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A todo el profesorado que tiene  

el deseo ilusionado de que el teatro  

sea una realidad dentro del currículum.

PRÓLOGO
Este libro es el fruto de dos pasiones: una es las artes escéni-
cas y, la otra, la educación. El teatro y la danza son un espacio 
privilegiado para la reflexión, para el diálogo, y constituyen dos 
herramientas que te ayudarán a conocerte mejor y a relacionarte 
con la gente de una manera diferente.

No obstante, no nos gustaría que pensaras que este libro está 
concebido para hacer de ti un bailarín o una actriz. De eso se en-
cargan las escuelas de arte dramático y los conservatorios de danza 
o la voluntad de las personas que quieran dedicarse profesionalmente 
a ello. Con nuestras propuestas, textos y actividades queremos, sobre 
todo, provocar en ti el interés por las artes escénicas, y no tanto por los 
aspectos teóricos, sino por su dimensión práctica.

En la asignatura de Artes Escénicas y Danza serás el auténtico protago-
nista porque serás tú quien llevará a la práctica los juegos de creatividad 
corporal y de la voz, las improvisaciones dramáticas y coreográficas, el 
proceso de puesta en escena y las reflexiones sobre el lenguaje teatral 
y de la danza.

Todos los ejercicios, juegos, textos, dibujos e ilustraciones propuestos 
a lo largo de las diez unidades constituyen una herramienta de trabajo 
indispensable, un punto de partida que te permitirá, junto con tus com-
pañeros y con la ayuda del profesor o de la profesora, progresar en tus 
capacidades expresivas, en tu creatividad y en tu sensibilización artística 
y espíritu crítico.

A lo largo de las clases irás descubriendo que el arte dramático y la danza 
engloban y sirven de vehículo a otras expresiones artísticas (música, pintura, 
literatura, cine...). Además, las unidades de este libro están pensadas, prin-
cipalmente, para ayudarte a adquirir los fundamentos del lenguaje teatral 
y de la danza mediante la experimentación y el juego dramático.

Finalmente, consideramos que este libro puede contribuir a tu formación 
científica, social y personal porque, además de transmitir conocimientos 
y saber hacer, intenta contagiarte la pasión y el placer de saber ser.
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LOS APARTADOS DE LA UNIDAD
La propuesta de este libro, Artes escénicas y danza, está formada por diez unidades que toman como pretexto la historia 
del espectáculo y desarrollan unos proyectos de trabajo centrados en los elementos esenciales del lenguaje teatral y 
de la danza. Estas unidades se complementan con una cuidadosa selección gráfica y un vocabulario específico sobre 
las expresiones y los oficios escénicos. Cada una de las diez unidades temáticas del libro se estructura a partir de un 
tema y consta de los siguientes apartados:

Historia del espectáculo teatral y de la danza 
Exposición clara y sintética de los contenidos básicos teatrales y 
coreográficos que hemos seleccionado de cada época histórica y a 
partir de los cuales diseñamos nuestro proyecto de trabajo.

Expresión y comunicación
Este apartado es clave en Artes escénicas y danza, puesto que se 
entiende como un proceso que se completa con la teatralización o 
la creación de coreografías.

Prácticamente todo el conjunto de actividades de este apartado 
es lúdico y se estructura de la siguiente manera:

Nos ponemos en marcha
Actividades sorprendentes que pretenden llamar la atención de los 
participantes y son el estímulo justo que pone en marcha todos sus 
mecanismos y facultades expresivas. Tienen el objetivo prioritario 
de crear el clima ideal, el ambiente óptimo y la disposición personal 
y colectiva adecuadas para llevar a cabo el posterior trabajo.

Al mismo tiempo, son útiles para romper el hielo al principio y 
ayudan a superar el bloqueo y las inhibiciones que se producen, 
sobre todo, al comenzar una actividad nueva.

Danza y creatividad corporal
La finalidad de este apartado consiste en desarrollar la toma de 
conciencia de nuestro esquema corporal, el análisis y la ejercitación 
de las posibilidades del movimiento, la adquisición de destrezas 
expresivas y la relación del cuerpo con el espacio, con los objetos 
físicos y con los cuerpos de otras personas. Está claro que no se 
persigue conseguir una habilidad física, sino una habilidad expre-
siva con el cuerpo de manera creativa y comunicativa.
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EL ORIGEN MÁGICO Y RITUAL DEL TEATRO Y DE LA DANZA Algunas danzas mágicas:
• Según las fases lunares para influir en las mujeres embarazadas.
• Para representar el paso de la pubertad a la juventud.
• Alrededor del anciano para que transmita su sabiduría.
• Alrededor de los enfermos para ahuyentar el mal.
• Alrededor de la casa que nos acoge.
• Alrededor de la muerte para que su espíritu marche feliz.
• Para celebrar el combate o de la victoria.

De la imitación a la representación: la máscara
Esta imitación no es tanto una copia como una sugerencia. Es lo que se denomina 
la estilización de la realidad: se toman los elementos más destacables en repre-
sentación de aquello que se desea mostrar. Así, los cuernos de un ciervo sobre la 
cabeza representan al animal entero. O la fertilidad de la tierra se representa con 
los pechos de una mujer, elemento presente en su capacidad de reproducción.

Bajo esta idea nace un elemento fundamental para la historia del teatro: la 
máscara. En ella están expuestos los rasgos más significativos de aquello que 
se quiere representar, ya sean personajes reales, fuerzas de la naturaleza (el sol, 
la lluvia) o conceptos que no son visibles a los ojos (la muerte, el bien y el mal).

El mago o chamán: el primer actor
El cazador que demuestra tener mayor éxito en las danzas y las representa-
ciones se convierte en mago o chamán (son conceptos equivalentes), y será 
el encargado de disfrazarse con la piel del animal e imitarlo, mientras que el 
resto de la tribu simula atravesarlo con una lanza. Es el primer actor o actriz 
que actúa de cara a su público. El Neolítico, con la aparición de la agricultura y 
la ganadería, supuso un cambio de mentalidad en la humanidad, un cambio de 
organización social e, incluso, de creencias: las fuerzas de la naturaleza están 
dotadas de un alma o de un espíritu no visible. El mago o chamán se convierte 
en sacerdote y su danza se transforma en un rito.

El rito es un acto con una serie de normas prescritas (movimientos, cán-
ticos) con la finalidad de comunicarse con las fuerzas sobrenaturales. El 
sacerdote es su introductor y destaca sobre el resto de la comunidad.

El círculo: el primer espacio escénico
Estas manifestaciones teatrales se desarrollan en círculo. La formación en 
corro o similar ya la realizan los animales superiores. En el corro, todos están 
al mismo nivel, la presencia y la atención se sitúan en el centro, nadie da la 
espalda a nadie. Todos son espectadores y actores a la vez y toda la comunidad 
participa en la ceremonia. Cuando el círculo se rompe aparece la procesión, 
que permite el traslado del grupo de un lugar a otro con un tipo de coreografía 
muy elemental. En ella, el chamán es el guía, el bailarín al que hay que seguir 
e imitar en sus movimientos.

La palabra prehistoria significa ‘antes de la historia’, es decir, antes de tener 
documentos escritos en relación con los acontecimientos de una sociedad. Esta 
denominación engloba dos períodos muy interesantes para el desarrollo de la 
humanidad: el Paleolítico y el Neolítico. A pesar de la ausencia de documenta-
ción, podemos conocer las manifestaciones teatrales de esta época gracias a 
tres fuentes de información:

• Pinturas rupestres y grabados en madera y hueso.
•  Pueblos aislados que viven de forma primitiva en una hipotética con-

dición originaria de la humanidad.
•  Costumbres populares y danzas mímicas que se conservan en todas 

las regiones de la Tierra.

La prehistoria no tiene una extensión idéntica en todos los puntos del mundo. 
Con todo, nos hemos centrado principalmente en las manifestaciones europeas 
que derivan de las culturas de los pueblos mediterráneos, celtas y centroeu-
ropeos.

La imitación y la magia, origen del teatro
Los pueblos del Paleolítico, fundamentalmente cazadores, cuando vuelven de 
cazar, celebran y muestran su gesta disfrazándose con las pieles de sus presas. 
Con los disfraces imitan los movimientos que han observado en los animales, 
intentando captar de este modo la vida que los rodea. En la necesidad de co-
municar aquello que ha sucedido mediante las danzas y las manifestaciones 
mímicas, hallamos las primeras formas de expresión teatral.

Los seres humanos están convencidos de la influencia que tiene su movi-
miento sobre la naturaleza. Basándose en la idea de que las cosas parecidas 
se atraen, la danza se realiza antes de salir a cazar, con la creencia de que 
imitando los movimientos y la muerte del animal la caza será más abundante 
y provechosa. Estamos en los inicios de la magia. Con la imitación se pretende 
asegurar el éxito y se muestra el deseo de dominar la naturaleza. La misma 
finalidad la podemos encontrar en las numerosas escenas de caza de la pin-
tura rupestre. En la prehistoria no existía diferencia entre la religión y la vida.

▲ Disfrazándose de animal, el hombre 
buscaba el éxito en la caza.

▲ Chamán africano y chamán americano.

Paleolítico 
superior

COORDENADAS ESPACIO-TIEMPO

Arte rupestre 
levantino

Esplendor 
de la cultura 
ibérica
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◀ Arriba, a la izquierda, una danza ritual de 
guerreros dirigidos por su jefe. En el centro, 
escena de caza. Las dos pinturas se hallan 
en la cueva Remigia de Ares del Maestrat. 
Abajo, y con el denominador común del 
movimiento, arqueros cazando (cueva de la 
Araña, Bicorp).

Contesta a las siguientes preguntas siguiendo la lógica y el sentido común. Después, comprueba si son ver-
daderas o falsas según el texto de referencia que tienes en la página siguiente. En caso de duda compartida 
por dos o más compañeros, seguro que la respuesta es falsa.

¿Qué sabes del origen del teatro?

verdadero o falso, según tu opinión verdadero o falso, según el texto

 1.  Un pueblo es prehistórico porque, dado que no tiene 
escritura, no nos ha transmitido documentos escritos.

 2.  La finalidad de las danzas o ceremonias mágicas es suscitar 
la risa entre los participantes.

 3.  Un chamán es un brujo o sacerdote de tribus prehistóricas.

 4.  Hay costumbres populares que son totalmente primitivas.

 5.  Un mamut es un recién nacido que mama sin parar.

 6.  Hay pueblos que aún están en la prehistoria.

 7.  El chamán es un tipo de uva francesa (de donde procede el 
champán).

 8.  En las danzas rituales, se imitaban los movimientos de un 
animal para tener una buena caza.

 9.  En las primeras representaciones teatrales, ya se pagaba 
entrada.

10.  La gente, en las danzas rituales se ponía en círculo para no 
dar la espalda a nadie y ser, al mismo tiempo, participante y 
espectador.

11.  En las fiestas tribales se utilizaban máscaras para 
representar las fuerzas de la naturaleza.

12.  Conocemos cómo eran los rituales prehistóricos gracias a los 
documentales de la televisión de la época.

13.  En los ritos iniciáticos, el trece era el número de la mala 
suerte.

1 1
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Danza y creatividad corporal
«Adivina adivinanza, ¿cuál és la más vieja de las artes?  

Pues, la danza.»

Los antropólogos creen que la primera manifestación artística del ser humano, 
antes de pintar, crear música o esculpir, fue la danza, porque para practicarla no 
necesitaba ni pintura, ni instrumentos musicales ni herramientas, que debió de 
inventar más tarde. Pero tenía su cuerpo y podía moverlo. Y lo movió. Y, de este 
modo, creó la danza.

3. Preparación para la danza
Los pies son una de las partes más importantes del cuerpo, ya que son su soporte. 
Normalmente los cuidamos poco, pero deberíamos recordar que para bailar hay que 
realizar algunos ejercicios de calentamiento. Te proponemos que empieces con estos.
▶ Descálzate y, con las dos manos, realiza un masaje en la planta del pie derecho. 

Termina estirando cada uno de los dedos con un movimiento rotatorio hasta 
finalizar en la punta. Haz lo mismo con el pie izquierdo.

▶ Para entrenar la movilidad de los dedos, coloca un papel de periódico en el suelo 
e intenta cogerlo con los dedos del pie. Después de arrugarlo, intenta estirarlo.

▶ Enlaza los dedos de la mano derecha con los dedos del pie izquierdo. Gira la 
muñeca a izquierda y derecha. Repite el mismo ejercicio con la mano izquierda 
y el pie derecho.

4. Siguiendo al chamán
Con una música de tambores africanos, el grupo, en círculo, imita los movimientos 
del alumno o la alumna que hará el papel de chamán. Este propone un movimiento 
y todos le imitan. Se repite varias veces. Toda la clase tiene que hacer de chamán.

Los movimientos se pueden hacer sentados (nivel bajo), doblando un poco las 
rodillas y bajando las caderas (nivel medio), o de pie y de puntillas (nivel alto).

Primero mueve solo una parte cada vez, para ir desplazando, poco a poco, las 
diferentes partes del cuerpo o segmentos corporales: cabeza, hombros, brazos, 
tronco, caderas, piernas, pies...

Después realiza gestos de acciones cotidianas (comer, abrazar, vestirse, etc.).

5. Danza de la caza
Antes de salir a cazar, los hombres y las mujeres prehistóricos practicaban danzas 
rituales y mágicas para tener éxito durante la cacería.
▶ Formad grupos que simulen una tribu preparada para salir de caza. Cada grupo 

estará dirigido por un o una chamán, que imitará los movimientos del animal 
que el grupo pretende cazar. Los otros miembros de la tribu acompañarán, con 
golpes de percusión corporal, la danza que propone el o la chamán. También 
podéis añadir algún sonido o canto. Se mostrarán las distintas coreografías al 
resto de participantes.

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN
El conjunto de actividades de este apartado, eminentemente lúdico, tiene 
como objetivo la estimulación de la sensibilidad perceptiva, el desarrollo de la 
creatividad corporal y la búsqueda de posibilidades expresivas e interpretativas 
de la voz. Se trata de que los participantes del taller comprendan la necesidad 
de poder mágico que precisaban las personas prehistóricas, y cómo este poder 
se manifestaba a través de su cuerpo y de su voz con el fin de controlar las 
fuerzas de la naturaleza y los animales de su entorno.

Nos ponemos en marcha
1. Presentaciones
▶ «Yo soy...»
 De pie, en círculo, un participante se avanza y se coloca en el centro. Realiza 

una postura, un gesto o un movimiento que manifieste una cualidad o un 
rasgo característico, personal y relevante. Al mismo tiempo, pronuncia en 
voz alta su nombre, pero con una entonación especial. Después se retira del 
centro y vuelve a su lugar. Todo el grupo imitará con exactitud lo que acaba 
de hacer el participante y repetirá el nombre, con la misma entonación que 
ha empleado aquel. Uno a uno, saldrán todos y harán lo mismo.

▶ «Si yo fuera...»
 Otro modo de presentarse, muy relacionado con el contenido del tema y que 

puede resultar divertido consiste en variar los gestos del ejercicio anterior 
de acuerdo con la situación que se produciría si aquel que sale dijera: «Si 
yo fuera un animal, sería el león Antonio, o la jirafa Amparo, etc.». En esta 
representación hay que imitar el animal y hacer su sonido característico, 
antes y después de pronunciar la frase. El grupo repetirá la actuación del 
participante y dirá: «Si él/ella fuera un animal, sería...».

2. El descubrimiento del fuego
▶ Una de las formas que tenían los pueblos primitivos para encender el fuego 

era frotar dos palos secos, el uno contra el otro. Imitándolos, frotaremos con 
las manos nuestro cuerpo o el de nuestros compañeros y compañeras para 
entrar en calor y relajar los músculos. Hay que tener cuidado de no hacer 
daño a nadie.

▶ Apréndete de memoria esta alabanza del fuego y recítala junto con tus 
compañeros.

El humo del fuego hace la fiesta. 
La fiesta del fuego hace felices a los niños: ¡viva el fuego!
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Juegos de voz
Mediante técnicas básicas muy sencillas intentaremos descubrir 
las potencialidades expresivas de nuestra voz y valorarlas como 
vehículo de expresión y de creación personal. Todo ello servirá para 
mejorar la lectura o la dicción en voz alta. La voz constituye, junto 
con las técnicas de expresión corporal, la base de la interpretación 
de los actores.

Teatralización y creación coreográfica 
Este apartado es el más importante. Consiste en dotar de es-
tructura dramática (diálogos, conflictos y dinámica de las ac-
ciones) cualquier tipo de texto o composición musical para 
que pueda ser representada. En la teatralización, se aglutinan 
todos los conocimientos temáticos trabajados en la unidad. 
Es el apartado que requiere más tiempo para su realización. 
Ahora, las consignas del profesor o de la profesora serán me-
nos directivas para recorrer todo lo que hemos aprendido, pero 
incorporando tu imaginación y creatividad.

Retroacción y evaluación 
En este apartado presentamos una serie de propuestas para 
comprobar si se han logrado los objetivos, además de pro-
poner sugerencias para ampliar y profundizar en el tema.  
A diferencia de la evaluación tradicional, aquí se valorarán con 
modelos de evaluación creativos estos aspectos:

•  La participación.
•  La implicación en los proyectos colectivos.
•  La adquisición de recursos expresivos y su utilización en con-

textos nuevos.
•  La integración grupal.
•  La satisfacción experimentada por los participantes en el tra-

bajo realizado.

Estructura del lenguaje teatral y de la danza
En el último apartado se agrupan los elementos teóricos impres-
cindibles para la ejecución de las artes escénicas que fundamen-
tan teóricamente las prácticas que has llevado a cabo mediante 
los ejercicios.

1 1
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9. Animales en grupo
▶ Los participantes, distribuidos en grupos de seis, intentarán representar 

plásticamente un animal, teniendo en cuenta que cada persona debe ser una 
parte de su cuerpo. Aunque el ejercicio es de creatividad corporal, podemos 
añadir sonidos para darle más credibilidad. Cada grupo elegirá una de estas 
propuestas: un ciempiés, un elefante, una jirafa, una ballena, un tiburón...

• Una araña que va tejiendo su telaraña.
• Una estrella de mar que se desplaza.

▶ Con el fin de definir mejor el personaje creado, nos inventaremos un pareado 
para cada uno de los animales, relacionando sus características físicas con 
aquello que representan. El resultado ha de atender más a los animales que 
el apareado. Por ejemplo:

Para hacer la teraraña, la araña,
no usa la fuerza sino la maña.

Juegos de voz
10. Onomatopeyas de los animales
La onomatopeya consiste en el hecho de que los componentes fónicos de una 
palabra imitan, sugieren o reproducen acústicamente la realidad significada por 
esta. Mediante este procedimiento han surgido términos que recuerdan algún 
ruido: el tictac del reloj, el zumbar de las abejas, el gorjeo de los pájaros, el 
glub-glub del agua. Teniendo en cuenta estos principios, podemos ya abordar 
las siguientes propuestas de trabajo.
▶ Formad grupos de cuatro o seis componentes. A cada grupo se le asignará 

un animal. Después, lo representaréis físicamente y, por parejas, mantendréis 
una conversación breve empleando solo sus sonidos característicos.

▶ Por grupos pronunciad los sonidos propios de los animales con los matices 
siguientes: envidia, enamoramiento, menosprecio, dolor, petición, etc. Por 
ejemplo, imitar los ladridos de un perro que llora, los maullidos de un gato 
enfadado, los aullidos de un lobo enamorado.

▶ Para completar la propuesta haremos extensiva la onomatopeya al resto de 
la frase e intentaremos entonarla con una línea melódica parecida al sonido 
característico del animal. Frases propuestas:

• Quiquiriquí el gallo está aquí.
• El guau guau del perro era ridículo y molesto.
• De la oveja el balido me daña el oído.
• Rrru, rrru... arrulla la tierna paloma al pichón en el nido.

11. ¿Qué dicen los animales cuando hablan?
La personificación o el hecho de atribuir cualidades humanas a animales o co-
sas nos servirá para inventar una serie de juegos homofónicos que recuerden el 
ruido de los animales. Así, el pato, cuando habla, en realidad dice: «Quiero nabos, 
quiero nabos». La paloma exclama satisfecha: «Yo soy más guapa que tú». Y la 
gallina clueca, cuando pone huevos, sentencia: «Poco a poco, poco a poco»; etc.
▶ Inventa otros juegos homofónicos referidos a la rana, el burro, el cerdo o 

cualquier otro animal que te guste, y muéstralos al resto de la clase.

12. Los sonidos de la naturaleza
Del mismo modo que podemos entender a los animales cuando los escuchamos 
atentamente, la naturaleza también se expresa a través de los sonidos. Solo 
tenemos que aguzar el oído.

Para realizar las siguientes actividades trabajaremos mejor en equipos de 
cuatro a seis participantes.
▶ Con un tiempo mínimo de preparación, cada grupo mostrará el ruido ono-

matopéyico de las siguientes manifestaciones de la naturaleza. Será con-
veniente acompañar el sonido con una interpretación corporal.

Viento Terremoto Huracán

Lluvia Arroyo

Brisa Olas Tormenta

▶ Ahora, el sonido del ejercicio anterior se sustituirá por la palabra. Así, 
emitiremos el sonido del viento utilizando la palabra viento. Después 
haremos lo mismo con el resto de palabras.

▶ Por último, intentaremos hacer una interpretación corporal y oral de las 
grafofonías que tienes al lado, como si se tratara de una poesía fónica.
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MAGIA Y RITOS: 
HACIA EL DOMINIO DE LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA

TEATRALIZACIÓN Y CREACIÓN COREOGRÁFICA
Teatralizar o dramatizar consiste en dotar de estructura 
dramática –diálogos, conflicto entre personajes, dinámica 
de la acción− cualquier tipo de texto para que pueda ser 
representado. Es decir, crear una estructura teatral a partir 
de un poema, un cuento, una canción, una noticia de la 
prensa, un fragmento narrativo, etc.

13. Cuando los animales hablaban...
«Cuando las bestias hablaban, los árboles cantaban y las 
piedras andaban...» es una fórmula fija para iniciar los 
cuentos tradicionales con la que recuperamos la dimen-
sión antropomórfica de los orígenes del teatro. Dar voz a 
los animales, sentimientos a los vegetales y movimiento 
a los minerales es el mismo proceso, el de personificar y 
dar características humanas a aquello que no las tiene. 
El texto que presentamos a continuación es un cuento 
tradicional que recrea dicha idea.

El cuervo y el zorro

En la rama de un árbol, 
bien ufano y contento,
con un queso en el pico, 
estaba el señor Cuervo. 
Del olor atraído
un Zorro muy maestro, 
le dijo estas palabras, 
a poco más o menos: 
«Tenga usted buenos días, 
señor Cuervo, mi dueño; 
vaya que estáis donoso, 
mono, lindo en extremo; 
yo no gasto lisonjas,
y digo lo que siento; 
que si a tu bella traza 
corresponde el gorjeo, 
juro a la diosa Ceres, 
siendo testigo el cielo,
que tú serás el fénix
de sus vastos imperios». 
Al oír un discurso
tan dulce y halagüeño, 
de vanidad llevado,

quiso cantar el Cuervo. 
Abrió su negro pico,
dejó caer el queso;
el muy astuto Zorro, 
después de haberle preso, 
le dijo: «Señor bobo, 
pues sin otro alimento, 
quedáis con alabanzas 
tan hinchado y repleto, 
digerid las lisonjas
mientras yo como el queso».

Quien oye aduladores, 
nunca espere otro premio.

Félix María 
de SaManieGo

▶ Leed el texto. Con el fin de orientar la comprensión, las 
siguientes preguntas te pueden servir de ayuda. Por 
ejemplo: ¿dónde tiene lugar la acción? ¿Qué pretende 
el zorro? ¿Cómo le engaña? ¿Cómo termina la historia? 
¿Quién resulta ser el más inteligente? ¿Qué significa que 
una persona es un zorro?

▶ Formad grupos de seis personas y recordad que, para 
que la dramatización sea efectiva, debéis tener siem-
pre varias propuestas donde elegir. La mejor técnica 
es realizar una lluvia de ideas rápida en la que todos 
los miembros del grupo aporten su granito de arroz. De 
momento, elegid las que más o interesen de las que os 
proponemos a continuación:

 •  Además de los personajes del cuervo y el zorro, re-
presentad corporalmente las montañas, los árboles 
y otros posibles animales que puedan presenciar la 
escena.

 •  Imaginad el espacio de donde viene el cuervo e inven-
tad la escena en la que consigue el queso.

 •  Añadid un personaje que dé consejos al cuervo para 
que no se deje engañar.

 •  Inventad un monólogo en el que el zorro hable de los 
días que hace que no come y de lo que más le apete-
cería comer.

 •  Plantead una respuesta del cuervo al zorro después 
de que le haya caído el queso de la boca.

Para la propuesta de creación coreográfica, mientras el 
narrador o los narradores van contando la historia, los 
dos personajes antagónicos –el cuervo y el zorro− eje-
cutarán una danza que seguirá la estructura siguiente: 
presentación del contexto en el que se encuentran y pri-
mera escena, donde nos damos cuenta de las habilidades 
de cada uno. En la segunda escena aparece el objeto 
de deseo que trastoca la calma o el equilibrio inicial. 
Finalmente, llegamos al desenlace de la interpretación, 
en el que se expresará con el movimiento una especie de 
moraleja. ¡Ah! Y no es necesario que el cuervo y el zorro 
se arrastren por el suelo. En esta actividad serán más 
importantes la intención del personaje y el mensaje de 
la fábula que la imitación externa de la forma de andar. 
También podemos proponer que cada grupo elija una 
fábula y realice su coreografía.

14. Las palabras curativas del chamán
El poder del brujo siempre ha sido el de mencionar la pa-
labra adecuada en el momento apropiado. Para invocar el 
poder de la naturaleza, para sanar a un enfermo o para 
exorcizar los miedos de la colectividad, el chamán emplea-
ba expresiones rituales que demostraban su poder.
▶ En nuestra tribu se ha puesto enfermo el hijo del jefe. 

Una persona de la tribu se erigirá en chamán espontá-
neo. Entonces, le pediremos que interprete el rito cura-
tivo a partir de las expresiones de la tradición oral que 
te proporcionamos a continuación. Hay que recordar 
que, en los ritos, son tan importantes los gestos como 
las pausas y las entonaciones de las fórmulas mágicas. 
Para asegurarnos el éxito del rito, todos han de repetir 
lo que dice y hace el chamán.

•  Si la tos te atormenta: caramelos de menta.
•  Resfriado cocido, dalo por ido.
•  El aceite de oliva todo mal esquiva.
•  Si te duele la barriga, salta hacia arriba y lím-

piate el culo con saliva.

Sana sana, culo de rana,
si no sanas hoy, sanarás mañana.

En el corazón tenía logré arrancármela un día
la espina de una pasión ya no siento el corazón.

Antonio Machado, Cantares

Uni, doli, treli, catoli, quili, quileta,
estaba la reina sentada en su silleta,
vino el rey, le apagó el candil, candil, candó, 
cuéntalas bien, que las veinte son.

▶ Además de las palabras mágicas del chamán, hay otros 
elementos de los rituales que os proponemos investigar:
•  Adivinaremos detalles sobre los diferentes tipos de 

chamanes, brujos y hechiceros de diferentes culturas 
y continentes.

•  Nos documentaremos sobre los sortilegios, amuletos 
(africanos, atrapasueños americanos, etc.) y fórmulas 
mágicas similares a las que ya hemos escuchado.

PRIMAVERA
En abril, aguas mil.

Cuando el cuco llega ya es primavera; si el 
cuco no llegó es que la primavera no comenzó.

VERANO
El verano que más dura, buen invierno asegura.
En julio es gran tabarra, el canto de la cigarra.

OTOÑO
Otoño entrante, uvas abundantes.

Mañanicas de niebla, tardes de sol; en los días 
de otoño ¡qué poquito calor!

INVIERNO
Cuando el invierno es lluvioso, 

el verano es abundoso.
Invierno frío o templado, 

pásalo abrigado.

•  Buscaremos instrumentos musicales mágicos como 
cuencos tibetanos, taburetes de la palabra, etc., que 
se emplean para la ejecución de rituales.

•  Nos acercaremos al universo de Momix (compañía 
creada por el americano Moses Pendleton), que incor-
poró todos estos valores primitivos a la danza con-
temporánea.

15. Las danzas de las estaciones
Se forman cuatro grupos en función de la estación del año 
en que ha nacido cada alumno. Cada grupo elige una de las 
expresiones referidas a su estación, que se presentan se-
guidamente, y que servirán como título para la preparación 
de una danza ritual. Buscad música sugestiva y preparad 
una coreografía que cumpla las siguientes características:

•  La danza empezará entrando todos a modo de pro-
cesión.

•  Los bailarines se dispondrán en círculo.
•  Se harán gestos con las manos, codificados y de in-

vención propia.
•  Combinaremos movimientos abiertos con movimientos 

cerrados.
•  Coordinaremos los movimientos y los gestos con la 

música.
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MAGIA Y RITOS: 
HACIA EL DOMINIO DE LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA

ESTRUCTURA DEL LENGUAJE TEATRAL Y DE LA DANZA
El personaje humano y el personaje animal
El trabajo actoral consiste en interpretar a un personaje 
determinado en una obra teatral, e igual ocurre con el bai-
larín y la bailarina. Cuando el agente de la acción es una 
persona, hablamos de un personaje humano, da lo mismo 
que sea real o imaginario: la reina, el brujo o chamán, un 
cazador, un agricultor, Caperucita Roja, Romeo, Julieta...

En cambio, cuando el agente de la acción es un animal, 
hablamos de un personaje animal. Es el caso de numero-
sos cuentos y fábulas.

Hay que advertir que esta actividad fundamental de la 
representación corresponde a los actantes (actores o bai-
larines). Esto, conviene no olvidarlo, sobre todo en cuanto a 
la representación del personaje animal, de la cual se hacen 
cargo disfrazados con pieles o máscaras.

Desde los orígenes de la especie humana, las personas 
han imitado la naturaleza. Este es el proceso de imitación 
continua en las artes escénicas que conocemos hoy en 
día. Pero la imitación no se puede entender como una 
mera imagen de la naturaleza, sino como una interpre-
tación de esta. Así, cuando se tiene que interpretar un 
personaje animal, se toman de este los elementos más 
significativos del comportamiento y del movimiento. Por 
tanto, cuando interpretamos a un perro no es necesario 
que nos pongamos a cuatro patas, sino que transmitiremos 
las características que lo identifican en nuestra cultura. A 
continuación, os presentamos algunos ejemplos.

Componentes del movimiento expresivo
Ted Shawn (1891-1972), pionero de la danza norteameri-
cana moderna, la define como «el arte en el que nosotros 
mismos somos el material del cual está hecho». La danza 
es una manifestación expresiva que utiliza el movimiento 
y las posibilidades gestuales.

El movimiento expresivo humano implica el cuerpo (ín-
tegramente, varias partes o solo una), que se desplaza en 
un espacio, durante un período de tiempo, con un tipo de 
energía y de una determinada manera. Los componentes 
básicos del movimiento expresivo están representados 
en la imagen.
▶ Cuerpo. Desde un punto de vista expresivo el cuerpo se 

divide en segmentos. Estos son cada una de las partes 

que disfrutan de movimiento propio y suelen estar uni-
das por articulaciones, aunque no todas. Los segmentos 
mayores (cabeza, torso, brazos y piernas) se dividen 
en segmentos menores (ojos, boca, hombros, espalda, 
pelvis, dedos de las manos, antebrazo, pie y pierna).

▶ Tiempo. Todo movimiento se desarrolla durante un pe-
ríodo de tiempo, que toma forma mediante el ritmo. El 
ritmo, que es la organización de los fenómenos periódicos 
en el tiempo, es la característica esencial de la danza.

▶ Espacio. El espacio es otro componente imprescindible 
para que la danza tome forma.

▶ Energía. Todo movimiento implica una determinada 
energía. Esta representa una fuente importante de va-
riabilidad. Su ausencia hace que el movimiento se con-
vierta en monótono. La energía permite dar dinamismo 
y contraste a la danza.

▶ Interrelación. Esta se produce cuando hay dos parti-
cipantes o más en la danza.

▶ Expresión. Viene determinada por el significado y el 
sentimiento que queremos precisar en la ejecución de una 
danza. Cada movimiento tiene que servir para expresar 
una idea, sensación o emoción y debe tener un sentido.

Cada uno de estos componentes se divide en subcom-
ponentes, que iremos viendo en las siguientes unidades.

RETROACCIÓN Y EVALUACIÓN
La retroacción hace referencia a una acción que reemprende elementos, ejercicios o propuestas anteriores para comprobar 
si los has entendido o si eres capaz de realizar cosas nuevas a partir de lo que has ido aprendiendo. Para constatarlo, 
te proponemos las siguientes actividades:

16. Fábula de creación colectiva
▶ Crearemos oralmente una fábula colectiva. El profesor o la profesora puede iniciar el cuento con una frase como: 

«Érase una vez un león muy amoroso que no sabía rugir...». Todos, siguiendo el hilo narrativo, hacen sus aportaciones 
para elaborar el cuento.

17. Los ritos de la cotidianidad
▶ Los alumnos tendrán que observar durante una semana 

cuáles son las acciones y los gestos que se repiten entre 
el colectivo de estudiantes al principio y al final de la 
clase. En la clase de dramatización, representaremos 
de forma lúdica y crítica el ritual de iniciar o terminar la 
clase. También podemos interpretar el ritual de cualquier 
otro colectivo según la edad, el oficio o el sexo.

18. Otras sugerencias
▶ Una de las formas de acercarnos a esta época es visi-

tar el Museo de Prehistoria de vuestra ciudad. Podéis 
visitarlo en grupo y buscar materiales e ideas para una 
posible dramatización. Mucho más apasionante sería ir 
directamente a algún yacimiento prehistórico, por ejem-
plo, las cuevas de Altamira en Santander, la Cueva de 
los Letreros en Almería o el abrigo de Cogul en Lérida.

▶ Sesión de cine. La película En busca del fuego, de 1981, dirigida por Jean-
Jacques Annaud, nos cuenta cómo vivían los pueblos de hace más de 
80.000 años. También se recomienda la película El clan del oso cavernario, 
de 1986, realizada por Michael Chapman y basada en el libro del mismo 
título, de Jean M. Auel, o la divertidísima El cavernícola, de 1981, dirigida por 
Carl Gottlieb y protagonizada por uno de los miembros de los Beatles, Ringo 
Starr. Y, por último, la serie de televisión La odisea de la especie, de 2003, 
del director Jacques Malaterre, presentada en la versión española por el 
arqueólogo Juan Luis Arsuaga.

▲  Reproducción de una escena de danza en las cuevas del Cogul, 
de Henri Breuil.

EXPRESIÓN

CUERPO ESPACIO

TIEMPO ENERGIA

INTERRELACIÓN
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CUADRO DE CONTENIDOS
EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN

NOS PONEMOS EN 
MARCHA

DANZA Y CREATIVIDAD CORPORAL

MAGIA Y RITOS: HACIA EL DOMINIO DE LAS FUERZAS  
DE LA NATURALEZA
El origen mágico y ritual del teatro y de la danza
•  La imitación y la magia, origen del teatro
•  De la imitación a la representación: la máscara
•  El mago o chamán: el primer actor
•  El círculo: el primer espacio escénico

 1. Presentaciones
 2. El descubrimiento 

del fuego

 3. Preparación para la danza 
 4. Siguiendo al chamán
 5. Danza de la caza
 6. Identificación con un animal

 7. Iconografías  
colectivas

 8. Gestualidad heredada  
de las manos

 9. Animales en grupo

GRECIA Y ROMA: LA PERSONA ANTE EL DESTINO
Los clásicos: Grecia y Roma

 1. Las bacantes
 2. ¿Qué le pasa a 

Helena?

 3. Las cinco formas del 
movimiento

 4. El Discóbolo de Mirón

 5. Edipo y la Esfinge
 6. Los ojos de Edipo
 7. El espacio  

del corifeo
•  El coro, el corifeo y el actor
•  La comedia y la tragedia
•  Algunos nombres importantes

• El teatro griego en Roma
•  El teatro como edificio

EL TEATRO MEDIEVAL: EL MISTERIO DEL TEATRO
El teatro sale de las iglesias

 1. El juglar escribe su 
nombre

 2. Torneo medieval

 3. Funciones de los segmentos 
corporales

 4. Movimientos básicos
 5. Formas corporales
 6. Caídas y volteretas

 7. El mimo
 8. Juegos de manos
 9. Personajes con  

mucha mano
•  Formas teatrales: las representaciones 

religiosas y las profanas
•  De los misterios a los juegos de 

escarnio

• El espacio escénico medieval
• Los juglares
•  ¿Qué nos ha dejado la Edad Media?

LA COMEDIA DEL ARTE: UN MUNDO NUEVO, UN TEATRO NUEVO
La influencia del Renacimiento italiano en Europa

 1. Quien ríe último, 
ríe mejor

 2. Los tipos de risa 
 3. Chistes 

escenificados

 4. Llenar espacios
 5. El globo
 6. Que no se hunda la barca
 7. Desplazarse siguiendo 

trayectorias

 8. Máscara facial
 9. Los sentimientos  

de la máscara
 10. Los lazzi

•  Inicio del teatro profesional: la comedia 
del arte

•  Los personajes de la comedia del arte:  
un teatro de arquetipos

•  La máscara
•  Pervivencia y significado de la 

comedia del arte

EL BARROCO: EL TEATRO DE LA PALABRA
El teatro: elemento esencial del Barroco

 1. Dando palmas
 2. Canciones 

populares
 3. Esgrima corporal
 4. Marcar el ritmo

 5. Todos a bailar
 6. La esfera
 7. La red
 8. Expresión de sentimientos

•  Las dramaturgias nacionales
•  Los inicios del ballet
•  Teatro para todos los públicos

•  El teatro como diversión en época 
de crisis

•  Pervivencia del teatro del Barroco

DE LA RAZÓN A LA PASIÓN: LA ILUSTRACIÓN Y EL ROMANTICISMO
De la razón neoclásica a la pasión romántica

 1. La claque
 2. Barco pirata
 3. El duelo teatral
 4. ¿Qué es el 

Romanticismo?

 5. Tiempo y movimiento
 6. Al tempo de la música
 7. Coreografía
 8. El lenguaje de los pies
 9. El lenguaje de las piernas

•  El Neoclasicismo
•  Drama burgués frente a teatro popular
•  De la comedia nueva al teatro 

romántico

•  La ópera: el gran teatro burgués
•  ¿Qué nos queda del teatro 

romántico?

EL REALISMO: LA ESCENA COMO ESPEJO DE LA REALIDAD
Una mirada objetiva a la realidad social

 1. Fisonomistas
 2. El espejo
 3. Exploración de 

sonidos

 4. Coordinación rítmica en grupo
 5. Ritmo con coros y solos
 6. Los ritmos de la poesía 

grecolatina

 7. Control de la tensión 
muscular (tics y manías) 

 8. Bailar con las palmas  
de las manos

•  Una estética nueva
•  Los inicios de la danza del siglo xx

•  El ‘método’ de Stanislavski
•  ¿Qué nos ha dejado el teatro realista?

LA ESCENA COMO COMPROMISO SOCIAL
Los orígenes del teatro social

 1. Yo acuso
 2. Títere humano
 3. La barca

 4. A favor y en contra de la ley 
de la gravedad

 5. Miedos y sueños 
 6. Me duermo, me despierto
 7. Deslizarse sobre el hielo

 8. Arraigados
 9. Figuras plásticas 

colectivas
 

•  Un teatro proletario
•  El teatro épico
•  Del ballet clásico a la danza moderna

•  La renovación del espacio escénico
•  ¿Qué nos ha dejado el teatro épico?

CAOS E INCOMUNICACIÓN 
El teatro del absurdo

 1. Diálogo de sordos  2. Los imanes
 3. Soy tu complemento
 4. Sombras
 5. Encadenamiento rítmico
 6. Puntos de contacto
 7. Ritmo en la pintura

 8. Transformar un objeto  
en otro

 9. Nuestro cuerpo se 
convierte en objeto

10. Objetos imaginarios
11. Objetos simbólicos

•  El antiteatro
•  El lenguaje del teatro del absurdo
•  El humor y la denuncia social

•  La danza contemporánea y los 
bailes populares

•  ¿Qué nos ha dejado el teatro del 
absurdo?

ESPECTÁCULO TOTAL: ¿HACIA DÓNDE VAN EL TEATRO Y LA DANZA?
Espectáculo total y las nuevas tendencias

 1. Rueda de palmas 
 2. Tula venenosa

 3. Ideas para danza-teatro: 
siguiendo al jefe

 4. Danzando la pintura
 5. Canon

 6. Gestos cotidianos 
transformados  
en danza 

 7. La mirada que  
actúa

•  El teatro de la crueldad de Artaud
•  La vanguardia literaria
•  Los directores de escena

•  Una nueva danza
•  La cartelera actual
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TEATRALIZACIÓN
Y CREACIÓN COREOGRÁFICA

RETROACCIÓN Y 
EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL LENGUAJE 
TEATRAL Y DE LA DANZA

JUEGOS DE VOZ

 10. Onomatopeyas de los animales
 11. ¿Qué dicen los animales cuando hablan?
 12. Los sonidos de la naturaleza

 13. Cuando los animales hablaban...
 14. Las palabras curativas del chamán
 15. Las danzas de las estaciones

 16. Fábula de creación 
colectiva

 17. Los ritos de la 
cotidianidad

 18. Otras sugerencias

El personaje humano y el personaje 
animal
Componentes del movimiento 
expresivo

 8. Plegaria a los dioses
 9. Poema con eco

 10. Tragedia: Prometeo encadenado
 11. Comedia: Las ranas
 12. Danzas y ritos
 13. Danzas y pantomimas

 14. Autorretrato fantástico
 15. El mito de Narciso
 16. Otras sugerencias

El lenguaje corporal del actor y del 
bailarín

 10. Las voces de la calle
 11. El gesto y la palabra

 12. El espacio de los ritos
 13. Los juglares y las danzas
 14. Las danzas en las procesiones
 15. ¿Quem quaeritis?

 16. El auca
 17. Epicúreos frente a 

estoicos
 18. Otras sugerencias

El espacio en el teatro
El cuerpo y sus componentes

 11. Del dicho al hecho
 12. Tics sonoros
 13. Sonorizar imágenes
 14. Retahíla de trabalenguas

 15. Improvisación danzada
 16. Los personajes de la comedia del arte

 17. Crear el personaje a 
partir de la máscara

 18. Crea tu máscara
 19. Otras sugerencias

Las funciones de la máscara
La improvisación como técnica teatral
Movimiento en el espacio (I)

 9. Leer prosa, recitar verso: las pausas
 10. La entonación
 11. El palillo en la boca
 12. Juegos de palabras

 13. Shakespeare: las 
pasiones humanas

 14. La escena del balcón
 15. Molière, creador de 

carácteres
 16. La ambición por el dinero

 17. De los ballets 
cortesanos a las 
comedias-ballet

 18. Lope de Vega y las 
acciones dramáticas

 19. «...y todos bailan»

 20. Monólogos y apartes
 21. El equívoco o quid pro 

quo
 22. Escenografías
 23. Otras sugerencias 

Conceptos y tipos de personajes 
Movimiento en el espacio (II)

 10. Técnicas de impostación de la voz
 11. Técnicas de respiración
 12. Técnicas de contraste

 13. La puesta en escena romántica
 14. Construcción de los personajes
 15. Bailar un cuadro
 16. Creación a partir de una estructura dramática

 17. Diferencia entre tema y 
argumento

 18. Los conflictos de los 
personajes románticos

 19. Otras sugerencias

El sistema de signos teatral 
El tiempo en la danza 
Estructuración no métrica del tiempo

 9. Labializar
 10. El énfasis
 11. El subtexto
 12. Grafofonía

 13. Primera lectura
 14. De la novela al teatro
 15. Gestos y acciones físicas transformados en danza
 16. Sinopsis de obras de teatro

 17. Las ideas claras
 18. La técnica del escritor 

realista
 19. Sugerencias

Esquema dramático 
Estructura métrica del tiempo

 11. Cambio de emisora
 12. Juego con las vocales
 13. Grafofonía de consonantes

 14. Puesta en escena de un texto de Brecht
 15. Los cuentos en el teatro épico
 16. Cine, danza y teatro comprometido

 17. El teatro periodístico
 18. Antagonistas
 19. Sugerencias

El conflicto dramático
La energía

12. Redundancia de cantidad y duración
 13. Redundancia de intensidad
 14. Si los objetos tuvieran voz...
 15. Las onomatopeyas de los objetos

 16. Beckett: Acto sin palabras
 17. Danza con objetos
 18. Ionesco: la frase más larga y la más corta
 19. Harold Pinter: El solicitante
 20. Los diez minutos antes y los diez minutos después.
 21. Secuenciación de El solicitante

 22. Escritura automática
 23. Quién, qué, cómo, 

cuándo, dónde, por qué
 24. Otras sugerencias

Los objetos: el atrezo
El teatro de objetos
La interrelación en el movimiento (I)  

 8. Lenguaje inventado
 9. Pareja cómica
 10. Grafofonías
 11. Proceso de sonorización de un texto

 12. Consigna oculta
 13. Ópera o mimo
 14. Buscando un final
 15. ¡Alto! Esto es mágico

 16. La fiesta de la danza 
con grafitis

 17. Bailar es soñar con 
los pies

 18. Tarjetas para 
improvisar

 19. Otras sugerencias

Bases de la improvisación
Elementos dramáticos de una 
improvisación
La interrelación en el movimiento (II)

CUADRO DE CONTENIDOS
EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN

NOS PONEMOS EN 
MARCHA

DANZA Y CREATIVIDAD CORPORAL

MAGIA Y RITOS: HACIA EL DOMINIO DE LAS FUERZAS  
DE LA NATURALEZA
El origen mágico y ritual del teatro y de la danza
•  La imitación y la magia, origen del teatro
•  De la imitación a la representación: la máscara
•  El mago o chamán: el primer actor
•  El círculo: el primer espacio escénico

 1. Presentaciones
 2. El descubrimiento 

del fuego

 3. Preparación para la danza 
 4. Siguiendo al chamán
 5. Danza de la caza
 6. Identificación con un animal

 7. Iconografías  
colectivas

 8. Gestualidad heredada  
de las manos

 9. Animales en grupo

GRECIA Y ROMA: LA PERSONA ANTE EL DESTINO
Los clásicos: Grecia y Roma

 1. Las bacantes
 2. ¿Qué le pasa a 

Helena?

 3. Las cinco formas del 
movimiento

 4. El Discóbolo de Mirón

 5. Edipo y la Esfinge
 6. Los ojos de Edipo
 7. El espacio  

del corifeo
•  El coro, el corifeo y el actor
•  La comedia y la tragedia
•  Algunos nombres importantes

• El teatro griego en Roma
•  El teatro como edificio

EL TEATRO MEDIEVAL: EL MISTERIO DEL TEATRO
El teatro sale de las iglesias

 1. El juglar escribe su 
nombre

 2. Torneo medieval

 3. Funciones de los segmentos 
corporales

 4. Movimientos básicos
 5. Formas corporales
 6. Caídas y volteretas

 7. El mimo
 8. Juegos de manos
 9. Personajes con  

mucha mano
•  Formas teatrales: las representaciones 

religiosas y las profanas
•  De los misterios a los juegos de 

escarnio

• El espacio escénico medieval
• Los juglares
•  ¿Qué nos ha dejado la Edad Media?

LA COMEDIA DEL ARTE: UN MUNDO NUEVO, UN TEATRO NUEVO
La influencia del Renacimiento italiano en Europa

 1. Quien ríe último, 
ríe mejor

 2. Los tipos de risa 
 3. Chistes 

escenificados

 4. Llenar espacios
 5. El globo
 6. Que no se hunda la barca
 7. Desplazarse siguiendo 

trayectorias

 8. Máscara facial
 9. Los sentimientos  

de la máscara
 10. Los lazzi

•  Inicio del teatro profesional: la comedia 
del arte

•  Los personajes de la comedia del arte:  
un teatro de arquetipos

•  La máscara
•  Pervivencia y significado de la 

comedia del arte

EL BARROCO: EL TEATRO DE LA PALABRA
El teatro: elemento esencial del Barroco

 1. Dando palmas
 2. Canciones 

populares
 3. Esgrima corporal
 4. Marcar el ritmo

 5. Todos a bailar
 6. La esfera
 7. La red
 8. Expresión de sentimientos

•  Las dramaturgias nacionales
•  Los inicios del ballet
•  Teatro para todos los públicos

•  El teatro como diversión en época 
de crisis

•  Pervivencia del teatro del Barroco

DE LA RAZÓN A LA PASIÓN: LA ILUSTRACIÓN Y EL ROMANTICISMO
De la razón neoclásica a la pasión romántica

 1. La claque
 2. Barco pirata
 3. El duelo teatral
 4. ¿Qué es el 

Romanticismo?

 5. Tiempo y movimiento
 6. Al tempo de la música
 7. Coreografía
 8. El lenguaje de los pies
 9. El lenguaje de las piernas

•  El Neoclasicismo
•  Drama burgués frente a teatro popular
•  De la comedia nueva al teatro 

romántico

•  La ópera: el gran teatro burgués
•  ¿Qué nos queda del teatro 

romántico?

EL REALISMO: LA ESCENA COMO ESPEJO DE LA REALIDAD
Una mirada objetiva a la realidad social

 1. Fisonomistas
 2. El espejo
 3. Exploración de 

sonidos

 4. Coordinación rítmica en grupo
 5. Ritmo con coros y solos
 6. Los ritmos de la poesía 

grecolatina

 7. Control de la tensión 
muscular (tics y manías) 

 8. Bailar con las palmas  
de las manos

•  Una estética nueva
•  Los inicios de la danza del siglo xx

•  El ‘método’ de Stanislavski
•  ¿Qué nos ha dejado el teatro realista?

LA ESCENA COMO COMPROMISO SOCIAL
Los orígenes del teatro social

 1. Yo acuso
 2. Títere humano
 3. La barca

 4. A favor y en contra de la ley 
de la gravedad

 5. Miedos y sueños 
 6. Me duermo, me despierto
 7. Deslizarse sobre el hielo

 8. Arraigados
 9. Figuras plásticas 

colectivas
 

•  Un teatro proletario
•  El teatro épico
•  Del ballet clásico a la danza moderna

•  La renovación del espacio escénico
•  ¿Qué nos ha dejado el teatro épico?

CAOS E INCOMUNICACIÓN 
El teatro del absurdo

 1. Diálogo de sordos  2. Los imanes
 3. Soy tu complemento
 4. Sombras
 5. Encadenamiento rítmico
 6. Puntos de contacto
 7. Ritmo en la pintura

 8. Transformar un objeto  
en otro

 9. Nuestro cuerpo se 
convierte en objeto

10. Objetos imaginarios
11. Objetos simbólicos

•  El antiteatro
•  El lenguaje del teatro del absurdo
•  El humor y la denuncia social

•  La danza contemporánea y los 
bailes populares

•  ¿Qué nos ha dejado el teatro del 
absurdo?

ESPECTÁCULO TOTAL: ¿HACIA DÓNDE VAN EL TEATRO Y LA DANZA?
Espectáculo total y las nuevas tendencias

 1. Rueda de palmas 
 2. Tula venenosa

 3. Ideas para danza-teatro: 
siguiendo al jefe

 4. Danzando la pintura
 5. Canon

 6. Gestos cotidianos 
transformados  
en danza 

 7. La mirada que  
actúa

•  El teatro de la crueldad de Artaud
•  La vanguardia literaria
•  Los directores de escena

•  Una nueva danza
•  La cartelera actual


