre a las niñas y los niños algunos  
videos de danzas inspiradas en la melodía de 
“La Llorona” realizadas por grupos y colectivos, 
y guíelos para identificar los elementos 
comunes y los diferentes ritmos corporales.

* * Anímelos a reflexionar sobre las diversas 
formas en las que podrían expresar, de manera 
creativa, la melodía a través del cuerpo.

* * Forme grupos de trabajo de cuatro integrantes. 
Pida que utilicen una sábana blanca y asigne una 
esquina de la tela a cada niña o niño. Indíqueles 
que muevan la sábana al ritmo de la música, 
hacia arriba y hacia abajo, alternando entre 
movimientos lentos y rápidos, de acuerdo con 
la cadencia musical. La dinámica promoverá la 
coordinación y el trabajo en equipo, y se adaptará 
a los cambios de tiempo y ritmo de la melodía.

* * Organice a las niñas y los niños de manera 
que preparen, desarrollen y practiquen una 
coreografía sencilla de acuerdo con sus 
posibilidades. La propuesta es que la presenten 
ante la comunidad escolar. Para explorar 
algunas coreografías basadas en la canción 
“La Llorona”, consulte los siguientes videos:

Expresión corporal: a girar el esqueleto

Ballet Folklórico 
Xochitl (2020). “‘La 
Llorona’ song by 

Angela Aguilar” [video].

Disponible en
bit.ly/409aEIQ

Centro de Artes 
Escénicas 

Coatzacoalcos 
(2020). “La Llorona 
(Chavela Vargas) 
choreography by 

Cae” [video], México.

Disponible en
bit.ly/4fVVAUK
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* * Invite a las familias de las niñas y los niños a 
compartir la versión de la leyenda de La Llorona 
que conocen. Para ello, se sugiere organizar 
una sesión de narración oral, mediante la cual 
se enriquecerán la tradición, el intercambio 
cultural y los vínculos familiares y comunitarios.

* * Jueguen al “teléfono descompuesto”.  
Inicien con alguna frase relacionada con  
una leyenda comunitaria, por ejemplo,  
“La Llorona es una mujer que camina por las  
calles buscando a sus hijos”. Al final del 
juego, reflexionen sobre cómo un mensaje 
puede transformarse y dar lugar a otros.

* * Dé inicio al relato de una leyenda en torno  
a su escuela o comunidad. Luego, guíe a las  
niñas y los niños para que, por turnos,  
le den continuidad a la narración valiéndose 
de su imaginación y creatividad. Anímelos 
a ilustrarla con dibujos o recortes para 
compartirla con la comunidad escolar.

Algunas otras posibilidades 
de interacción

* * Pida a las niñas y los niños que, con apoyo de sus 
familiares, investiguen relatos tradicionales de su 
entorno para enriquecer la actividad y fomentar 
el conocimiento de su patrimonio cultural.
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Rodrigo Alejandro García Lara, ciudad de mexico

Son jarocho tradicional
popular

Cuando entrabas a la iglesia
Te divisó el confesor.
Te divisó el confesor
Cuando entrabas a la iglesia.
 
De verte en toda tu gloria
Y en todo tu resplandor,
Se le cayó la custodia
Porque temblaba de amor.

La
 Ll

oroncita

Luis Martínez Serrano

Salías del templo un día (Llorona),
cuando al pasar yo te vi;
hermoso huipil llevabas (Llorona),
que la Virgen te creí.

  L
a 

Llo

rona

Canción popular

Ay de mí, (Llorona)
Llorona de ayer y hoy:
ayer maravilla fui (Llorona)
y ahora ni sombra soy.

 La
 Ll

orona I

Canción popular

No sé qué tienen, madre
las flores del camposanto,
que cuando las menea el aire,
parece que están llorando.

  L
a 

Llo

rona

* * Anime a las niñas y los niños para que interactúen, dialoguen 
y comenten acerca de las variantes o versiones que existen 
de una leyenda, y de cómo se le representa de distintas 
maneras en las letras de las canciones. Analicen cuáles son 
los elementos que, a pesar de los cambios, se conservan 
(los personajes, los valores, la trama, las emociones, entre 
otros). Para ello, puede ayudarse de las estrofas que se 
presentan a continuación; de ser posible, cántelas con 
las niñas y los niños acompañándolas con la versión 
instrumental para guitarra de este dispositivo didáctico.
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