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Para evaluar si el tratamiento ha provocado cambios en la variable 

improvisación, se ha realizado una prueba t sobre las puntuaciones de 

ganancia. Efectivamente la prueba t muestra que hay diferencias significativas 

entre el grupo de tratamiento y el de comparación, (t66= 7.718, p<0.001). La 

siguiente gráfica muestra la situación promedio de ambos grupos en 

improvisación, y donde se aprecia que esta variable es mayor en el grupo de 

tratamiento frente al de comparación. 
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Para evaluar si el tratamiento ha provocado cambios en la variable 

esquema corporal se ha realizado una prueba t sobre las puntuaciones de 

ganancia. Efectivamente la prueba t muestra que hay diferencias significativas 

entre el grupo de tratamiento y el de comparación, (t66= 3.242, p= 0.002). La 

siguiente gráfica muestra la situación promedio de ambos grupos en esquema 

corporal, y donde se aprecia que esta variable es mayor en el grupo de 

tratamiento frente al de comparación. 
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Para evaluar si el tratamiento ha provocado cambios en la variable 

recuerdo se ha realizado una prueba t sobre las puntuaciones de ganancia. 

Efectivamente la prueba t muestra que hay diferencias significativas entre el 

grupo de tratamiento y el de comparación, (t66= 9.197, p<0.001). La siguiente 

gráfica muestra la situación promedio de ambos grupos en recuerdo, y donde 

se aprecia que esta variable es mayor en el grupo de tratamiento frente al de 

comparación. 
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Para evaluar si el tratamiento ha provocado cambios en la variable 

percepción (variable agrupada) se ha realizado una prueba t sobre las 

puntuaciones de ganancia. Efectivamente la prueba t muestra que hay 

diferencias significativas entre el grupo de tratamiento y el de comparación, 

(t66= 4.257, p<0.001). La siguiente gráfica muestra la situación promedio de 

ambos grupos en percepción, y donde se aprecia que esta variable es mayor en 

el grupo de tratamiento frente al de comparación. 
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Para evaluar si el tratamiento ha provocado cambios en la variable 

memoria (variable agrupada) se ha realizado una prueba t sobre las 

puntuaciones de ganancia. Efectivamente la prueba t muestra que hay 

diferencias significativas entre el grupo de tratamiento y el de comparación, 

(t66= 5.231, p<0.001). La siguiente gráfica muestra la situación promedio de 

ambos grupos en memoria, y donde se aprecia que esta variable es mayor en el 

grupo de tratamiento frente al de comparación. 
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Para evaluar si el tratamiento ha provocado cambios en la variable 

ejecución técnica se ha realizado una prueba t sobre las puntuaciones de 

ganancia. Efectivamente la prueba t muestra que hay diferencias significativas 

entre el grupo de tratamiento y el de comparación, (t66= 16.742, p<0.001). La 

siguiente gráfica muestra la situación promedio de ambos grupos en ejecución 

técnica, y donde se aprecia que esta variable es mayor en el grupo de 

tratamiento frente al de comparación. 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Optimización en procesos cognitivos y su repercusión en el aprendizaje de la danza 

 455 

 

 

 

Las pruebas t de ganancia para comparar el grupo de comparación con el 

grupo de tratamiento, por el contrario, no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas en las siguientes variables (p> 0.05): percepción, 

atención, memoria, ritmo, motivación, motivación como variable agrupada, 

cualidad y ejecución artística. 

 

Estos resultados pueden verse en la tabla general a continuación. 

 

 

Tabla 5: Variables que no mostraron diferencias significativas entre ambos 

grupos 

 

VARIABLES t gl p 

Percepción “test de caras” 
1.675 66 .099 

Atención “Toulusse” 
1.862 66 .067 

Memoria “test de Yuste” 
1.881 66 .064 

Ritmo “test de Seashore” 
-0.92 66 .927 

Motivación 
1.816 66 .074 

Cualidad 
0.361 66 .361 

Ejecución artística 
0.959 66 .341 

Motivación agrupada 
0.939 66 .351 
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2.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

Una vez revisados los análisis estadísticos realizados y sus resultados, 

vamos a desarrollar el significado de éstos. 

En general han habido mejoras significativas en una cantidad importante 

de variables (17), principalmente en las que se refieren a ejecución, 

incluyendo la variable agrupada (ejecución técnica) y las referentes a 

procesos perceptivos y a memoria. Además aparecen diferencias 

significativas en autoestima y en improvisación. Todo ello significa que 

hemos encontrado efectividad en la mejora de aspectos tanto cognitivos, 

afectivos, como técnicos. 

Por otra parte obtenemos resultados menos alentadores en variables 

cognitivas, en el componente artístico y en el motivacional. Veamos estos 

resultados, variable a variable. 

 

En primer lugar vamos a centrarnos en las VARIABLES QUE HAN 

MEJORADO SU PUNTUACIÓN DE FORMA ESTADÍSTICAMENTE 

SIGNIFICATIVA, tras la aplicación de nuestro programa: 

 

� En autoestima se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas. Ha sido uno de los aspectos que se ha cuidado mucho 

desde el programa de intervención, procurando proporcionar 

experiencias de éxito en todos los alumnos, facilitando el aprendizaje 

a través de nuevas estrategias y utilizando un lenguaje que no hiciera 

sentir en ningún momento al alumno que fuera incompetente o que 

no pudiera lograr lo que se le pedía (se han valorado pequeños 

logros). Esta clara intención, reflejada en la metodología general de 

trabajo, ha mostrado su fruto en los resultados encontrados. 

 

� La organización perceptiva, también se ha visto significativamente 

beneficiada. Esta variable mide aspectos de orientación espacial, 
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organización de información visual y facilidad para copiar estímulos. 

Creemos que todas las actividades realizadas para explorar el 

espacio, la lateralidad y las posibilidades de movimiento del cuerpo, 

han supuesto una facilidad a la hora de percibir la orientación de los 

movimientos, la cualidad de éstos y con ello la imitación del nuevo 

paso propuesto. 

 

� La captación de los pasos y variaciones que a nivel de danza se 

llevaron a cabo (y que suponía una reproducción fiel de lo modelado) 

ha mostrado diferencias estadísticamente significativas. Nuestra 

explicación se basa también en los ejercicios complementarios que 

hemos incluido para facilitar la comprensión de los movimientos 

sugeridos, además de la ayuda que suponían las imágenes verbales 

dadas y las autoinstrucciones asociadas a los pasos. 

 

� El esquema corporal, que nos indica el nivel de conocimiento que el 

sujeto tiene de las relaciones entre las diferentes partes del cuerpo, 

también se ha visto beneficiado con nuestro programa. Efectivamente 

ha habido un trabajo expreso sobre ello. Cuando se realizan 

actividades con el cuerpo, evidentemente se mejora el conocimiento y 

dominio de éste; pero si además se realizan actividades concretas  en 

las que se reflexiona sobre cada segmento del cuerpo y sus 

posibilidades de movimiento y limitaciones, el resultado es mucho 

más consciente y efectivo. 

 

� En la variable compuesta llamada percepción, que incluye las 

anteriores así como la variable “percepción de caras” ( que de forma 

individual no aparece significativa) se han conseguido diferencias 

estadísticamente significativas. Efectivamente el programa ha 

incluido objetivos explícitos para trabajar con los alumnos la 

orientación espacial, la lateralidad, la percepción corporal y el sentido 
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cinestésico, aspectos que, sin duda, han influido positivamente en 

una mejor percepción de los movimientos y su cualidad, y que se ha 

reflejado en la mejor captación y ejecución de éstos. 

 

� La variable recuerdo, que implica la reproducción de los pasos 

nuevos a largo plazo, ha obtenido resultados positivos, 

estadísticamente significativos. Si se ha logrado una mejor captación 

de los pasos, percibidos de forma más elaborada y se han facilitado 

palabras-clave e imágenes visuales que ayudan a comprender los 

movimientos, la recuperación de esa información es mucho más fácil, 

incluso cuando pasado el tiempo. 

 

� La memoria como variable compleja, también muestra diferencias 

significativas. Esta variable incluye “captación” de los pasos, que 

implica la ejecución de los pasos basándose en el recuerdo a corto 

plazo de lo que ha sido modelado; y la variable “memoria”, medida a 

través del test de Yuste, que individualmente no muestra diferencias, 

y que reflejaría un índice de memoria visual y auditiva. Aunque uno 

de sus componentes no ha mejorado, la memoria como constructo 

global sí ha sido optimizada. Mejorar la memoria ha sido un objetivo 

en el que se ha hecho mucho hincapié, a través de técnicas como las 

autoinstrucciones cantadas, que han aportado a los alumnos 

estrategias para memorizar. Quizá la memoria como proceso aislado 

no se ha visto optimizado, pero relacionado con el aprendizaje de la 

danza sí ha sido un aspecto claramente mejorado. 

 

� Las variables de ejecución, tanto de forma individual, como en la 

variable agrupada Ejecución Técnica, muestran diferencias 

significativas. Así se demuestra el efecto positivo del programa sobre 

el aprendizaje de la propia técnica del ballet clásico y su consiguiente 

puesta en práctica. Tanto los objetivos como la metodología del 
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programa, de forma directa o indirecta, tienen como pretensión final 

una facilitación de la adquisición de los múltiples aspectos que 

encierra esta disciplina, y que en su faceta técnica aglutina la máxima 

dificultad. Por ello estos resultados justifican por sí solos el interés de 

nuestro programa. 

 

� La variable espalda, de forma individual muestra una optimización, 

estadísticamente significativa. En concreto la exploración de la 

espalda, sus vértebras, alineación y posibilidades de movimiento, ha 

sido objeto de estudio específico. Además la imagen visual de 

alargarla hacia el techo como si fuéramos marionetas con hilos que 

tiran de la espalda, resulta ser  muy efectiva con los niños. 

 

� La variable de ejecución cadera, se ha visto beneficiada 

significativamente. También la pelvis ha sido uno de los objetivos 

específicos dentro de la exploración corporal. Las actividades giran en 

torno a comprobar su localización, sus posibilidades de articulación y 

su alineamiento con la columna vertebral, como posición ideal para el 

ballet. Además se ha utilizado imágenes que ayudan a corregir su 

postura, como estar “entre paredes”, facilitadas para los movimientos 

en que suele relajarse su posición. 

 

�  Las rodillas, también han sido mejor utilizadas según el movimiento, 

de forma estadísticamente significativa. Las imágenes sugeridas 

durante la explicación de los pasos, así como autoinstrucciones 

explícitas (palos de golf), tenían por objeto la correcta extensión o 

flexión rotulianas. 
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� El en dehor, que es una posición de abertura de las piernas, desde las 

caderas, propia del ballet, ha sido también significativamente 

mejorada. Esta posición no es fácil de asimilar para los niños y a 

través de ciertas autoinstrucciones  se sugerían formas de realizar los 

pasos, que necesariamente requieren el en dehor. 

 

� La variable pies logra mejoras estadísticamente significativas, gracias 

de nuevo a la sugerencia de su estiramiento, a través de 

autoinstrucciones, tales como “pie de pico”, basada en una imagen 

visual.  

 

�  Los brazos también han mejorado su movilidad y corrección en las 

posiciones, de forma significativa. Este elemento, en nuestro 

programa, ha sido objeto de numerosas imágenes visuales, según la 

posición. Teniendo en cuenta que existen y hemos practicado 

ejercicios específicos de brazos (port de bras), ha sido un elemento 

trabajado minuciosamente, que ha logrado su fruto. 

 

� También hemos logrado resultados a favor del programa, 

estadísticamente significativos, con la variable cabeza. En este caso 

hubo ejercicios específicos referentes a la direccionalidad de la cabeza. 

En el caso de las piruetas también se utilizaron autoinstrucciones que 

guiaban la correcta colocación de ésta y la mirada durante las 

mismas. Así pues fueron efectivas dichas estrategias para lograr la 

colocación y acompañamiento de cabeza adecuados. 

 

� La mirada ha sido otra variable en la que ha habido mejoras  

estadísticamente significativas y que da cuenta del trabajo cualitativo 

que  también se cuidó en el programa (junto a “cabeza”). Los 

ejercicios que acabamos de mencionar para la direccionalidad de la 

cabeza, también influyen sobre la mirada, así como las 
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autoinstrucciones relacionadas a los giros, (“qué guapo, no puedo 

dejar de mirarlo”). 

 

� La Improvisación ha sido el aspecto más creativo de lo evaluado. 

Incluir esta variable en el programa pretendía potenciar la faceta 

artística de la danza y no solo la técnica. Además suponía un aliado 

para aumentar la motivación de los niños  por las clases. 

El que haya habido una mejora significativa tras el programa era 

esperable, ya que normalmente no se incluye este aspecto en una 

clase convencional de danza, así que el grupo de intervención lo 

trabajó y el control, no. Creemos que es positivo que se ayude a los 

niños a expresarse con el cuerpo, pero también de forma espontánea 

y creativa. 

Las tres últimas variables (cabeza, mirada e improvisación) nos 

indican que ha habido logros en el área artística, aunque como variable 

compleja (ejecución artística), ya veremos que no se hallaron diferencias. 
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Ahora veremos una a una las VARIABLES QUE NO HAN MEJORADO 

SU PUNTUACIÓN DE FORMA ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVA, 

tras la aplicación de nuestro programa: 

 

� La Atención, medida a través de una prueba perceptiva y de 

atención, no ha mostrado resultados favorables. Quizá no haya 

habido un aumento del tiempo de atención sostenida, incluso del 

proceso atencional en general. Pero en la medida que procesos como 

la percepción y la memoria se ven beneficiados, la atención, que es un 

proceso previo, ha tenido que actuar eficazmente. Y en lo referente al 

desarrollo de las propias clases de danza, estamos convencidos que 

con la estrategia de las autoinstrucciones se captaba mayor atención 

de los alumnos. 

 

� La Percepción, medida a través del test de CARAS, no ha aumentado 

lo suficiente, quizá porque no ha habido un trabajo específico de 

percepción de pequeñas diferencias visuales. Además esta prueba 

tiene también un componente atencional importante. Y como ya 

hemos dicho, la atención no parece haber sido una de las variables 

cognitivas directamente beneficiadas.  

 

� La Memoria, medida a través del test de Yuste, denota que la 

memoria visual y auditiva de estímulos neutrales o menos 

significativos, no ha sido mejorada. Efectivamente las estrategias del 

programa siempre persiguen generar en el niño asociaciones 

significativas para ellos, que sí les han ayudado a memorizar 

movimientos, algo que ya hemos constatado. 
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� El Ritmo, evaluado a través de la subprueba de Seashore, no ha 

encontrado diferencias tras la aplicación del programa. Una de las 

pretensiones de las autoinstrucciones cantadas al compás de la 

música era que lograsen también acoplar su movimiento al ritmo de 

la melodía con mayor facilidad. Además el programa incluye 

ejercicios explícitos de expresión corporal y ritmo. Pero todo ello no 

parece producir más mejoras en la discriminación auditiva de series 

rítmicas. Hay que matizar que muchos sujetos de ambos grupos 

realizaban una buena ejecución de esta prueba, ya antes del programa 

(hay que tener en cuenta que todos habían hecho ballet y que ya 

podría haber un beneficio al respecto). 

 

� Tanto la Motivación, medida a través de un cuestionario al efecto, 

como la motivación agrupada no hallaron diferencias después de la 

intervención. El cuestionario que la evaluaba recogía aspectos como: 

mayor trabajo durante las clases, perseverancia, ganas por venir a 

clase, etc... Teniendo en cuenta la asistencia tan regular de los 

participantes, así como la casi nula mortandad experimental, 

consideramos que todos los alumnos partían ya de una alta 

motivación hacia la actividad. Además el desarrollo de las clases, en 

todos los grupos, fue de participación y colaboración desde el primer 

día, por lo que era difícil aumentar ese nivel de motivación. También 

este resultado puede estar indicando que en general la danza es una 

actividad muy motivante en sí misma, además de que la muestra que 

obtuvimos fueron alumnos, que ya están en clases de danza y que 

además aceptaron una clase más semanal. Eso sólo lo hacen personas 

motivadas por el ballet. 

 

� La cualidad de las ejecuciones de danza no ha mostrado aumentos 

estadísticamente significativos. Aunque nos marcamos como objetivo 

trabajar aspectos relacionados con la calidad del movimiento 
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(tamaño, fluidez, estilo...), los resultados nos manifiestan que no se 

profundizó suficientemente con el programa, ni se trabajaron todos 

ellos de forma explícita. Añadiendo además que en un proceso 

normal el bailarín logra muchos de estos matices cuando ya tiene un 

gran dominio técnico, podemos concluir que era una pretensión 

ambiciosa. Quizá si el programa se alargara durante cursos sucesivos, 

se lograrían de forma más automática las mejoras técnicas y ello 

posibilitaría que se pudiera buscar y lograr la cualidad del 

movimiento. 

 

� Así mismo la ejecución artística como variable agrupada (incluye a la 

anterior y a mirada, cabeza e improvisación), no arroja resultados de 

mejora significativa. Aunque, como ya hemos visto en el apartado 

anterior, ciertas variables incluidas en ésta sí se han optimizado, no 

podemos afirmar que el programa haya sido un facilitador del 

aprendizaje de factores de índole artística. Ha sido la combinación de 

técnica y su cualidad las que han avanzado menos, puesto que la 

improvisación y los complementos de cabeza y mirada, más 

espontáneos y creativos, sí lo han hecho. De nuevo tenemos que 

insistir en que la cualidad artística de un bailarín es la meta en cursos 

avanzados y para  profesionales, dado que parte de la correcta técnica 

base, para poder después buscar otros matices que requieren un buen 

control del movimiento. Aún así creemos que un trabajo que busque 

esa cualidad desde los cimientos, facilitará su expresión antes. 
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3. CONCLUSIONES. 

 

Ha llegado el momento de sacar conclusiones sobre la efectividad de 

nuestro programa de intervención y sobre las aportaciones de esta 

investigación, en general. 

Una primera apreciación respecto al trabajo realizado hace referencia al 

hecho de que para afrontar la educación de la danza, supone una gran ayuda 

conocer el cuerpo teórico que existe alrededor de la danza (aunque no sea 

demasiado) y alrededor de las diferentes corrientes pedagógicas que han 

afrontado la educación de la danza o de disciplinas relacionadas con el 

movimiento. Además para una psicóloga y bailarina, como es mi caso, el ir 

analizando las diferentes especialidades psicológicas, que nos han parecido más 

relacionadas con este proyecto (psicología educativa, psicología del deporte, 

psicología cognitiva, neuropsicología), bajo el prisma de la danza, ha supuesto 

una reflexión muy productiva. Por ello a continuación, vamos a incluir las 

conclusiones a las que este campo teórico nos ha hecho llegar. 

 

En primer lugar hemos podido constatar que la danza cada vez está 

siendo tenida más en cuenta como parte de la educación, se está procurando  

que los planes de estudio sigan una coherencia evolutiva y que la pedagogía y 

la psicología formen parte de los estudios superiores de danza. Pero quizá la 

formación de los profesionales que se dedican a la pedagogía de la danza 

académica actualmente, todavía no esté lo suficientemente actualizada en este 

sentido, al menos en este país.  

Siguiendo nuestra investigación bibliográfica, sin embargo, no hemos 

encontrado una profundización en los procesos cognitivos del bailarín, como 

base para su aprendizaje y desarrollo profesional. Por tanto, los muchos 

avances hechos desde la Psicología, sobre atención, percepción, memoria, 

procesos ejecutivos,… nos han servido como base a nuestro fin, intentando 

extrapolarlos al campo concreto de la danza. Y para ello, en cada capítulo se 

han incluido pautas y orientaciones para lograr optimizar cada uno de esos 
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procesos cognitivos, convencidos de que ello repercutirá positivamente en el 

aprendizaje de la danza. 

También ha sido de gran utilidad y enriquecimiento el indagar en las 

bases anatómicas y psicológicas que determinan el proceso E/A de la danza. 

Ello nos ha llevado a valorar la complejidad de tal proceso, que engloba lo físico 

y lo psíquico, ambos totalmente relacionados, y a concluir que ninguno de los 

dos aspectos puede olvidarse para procurar una correcta formación y 

preparación al respecto. 

El último gran bloque de estudio, desde el que hemos extraído muchas 

aportaciones para el aprendizaje de la danza, ha sido el de las disciplinas que 

han trabajado con el movimiento y las especialidades de la psicología que se 

han centrado en áreas como el deporte, en cierto modo similar a la danza. A 

partir de ahí hemos hallado la técnica de la imaginación, como estrategia 

utilizada en deporte, y también en la danza, en otros países. Esto unido al 

estudio del lenguaje como proceso constructivo del conocimiento, y del 

aprendizaje autoinstruccional, como técnica efectiva, nos llevó a la idea del uso 

de autoinstrucciones basadas en “imágenes”, que pudieran inspirar al aprendiz 

hacia su objeto de aprendizaje. El estudio de la psicología del ritmo añadió a 

este planteamiento, aprovechar los beneficios del ritmo y la música en el 

aspecto cognitivo, convirtiendo las autoinstrucciones en “cantadas”.  

 

Y por supuesto, partiendo de todos estos campos científicos, surgió la 

concepción de nuestro programa, que ha intentado desarrollar unidades 

didácticas que recojan, además de una programación alrededor de la asignatura 

de ballet clásico, contenidos que trabajen los procesos psicológicos, pero sin 

dejar de bailar por ello, es decir, contextualizados en una clase de estas 

características.  

 

 

 

 



                                     Optimización en procesos cognitivos y su repercusión en el aprendizaje de la danza 

 469 

Así, aplicar este programa, ha servido, primero para corroborar que 

ambas entidades (Psicología y Danza) están muy unidas, por los prerrequisitos 

que la primera impone en la segunda; pero también porque la danza es un 

instrumento de desarrollo psicológico, per sé. 

Y segundo, el análisis detallado de los resultados nos sirve para conocer 

los aspectos mejorados en el aprendiz con el programa y las causas de este 

beneficio. Ello, indudablemente supone el cimiento para potenciar las 

novedades de nuestro programa en las clases de danza académica. Basándonos 

en los resultados: 

 

� No nos cabe duda de que el programa ha logrado mejorar los procesos 

perceptivos y que éstos preparan considerablemente al aprendiz para el 

aprendizaje de pasos y bailes. 

� La captación de pasos de danza y su recuerdo posterior, así como el 

constructo de memoria, han sido también mejorados. Por tanto el 

programa logra aprendizajes más fáciles y más consistentes. 

� La autoestima, como base psicológica de un aprendizaje más efectivo, 

además de la sensación de bienestar que supone para el individuo, 

también ha logrado ser aumentada con nuestro programa, por encima de 

lo que lo han hecho clases convencionales de danza. 

� Todas las variables de ejecución técnica han sido optimizadas con este 

programa, lo que nos parece un gran logro, teniendo en cuenta la 

dificultad de asimilar este aspecto. 

� La improvisación y detalles que implican una mejora cualitativa del 

baile, como son el uso de la mirada y la cabeza, también se han visto 

optimizados. Por tanto el trabajo artístico, que no puede ser olvidado en 

la danza, también se ve favorecido con el programa. 
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  Por todo ello, y teniendo en cuenta los factores del programa que 

propician estas mejoras, creemos que un profesor/a de danza debe tener muy 

presente las siguientes conclusiones a las que hemos llegado, tras esta 

investigación: 

 

� En primer lugar, utilizar nuestro programa, adaptado, claro está, a las 

necesidades de cada grupo y al propio estilo del profesor, puede ser muy 

útil para facilitar la adquisición de la técnica de danza impartida. 

� Es importante trabajar los prerrequisitos que van a permitir a los 

alumnos captar mejor los pasos y movimientos. Por ello no pueden 

olvidarse en las clases, la exploración del cuerpo, del espacio y de los 

ritmos. 

� Hay que aprovechar los recursos de los propios niños. Y la imaginación 

suelen tenerla muy desarrollada, por tanto lograr llegar a nuestros 

objetivos, a partir de imágenes que inspiren en el niño lo que deben 

hacer, se manifestará como una estrategia muy útil. 

� La comunicación con nuestros alumnos debe ser muy cuidada, así como 

la forma de corregirles y ayudarles a superar sus dificultades. De 

nuestros mensajes y expectativas depende su autoestima. Y con ello la 

efectividad de nuestras enseñanzas. 

� Nunca se deben cortar las iniciativas de los alumnos y su necesidad de 

expresarse y de crear. Por ello también fomentar momentos de 

improvisación en las clases, será un complemento muy provechoso para 

su formación. 

� Partiendo de las condiciones físicas de cada alumno, se puede lograr más 

fácilmente la adquisición de la técnica, si les ayudamos a través de 

palabras que les inciten a reproducir y recordar las matizaciones en ese 

sentido. Palabras que les enseñemos a decirse a si mismos, cantando con 

la música acompañante (autoinstrucciones cantadas). 
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� También es muy importante saber guiar a los alumnos en su propio 

proceso de aprendizaje; enseñándoles a controlar su atención; a corregir 

sus errores; facilitándoles información frecuente de sus logros; valorando 

sus esfuerzos e intentos,… 

 

Analizando los procesos cognitivos que no hemos logrado mejorar, se 

nos plantea una discusión, y se refiere al hecho de que los procesos cognitivos 

puedan mejorar como una entidad propia o si lo hacen en relación a un 

aprendizaje o tarea concreta. Está claro que atención, memoria y discriminación 

perceptiva, no han mejorado significativamente con nuestro programa 

(medidas a través de test), pero otras variables del estudio relacionadas con 

estos procesos, sí. En este último caso la forma de ser evaluadas dependía más 

de las respuestas dadas en las propias clases de danza, que de pruebas de lápiz 

y papel. Por tanto nuestra conclusión es que atención, percepción y memoria en 

las clases de danza de nuestro programa, se vieron mejoradas, porque los 

resultados en el aprendizaje así lo prueban. 

Por otro lado nos encantaría poder decir que nuestro programa mejora 

estos procesos cognitivos en general, de forma que para cualquier otro 

aprendizaje, el niño tenga cierta ventaja. Pero dados los resultados, no lo 

podemos afirmar fehacientemente. Somos conscientes se que si el programa se 

hubiera continuado por más tiempo, los resultados podrían haber sido aún más 

favorecedores. 

 

En cualquier caso, estamos convencidos de que la danza en general, 

repercute positivamente en aspectos cognitivos y afectivos de los sujetos, ya que 

como ya hemos comentado, en algunos casos, ciertas variables arrojaban 

resultados altos antes del programa (quizá por ello nuestro programa no los 

haya mejorado más). También de que la estimulación cognitiva que se lleva a 

cabo a través de las clases de danza es un beneficio para quien la practica, que le 

supondrá ventajas para otro tipo de aprendizajes (escolares, en el caso de 
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nuestra muestra). Quizá comparar el desarrollo cognitivo de alumnos que 

practiquen danza con otros que no, podría ser objeto de futuros estudios. 

 

Y, por supuesto, si esa práctica de la danza es a través de nuestro 

programa, todos esos beneficios aún serán mayores, como se ha mostrado en 17 

de las 25 variables estudiadas. De esta forma nuestra conclusión final es que el 

programa de intervención diseñado para optimizar el aprendizaje de la danza 

es efectivo, y que la clave está en la fusión de cuerpo y mente, de danza y 

Psicología. 
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ANEXO I 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

1. DESCRIPCIÓN  

Nuestro programa consiste en un total de 20 sesiones de danza clásica 

de un nivel elemental, en el que se recogen orientaciones didácticas a 

seguir así como los contenidos que creemos necesario trabajar a este 

nivel, para garantizar un mejor aprendizaje de la danza. 

 

Entre los contenidos aparecen, tanto contenidos presentes en los cursos 

de ballet clásico convencionales, como aquellos que creemos preparan 

para la mejor adquisición de los primeros y que están relacionados con 

temas más propios de la educación psicomotriz y la educación musical y 

artística. 

 

Además propone una estrategia metodológica, para facilitar la 

percepción y aprendizaje de posiciones corporales y movimientos, 

basada en el uso de autoinstrucciones cantadas al son de la música y que 

evocan imágenes mentales que facilitan su captación. 

 

Cada sesión se presenta como una unidad didáctica, en la que se detallan 

los objetivos que persigue, los contenidos a trabajar, las actividades 

sugeridas para trabajar cada unos de los objetivos ( y que se relacionan 

utilizando una numeración común) y los criterios de evaluación para 

poder valorar el progreso de los alumnos en cada objetivo. Además en 

algunas unidades aparece la música que se sugiere para las diferentes 

actividades. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA. 

a. Aumentar la capacidad atencional del alumno y con ello conseguir 

un mayor nivel de atención ante el desarrollo de una clase de danza. 

b. Optimizar los procesos perceptivos, relacionados con  

discriminación de diferencias, orientación espacial, asimilación del 

esquema corporal y organización de información visual, que a su vez 

permitan la mejor captación, asimilación y reproducción de 

movimientos. 

c. Incrementar la capacidad de memoria a corto y largo plazo de los 

alumnos, logrando así un mayor recuerdo de los pasos y variaciones 

de las clases de danza. 

d. Aumentar la motivación del alumno por las clases de danza, 

consiguiendo con ello una optimización en el resto de variables 

cognitivas y por tanto en el aprendizaje de la danza. 

e. Mejorar el nivel de autoestima del alumno relacionado con su 

autoconcepto como aprendiz, para que repercuta positivamente en el 

propio proceso de aprendizaje de la danza, así como en su bienestar. 

f. Optimizar la capacidad rítmica, que permita acoplar los 

movimientos al estímulo sonoro. 

g. Mejorar la ejecución de pasos y variaciones de ballet, tanto a nivel 

técnico como cualitativo y artístico. 

 

3. CONTENIDOS GENERALES 

Los contenidos que abarca nuestro programa se dividen en tres grupos:  

I. Contenidos relacionados con prerrequisitos para el aprendizaje 

de la danza, de índole psicológica. 

II. Contenidos de danza clásica (aparecen en un esquema 

explicativo). 

III. Contenidos relacionados con la creatividad y la expresión de 

emociones a través del movimiento. 
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Cada unidad didáctica abarca contenidos de al menos dos bloques, con el fin 

de trabajar paralelamente los tres ejes, que nos parecen fundamentales, 

logrando además variedad en la dinámica de las clases y con ello sesiones 

más motivantes. 

BLOQUE I 

• Contenidos relacionados con el RITMO. 

• Contenidos relacionados con el uso del ESPACIO.  

• Contenidos relacionados con  la LATERALIDAD. 

• Contenidos relacionados con  la TOMA DE CONCIENCIA DEL 

CUERPO. 

• Contenidos relacionados con  la RESPIRACIÓN. 

 

BLOQUE II (ver esquema en página siguiente) 

• Ejercicios de barra. 

• Ejercicios al centro: adagio, piruetas y saltos. 

• Variaciones que recojan diversos pasos. 

 
 

BLOQUE III 

• Contenidos relacionados con la EXPRESIVIDAD. 

• IMPROVISACIONES individuales y en grupo. 

 

De esta forma cada clase se divide en dos partes: la primera un 

calentamiento que repercute en procesos perceptivos y motivacionales; la 

parte central que abarca los ejercicios técnicos propios del ballet, en barra 

y centro;  y en muchas de las sesiones, al final, una actividad de 

improvisación- expresividad actoral- creatividad, que pretende además 

de desarrollar la faceta artística y expresiva, lograr un efecto de recencia, 

en el que el recuerdo final de la clase sea un incentivo que predisponga a 

asistir motivado a la siguiente. 



                                     Optimización en procesos cognitivos y su repercusión en el aprendizaje de la danza 

 493 

Contenidos De Ballet Clásico (Bloque II) 

 
 
♦ PLIES 
♦ TENDUS                                                                                                                  BARRA   
♦ DEGAGÉ 
♦ ROND DE JAMBE 
♦ RELEVÉS Y RISES 
 
♦ PORTS DE BRAS 
♦ CHASÉ                                      
♦ COURRÚ 
♦ PIQUÉ Y TEMP LIE            ADAGIO 
♦ PA DE BOURRÉ 
♦ PA DE VALS 
♦ SALUDO 
 
 
♦ EJERCICIO PARA EL FOCO DE LOS OJOS 
♦ PREPARACIÓN DE PIRUETA(en primera y segunda)          PIRUETAS                     CENTRO 
 
♦ SKIPS  
♦ SPRING POINT 
♦ GALOP 
♦ SAUTES (en primera y en segunda)                     SALTOS 
♦ ECHAPÉ SAUTES (en segunda) 
♦ GLISSADE 
    
 
 
 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DEL 

PROGRAMA 

El presente programa de ballet clásico no sólo aporta unos contenidos 

diferentes, también da mucha importancia al método práctico de enseñanza 

que propone. 

A rasgos generales el programa pretende lograr un aprendizaje 

significativo en los alumnos, intentando que el desarrollo de las clases, 

suponga una experiencia positiva para ellos, en la que conecten con 

aprendizajes ya adquiridos, en la que sientan que progresan y consiguen 
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logros cada vez y en la que puedan canalizar y expresar emociones, 

intentando que se diviertan en cada sesión.  

Para ello hacemos las siguientes sugerencias: 

1. Crear un clima de grupo de aceptación y respeto entre sus integrantes y 

de motivación por la actividad. Para ello es fundamental verbalizar 

progresos, tanto actitudinales como técnicos de cada alumno, no 

fomentar la competitividad y mostrar como profesor una actitud 

totalmente respetuosa cuando corrige a alguno de ellos. El hacer al final 

de la  sesión una valoración de la dinámica de la clase, enfatizando lo 

positivo y dándoles las gracias por su trabajo, ayuda mucho al respecto. 

2. Ser un modelo de aprendizaje, tanto para los movimientos, como en la 

actitud hacia la danza. Como se ha hecho siempre el profesor de ballet 

debe ser capaz de reproducir el movimiento a enseñar, técnicamente 

correcto, para aportar un referente visual que les ayude a aprenderlo. 

Además debe modelar una cualidad expresiva y una actitud de disfrute, 

de perseverancia, ...todos los valores que como alumnos de ballet 

queremos que asimilen. 

3. Trabajarnos como profesores las cualidades personales que ayudarán 

al proceso de enseñanza/aprendizaje. Creemos que el profesor debe 

sentir y transmitir: entusiasmo, actitud amistosa, atención e interés por 

cada alumno, humor y capacidad de elogio. El humor puede ayudar a 

abordar las situaciones negativas y las correcciones, de una forma 

divertida para los alumnos. Y por supuesto el elogio al grupo, y a los 

alumnos individualmente, tanto sobre sus logros en la danza, como 

sobre sus intentos, su actitud... no pueden faltar en ninguna actividad de 

enseñanza. Los niños tienen que lograr en cada clase un sentimiento de 

triunfo. 

4. Darles un feedback frecuente de su nivel de aprendizaje. Se trata de 

mostrarles evidencia de los progresos de cada uno, y del grupo en 

general. Podrían exhibirse gráficas sobre mejoras concretas (aumento del 
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en hedor, mejora de la posición de espalda, ...). También darles pistas 

sobre lo que cada uno debe trabajar para mejorar su ejecución..  

5. Ayudarnos de palabras clave que les ayuden a centrar su atención. 

Cuando queramos introducir un nuevo paso, o cambiemos de bloque, o 

estén muy excitados por la actividad anterior y necesitemos centrarlos, 

podemos tener pactadas con ellos unas claves verbales que signifiquen 

que se paren y atiendan. Por ejemplo: mente en blanco, observa y 

escucha. 

6. Plantear las clases como un trabajo cooperativo. Es importante que 

unos alumnos puedan ayudar a otros a la hora de ensayar un paso, 

corregir una posición, ... en momentos en que la profesora observa y 

corrige por grupos (algo muy frecuente en las clases de ballet 

convencionales). Muchas de las actividades pueden proponerse por 

parejas, para así fomentar esa corrección cooperativa, además de otros 

fines como el adaptarse a las sugerencias de otro compañero, aprender a 

simultanear movimientos (algo tan importante en las coreografías de 

danza), a imitar (básico en el aprendizaje de movimientos), ... 

7. Fomentar su propia autonomía en su proceso de aprendizaje. Es 

necesario inculcarles que aprovechen toda la sesión para practicar y 

autocorregirse, pero para ello debemos propiciar su autonomía. Y por 

eso necesitan conocer bien las conductas a practicar, es decir, los pasos. Si 

nosotros les dividimos el contenido en partes o les hacemos preguntas o 

sugerencias que lo dirijan a la reflexión en la idea del movimiento, le 

estaremos facilitando ese trabajo independiente. Además se les pueden 

enseñar las autoinstrucciones que ayudan a autocontrolar el proceso de 

aprendizaje, para que vayan tomando conciencia de su práctica y se 

autocorrijan (qué he de hacer, cómo hacerlo, cómo lo estoy haciendo y 

cómo lo hice). 
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8. Procurar que ellos mismos encuentren las repuestas a los problemas 

que se les plantean con los nuevos aprendizajes. Se trata de procurar no 

caer en la explicación continua del profesor, utilizando preguntas que les 

ayuden a percibir mejor lo que experimentan corporalmente y que ello 

les sirva como clave para autocorregirse. También se puede utilizar la 

corrección pública de un compañero para que todos observen su 

ejecución, haciéndoles preguntas para reflexionar y que así deduzcan la 

correcta forma de hacerlo, que ese alumno después puede intentar, 

aportando también un modelo visual. Otra opción sería que ellos mismos 

verbalicen cómo creen que lo han hecho y qué tendrían que mejorar, así, 

si no manifiestan en sus ejecuciones que conocen la técnica, de esta forma 

podría comprobarse (en la danza a veces es difícil plasmar físicamente lo 

que se les pide, pues requiere tiempo). 

9. Enseñarles a verbalizar los movimientos que realizan o ven. El lenguaje 

es una excelente instrumento que ayuda a construir el propio 

conocimiento, además de suponer un entrenamiento cognitivo, que 

también forma parte del objetivo de este programa. 

10. Utilizar imágenes verbales. Para transmitirles la cualidad de un 

movimiento, la posición a adoptar, para corregirles, .. el usar símiles les 

ayuda a visualizar, a hacer más sencillo el paso y con ello llevar a la 

práctica lo que se les pretende transmitir. 

11. Utilizar autoinstrucciones cantadas. La profesora puede sugerir 

autoinstrucciones que evoquen cualidades del movimiento, en un 

lenguaje significativo para los niños de estas edades. Esta instrucción 

deberán cantarla en voz alta mientras realizan ese movimiento, para que 

les ayude a recordar cómo realizarlo ( en la fase de aprendizaje). Una vez 

el alumno automatiza la forma correcta de ejecutar el paso, se eliminaría 

esta “ayuda”. Las imágenes que inspiran la autoinstrucción pueden ser 

sugeridas también por el propio grupo, con el fin de que les sean más 

significativas. Aún así en cada unidad didáctica aparecen 

autoinstrucciones que podrían utilizarse con cada nuevo paso. 
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12. Utilizar la manipulación de sus cuerpos para enseñarles todo el 

proceso del movimiento. Se trata de colocar sus cuerpos en la posición 

correcta y que , mediante el tacto y el sentido cinestésico, perciban el 

movimiento en su cuerpo tal y como debe ser, desde que se inicia hasta 

que concluye. En esta manipulación debemos procurar añadir una 

explicación de cómo lograr hacer lo mismo, solos. 

 

Como se ve, en general las estrategias sugeridas pretenden utilizar 

varios canales sensoriales para percibir y aprender los movimientos: 

- La vista, con el modelo del profesor y las imágenes verbales, 

que evocan imágenes mentales visuales. 

- El oído, a través de las autoinstrucciones (que también se 

relacionan con imágenes visuales, pero que su primera 

recepción es auditiva) y las explicaciones del profesor. 

- El tacto y el sentido cinestésico, a través de las manipulaciones. 

 

 

5. RECURSOS  

Para llevar a cabo este programa se requieren los mismos recursos que 

para cualquier otra clase de danza: un aula espaciosa con un suelo de 

madera o linóleo, unas barras, un espejo y un equipo de música. 

Además es importante contar con una gran variedad de estilos de 

músicas, no sólo de estilo clásico. En algunas unidades didácticas se 

sugieren músicas concretas sobre todo para las actividades de 

improvisación y  de ritmo. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 

SESIÓN I 

Objetivos Didácticos 

A.- Explorar el espacio y familiarizarse con sus dimensiones. 

B.- Interiorizar corporalmente ritmos lentos y rápidos. 

C.- Conocer la técnica y practicar el plié en primera y segunda posición. 

D.- Conocer la técnica y practicar port de bras en las posiciones de brazos 

primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. 

E.- Conocer la técnica y practicar el movimiento de cabeza del giro así como la 

mirada que lo complementa. 

F.- Conocer la técnica y practicar el skip. 

G.- Practicar la improvisación bailando. 

 

Contenidos 

▪ Direcciones del espacio. 

▪ Ritmos lentos y rápidos. 

▪ Contenidos de ballet clásico: plié, posiciones de brazos, cabeza en el giro 

y skip. 

▪ La improvisación.  

 

Actividades 

A.- Deberán desplazarse libremente por todo el espacio, siguiendo las 

indicaciones del profesor para que se desplacen hacia delante, hacia atrás, a los 

lados y en diagonal. 

 

B.- Harán pasos grandes siguiendo el ritmo de una música lenta y luego pasos 

pequeños al ritmo de una música muy rápida. 
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C1.- En la barra el profesor modelará la ejecución del plié mientras explica sus 

especificaciones técnicas. 

C2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (rana impulsándose) 

C3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ la rana se impulsa (o salta)”. 

 

D1.- En el centro del espacio el profesor modelará la ejecución de un port de 

bras con las posiciones de brazos, sin desplazamiento, mientras explica sus 

especificaciones técnicas. 

D2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (coger un balón de playa). 

D3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ cojo un balón de playa, crece el balón, encoge un lado, rula 

hasta mi frente, lo sujeto bien en mi frente”. 

 

E1.- En el centro del espacio el profesor modelará la ejecución de un giro con 

pequeños pasos, llevando el movimiento de cabeza y la mirada de la pirueta, 

mientras explica sus especificaciones técnicas. 

E2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (marioneta y enamorado/a). 

E3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ le sujetan la cabeza, le sujetan la cabeza y…le empujan” y “te 

tienes que ir pero qué guapo, qué guapo y vuelvo a mirarlo”. 

 

F1.- En el centro del espacio el profesor modelará la ejecución del paso “skip” 

avanzando en diagonal, mientras explica sus especificaciones técnicas. 

F2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (ave: flamenco). 

F3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “salta el flamenco, cambia de pata”. 
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G.- Se les pedirá que bailen coreografiando ellos libremente con una música 

dada, utilizando los pasos practicados hoy. 

 

Criterios de Evaluación 

A.- El alumno se desplaza en todas las direcciones: hacia delante, atrás, en 

diagonal.... 

B.- El alumno adecua el tamaño de sus pasos a la velocidad de la música. 

C1.- Realiza el plié sin volcar los pies, con la abertura de caderas adecuada a la 

de sus pies . 

C2.- Mantiene la posición de espalda recta durante el plie. 

C3.- Ejecuta el plié de forma fluida, y acoplado a los tiempos musicales. 

D1.- Coloca los brazos redondeados y en el lugar adecuado en el port de brá. 

D2.- Realiza el movimiento de los brazos con fluidez y suavidad. 

E.- Consigue mantener la posición de cabeza fija durante la primera parte de 

una pirueta, acabando con su giro rápido al final. 

F.- Realiza  el skip, con la elevación de rodillas adecuada y estirando las puntas 

de los pies al saltar. 

G.- Utiliza pasos de los practicados en la clase en una variación improvisada. 

 

Sugerencia de música a utilizar 

Para cada uno de los objetivos podrían utilizarse las siguientes músicas: 

A.- Estilo new age: “In existence” del grupo Beautiful World. 

B.- Música rápida: Música celta (“Os amores libres” de Carlos Núñez); música 

lenta: new age (“A day without rain” de Enya)  

C, D, E y F.- Estilo clásico: “Music for Ballet Class” nº1, G. Dickson Place. 

G.- Estilo orquestal: Banda sonora de “El Señor de los anillos”. 
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SESIÓN II 

 

Objetivos Didácticos 

A.- Promover la toma de conciencia del cuerpo. 

B.- Repasar los pasos de la barra vistos en la sesión I. 

C.- Conocer la técnica y practicar el tendú desde primera posición. 

D.- Conocer la técnica y practicar el chasé desde  primera a segunda y cuarta 

posición. 

E.- Investigar diferentes nociones afectivas y su forma de expresión 

 

Contenidos 

▪ Partes del cuerpo susceptibles de movimiento. 

▪ Contenidos de ballet clásico: plié, tendú y chasé. 

▪ Nociones afectivas y su expresión: alegría, tristeza, calma, agitación, 

gozo y cólera.  

 

Actividades 

A.- Moverán libremente las partes del cuerpo que indique el profesor, 

(abarcarán desde los dedos del pié hasta la cabeza), remarcando las 

posibilidades de las articulaciones. 

 

B.- Se repetirá el ejercicio de barra trabajado la sesión anterior, repitiendo las 

autoinstrucciones oportunas. 

 

C1.- En la barra el profesor modelará la ejecución del tendú mientras explica sus 

especificaciones técnicas. 

C2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (lanza). 

C3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ la lanza empuja al suelo”. 
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D1.- En el centro del espacio el profesor modelará la ejecución de un chasé  a la 

segunda y hacia delante. 

D2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (patinar sobre un pie). 

D3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ patino con el pie tostada”. 

 

E1.- El profesor explicará mientras los alumnos experimentan cómo se expresa 

corporalmente: 

� la alegría- tristeza (movimientos de extensión, rápidos y dinámicos vs. 

movimientos lentos y en flexión), 

� la calma- agitación (movimientos lentos, conducidos, asociados al silencio 

vs. rápidos, desordenados y asociados al ruido). 

� el gozo- cólera (movimientos de alegría, pero algo más lentos vs. semejante 

a la agitación pero con más tensión en extensión). 

E2.- Se les pedirá que bailen libremente con una música dada, utilizando las 

emociones que el profesor vaya sugiriendo de las practicadas hoy. 

 

Criterios de Evaluación 

A.- El alumno identifica y logra mover todas las partes corporales que se le 

indican. 

B1.- Realiza el plié sin volcar los pies, con la abertura de caderas adecuada a la 

de sus pies . 

B2.- Mantiene la posición de espalda recta durante el plie. 

B3.- Ejecuta el plié de forma fluida, y acoplado a los tiempos musicales. 

C1.- El alumno realiza el tendú, arrastrando el pie desde la posición de origen 

hasta su estiramiento. 

C2.- Logra mantener la pierna de base alineada, sin sentarse sobre la cadera y 

permitiendo a la otra pierna que se deslice estirada. 

C3.- Alarga la pierna en posición “en hedor” y estirando la punta del pie. 
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C4.- El deslizamiento de la pierna no va acompañado de movimiento de 

caderas. 

D1.- Ejecuta el chasé, con el plié necesario para el arrastre. 

D2.- Mantiene el pie abierto, sin volcar. 

E.- Expresa a través del movimiento rasgos de las diferentes emociones que se 

le plantean. 

 

Sugerencia de música a utilizar 

Para cada uno de los objetivos podrían utilizarse las siguientes músicas: 

A.- Estilo new age: “The memory of tree” de Enya. 

B,C, y D.- Estilo clásico: “Music for Ballet Class” nº2, G. Dickson Place. 

E.- Música clásica orquestada: “My Ballerina Album”: 

▪ Alegría: Miniature overture, del ballet “Cascanueces”. 

▪ Tristeza: Marcha, del ballet “Cascanueces”. 

▪ Calma: Danza del hada dulce, del ballet “Cascanueces”. 

▪ Agitación: Danza rusa, del ballet “Cascanueces”. 

▪ Gozo: Danza china, del ballet “Cascanueces”. 

▪ Cólera: Vals de las esclavas de “Fausto”. 
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SESIÓN III 

Objetivos Didácticos 

A.- Promover la conciencia del sentido cinestésico. 

B.- Explorar los diferentes niveles  (alturas) del espacio. 

C.- Repasar el plié y tendú vistos en las sesiones I y II. 

D.- Conocer la técnica y practicar el degagé desde primera posición. 

E.- Conocer la técnica y practicar el courrú en tercera posición. 

F.- Fomentar el recuerdo de encadenamientos sencillos de pasos. 

 

Contenidos 

▪ Percepciones a través de diferentes sentidos (cinestésico, tacto y oído). 

▪ Niveles del espacio (alturas). 

▪ Contenidos de ballet clásico: plié, tendú, degagé y courrú. 

 
 
Actividades 
 

A.- Con los ojos cerrados se mueven en el sitio, explorando sus sensaciones 

internas, invitándoles a utilizar el tacto para apreciar cómo se mueven los 

músculos y el oído para percibir el tipo de movimiento que la música pide. 

 

B.- Los alumnos interpretan corporalmente esta pauta: “Sois una semilla que 

nace y va poco a poco creciendo, haciéndose cada vez más grande, hasta que la 

planta se marchita y poco a poco vuelve a la tierra. 

 

C.- Se repetirán los ejercicios de barra trabajados las sesiones anteriores, 

repitiendo las autoinstrucciones oportunas. 

 

D1.- En la barra el profesor modelará la ejecución del degagé mientras explica 

sus especificaciones técnicas. 
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D2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (lanza voladora). 

D3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ la lanza empuja al suelo y se eleva”. 

 

E1.- En el centro del espacio el profesor modelará la ejecución del courrú 

E2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (paso de hormiguita). 

E3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ anda la hormiguita” (utilizando un tono de voz que indique 

que se es pequeño). 

 

F1.- En el centro del espacio el profesor modelará la ejecución de un 

encadenamiento que contenga chasé, courrú y port de brá. 

F2.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música las 

autoinstrucciones oportunas (paso de hormiguita, balón de playa y patinar). 

 

Criterios de Evaluación 

A1.- El alumno explora con el tacto la musculatura implicada en el movimiento. 

A2.- Crea movimientos adaptados a la música que escucha. 

B.- Logra transmitir la vivencia de la semilla que crece y se marchita, adaptando 

las posiciones a diferentes alturas del espacio . 

C1.- Realiza el plié sin volcar los pies, con la abertura de caderas adecuada a la 

de sus pies . 

C2.- Mantiene la posición de espalda recta durante el plie. 

C3.- Ejecuta el plié de forma fluida, y acoplado a los tiempos musicales. 

C4.- El alumno realiza el tendú, arrastrando el pie desde la posición de origen 

hasta su estiramiento. 

C5.- Logra mantener la pierna de base alineada, sin sentarse sobre la cadera y 

permitiendo a la otra pierna que se deslice estirada. 
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C6.- Alarga la pierna en posición “en hedor” y estirando la punta del pie. 

C7.- El deslizamiento de la pierna no va acompañado de movimiento de 

caderas. 

D1.- El alumno realiza el degagé, arrastrando el pie desde la posición de origen 

y la eleva empujando el suelo para impulsar el movimiento. 

D2.- Logra mantener la pierna de base alineada, sin sentarse sobre la cadera y 

permitiendo a la otra pierna que se deslice estirada. 

D3.- Alarga la pierna en posición “en hedor” y estirando la punta del pie. 

D4.- La elevación  de la pierna no va acompañada de movimiento de caderas. 

E1.- Realiza el courrú con separaciones mínimas de pies entre paso y paso. 

E2.- Durante el courrú el peso es colocado sobre la media punta logrando ser 

elevada dicha posición. 

F.- Logra recordar y ejecutar sin la profesora como referencia, el pequeño 

encadenamiento de pasos modelado.  

 

Sugerencia de música a utilizar 

Para cada uno de los objetivos podrían utilizarse las siguientes músicas: 

A.- Música clásica orquestada: Prelude, mazurka y vals del ballet “Coppélia”. 

B.- Estilo Chill Out:  Sonidos de la naturaleza (Mar de serenidad) 

C, D, Ey F.- Estilo clásico: “Solo Piano” volumen 3, Lisa Harris. 
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SESIÓN IV 

Objetivos Didácticos 

A.- Explorar el espacio próximo del alumno para el movimiento. 

B.-  Repasar el plié,  tendú y degagé vistos en las sesiones I, II y III. 

C.- Conocer la técnica y practicar el rise desde primera posición. 

D.- Fomentar el recuerdo de ejercicios de port de bra, con las 5 posiciones 

básicas de brazos. 

E.- Practicar la improvisación a partir de ritmos musicales lentos y rápidos. 

 

Contenidos 

▪ El espacio próximo al cuerpo. 

▪ Contenidos de ballet clásico: plié, tendú, degagé, rise y posiciones básicas 

de los brazos. 

▪ La improvisación, adaptada a ritmos rápidos y lentos.  

 
 
Actividades 
 
A.- Los alumnos describen líneas curvas, rectas y en zig-zag con una parte del 

cuerpo y luego con todo él. 

B.- Se repetirán los ejercicios de barra trabajados las sesiones anteriores, 

repitiendo las autoinstrucciones oportunas. 

 

C1.- En la barra el profesor modelará la ejecución del rise mientras explica sus 

especificaciones técnicas. 

C2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (ascensor). 

C3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ arriba el ascensor”. 
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D1.- En el centro del espacio el profesor modelará la ejecución de otro port de 

brá con las posiciones de brazos, sin desplazamiento, mientras explica sus 

especificaciones técnicas. 

D2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (coger un balón de playa). 

D3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ cojo un balón de playa,  rula hasta mi frente, lo suelto 

despacio, miro una mano arriba, luego la otra, abro y cojo el balón.”. 

 

E.- Los alumnos bailarán libremente con la premisa de adaptar sus 

movimientos a la música, que será lenta primero y rápida después. 

 

Criterios de Evaluación 

A.- El alumno es capaz de mover todos los segmentos de su cuerpo, con 

movimientos variados (los que se le indican). 

B1.- Realiza el plié sin volcar los pies, con la abertura de caderas adecuada a la 

de sus pies . 

B2.- Mantiene la posición de espalda recta durante el plie. 

B3.- Ejecuta el plié de forma fluida, y acoplado a los tiempos musicales. 

B4.- El alumno realiza el tendú, arrastrando el pie desde la posición de origen 

hasta su estiramiento. 

B5.- Logra mantener la pierna de base alineada, sin sentarse sobre la cadera y 

permitiendo a la otra pierna que se deslice estirada. 

B6.- Alarga la pierna en posición “en hedor” y estirando la punta del pie. 

B7.- El deslizamiento de la pierna no va acompañado de movimiento de 

caderas. 

B8.- El alumno realiza el degagé, arrastrando el pie desde la posición de origen 

y la eleva empujando el suelo para impulsar el movimiento. 

B9.- Logra mantener la pierna de base alineada, sin sentarse sobre la cadera y 

permitiendo a la otra pierna que se deslice estirada. 

B10.- Alarga la pierna en posición “en hedor” y estirando la punta del pie. 
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B11.- La elevación  de la pierna no va acompañada de movimiento de caderas. 

C1.- Realiza el rise manteniendo la posición “en hedor” de las dos piernas y las 

rodillas estiradas. 

C2.- Eleva las medias puntas hasta dejar el peso totalmente sobre ellas. 

D1.-Logra recordar y ejecutar sin la profesora como referencia, el pequeño 

encadenamiento de brazos modelado. 

D2.-Coloca los brazos redondeados y en el lugar adecuado en el port de brá. 

D3.- Realiza el movimiento de los brazos con fluidez y suavidad. 

E.- El alumno crea sus propios movimientos y bailes, con una cualidad que se 

acopla al ritmo de la música.  

 

Sugerencia de música a utilizar 

Para cada uno de los objetivos podrían utilizarse las siguientes músicas: 

A.- Estilo celta: “Os amores libres” de Carlos Nùñez 

B, C, y D.- Estilo clásico: “Solo Piano” volumen 3, Lisa Harris. 

E.- Musical “Cats”, canciones: Memory y Jellicle Ball  
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SESIÓN V 

 

Objetivos   Didácticos 

A.- Interiorizar corporalmente diferentes ritmos y acentos para acoplarlos a su 

movimiento 

B.- Trabajar la lateralidad a través del movimiento corporal. 

C.- Repasar el movimiento de cabeza del giro así como la mirada que lo 

complementa. 

D.- Conocer la técnica y practicar el piqué hacia delante. 

E.- Fomentar el recuerdo de encadenamientos sencillos de pasos. 

 

Contenidos 

▪ Ritmos lentos, rápidos acelerados y desacelerados. 

▪ El acento en las combinaciones rítmicas. 

▪ Movimientos con extremidades lateralizados a un lado y combinados. 

▪ Contenidos de ballet clásico: la cabeza en el giro y piqué-pasé. 

 

Actividades 

A1.- El alumno se desplaza acoplándose al toque de palma del profesor, 

haciendo coincidir su apoyo en el suelo, con el toque. El profesor hará ritmos 

lentos, rápidos, acelerados y desacelerados. 

A2.- El mismo ejercicio anterior se realizará añadiendo acentos (palmadas más 

fuertes), ante los cuales el niño debe mover un segmento corporal o golpear más 

fuerte el suelo. 

 

B.- Los alumnos deben levantar lateralmente y simultáneamente brazo y pierna 

izquierdos, a indicación del profesor. Se repetirá con derecha y con 

combinaciones de brazo izquierdo, pierna derecha y viceversa. 
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C1.- En el centro del espacio el profesor modelará de nuevo la ejecución de un 

giro con pequeños pasos, llevando el movimiento de cabeza y la mirada de la 

pirueta. 

C2.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ le sujetan la cabeza, le sujetan la cabeza y…le empujan” y/o 

“te tienes que ir pero qué guapo, qué guapo y vuelvo a mirarlo”. 

  

D1.- En el centro el profesor modelará la ejecución del piqué-pasé mientras 

explica sus especificaciones técnicas. 

D2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (clavar una bandera). Se mostrará con un palo el movimiento que 

la pierna debe hacer (analogía visual). 

D3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ clavo la bandera”. 

E.- Se repasará el encadenamiento de pasos vistos en la sesión III, repitiendo las 

autoinstrucciones oportunas. 

 

Criterios de Evaluación 

A1.- El alumno adapta sus movimientos a todos los ritmos sugeridos. 

A2.- Enfatiza el movimiento en los acentos marcados. 

B.- Logra acertar en la elección de la mano, pierna y combinación de éstas 

indicadas,  al menos en el 75% de los casos. 

C.- Consigue mantener la posición de cabeza fija durante la primera parte de 

una pirueta, acabando con su giro rápido al final. 

D1.- El alumno realiza el piqué, pasando el peso totalmente  de una pierna a la 

media punta de la otra, colocando la otra pierna en pasé. 

D2.- Cuando sube a la media punta no dobla la rodilla antes de traspasar el 

peso del cuerpo. 

D3.- Estira la punta del pie que realiza el piqué, antes de posarlo en el suelo. 

E.- Logra recordar y ejecutar sin la profesora como referencia, el pequeño 

encadenamiento de pasos modelado.  
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SESIÓN VI 

Objetivos   Didácticos 

A.- Explorar el espacio próximo ocupado por el volumen del cuerpo y por su 

acción. 

B.- Repasar en la barra el tendú y los rises. 

C.- Repasar el movimiento de cabeza del giro y el courrú en el centro del 

espacio. 

D.- Repasar el chasé hacia delante y hacia los lados. 

E.- Investigar las diferentes expresiones corporales que inspiran diferentes 

músicas. 

 

Contenidos 

▪ Nociones de forma, masa y volumen . 

▪ Contenidos de ballet clásico: tendú, rises, la cabeza en el giro, courrú y 

chasé. 

▪ Emociones evocadas por diferentes músicas. 

 

Actividades 

A.- Los alumnos colocados libremente en el espacio por parejas, juegan a 

esculpir el cuerpo del otro, dándole formas teniendo en cuenta los límites 

anatómicos del compañero. 

 

B1.- En la barra el profesor modelará la ejecución del tendú mientras recuerda 

sus especificaciones técnicas. 

B2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (lanza). 

B3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ la lanza empuja al suelo”. 
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B4.- En la barra el profesor modelará la ejecución del rise mientras explica sus 

especificaciones técnicas. 

B5.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (ascensor). 

B6.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ arriba el ascensor”. 

 

C1.- En el centro del espacio el profesor modelará de nuevo la ejecución de un 

giro esta vez realizándolo con pasitos de courrú ( verbalizando “hormiguita” 

para recordar este paso), llevando el movimiento de cabeza y la mirada de la 

pirueta. 

C2.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ le sujetan la cabeza,.. y le empujan” y/o “te tienes que ir pero 

qué guapo, qué guapo y vuelvo a mirarlo”. 

 

D1.- En el centro del espacio el profesor modelará la ejecución de un chasé  a la 

segunda y hacia delante. 

D2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (patinar sobre un pie). 

D3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ patino con el pie tostada”. 

 

E1.- Se le pedirá a los alumnos que expresen verbalmente qué emociones les 

evocan diferentes músicas. 

E2.- Después se les pedirá que intenten expresar con expresiones faciales y 

movimiento corporal esas emociones. 

E3.- Por último se les animará a improvisar con esas músicas, pero con la 

expresión facial opuesta a lo que la música les pide (y se les hará conscientes de 

lo difícil que resulta). 
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Criterios de Evaluación 

A.- El alumno que manipula al otro investiga posiciones variadas y con todos 

los elementos del cuerpo. 

B1.- El alumno realiza el tendú, arrastrando el pie desde la posición de origen 

hasta su estiramiento. 

B2.- Logra mantener la pierna de base alineada, sin sentarse sobre la cadera y 

permitiendo a la otra pierna que se deslice estirada. 

B3.- Alarga la pierna en posición “en hedor” y estirando la punta del pie. 

B4.- El deslizamiento de la pierna no va acompañado de movimiento de 

caderas. 

B5.- Realiza el rise manteniendo la posición “en hedor” de las dos piernas y las 

rodillas estiradas. 

B6.- Eleva las medias puntas hasta dejar el peso totalmente sobre ellas. 

C1.- Consigue mantener la posición de cabeza fija durante la primera parte de 

una pirueta, acabando con su giro rápido al final. 

C2.- Realiza el courrú con separaciones mínimas de pies entre paso y paso. 

C3.- Durante el courrú el peso es colocado sobre la media punta logrando ser 

elevada dicha posición. 

D1.- Ejecuta el chasé, con el plié necesario para el arrastre. 

D2.- Mantiene el pie abierto, sin volcar. 

E.- Logra expresar corporalmente las emociones evocadas por la música.  

 

Sugerencia de música a utilizar 

Para el objetivo E, podría utilizarse  el musical de “La bella y la Bestia”: 

Sorpresa: Reprise de Bella 

Alegría: Ser nuestro invitado 

Tristeza: Si no puedo amarla 

Calma: Bella y Bestia 

Agitación: Ser humano otra vez 
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SESIÓN VII 

Objetivos Didácticos 

A.- Fomentar la creatividad y el trabajo corporal en grupo, explorar 

posibilidades de movimiento corporal y diferentes niveles del espacio. 

B.- Tomar conciencia de la mirada cuando bailamos. 

C.- Conocer la técnica y practicar el rond de jambe en la barra. 

D.- Conocer la técnica y practicar los port de bras en arabesque. 

E.- Fomentar el recuerdo de encadenamientos sencillos de pasos. 

Contenidos 

▪ Nociones de forma, masa y volumen. 

▪ La colaboración y el trabajo grupal en el espacio. 

▪ La mirada en la danza. 

▪ Contenidos de ballet clásico: rond de jambe y port de bras en arabesque. 

 
 

Actividades 

A1.- Un grupo de niños debe crear una escultura combinando sus cuerpos de 

forma creativa. Se irán acoplando de uno en uno para que así cada niño haga su 

sugerencia tras observar la formación creada hasta su turno. 

A2.- Se irán retirando de uno en uno según los nombre el profesor intentando 

que la escultura no se desequilibre. 

 

B.- Desplazamientos libres entre lo compañeros mirando hacia delante (mirada 

lejana o cercana), arriba, abajo, detrás, a los lados y con la mirada en un punto 

fijo, intentando no mover la cabeza si no es necesario.  

 

C1.- En la barra el profesor modelará la ejecución del rond de jambe mientras 

explica sus especificaciones técnicas. 

C2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (compás). 
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C3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ el compás dibuja un semicírculo”. 

  

D1.- En el centro el profesor modelará la ejecución de port de bras en arabesque 

mientras explica sus especificaciones técnicas. 

D2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (ángulo).  

D3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ ángulo desde la nariz”. 

 

E.- Se repasará el encadenamiento de pasos visto en la sesión III, repitiendo las 

autoinstrucciones oportunas. 

 

Criterios de Evaluación 

A1.- El alumno adapta sus movimientos a las sugerencias del resto del grupo. 

A2.- Busca sus propias ideas, no cayendo en la repetición de lo que otros han 

propuesto. 

A3.- Explora posibilidades variadas, tanto corporales como espaciales. 

B.- El alumno mira  y mantiene la mirada en el lugar sugerido durante todo el 

desplazamiento, sin mover la cabeza (a no ser que sea necesario). 

C1.- Realiza el rond de jambe sin mover la cadera. 

C2.- Arrastra el pie en “en hedor”, tanto en la salida desde primera posición 

como en  la llegada a ésta. 

C3.- Realiza el giro de pierna con rodilla y pie estirados. 

D1.- El alumno coloca los brazos en arabesque en la posición espacial correcta 

(en ángulo de 45º, a la altura de la nariz). 

D2.- Realiza el movimiento hasta esta posición con fluidez y suavidad. 

D3.- Estira la punta del pie que realiza el piqué, antes de posarlo en el suelo. 

E.- Logra recordar y ejecutar sin la profesora como referencia, el pequeño 

encadenamiento de pasos modelado.  
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SESIÓN VIII 

 

Objetivos   Didácticos 

A.- Trabajar la lateralidad a través del movimiento corporal, así como la 

memoria auditiva. 

B.- Repasar en la barra el rond de jambe. 

C.- Practicar un port de bras en el que se combinen las posiciones básicas de 

brazos, con el arabesque. 

D.- Fomentar la creatividad respecto a movimientos que realicen para saludar a 

compañeros, profesores, público, .... 

Contenidos 

▪ Nociones de derecha e izquierda en el propio cuerpo. 

▪ Contenidos de ballet clásico: rond de jambe y port de bras con 1ª,2º, 3º, 4º 

y 5º posición y arabesque. 

▪ El saludo a través de la danza. 

Actividades 

A1.- Los alumnos colocados libremente en el espacio indicarán, con un 

movimiento o señalándolas, todas las partes de su cuerpo que estén a la 

derecha;  y luego las de la izquierda. 

A2.- Después se les darán instrucciones verbales en las que se combinen 

diferentes movimientos: poner la mano derecha sobre el hombro derecho; poner 

la mano izquierda sobre la rodilla derecha, ... 

B1.- En la barra el profesor modelará la ejecución del rond de jambe mientras 

recuerda sus especificaciones técnicas. 

B2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (compás). 

B3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ el compás dibuja un semicírculo”. 
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C1.- En el centro el profesor modelará la ejecución de un port de bras 

combinando las cinco posiciones básicas y el arabesque, mientras explica sus 

especificaciones técnicas. 

C2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa de los 

movimientos (ángulo y coger un balón de playa).  

C3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música las 

autoinstrucciones “ ángulo desde la nariz” y “ cojo un balón de playa, crece el 

balón, encoge un lado, rula hasta mi frente, lo sujeto bien en mi frente”. 

 

D.- Se le pedirá a los alumnos que inventen una forma “bailada” de saludar 

(dándoles un tiempo de trabajo individual), para después mostrar ese saludo 

uno a uno y con ello despedir la clase. 

 

Criterios de Evaluación 

A1.- El alumno señala correctamente todas las partes de su cuerpo de cada uno 

de sus lados. 

A2.- Sigue las instrucciones de combinación de elementos de derecha e 

izquierda con un acierto del 75%. 

B1.- Realiza el rond de jambe sin mover la cadera. 

B2.- Arrastra el pie en “en hedor”, tanto en la salida desde primera posición 

como en  la llegada a ésta. 

B3.- Realiza el giro de pierna con rodilla y pie estirados. 

C1.- El alumno coloca los brazos en arabesque en la posición espacial correcta 

(en ángulo de 45º, a la altura de la nariz). 

C2.- Coloca los brazos en las cinco posiciones, redondeados y en el lugar 

adecuado.  

C3.- Realiza el movimiento hasta estas posiciones con fluidez y suavidad. 

D1.- El alumno utiliza brazos y piernas para crear movimientos que indican un 

saludo. 

D2.- Crea movimientos originales y armonizados a la situación de “saludo”. 
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SESIÓN IX 

Objetivos Didácticos 

A.- Interiorizar corporalmente ritmos musicales variados.  

B.- Tomar conciencia de las posibilidades de amplitud del movimiento. 

C.- Conocer la técnica y practicar el relevé en la barra. 

D.- Conocer la técnica y practicar el pa de bourré en el centro. 

E.- Fomentar el recuerdo de encadenamientos sencillos, utilizando los pasos 

aprendidos en otras sesiones. 

 

Contenidos 

▪ Ritmos musicales variados. 

▪ La amplitud del movimiento. 

▪ Contenidos de ballet clásico:  relevé y pa de bourré 

 

Actividades 

A1.- Los alumnos deben extraer el ritmo de melodías de diferentes géneros 

musicales, transformándolo en palmas primero y después en movimientos 

sencillos repetidos en cada tiempo musical. 

 

B1.- Dibujarán cuadros imaginarios con las manos y cada vez serán mayores, 

teniendo que acompañar el movimiento de las manos con el cuerpo. 

B2.- Reproducirán libremente los pasos de ballet que recuerden de sesiones 

anteriores pero haciéndolos de “pulga”, (muy pequeñitos). 

 

C1.- En la barra el profesor modelará la ejecución del relevé en primera y 

segunda posición, mientras explica sus especificaciones técnicas. 

C2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa de la 

posición (palos de golf). 
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C3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ plié y palos de golf”. 

  

D1.- En el centro el profesor modelará la ejecución de pa de bourré mientras 

explica sus especificaciones técnicas. 

D2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (ventanitas y palos  de golf).  

D3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ventanita, palos  de golf, ventanita”. 

 

E1.- En el centro del espacio el profesor modelará la ejecución de un 

encadenamiento que contenga piqué, giro con courrú y port de brá en 

arabesque. 

E2.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música las 

autoinstrucciones oportunas (clavo la lanza, hormiguita y triángulo a la nariz). 

Criterios de Evaluación 

A.- El alumno hace coincidir sus palmas y movimientos sencillos al ritmo 

musical de la melodía dada. 

B.- Manifiesta en sus movimientos las diferencias de amplitud que se le piden. 

C1.- En el relevé sube a la media punta con el impulso provocado por un plié 

previo. 

C2.- Mantiene la posición “en hedor” de las dos piernas y las rodillas estiradas 

al final del relevé. 

D1.- Ejecuta correctamente la secuencia de un pa de bourré. 

D2.- Estira la punta del pie cuando lo coloca en el coupé. 

D3.- Estira las rodillas en la pasada de un pie a otro. 

E.- Logra recordar y ejecutar sin la profesora como referencia, el 

encadenamiento de pasos modelado.  
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Sugerencia de música a utilizar 

Para cada uno de los objetivos podrían utilizarse las siguientes músicas: 

A.- Para los diferentes géneros de los que extraer ritmos: 

Música celta: “Tolemia” de Cristina Pato 

Música clásica: Haendel; suite nº1 en Fa Mayor (Allegro y Hornpipe) 

Estilo Pop: BSO de Tarzan 

Cantos gregorianos: “Terra tremuit”(ofertorio, modo IV, con V). 

B.- Estilo Chill Out: “The songs of distant hearth” de Mike Oldfield 

C, D y E.- Estilo clásico: “My Favorite” Ballet Class I y II. 
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SESIÓN X 

Objetivos Didácticos 

A.- Explorar los ritmos del organismo.  

B.- Repasar el relevé y por contraposición el rise en la barra. 

C.- Conocer la técnica y practicar el temps lié en el centro. 

D.- Crear en pequeños grupos saludos que incluyan chasé y brazos en 

arabesque. 

Contenidos 

▪ Ritmos biológicos. 

▪ Contenidos de ballet clásico:  relevé y rise; temps lié 

▪ El saludo de ballet clásico. 

 

Actividades 

A1.- Tras realizar una carrera o saltos se les hará a los niños que coloquen su 

mano en el pecho para sentir el latir de su corazón. 

A2.- Después se les pedirá que den palmas contra su pecho con la otra mano, al 

ritmo del corazón. 

A3.- Se les pedirá que permanezcan muy quietos y escuchen el ritmo de su 

respiración. Después deberán intentar oscilar el compás de ésta, a más deprisa o 

al contrario. 

A4.- Realizarán desplazamientos al compás de su respiración de forma que 

cada paso coincida con una espiración y una inspiración... 

 

B1.- En la barra el profesor modelará la ejecución del relevé en primera 

posición, mientras explica sus especificaciones técnicas y a continuación hará lo 

mismo con el rise, estableciendo las comparaciones entre ambos pasos. 

B2.- Se identificarán ambos pasos con la imagen que sea explicativa de la 

posición (palos de golf y ascensor ). 
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B3.- Los alumnos repetirán ambos pasos cantando al ritmo de la música las 

autoinstrucciones “ plié y palos de golf” y “arriba el ascensor”. 

  

C1.- En el centro el profesor modelará la ejecución del temps lié hacia delante y 

al lado( a la segunda) mientras explica sus especificaciones técnicas. 

C2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (dos lanzas).  

C3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “clavo una lanza, la otra la busca”. 

D1.- En pequeños grupos inventan un pequeño encadenamiento para saludar, 

que contenga algún chasé y brazos en arabesque . 

D2.- Tras dejar un tiempo para prepararlo lo mostrará cada grupo al resto de la 

clase, como despedida de la sesión. 

 

Criterios de Evaluación 

A.- El alumno hace coincidir sus palmas y los pasos con el latido de su corazón 

y con cada inspiración y espiración, respectivamente. 

B1.- En el relevé sube a la media punta con el impulso provocado por un plié 

previo y en el rise parte del pie plano, elevando la posición a la media punta. 

B2.- Mantiene la posición “en hedor” de las dos piernas y las rodillas estiradas 

al final del relevé y del rise. 

C1.- En el temps lié realiza un piqué desde developé avanzando un espacio 

adecuado hacia delante o hacia el lado. 

C2.- Une las dos piernas completamente estiradas y con los pies muy juntos (5ª 

rise). 

C3.- Baja del rise sin plie y sin perder el equilibrio, permaneciendo en el mismo 

espacio del suelo en el que se unieron los pies. 

D1.- Son capaces de consensuar el saludo en grupo. 

D2.- Realizan una combinación de pasos que evoca un saludo (incluyendo los 

pasos prestablecidos). 
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SESIÓN XI 

Objetivos Didácticos 

A.- Explorar el espacio y familiarizarse con sus dimensiones.  

B.- Promover la toma de conciencia del cuerpo. 

C.- Practicar y perfeccionar los pasos aprendidos en la barra. 

D.- Conocer la técnica y practicar el spring point en el centro. 

E.- Fomentar el recuerdo de encadenamientos sencillos, utilizando los pasos 

aprendidos en otras sesiones. 

 

Contenidos 

▪ Direcciones del espacio. 

▪ Trayectos: zig-zag y giros sobre sí mismo y sobre el espacio. 

▪ Formas de los movimentos: curvos vs. rectos, simétricos vs. asimétricos. 

▪ Contenidos de ballet clásico: plie en todas las posiciones y relevé en la 

barra; spring point. 

Actividades 

A.- Los alumnos se moverán libremente siguiendo las instrucciones del profesor 

en cuanto a las direcciones a seguir; se les pedirá que realicen trayectos en zig-

zag y trayectos girando sobre si mismos y alrededor del espacio. 

 

B1.- Los alumnos realizarán, a indicación del profesor, movimientos de diversas 

formas,: curvas, rectas, simétricas y asimétricas. Podrán utilizar varios 

segmentos o sólo uno. 

B2.- Por parejas explorarán también las posibilidades de formas uniendo los 

segmentos de las dos personas. 

 

C1.- En la barra el profesor modelará la ejecución de los ejercicios completos ya 

vistos de plie y relevé en primera y segunda posición, mientras recuerda sus 

especificaciones técnicas. 
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C2.- Se recordarán las imágenes asociadas a los movimientos (rana y palos de 

golf). 

C3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ rana y palos de golf”. 

  

D1.- En el centro el profesor modelará la ejecución de spring point mientras 

explica sus especificaciones técnicas. 

D2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (puente roto).  

D3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “puente roto, cambia, puente roto”. 

 

E.- Se repasará el encadenamiento de pasos vistos en la sesión IX, repitiendo las 

autoinstrucciones oportunas. 

 

Criterios de Evaluación 

A1.- El alumno sigue correctamente las direcciones que se le indica seguir. 

A2.- Marca de forma visible los diferentes trayectos. 

B1.- Realiza con todos los segmentos corporales las formas que se le piden. 

B2.- Investiga con el compañero formas conjuntas. 

C1.- Realiza el plié sin volcar los pies, con la abertura de caderas adecuada a la 

de sus pies . 

C2.- Mantiene la posición de espalda recta durante el plie. 

C3.- Ejecuta el plié de forma fluida, y acoplado a los tiempos musicales. 

C4.- En el relevé sube a la media punta con el impulso provocado por un plié 

previo. 

C5.- Mantiene la posición “en hedor” de las dos piernas y las rodillas estiradas 

al final del relevé. 

D1.- En el spring point realiza el salto sobre un pie, sin apoyarse sobre el que 

está en tendú, realizando el ejercicio alternando pies. 
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D2.- Estira pie y rodilla de la pierna en tendú. 

E.- Logra recordar y ejecutar sin la profesora como referencia, el 

encadenamiento de pasos modelado.  

 

 

Sugerencia de música a utilizar 

Para cada uno de los objetivos podrían utilizarse las siguientes músicas: 

A.- Música clásica: Overture y Barcarolle de “Gaité parisienne”, Jacques 

Offenbach. 

B.- Música clásica: Variación del hada de la Primavera de “Cenicienta”, Sergei 

Prokofiev; Overtura en miniatura del “Cascanueces”, Tchaikovsky. 

C, D y E.-  Estilo clásico: “My Favorite” Ballet Class I y II. 
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SESIÓN XII 

Objetivos Didácticos 

A.- Favorecer la conciencia y el control de la respiración. 

B.- Repasar en la barra todos los ejercicios de la barra aprendidos (plie, tendú, 

degagé y rond de jambe). 

C.- Repasar en el centro el piqué-pasé, en contraposición con el temps lié. 

D.- Fomentar la creación en pequeños grupos de variaciones (8 tiempos) que 

contengan los pasos trabajados anteriormente. 

 

Contenidos 

▪ La respiración: tiempos, inspiración-espiración bucal y nasal, 

movimientos del tórax y abdomen. 

▪ Contenidos de ballet clásico: plie, tendú, degagé y rond de jambe en la 

barra; piqué vs. temps lié en el centro. 

Actividades 

A.- Se establecerá un diálogo con los alumnos  sobre la respiración, donde 

vayan probando y experimentando lo que se les explica: toma de conciencia de 

los dos tiempos de la respiración, aprendizaje de la inspiración nasal, 

alternancia de la inspiración nasal-expiración bucal, o ambas nasales, 

concienciación de los movimientos del tórax y abdomen. 

 

B1.- Se les preguntará por los ejercicios de la barra que hayan aprendido y sobre 

lo que recuerdan de su técnica. 

B2.- Se realizarán breves encadenamientos de cada uno de los pasos (plie, 

tendú, degagé y rond de jambe), con las autoinstrucciones correspondientes. 
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C1.- En el centro el profesor modelará la ejecución de piqué-pasé, seguido del 

temps lié hacia delante, haciendo ver las diferencias entre cada paso y 

explicando sus especificaciones técnicas. 

C2.- Se identificarán los ejercicios con imágenes que sean explicativas del 

movimiento (bandera y dos lanzas).  

C3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “clavar una bandera o clavo una lanza la otra la busca”. 

 

D.- Se pedirá a los alumnos que en pequeños grupos creen un encadenamiento 

de 8 tiempos, utilizando varios de los pasos trabajados hasta el momento, 

acompañados por una música dada. 

 

Criterios de Evaluación 

A1.- El alumno responde correctamente a la instrucción de inspirar o espirar. 

A2.- Diferencia y pone en práctica la respiración nasal y bucal. 

A3.- Es capaz de respirar de forma diafragmática, en contraposición a una 

respiración torácica. 

B.- Recuerda cada uno de los pasos aprendidos en la barra, así como sus 

especificaciones técnicas. 

C1.- En el temps lié realiza un piqué desde developé avanzando un espacio 

adecuado hacia delante o hacia el lado. 

C2.- Une las dos piernas completamente estiradas y con los pies muy juntos (5ª 

rise). 

C3.- Baja del rise sin plie y sin perder el equilibrio, permaneciendo en el mismo 

espacio del suelo en el que se unieron los pies. 

C4.- El alumno realiza el piqué, pasando el peso totalmente  de una pierna a la 

media punta de la otra, colocando la otra pierna en pasé. 

C5.- Cuando sube a la media punta no dobla la rodilla antes de traspasar el 

peso del cuerpo. 

C6.- Estira la punta del pie que realiza el piqué, antes de posarlo en el suelo. 
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D1.- Los alumnos crean encadenamientos variados (no copian de los 

compañeros) con los pasos trabajados hasta el momento. 

D2.- Utilizan varios pasos y port  de bra de los vistos en sesiones anteriores. 

D3.- Son capaces de aceptar aportaciones de todos los miembros del grupo, 

consensuando el producto final. 

 

Sugerencia de música a utilizar 

Para cada uno de los objetivos podrían utilizarse las siguientes músicas: 

A.-  Estilo Chill Out: “Tres Lunas” de Mike Oldfield. 

B, C y D.- Estilo clásico: “Music for free ballet class” nº 10 G. Dickson-

Place. 
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SESIÓN XIII  

Objetivos Didácticos 

A.- Trabajar la lateralidad a través del movimiento corporal, así como la 

memoria visual y auditiva. 

B.- Practicar y perfeccionar los pasos aprendidos en la barra. 

C.- Conocer la técnica y practicar el galop en el centro. 

D.- Fomentar el recuerdo de encadenamientos sencillos de pasos, utilizando   

los aprendidos en otras sesiones. 

E.- Tomar conciencia de la energía que podemos transmitir con la cara.  

 

Contenidos 

▪ Movimientos de extremidades, derechas e izquierdas, combinados. 

▪ Contenidos de ballet clásico:   tendú y galop 

▪ La energía de los gestos faciales. 

Actividades 

A1.- Dispuestos en un gran círculo, el profesor modelará una corta sucesión de 

movimientos sencillos de brazos y piernas, indicando si se utiliza el derecho o el 

izquierdo. Los alumnos lo imitarán cuando la secuencia haya terminado. (El 

profesor variará su posición en el círculo varias veces, para que todos 

experimenten diferentes perspectivas visuales). 

A2.- El profesor indicará verbalmente una corta secuencia de movimientos 

sencillos de brazos y piernas, concretando si se utiliza el derecho o el izquierdo. 

Los alumnos tendrán que realizarla al terminar la instrucción. Según vayan 

practicando se irán complicando las combinaciones sugeridas.   

 

B1.- En la barra el profesor modelará la ejecución del ejercicio ya visto de tendú 

desde primera posición hacia delante, segunda y atrás, mientras recuerda sus 

especificaciones técnicas. 
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B2.- Se recordará la imagen asociada al movimiento (lanza). 

B3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ lanza empuja al suelo”. 

  

C1.- En el centro el profesor modelará la ejecución de galop mientras explica sus 

especificaciones técnicas (enlazándolo con el trabajo de tendú hecho en la 

barra). 

C2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (tijera).  

C3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “cierra tijera, abre”. 

 

D.- Se repasará el encadenamiento de pasos vistos en la sesión IX, repitiendo las 

autoinstrucciones oportunas. 

 

E1.- Se pedirá a los alumnos que coloquen el brazo en segunda posición, con 

energía, intentando que cuando el profesor le presione sobre él no cambie de 

postura. 

E2.- Se les pedirá que, de la misma forma, hagan con la cara gestos con energía 

(abrirán la boca, alzarán las cejas, sonreirán…). Se les pedirá que busquen más 

gestos con energía. 

 

Criterios de Evaluación 

A1.- El alumno acierta en la elección de brazo y pierna derecha o izquierda, 

según el modelo visual. 

A2.- El alumno acierta en la elección de brazo y pierna derecha o izquierda, 

según la instrucción verbal dada. 

A3.- Capta y repite la sucesión de movimientos modelada. 

A4.- Capta y realiza la sucesión de movimientos indicados verbalmente. 
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B1.- El alumno realiza el tendú, arrastrando el pie desde la posición de origen 

hasta su estiramiento. 

B2.- Logra mantener la pierna de base alineada, sin sentarse sobre la cadera y 

permitiendo a la otra pierna que se deslice estirada. 

B3.- Alarga la pierna en posición “en hedor” y estirando la punta del pie. 

B4.- El deslizamiento de la pierna no va acompañado de movimiento de 

caderas. 

C1.-  Capta el galop, haciendo al menos traspiés continuados. 

C2.- Estira pies y rodillas cuando une las dos piernas en el aire. 

C3.- Realiza un mínimo plie entre paso y paso. 

D.-Logra recordar y ejecutar sin la profesora como referencia, el 

encadenamiento de pasos modelado. 

E1.- Realiza los gestos faciales que se le piden, con energía. 

E2.- Es capaz de improvisar gestos que no le sean sugeridos. 
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SESIÓN XIV 

 

Objetivos Didácticos 

A.- Trabajar el tiempo y el ritmo explorando un mismo movimiento con 

diferentes velocidades. 

B.- Practicar los ejercicios de la barra, combinando pasos en el mismo 

encadenamiento (plié y tendú) 

C.- Repasar en el centro el skip en contraposición con el galop. 

D.- Explorar las emociones a través de su expresión sonora (ritmo asociado).  

 

Contenidos 

▪ Movimientos lentos, moderados y rápidos. 

▪ Contenidos de ballet clásico:   plié y tendú en la barra; skip vs. galop 

▪ Nociones afectivas y su expresión sonora: alegría, tristeza, calma y 

agitación. 

 

Actividades 

A1.- Realizamos movimientos de calentamiento en el centro del espacio, 

soltando espalda, alargando brazos, moviendo cuello... 

A2.- A continuación se les muestran los mismos movimientos a cámara lenta 

para que los imiten (con música de fondo lenta) 

A3.- Por último se les pide que los realicen de forma rápida (aunque sin 

brusquedad, para no lesionarse (con música de fondo rápida).  

 

B1.- En la barra el profesor modelará la ejecución de un ejercicio que combine 

tendú con plie, realizando éste a la llegada de la pierna a la posición base 

(primera). 
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B2.- Se recordarán las imágenes asociadas a estos movimientos (lanza y rana 

impulsándose). 

B3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ lanza empuja al suelo, cierro en rana, que empuja a la 

lanza...”. 

  

C1.- En el centro el profesor modelará la ejecución de galop mientras explica sus 

especificaciones técnicas, seguido de un skip, para mostrar y verbalizar las 

diferencias entre estos dos saltos. 

C2.- Se identificarán los ejercicios con sus imágenes explicativas del movimiento 

(tijera y flamenco).  

C3.- Los alumnos repetirán cada salto cantando al ritmo de la música las 

autoinstrucciones “cierra tijera, abre” y “salta el flamenco, cambia de pata”. 

 

D1.- El profesor explicará, mientras los alumnos escuchan la música, las 

diferencias en cuanto a expresión sonora de las emociones: 

� Alegría: ritmo vivo, sonidos claros y agudos 

� Tristeza : ritmo lento, sonidos graves y ahogados 

� Calma: ritmo lento, tonalidad constante 

� Agitación: ritmo rápido, cambios de ritmo, grandes diferencias de 

tonalidad. 

D2.- Se les pedirá que bailen libremente con las músicas escuchadas y 

analizadas, incidiendo en que sus movimientos expresen las emociones 

vistas. 

 

Criterios de Evaluación 

A.- El alumno manifiesta de forma visible las diferencias de movimientos según 

la velocidad predeterminada (lentos, moderados y rápidos) 

B1.- El alumno realiza el tendú, arrastrando el pie desde la posición de origen 

hasta su estiramiento. 
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B2.- Logra mantener la pierna de base alineada, sin sentarse sobre la cadera y 

permitiendo a la otra pierna que se deslice estirada. 

B3.- Alarga la pierna en posición “en hedor” y estirando la punta del pie. 

B4.- El deslizamiento de la pierna no va acompañado de movimiento de 

caderas. 

B5.- Realiza el plié sin volcar los pies, con la abertura de caderas adecuada a la 

de sus pies . 

B6.- Mantiene la posición de espalda recta durante el plie. 

B7.- Ejecuta el plié con la energía que prepara a la salida del tendú. 

C1.- Conoce y diferencia el galop y el skip.  

C2.-Durante el galop estira pies y rodillas cuando une las dos piernas en el aire. 

C3.- Realiza un mínimo plie entre paso y paso. 

C4.- Realiza  el skip, con la elevación de rodillas adecuada y estirando las 

puntas de los pies al saltar. 

D.- Expresa a través del movimiento rasgos de las emociones que los diferentes 

ritmos musicales inspiran. 

 

Sugerencia de música a utilizar 

Para cada uno de los objetivos podrían utilizarse las siguientes músicas: 

A.- Estilo new age: “The millennium bell” de Mike Olfield (este disco contiene 

temas de velocidades lentas y rápidas) . 

B y C.- Estilo clásico: “Music for Ballet Class” nº2, G. Dickson Place. 

D.- Música clásica orquestada: “My Ballerina Album”: 

▪ Alegría: Miniature overture, del ballet “Cascanueces”. 

▪ Tristeza: Marcha, del ballet “Cascanueces”. 

▪ Calma: Danza del hada dulce, del ballet “Cascanueces”. 

▪ Agitación: Danza rusa, del ballet “Cascanueces”. 
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SESIÓN XV 

 

Objetivos Didácticos 

A.- Promover la toma de conciencia del cuerpo a través de sus diferentes puntos 

de apoyo. 

B.- Tomar conciencia de una respiración adecuada a los movimientos. 

C.- Practicar pasos aprendidos en la barra combinándolos en la secuencia de 

preparación de pirueta. 

D.- Conocer la técnica y practicar soutés en primera y segunda posición en el 

centro. 

E.- Fomentar el recuerdo de encadenamientos sencillos de pasos. 

 

Contenidos 

▪ Partes del cuerpo que sirven como punto de apoyo. 

▪ El ritmo de la respiración. 

▪ Contenidos de ballet clásico:   preparación de pirueta y soutés en primera 

y segunda posición de pies. 

 

Actividades 

A.- Los alumnos se moverán libremente y a la indicación del profesor 

detendrán su movimiento quedando en diferentes puntos de apoyo del cuerpo 

(piernas, pies, pierna y brazo, espalda, glúteos, costado…). 

 

B1.- En posición de pie, quietos, se les pedirá que respiren despacio, inspirando 

por la nariz y expirando por la boca, intentando no elevar la parte superior del 

tronco (que indicaría que no llenan los pulmones) 

B2.- Se les pedirá que anden con una respiración regular. 

B3.- Se les pedirá que den dos pasos y al tercero que den un salto, intentando 

que la inspiración coincida con el salto. 
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C1.- En la barra el profesor modelará la ejecución de la preparación de pirueta 

desde primera y segunda posición (tendú, plié, relevé pasé), mientras explica 

sus especificaciones técnicas. 

C2.- Se identificará el ejercicio con imágenes que sean explicativas de los 

movimientos (lanza, rana, bandera).  

C.3- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ lanza, rana y empuja a la bandera”. 

  

D1.- En el centro el profesor modelará la ejecución de soutés (saltos) en primera 

y segunda posición mientras explica sus especificaciones técnicas. 

D2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (rana saltando).  

D3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “rana que salta”. 

 

E1.- En el centro del espacio el profesor modelará la ejecución de un 

encadenamiento que contenga pa de bourré, spring point y galop. 

E2.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música las 

autoinstrucciones oportunas (palos de golf y ventanita, puente roto y tijera). 

 

Criterios de Evaluación 

A.- El alumno realiza los apoyos en las partes del cuerpo indicadas. 

B1.- El alumno logra andar con una respiración diafragmática regular. 

B2.- Consigue acoplar la inspiración al momento del inicio del salto. 

caderas. 

C1.- Capta y reproduce sólo la secuencia de la preparación de la pirueta.  

C2.-Respeta las especificaciones técnicas de cada uno de los pasos que contiene 

dicha preparación (tendú, plié, relevé-pasé). 
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D1.- En los soutés mantiene la posición de pies (primera o segunda) después de 

varios saltos. 

D2.- Estira los pies en el momento del salto. 

D3.- Se impulsa desde un plie bien colocado, sin agachar la espalda para coger 

más impulso. 

E.- Logra recordar y ejecutar sin la profesora como referencia, el 

encadenamiento de pasos modelado. 

 

Sugerencia de música a utilizar 

Para cada uno de los objetivos podrían utilizarse las siguientes músicas: 

A y B.- Estilo new age: “La luna” de Sarah Brightman 

C.- Estilo clásico: “Music for Ballet Class” nº1, G. Dickson Place. 

D y E.- Estilo clásico: “Solo piano”Music for ballet class de Lisa Harris 
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SESIÓN XVI 

Objetivos Didácticos 

A.- Explorar el espacio escénico o general en grupo. 

B.- Practicar  un encadenamiento de pasos con un tempo “adagio” que contenga 

port de bras, courrú y chasé. 

C.- Repasar todos los pasos de salto vistos hasta el momento. 

D.- Fomentar la capacidad creativa a través de un baile individual. 

 

Contenidos 

▪ Trayectos: en línea, curvos, hacia delante, lado o atrás... 

▪ El adagio en las clases de ballet. 

▪ Contenidos de ballet clásico:   port de bra, courrú y chasé. 

Actividades 

A1.- Se distribuyen los alumnos en grupos de cuatro. El primer alumno da cada 

grupo realizará un trayecto que los otros compañeros reproducirán, primero 

detrás de él y luego uno a uno, sin el “guía”. 

A2.- Después pasará otro compañero a ser el primero y guiará al grupo. Se les 

insistirá en que procuren hacer “dibujos” en el espacio propios, intentando no 

repetir lo que han hecho los otros. 

 

B1.- En el centro del espacio el profesor modelará la ejecución de un “adagio” 

que incluya chasé, port de bra y courrú, mientras explica sus especificaciones 

técnicas. 

B2.- Se identificará el ejercicio con imágenes que sean explicativas de los 

movimientos (patinar, balón de playa, ángulo y paso de hormiguita).  

B3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música las 

autoinstrucciones “ patino con el pie tostada, cojo el balón de playa, lo suelto, 

ángulo desde la nariz, paso de hormiguita…”. 
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C1.- Se les preguntará por los saltos que hayan aprendido y sobre lo que 

recuerdan de su técnica. 

C2.- Se repasarán realizando series breves de cada uno de los pasos (soutés, 

skip, galop, spring point) con las autoinstrucciones correspondientes. 

  

D.- Se les pedirá que en un tiempo libre, y con la música que escuchan (melodía 

repetitiva), monten su baile particular, que luego mostrarán a los compañeros 

en pequeños grupos. 

 

Criterios de Evaluación 

A1.- El alumno reproduce exactamente las trayectorias marcadas por otro 

compañero. 

A2.- Utiliza variedad de trayectorias cuando dirige al grupo. 

B1.- Capta y reproduce el “adagio” marcado por la profesora. 

B2.- Realiza el movimiento de brazos con suavidad y fluidez. 

B3.- No vuelca los pies en el chasé y mantiene las puntas de los pies muy juntas 

durante el courrú. 

B4.- Realiza toda la variación con la lentitud y progresión de movimientos que 

exige el adagio.  

C1.- Recuerda y diferencia todos los saltos aprendidos anteriormente.  

C2.- Utiliza el plie antes de cada salto, sin inclinar la espalda hacia delante. 

C3.- Estira pies y rodillas en los momentos de elevación. 

D1.- El alumno crea sus propias variaciones utilizando variedad de pasos. 

D2.- La interpreta individualmente ante sus compañeros, sin bloquearse. 

 

Sugerencia de música a utilizar 

Para cada uno de los objetivos podrían utilizarse las siguientes músicas: 

A.- Estilo new age: “Plenilunio” de Luar na Lubre 

B y C.- Estilo clásico: “Music for Ballet Class” nº2, G. Dickson Place. 

D.- BSO de “El último Mohicano”. 
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SESIÓN XVII 

Objetivos Didácticos 

A.- Trabajar la lateralidad a través del movimiento corporal. 

B.- Aprender a repetir pautas rítmicas a través de palmas o movimientos 

corporales repetidos. 

C.- Practicar y perfeccionar los pasos aprendidos en la barra. 

D.- Conocer la técnica y practicar echapé souté desde primera a segunda 

posición en el centro. 

E.- Fomentar el recuerdo de encadenamientos sencillos de pasos, utilizando  los 

aprendidos en otras sesiones. 

 

Contenidos 

▪ Partes del cuerpo simétricas (que tienen un lado izquierdo y otro 

derecho) 

▪ Series rítmicas variadas. 

▪ Contenidos de ballet clásico: degagé y echapé souté. 

 

Actividades 

A1.- Los alumnos se moverán libremente y a la indicación del profesor 

realizarán una acción con la mano o el pie izquierdo o derecho, según se 

especifique (escribir, rascarse, dar una patada, tocarse la nariz…). 

A2.- Colocados por parejas, uno realizará una secuencia de movimientos 

alternando el uso de partes del cuerpo derechas o izquierdas y el otro 

verbalizará lo que hace, indicando el lateral utilizado (el que lo realiza 

comprobará que es correcta la secuencia dicha). 

 

B1.- Sentados en círculo la profesora modelará con un pandero series de pautas 

rítmicas (ejemplos: 1 2 3 pausa; 1 2 3 y 4; 1 y 2 3 pausa…) que los alumnos 
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tendrán que repetir dando palmas (algunos alumnos podrían marcar también la 

pauta para los demás). 

B2.- Después se traducirán esas pautas rítmicas en pasos o movimientos cortos 

que se acoplen perfectamente a cada golpe. 

 

C1.- En la barra el profesor modelará la ejecución del ejercicio ya visto de 

degagé desde primera posición hacia delante, segunda y atrás, mientras 

recuerda sus especificaciones técnicas. 

C2.- Se recordará la imagen asociada al movimiento (lanza voladora). 

C3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ lanza empuja al suelo y se eleva”. 

 

D1.- En el centro el profesor modelará la ejecución de echapé soutés mientras 

explica sus especificaciones técnicas. 

D2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (rana saltando).  

D3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “rana abre, rana cierra”. 

 

E.- Se repasará el encadenamiento de pasos visto en la sesión XV, repitiendo las 

autoinstrucciones oportunas. 

 

Criterios de Evaluación 

A1.- El alumno realiza las acciones pautadas con rapidez, con la mano o pie 

dichos (derecho o izquierdo). 

A2.- Verbaliza exactamente la secuencia de movimientos mostrada por el 

compañero. 

B1.- Reproduce con las palmas cada pauta rítmica modelada por la profesora, 

con exactitud. 

B2.- Traduce las pautas rítmicas a movimientos sincronizados con ellas. 
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C1.- El alumno realiza el degagé, arrastrando el pie desde la posición de origen 

y la eleva empujando el suelo para impulsar el movimiento. 

C2.- Logra mantener la pierna de base alineada, sin sentarse sobre la cadera y 

permitiendo a la otra pierna que se deslice estirada. 

C3.- Alarga la pierna en posición “en hedor” y estirando la punta del pie. 

C4.- La elevación  de la pierna no va acompañada de movimiento de caderas. 

D1.- El alumno durante el echapé souté realiza un plie antes de saltar, estirando 

pies y rodillas en el aire. 

D2.- Mantiene las posiciones primera y segunda de pies, cada vez que cae del 

salto correspondiente. 

D3.- No inclina la espalda hacia delante cuando coge impulso con el plie. 

E.- Logra recordar y ejecutar sin la profesora como referencia, el 

encadenamiento de pasos modelado. 
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SESIÓN XVIII 

 

Objetivos Didácticos 

A.- Trabajar la lateralidad cambiando los puntos de referencia. 

B.- Descubrir las posibilidades motrices de la columna vertebral. 

C.- Practicar y perfeccionar los pasos aprendidos en la barra, tomando mayor 

conciencia del sentido cinestésico para autocorregirse. 

D.- Conocer la técnica y practicar el paso de vals en el centro. 

 

Contenidos 

▪ Relatividad de la lateralidad en el espacio. El punto de referencia. 

▪ La columna vertebral: vértebras y posibilidades de flexión de la columna. 

▪ Contenidos de ballet clásico: rond de jambe y paso de vals. 

 

Actividades 

A1.- Los alumnos se colocarán mirando cada vez a una de las paredes del aula, 

y en esa posición se desplazarán a derecha e izquierda, comprobando que los 

objetos que antes estaban a la derecha pueden estar a la izquierda cambiando el 

punto de referencia. 

A2.- Realizarán todos juntos alguna de las variaciones que ya conocen 

cambiando igualmente el punto de referencia. 

A3.- Bailarán la misma variación simultáneamente en dos grupos, colocados 

unos frente a los otros, comprobando como las direcciones de cada grupo son 

opuestas haciendo lo mismo. 

 

B1.- Sentados en círculo y con los ojos cerrados explorarán su columna vertebral 

con las manos, siguiendo las preguntas que plantee el profesor 

(¿de donde hasta donde va?, ¿cómo se dobla más hacia delante, hacia atrás o de 

lado?, ¿puede rotar?) 



                                     Optimización en procesos cognitivos y su repercusión en el aprendizaje de la danza 

 545 

B2.- De pié doblarán y enderezarán la espalda y el cuello, tocando las vértebras 

de la zona de flexión para sentir cómo cambia su colocación. 

B3.- Intentarán contar sus vértebras, una a una (hay 25 articulaciones entre el 

sacro y el occipital). Si no pueden solos, lo harán por parejas. 

 

C1.- En la barra el profesor modelará la ejecución del ejercicio ya visto de rond 

de jambe, mientras recuerda sus especificaciones técnicas. 

C2.- Se recordará la imagen asociada al movimiento (compás). 

C3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ el compás dibuja un semicírculo”. 

C4.- Se le pedirá a varios de ellos que verbalicen cómo creen que lo hacen, 

guiándoles para que perciban si desplazan la cadera, si cierran el pié base,… 

y para que se autocorrijan percibiendo lo que hacen, sin mirarse al espejo. 

Después todos intentarán independientemente repetir esa experiencia. 

 

D1.- En el centro el profesor modelará la ejecución del paso de vals mientras 

explica sus especificaciones técnicas. 

D2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (viento).  

D3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “viento va y viene”. 

 

Criterios de Evaluación 

A.- El alumno realiza la misma variación sin desorientarse en las direcciones, 

aunque cambie su punto de referencia. 

B1.- Explora todas las posibilidades de movimiento de su columna vertebral. 

B2.- Conoce la terminología explicada, logrando encontrarse cada vértebra y 

contar las más accesibles. 

C1.- Realiza el rond de jambe sin mover la cadera. 



                                     Optimización en procesos cognitivos y su repercusión en el aprendizaje de la danza 

 546 

C2.- Arrastra el pie en “en hedor”, tanto en la salida desde primera posición 

como en  la llegada a ésta. 

C3.- Realiza el giro de pierna con rodilla y pie estirados. 

D1.- El alumno capta el paso de vals y lo reproduce. 

D2.- Acompaña el desplazamiento lateral con cierto movimiento de tronco. 

D3.- El movimiento global del paso es ligero y fluido. 

D4.- Estira pies y rodillas en el desplazamiento lateral, realizando plie cuando el 

paso se cierra. 
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SESIÓN XIX 

 

Objetivos Didácticos 

A.- Trabajar el control de la respiración y su coordinación con el movimiento. 

B.- Practicar y perfeccionar el pa de vals en contraposición con el pa de bourré. 

C.- Practicar y perfeccionar el echapé souté en contraposición con soutés en 

primera y en segunda posición. 

D.- Practicar la improvisación, bailando por parejas. 

 

Contenidos 

▪ Velocidades de la respiración. Sincronización respiración-movimiento. 

▪ Contenidos de ballet clásico: pa de bourré, pa de vals, soutés y echapé 

souté. 

▪ La improvisación por parejas; la escucha del compañero. 

 

Actividades 

A1.- Los alumnos se colocarán distribuidos por el espacio con los ojos cerrados. 

Tendrán que respirar con un ritmo lento. A indicación nuestra, elevarán los 

brazos al inspirar y los bajarán al espirar. 

A2.- Se les pedirá que escojan dos movimientos para simultanear con la 

respiración (uno en la inspiración y otro en la espiración). 

A3.- Después se les pedirá que aceleren la respiración moderadamente e 

intenten coordinarla con esos movimientos u otros que sean más propicios para 

más velocidad. 

A4.- Por último se reproducirá uno de los ejercicios de port de bra ya conocidos 

y se realizará intentando pensar en la respiración para adaptarla a los 

movimientos.  
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B1.- En el centro el profesor modelará la ejecución de pa de vals mientras 

explica sus especificaciones técnicas, seguido de un pa de bourré, para mostrar 

y verbalizar las diferencias entre estos dos pasos. 

B2.- Se identificarán los ejercicios con sus imágenes explicativas del movimiento 

(viento y ventanitas-palos de golf).  

B3.- Los alumnos repetirán cada paso cantando al ritmo de la música las 

autoinstrucciones “viento va y viene” y “ventanita, palos de golf, ventanita”. 

 

C1.- En el centro el profesor modelará la ejecución de echapé souté mientras 

explica sus especificaciones técnicas, seguido de soutés en primera y segunda 

posición, para mostrar y verbalizar las diferencias entre estos dos saltos. 

C2.- Se identificarán los ejercicios con sus imágenes explicativas del movimiento 

(rana saltando en ambos casos).  

C3.- Los alumnos repetirán cada salto cantando al ritmo de la música las 

autoinstrucciones “rana que salta” y “rana abre y rana cierra”. 

 

D.- Se colocarán por parejas para bailar de forma improvisada con diferentes 

músicas, pero intentando que sus bailes no sean totalmente independientes, 

sino que “escuchen” lo que la compañera propone para seguir sus movimientos 

y para sugerir también otros que sean acordes a ello. 

 

Criterios de Evaluación 

A1.- El alumno controla su respiración siendo capaz de imponerle un ritmo 

lento o rápido. 

A2.- Es capaz de acoplar a la inspiración un movimiento y a la espiración otro, 

de forma sincronizada. 

B1.- El alumno diferencia el paso de vals del pa de bourré. 

B2.- Acompaña el desplazamiento lateral del pa de vals con cierto movimiento 

de tronco. 

B3.- El movimiento global del paso es ligero y fluido. 
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B4.- Estira pies y rodillas en el desplazamiento lateral, realizando plie cuando el 

paso se cierra. 

B5.- Ejecuta correctamente la secuencia de un pa de bourré. 

B6.- Estira la punta del pie cuando lo coloca en el coupé. 

B7.- Estira las rodillas en la pasada de un pie a otro. 

C1.- Diferencia los soutés en primera y segunda posición de los echapé souté. 

C2.- Mantiene la posición de pies (primera o segunda) después del salto 

correspondiente. 

C3.- Estira los pies en el momento del salto. 

C4.- Se impulsa desde un plie bien colocado, sin agachar la espalda para coger 

más impulso. 

D1.- El alumno muestra una actitud de escucha hacia las propuestas de su 

compañero. 

D2.- Como pareja realizan una improvisación de movimientos coherentes entre 

sí. 

D3.- Adaptan sus movimientos a las diferentes músicas que se les proponen. 

 

Sugerencia de música a utilizar 

Para cada uno de los objetivos podrían utilizarse las siguientes músicas: 

A.- Estilo new age: “The mask and mirror” de Lorena McKennit. 

B y C.- Estilo clásico: “My Favorite” Ballet Class I y II. 

D.- Músicas variadas de estilo clásico: 

▪ Danza de los cisnes del “Lago de los Cisnes” de Tchaikovsky 

▪ Balada de ”Coppélia” de Leo Delibes 

▪ Danzas de carácter del “Cascanueces” de Tchaikovsky 

▪ Máscaras de “Romeo y Julieta” de Sergei Prokofiev 
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SESIÓN XX 

 

Objetivos Didácticos 

A.- Percibir la respiración localizando los movimientos de tórax y tronco. 

B.- Profundizar en las posibilidades motrices de la pelvis. 

C.- Practicar y perfeccionar los pasos aprendidos en la barra, tomando mayor 

conciencia del sentido cinestésico para autocorregirse. 

D.- Conocer la técnica y practicar el glissade en el centro. 

E.- Tomar conciencia de la mirada cuando bailamos. 

 

Contenidos 

▪ Estiramiento vs. Contracción localizados en tórax y tronco. 

▪ La pelvis: posibilidades de movimiento, influencia en la columna, 

posición base para el ballet clásico. 

▪ Contenidos de ballet clásico: preparación de pirueta y glissade.  

▪ Posición de cabeza y mirada en el ballet clásico. 

 

Actividades 

A1.- Se pedirá a los alumnos que localicen las sensaciones de contracción y de 

estiramiento de tórax y tronco (propias de la respiración) mientras: 

flexionan tronco hacia delante y lateralmente, extienden tronco, lo rotan… 

A2.- Se les pedirá que perciban como se modifica la respiración en esas 

posiciones del tronco. 

 

B1.- Sentados en círculo explorarán su pelvis con las manos, siguiendo las 

preguntas que plantee el profesor 

(¿de donde hasta donde va?, ¿puede rodar (bascular) hacia atrás y hacia 

delante?, ¿notáis los isquiones?) 
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B2.- En posición de gato bascularán la pelvis haciéndoles ver cómo influye en la 

columna lumbar (se hunde o se redondea) 

B3.- Tumbados boca arriba con las rodillas flexionadas sobre el suelo, se les 

pedirá que pasen la mano por debajo de los riñones, intentando que el hueco se 

haga más pequeño basculando la pelvis. 

B4.- De pie bascularán la pelvis, experimentando en qué posición se consigue la 

mayor estabilidad y la postura estirada propia del ballet (alineada con 

columna). 

 

C1.- En la barra el profesor modelará la ejecución del ejercicio ya visto de 

preparación de pirueta, mientras recuerda sus especificaciones técnicas. 

C2.- Se recordarán la imágenes asociadas a los movimientos (lanza, rana y 

bandera). 

C3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “ lanza, rana y empuja a la bandera”. 

C4.- Se le pedirá a varios de ellos que verbalicen cómo creen que lo hacen, 

guiándoles para que perciban si suben la cadera, si cierran el pié base,… 

y para que se autocorrijan percibiendo lo que hacen, sin mirarse al espejo. 

Después todos intentarán independientemente repetir esa experiencia. 

 

D1.- En el centro el profesor modelará la ejecución del glissade mientras explica 

sus especificaciones técnicas. 

D2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (lanza).  

D3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

autoinstrucción “lanzo la lanza y la otra la busca”. 

 

E1.- Se les pedirá a los alumnos que bailen libremente, pero sintiendo que se 

desplazan con la cabeza, que arrastra al resto del cuerpo. 

E2.- Se les pedirá que hagan glissade o cualquier otro paso de los aprendidos 

(paso de vals, pa de bourré, soutés…) con esa misma sensación. 
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E3.- Se les hará tomar conciencia de que de esa forma su cabeza y sus ojos no 

miran al suelo, acompañando los movimientos armónicamente. 

 

Criterios de Evaluación 

A.- El alumno contrae y estira el tronco, tomándose un tiempo para explorar la 

respiración en cada una de esas acciones. 

B1.- Explora todas las posibilidades de movimiento de su pelvis. 

B2.- Conoce la terminología explicada 

B3.- Logra bascular la pelvis hasta conseguir un alineamiento de la columna 

vertebral, tanto tumbado como de pie. 

C1.- Capta y reproduce él solo, la secuencia de la preparación de la pirueta.  

C2.-Respeta las especificaciones técnicas de cada uno de los pasos que contiene 

dicha preparación (tendú, plié, relevé-pasé). 

D1.- Capta, reproduce y diferencia de otros pasos, el glissade. 

D2.- Inicia el paso con plie y arrastra el pié que sale en tendú hasta el salto. 

D3.- Estira pies y rodillas en el momento de salto. 

D4.- Cierra con rapidez la posición de origen, tras el salto. 

E1.- El alumno acompaña los pasos de ballet con la cabeza y la mirada. 

E2.- No miran al suelo durante la ejecución de dichos pasos. 
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ANEXO II 

GLOSARIO DE TÉRMINOS DE DANZA 
 

ADAGIO: Sucesión de movimientos lentos y gráciles, realizados con fluidez y con 

aparente facilidad. Estos ejercicios se centran en el sentido de la línea,  en el equilibrio y 

en una bella pose. 

ARABESQUE: Posición del cuerpo en la que una pierna se extiende hacia atrás con la 

rodilla estirada. 

BATTEMENT: Movimiento que consiste en separar y juntar una pierna 

completamente estirada, en cualquier dirección. 

BATTEMENT FONDU: Battement cuya ejecución se inicia con la rodillas flexionadas 

y termina con ambas rodillas estiradas. 

BATTEMENT TENDU: Battement en el que el pie se desplaza sin abandonar el 

contacto con el suelo. 

CHASSÉ: Un paso de deslizamiento, en el que el pie que avanza "es perseguido" por el 

anterior, ocupando la posición de este primero. 

COUPÉ: Posición del pie colocado sobre el tobillo de la pierna de apoyo. 

COURRÚ: Pasos realizados en punta o media punta, manteniendo los dos pies muy 

juntos. 

CROISÉ: Posición diagonal al público en que la pierna ejecutante cruza el cuerpo. 

DEDANS: Dirección del movimiento o la posición hacia dentro del eje del cuerpo. 

DEGAGÉ: Extensión de la pierna con la punta del pie ligeramente elevada del suelo. 

DEMI PLIÉ: Flexión de las rodillas que se realiza sin levantar los talones del suelo. 

ECHAPPÉ: Movimiento que consiste en separar y juntar las dos piernas al mismo 

tiempo. 

EN DEHORS: Dirección del movimiento o la posición hacia fuera del eje del cuerpo. 

GALOP: Paso saltado, en el que se avanza uniendo en el aire las dos piernas estiradas. 

GLISSADE: Paso deslizante. 

JETÉ: Salto de un pie a otro. 

PAS DE BOURRÉ: Recorrido lateral de los pies que se efectúa en tres tiempos. 

PASSÉ: Posición que consiste en mantener una pierna doblada, con la punta del pie 

tocando la rodilla contraria. 
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PIQUÉ: Paso en el que se avanza sobre la punta o la media punta de una pierna y se 

mantiene la pierna totalmente estirada al dar el paso. La otra pierna se sitúa en una 

posición determinada. 

PIQUÉ PASSÉ: Paso en el que se avanza sobre la punta o la media punta de una 

pierna y se mantiene la pierna totalmente estirada al dar el paso. La otra pierna se sitúa 

en passé. 

PIROUETTE: Giro sobre una pierna, mientras la otra permanece en una posición 

determinada. 

PLIÉ: Flexión de las rodillas. 

PORT DE BRAS: Movimiento de los brazos para lograr una posición determinada. 

RELEVÉ: Elevación desde el impulso de un plié, sobre la punta del pie o la media 

punta. 

RISE: Elevación del pie plano a la media punta o la punta del pie, sin el impulso de un 

plié. 

ROND DE JAMBE: Ejercicio de rotación de las piernas. 

SKIP: Salto alternativo sobre una pierna, mientras la otra se eleva a passé. 

SOUTÉS: Saltos sobre las dos piernas, colocadas en una de las posiciones básicas de 

pies, tanto al iniciar el salto, como al finalizarlo. 

SPRING POINT: Salto alternativo sobre una pierna, mientras la otra se coloca en  

tendú delante. 

TEMPS LIÉ: Movimiento donde las piernas pasan el peso del cuerpo desde una a la 

otra pierna. 

TENDU: Extensión de la pierna con la punta del pie tocando el suelo. 
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ANEXO III: CUESTIONARIOS 

CUESTIONARIO (I): Motivación 

 

Nombre: 

Edad: 

 

� Rodea con un círculo la respuesta que elijas para cada una de las 

preguntas: 

 

1.-¿Te gusta bailar?                               Muchísimo  Mucho  Algo  Poco  Nada  

 

2.-¿Te gusta ir a clase de ballet?          Muchísimo  Mucho  Algo  Poco  Nada 

 

3.-¿Te gusta aprender nuevos pasos?    Muchísimo  Mucho  Algo  Poco  Nada 

 

4.-¿Te distraes cuando explica la  

profesora?                                            Muchísimo  Mucho  Algo  Poco  Nada 

 

5.-¿Practicas en clase los pasos 

mientras la profesora corrige a otros?  Muchísimo  Mucho  Algo  Poco  Nada 

 

6.-¿Practicas en casa lo que aprendes  

en ballet?                                              Muchísimo  Mucho  Algo  Poco  Nada 

 

7.-El calentamiento te gusta…………        Muchísimo  Mucho  Algo  Poco  Nada   

 

8.-Los ejercicios de barra te gustan..   Muchísimo  Mucho  Algo  Poco  Nada 

 

9.-Los ejercicios de brazos te gustan.. Muchísimo  Mucho  Algo  Poco  Nada  

 

10.-Los ejercicios de salto te gustan… Muchísimo  Mucho  Algo  Poco  Nada 

 

11.-Aprender cosas nuevas en el  

colegio te gusta……………                       Muchísimo  Mucho  Algo  Poco  Nada 

 

12.-Haces los deberes sin que  

te lo tengan que decir                         Muchísimo  Mucho  Algo  Poco  Nada  
 

13.-Prefieres trabajar solo..               Muchísimo  Mucho  Algo  Poco  Nada  
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CUESTIONARIO (II): Autoestima 

 

Nombre: 

Edad: 

 

� Rodea con un círculo la respuesta que elijas para cada una de las 

preguntas: 

 

1.-¿Te consideras buen/a bailarín/a?    Muchísimo  Mucho  Algo  Poco  Nada  

 

2.- ¿Crees que tienes buenas 

 cualidades para el ballet?                    Muchísimo  Mucho  Algo  Poco  Nada 

 

3.-¿Te es fácil aprender nuevos  

pasos?                                                   Muchísimo  Mucho  Algo  Poco  Nada 

 

4.-¿Crees que a los demás les gusta 

cómo bailas?                                          Muchísimo  Mucho  Algo  Poco  Nada 

 

5.-¿Crees que vas mejorando en  

ballet cada curso?                                 Muchísimo  Mucho  Algo  Poco  Nada 

 

6.-¿Hay muchos pasos que te  

gustaría mejorar?                                 Muchísimo  Mucho  Algo  Poco  Nada 

 

7.-¿Te inventas bailes que son  

bonitos?                                               Muchísimo  Mucho  Algo  Poco  Nada   

 

8.-¿Te consideras buen estudiante 

en la escuela?                                      Muchísimo  Mucho  Algo  Poco  Nada 

 

9.-¿Te es fácil aprender cosas  

nuevas?..                                              Muchísimo  Mucho  Algo  Poco  Nada  

 

10.-¿Crees que tus notas pueden 

mejorar?                                             Muchísimo  Mucho  Algo  Poco  Nada 

 

11.-¿Si te lo propones podrías  

mejorar tus notas?                              Muchísimo  Mucho  Algo  Poco  Nada 
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ANEXO IV: REGISTROS DE OBSERVACIÓN 
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ANEXO V: ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 
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RESULTADOS PRELIMINARES 

 
CORRELACIONES ENTRE MEDIDAS AGRUPADAS  

 
 

Tabla 1: variable agrupada “Percepción” 
Correlaciones

1 ,821** ,417** ,432** ,541** ,080 ,442** ,086

,000 ,000 ,000 ,000 ,514 ,000 ,487

68 68 68 68 68 68 68 68

,821** 1 ,368** ,411** ,466** ,158 ,410** ,208

,000 ,002 ,001 ,000 ,197 ,001 ,089

68 68 68 68 68 68 68 68

,417** ,368** 1 ,628** ,373** ,050 ,289* ,028

,000 ,002 ,000 ,002 ,685 ,017 ,818

68 68 68 68 68 68 68 68

,432** ,411** ,628** 1 ,221 ,243* ,278* ,088

,000 ,001 ,000 ,070 ,046 ,021 ,474

68 68 68 68 68 68 68 68

,541** ,466** ,373** ,221 1 ,116 ,306* -,141

,000 ,000 ,002 ,070 ,348 ,011 ,251

68 68 68 68 68 68 68 68

,080 ,158 ,050 ,243* ,116 1 ,158 ,386**

,514 ,197 ,685 ,046 ,348 ,198 ,001

68 68 68 68 68 68 68 68

,442** ,410** ,289* ,278* ,306* ,158 1 ,250*

,000 ,001 ,017 ,021 ,011 ,198 ,040

68 68 68 68 68 68 68 68

,086 ,208 ,028 ,088 -,141 ,386** ,250* 1

,487 ,089 ,818 ,474 ,251 ,001 ,040

68 68 68 68 68 68 68 68

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Percepción (test de caras)
pretest

Percepción (test de caras)
postest

Organización perceptiva
(Test de Rey) pretest

Organización perceptiva
(Test de Rey) postest

Captación del paso pretest

Captación del paso postest

Esquema corporal pretest

Esquema corporal postest

Percepción (test
de caras) pretest

Percepción (test
de caras) postest

Organización
perceptiva (Test
de Rey) pretest

Organización
perceptiva (Test
de Rey) postest

Captación del
paso pretest

Captación del
paso postest

Esquema
corporal pretest

Esquema
corporal postest

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*.  
 
 

Tabla 2: variable agrupada “Memoria” 
Correlations

1 ,786** ,599** ,352** ,587** ,233

. ,000 ,000 ,003 ,000 ,055

68 68 68 68 68 68

,786** 1 ,503** ,447** ,455** ,190

,000 . ,000 ,000 ,000 ,121

68 68 68 68 68 68

,599** ,503** 1 ,116 ,727** -,168

,000 ,000 . ,348 ,000 ,170

68 68 68 68 68 68

,352** ,447** ,116 1 ,169 ,627**

,003 ,000 ,348 . ,169 ,000

68 68 68 68 68 68

,587** ,455** ,727** ,169 1 -,010

,000 ,000 ,000 ,169 . ,936

68 68 68 68 68 68

,233 ,190 -,168 ,627** -,010 1

,055 ,121 ,170 ,000 ,936 .

68 68 68 68 68 68

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Memoria (Test de
Yuste) pretest

Memoria (Test de
Yuste) postest

Captación del
paso pretest

Captación del
paso postest

Recuerdo pretest

Recuerdo postest

Memoria (Test
de Yuste)

pretest

Memoria
(Test de
Yuste)
postest

Captación del
paso pretest

Captación del
paso postest

Recuerdo
pretest

Recuerdo
postest

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Tabla 3: Variable agrupada “Ejecución 
técnica”

Correlations

1 ,123 ,931** -,010 ,788** -,138 ,816** ,035 ,840** ,023 ,840** ,110 ,870** ,091
. ,317 ,000 ,936 ,000 ,263 ,000 ,779 ,000 ,851 ,000 ,372 ,000 ,463

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
,123 1 ,125 ,930** ,165 ,858** ,209 ,905** ,233 ,851** -,041 ,733** ,037 ,883**

,317 . ,309 ,000 ,178 ,000 ,088 ,000 ,056 ,000 ,740 ,000 ,767 ,000

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
,931** ,125 1 ,027 ,769** -,134 ,783** ,051 ,813** ,033 ,813** ,117 ,829** ,095

,000 ,309 . ,828 ,000 ,275 ,000 ,678 ,000 ,788 ,000 ,343 ,000 ,441
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

-,010 ,930** ,027 1 ,063 ,838** ,100 ,895** ,126 ,847** -,138 ,729** -,087 ,842**

,936 ,000 ,828 . ,612 ,000 ,419 ,000 ,307 ,000 ,262 ,000 ,482 ,000
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

,788** ,165 ,769** ,063 1 ,068 ,829** ,154 ,824** ,175 ,712** ,126 ,742** ,103
,000 ,178 ,000 ,612 . ,580 ,000 ,209 ,000 ,153 ,000 ,305 ,000 ,405

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

-,138 ,858** -,134 ,838** ,068 1 ,087 ,915** ,103 ,916** -,224 ,664** -,138 ,806**
,263 ,000 ,275 ,000 ,580 . ,480 ,000 ,402 ,000 ,066 ,000 ,263 ,000

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
,816** ,209 ,783** ,100 ,829** ,087 1 ,212 ,851** ,184 ,708** ,169 ,746** ,181

,000 ,088 ,000 ,419 ,000 ,480 . ,083 ,000 ,133 ,000 ,167 ,000 ,139

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
,035 ,905** ,051 ,895** ,154 ,915** ,212 1 ,223 ,940** -,129 ,651** -,040 ,834**

,779 ,000 ,678 ,000 ,209 ,000 ,083 . ,068 ,000 ,295 ,000 ,744 ,000
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

,840** ,233 ,813** ,126 ,824** ,103 ,851** ,223 1 ,270* ,741** ,177 ,784** ,179

,000 ,056 ,000 ,307 ,000 ,402 ,000 ,068 . ,026 ,000 ,149 ,000 ,144
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

,023 ,851** ,033 ,847** ,175 ,916** ,184 ,940** ,270* 1 -,107 ,652** ,013 ,810**
,851 ,000 ,788 ,000 ,153 ,000 ,133 ,000 ,026 . ,383 ,000 ,914 ,000

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

,840** -,041 ,813** -,138 ,712** -,224 ,708** -,129 ,741** -,107 1 ,036 ,806** -,065
,000 ,740 ,000 ,262 ,000 ,066 ,000 ,295 ,000 ,383 . ,770 ,000 ,599

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
,110 ,733** ,117 ,729** ,126 ,664** ,169 ,651** ,177 ,652** ,036 1 ,008 ,716**

,372 ,000 ,343 ,000 ,305 ,000 ,167 ,000 ,149 ,000 ,770 . ,951 ,000
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

,870** ,037 ,829** -,087 ,742** -,138 ,746** -,040 ,784** ,013 ,806** ,008 1 ,059

,000 ,767 ,000 ,482 ,000 ,263 ,000 ,744 ,000 ,914 ,000 ,951 . ,635
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

,091 ,883** ,095 ,842** ,103 ,806** ,181 ,834** ,179 ,810** -,065 ,716** ,059 1
,463 ,000 ,441 ,000 ,405 ,000 ,139 ,000 ,144 ,000 ,599 ,000 ,635 .

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N
Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N
Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N
Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N
Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N
Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N
Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N

Espalda pretest

Espalda postest

Cadera pretest

Cadera postest

Rodilla pretest

Rodilla postest

En dehor pretest

En dehor postest

Pies pretest

Pies postest

Brazos pretest

Brazos postest

Cabeza pretest

Cabeza postest

Espalda
pretest

Espalda
postest

Cadera
pretest

Cadera
postest

Rodilla
pretest

Rodilla
postest

En dehor
pretest

En dehor
postest Pies pretest Pies postest

Brazos
pretest

Brazos
postest

Cabeza
pretest

Cabeza
postest

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.  
 

Tabla 4: variable agrupada “Ejecución artística” 
 

Correlations

1 -,126 ,223 ,186 ,348** ,529** ,365** ,534**

. ,305 ,067 ,130 ,004 ,000 ,002 ,000

68 68 68 68 68 68 68 68

-,126 1 -,196 ,210 -,208 -,002 -,173 ,034

,305 . ,109 ,086 ,088 ,984 ,157 ,783

68 68 68 68 68 68 68 68

,223 -,196 1 ,371** ,617** ,046 ,662** ,047

,067 ,109 . ,002 ,000 ,711 ,000 ,704

68 68 68 68 68 68 68 68

,186 ,210 ,371** 1 -,147 ,379** -,035 ,398**

,130 ,086 ,002 . ,232 ,001 ,775 ,001

68 68 68 68 68 68 68 68

,348** -,208 ,617** -,147 1 ,046 ,847** -,050

,004 ,088 ,000 ,232 . ,707 ,000 ,687

68 68 68 68 68 68 68 68

,529** -,002 ,046 ,379** ,046 1 ,007 ,886**

,000 ,984 ,711 ,001 ,707 . ,958 ,000

68 68 68 68 68 68 68 68

,365** -,173 ,662** -,035 ,847** ,007 1 ,059

,002 ,157 ,000 ,775 ,000 ,958 . ,635

68 68 68 68 68 68 68 68

,534** ,034 ,047 ,398** -,050 ,886** ,059 1

,000 ,783 ,704 ,001 ,687 ,000 ,635 .

68 68 68 68 68 68 68 68

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Cualidad pretest

Cualidad postest

Improvisación pretest

Improvisación postest

Mirada pretest

Mirada postest

Cabeza pretest

Cabeza postest

Cualidad
pretest

Cualidad
postest

Improvisación
pretest

Improvisación
postest Mirada pretest

Mirada
postest

Cabeza
pretest

Cabeza
postest

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Tabla 5: variable agrupada “Motivación” 
 

Correlations

1 ,528** -,081 ,034

. ,000 ,512 ,783

68 68 68 68

,528** 1 ,017 ,077

,000 . ,891 ,532

68 68 68 68

-,081 ,017 1 -,126

,512 ,891 . ,305

68 68 68 68

,034 ,077 -,126 1

,783 ,532 ,305 .

68 68 68 68

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Motivación hacia
la danza pretest

Motivación hacia
la danza postest

Cualidad pretest

Cualidad postest

Motivación
hacia la danza

pretest

Motivación
hacia la danza

postest
Cualidad
pretest

Cualidad
postest

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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RESULTADOS COMPARACIÓN POST-TEST 
 
 

PRUEBAS T DE PUNTUACIONES DE GANANCIA 
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Prueba de muestras independientes

1,025 ,315 1,675 66 ,099 2,09154 1,24905 -,40227 4,58536

1,633 54,757 ,108 2,09154 1,28092 -,47573 4,65881

,089 ,766 1,862 66 ,067 12,34786 6,63211 -,89357 25,58930

1,850 62,168 ,069 12,34786 6,67327 -,99109 25,68682

1,079 ,303 1,881 66 ,064 2,43766 1,29601 -,14990 5,02523

1,920 65,807 ,059 2,43766 1,26958 -,09727 4,97259

1,812 ,183 -,092 66 ,927 -,08893 ,97065 -2,02689 1,84903

-,090 58,974 ,928 -,08893 ,98540 -2,06072 1,88287

1,147 ,288 1,816 66 ,074 2,31648 1,27579 -,23072 4,86368

1,786 58,498 ,079 2,31648 1,29674 -,27876 4,91171

,042 ,837 2,458 66 ,017 2,77768 1,13015 ,52125 5,03411

2,456 63,701 ,017 2,77768 1,13118 ,51768 5,03768

1,481 ,228 2,615 66 ,011 2,35135 ,89935 ,55575 4,14695

2,666 65,888 ,010 2,35135 ,88199 ,59035 4,11235

12,440 ,001 13,116 66 ,000 1,69257 ,12905 1,43492 1,95022

13,692 59,886 ,000 1,69257 ,12362 1,44529 1,93985

6,405 ,014 13,555 66 ,000 1,78354 ,13158 1,52083 2,04624

14,074 61,991 ,000 1,78354 ,12673 1,53022 2,03686

3,880 ,053 12,135 66 ,000 1,64568 ,13562 1,37492 1,91645

12,457 65,070 ,000 1,64568 ,13211 1,38185 1,90951

18,836 ,000 12,004 66 ,000 1,73473 ,14452 1,44619 2,02326

12,784 49,948 ,000 1,73473 ,13569 1,46217 2,00728

2,749 ,102 14,882 66 ,000 1,74853 ,11749 1,51395 1,98311

15,255 65,318 ,000 1,74853 ,11462 1,51963 1,97742

,848 ,360 10,134 66 ,000 2,09843 ,20707 1,68500 2,51186

10,363 65,640 ,000 2,09843 ,20250 1,69409 2,50277

1,142 ,289 14,142 66 ,000 1,55983 ,11030 1,33961 1,78006

14,458 65,661 ,000 1,55983 ,10789 1,34441 1,77526

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido

Percepción caras ganancia

Atención Toulouse ganancia

Memoria Yuste ganancia

Ritmo Seashore ganancia

Motivación ganancia

Autoestima ganancia

Organización perceptiva
ganancia

Espalda ganancia

Cadera ganancia

Rodilla ganancia

En Dehor ganancia

Pies ganancia

Brazos ganancia

Cabeza ganancia

F Sig.

Prueba de Levene para la
igualdad de varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de confianza
para la diferencia

Prueba T para la igualdad de medias
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Prueba de muestras independientes

1,025 ,315 1,675 66 ,099 2,09154 1,24905 -,40227 4,58536

1,633 54,757 ,108 2,09154 1,28092 -,47573 4,65881

,089 ,766 1,862 66 ,067 12,34786 6,63211 -,89357 25,58930

1,850 62,168 ,069 12,34786 6,67327 -,99109 25,68682

1,079 ,303 1,881 66 ,064 2,43766 1,29601 -,14990 5,02523

1,920 65,807 ,059 2,43766 1,26958 -,09727 4,97259

1,812 ,183 -,092 66 ,927 -,08893 ,97065 -2,02689 1,84903

-,090 58,974 ,928 -,08893 ,98540 -2,06072 1,88287

1,147 ,288 1,816 66 ,074 2,31648 1,27579 -,23072 4,86368

1,786 58,498 ,079 2,31648 1,29674 -,27876 4,91171

,042 ,837 2,458 66 ,017 2,77768 1,13015 ,52125 5,03411

2,456 63,701 ,017 2,77768 1,13118 ,51768 5,03768

1,481 ,228 2,615 66 ,011 2,35135 ,89935 ,55575 4,14695

2,666 65,888 ,010 2,35135 ,88199 ,59035 4,11235

12,440 ,001 13,116 66 ,000 1,69257 ,12905 1,43492 1,95022

13,692 59,886 ,000 1,69257 ,12362 1,44529 1,93985

6,405 ,014 13,555 66 ,000 1,78354 ,13158 1,52083 2,04624

14,074 61,991 ,000 1,78354 ,12673 1,53022 2,03686

3,880 ,053 12,135 66 ,000 1,64568 ,13562 1,37492 1,91645

12,457 65,070 ,000 1,64568 ,13211 1,38185 1,90951

18,836 ,000 12,004 66 ,000 1,73473 ,14452 1,44619 2,02326

12,784 49,948 ,000 1,73473 ,13569 1,46217 2,00728

2,749 ,102 14,882 66 ,000 1,74853 ,11749 1,51395 1,98311

15,255 65,318 ,000 1,74853 ,11462 1,51963 1,97742

,848 ,360 10,134 66 ,000 2,09843 ,20707 1,68500 2,51186

10,363 65,640 ,000 2,09843 ,20250 1,69409 2,50277

1,142 ,289 14,142 66 ,000 1,55983 ,11030 1,33961 1,78006

14,458 65,661 ,000 1,55983 ,10789 1,34441 1,77526

10,227 ,002 13,305 66 ,000 1,59667 ,12001 1,35707 1,83627

14,000 56,241 ,000 1,59667 ,11405 1,36823 1,82511

3,801 ,055 15,741 66 ,000 1,96495 ,12483 1,71572 2,21419

16,212 64,396 ,000 1,96495 ,12121 1,72284 2,20706

3,533 ,065 ,920 66 ,361 109,36538 118,87829 -127,98278 346,71354

1,006 36,000 ,321 109,36538 108,68001 -111,04789 329,77865

,014 ,907 7,718 66 ,000 1,59307 ,20642 1,18094 2,00520

7,789 65,613 ,000 1,59307 ,20453 1,18466 2,00148

,266 ,608 3,242 66 ,002 ,17066 ,05264 ,06556 ,27576

3,316 65,603 ,001 ,17066 ,05146 ,06790 ,27342

9,625 ,003 9,197 66 ,000 2,26962 ,24677 1,77693 2,76230

9,563 61,475 ,000 2,26962 ,23733 1,79512 2,74411

1,620 ,208 4,257 66 ,000 6,57851 1,54522 3,49338 9,66364

4,174 57,099 ,000 6,57851 1,57597 3,42280 9,73421

1,160 ,285 5,231 66 ,000 6,67223 1,27551 4,12559 9,21888

5,337 65,845 ,000 6,67223 1,25011 4,17620 9,16827

8,533 ,005 16,742 66 ,000 12,26331 ,73251 10,80081 13,72581

17,476 59,921 ,000 12,26331 ,70174 10,85958 13,66704

3,509 ,065 ,959 66 ,341 114,11495 118,98508 -123,44643 351,67633

1,049 36,000 ,301 114,11495 108,77768 -106,49637 334,72628

3,387 ,070 ,939 66 ,351 111,68186 118,91970 -125,74898 349,11270

1,027 36,007 ,311 111,68186 108,71935 -108,80982 332,17353

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Percepción caras ganancia

Atención Toulouse ganancia

Memoria Yuste ganancia

Ritmo Seashore ganancia

Motivación ganancia

Autoestima ganancia

Organización perceptiva
ganancia

Espalda ganancia

Cadera ganancia

Rodilla ganancia

En Dehor ganancia

Pies ganancia

Brazos ganancia

Cabeza ganancia

Mirada ganancia

Captación ganancia

Cualidad ganancia

Improvisación ganancia

Esquema corporal ganancia

Recuerdo ganancia

Percepción ganancia

Memoria ganancia

Ejecución técnica ganancia

Ejecución artística ganancia

Motivación agrupada ganancia

F Sig.

Prueba de Levene para la
igualdad de varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de confianza
para la diferencia

Prueba T para la igualdad de medias
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RESULTADOS COMPARACIÓN POST-TEST 
 
 

ANÁLISIS DE VARIANZA UNIVARIANTE 
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Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Percepción (test de caras) postest

3690,853a 2 1845,427 69,984 ,000 ,683

49,489 1 49,489 1,877 ,175 ,028

3546,366 1 3546,366 134,488 ,000 ,674

45,193 1 45,193 1,714 ,195 ,026

1714,014 65 26,369

47755,000 68

5404,868 67

Fuente

Modelo corregido

Intersección

CarasPRE

GRUPO

Error

Total

Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

R cuadrado = ,683 (R cuadrado corregida = ,673)a. 

 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Atención (Toulouse-Pieron) postest

97772,591a 2 48886,296 64,901 ,000 ,666

10567,013 1 10567,013 14,029 ,000 ,178

97391,211 1 97391,211 129,296 ,000 ,665

2396,313 1 2396,313 3,181 ,079 ,047

48960,644 65 753,241

706570,000 68

146733,235 67

Fuente

Modelo corregido

Intersección

ToulusePRE

GRUPO

Error

Total

Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

R cuadrado = ,666 (R cuadrado corregida = ,656)a. 

 
 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Memoria (Test de Yuste) postest

3022,082a 2 1511,041 56,271 ,000 ,634

186,719 1 186,719 6,953 ,010 ,097

3018,344 1 3018,344 112,402 ,000 ,634

73,690 1 73,690 2,744 ,102 ,041

1745,447 65 26,853

48476,000 68

4767,529 67

Fuente

Modelo corregido

Intersección

MemoriPRE

GRUPO

Error

Total

Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

R cuadrado = ,634 (R cuadrado corregida = ,623)a. 
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Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Ritmo (Test de Seashore) postest

395,946a 2 197,973 15,952 ,000 ,329

308,772 1 308,772 24,880 ,000 ,277

309,075 1 309,075 24,904 ,000 ,277

19,465 1 19,465 1,568 ,215 ,024

806,686 65 12,411

36945,000 68

1202,632 67

Fuente

Modelo corregido

Intersección

SeashorPRE

GRUPO

Error

Total

Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

R cuadrado = ,329 (R cuadrado corregida = ,309)a. 

 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Motivación hacia la danza postest

683,470a 2 341,735 14,270 ,000 ,305

270,843 1 270,843 11,310 ,001 ,148

660,103 1 660,103 27,565 ,000 ,298

58,843 1 58,843 2,457 ,122 ,036

1556,589 65 23,948

203346,000 68

2240,059 67

Fuente

Modelo corregido

Intersección

MotivacPRE

GRUPO

Error

Total

Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

R cuadrado = ,305 (R cuadrado corregida = ,284)a. 

 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Autoestima postest

607,547a 2 303,774 16,162 ,000 ,332

232,301 1 232,301 12,360 ,001 ,160

607,259 1 607,259 32,309 ,000 ,332

51,360 1 51,360 2,733 ,103 ,040

1221,688 65 18,795

123298,000 68

1829,235 67

Fuente

Modelo corregido

Intersección

AutoestPRE

GRUPO

Error

Total

Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

R cuadrado = ,332 (R cuadrado corregida = ,312)a. 
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Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Organización perceptiva (Test de Rey) postest

328,635a 2 164,317 23,774 ,000 ,422

525,542 1 525,542 76,039 ,000 ,539

328,255 1 328,255 47,494 ,000 ,422

21,683 1 21,683 3,137 ,081 ,046

449,248 65 6,912

30264,000 68

777,882 67

Fuente

Modelo corregido

Intersección

ReyPRE

GRUPO

Error

Total

Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

R cuadrado = ,422 (R cuadrado corregida = ,405)a. 

 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Espalda postest

23,497a 2 11,749 43,294 ,000 ,571

5,874 1 5,874 21,645 ,000 ,250

13,237 1 13,237 48,778 ,000 ,429

22,873 1 22,873 84,285 ,000 ,565

17,639 65 ,271

1076,197 68

41,136 67

Fuente

Modelo corregido

Intersección

EspaldaPRE

GRUPO

Error

Total

Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

R cuadrado = ,571 (R cuadrado corregida = ,558)a. 

 
 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Cadera postest

24,033a 2 12,016 46,281 ,000 ,587

9,512 1 9,512 36,636 ,000 ,360

9,599 1 9,599 36,972 ,000 ,363

24,003 1 24,003 92,449 ,000 ,587

16,877 65 ,260

989,824 68

40,909 67

Fuente

Modelo corregido

Intersección

CaderaPRE

GRUPO

Error

Total

Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

R cuadrado = ,587 (R cuadrado corregida = ,575)a. 

 



                                     Optimización en procesos cognitivos y su repercusión en el aprendizaje de la danza 

 570 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Rodilla postest

25,509a 2 12,754 46,029 ,000 ,586

11,809 1 11,809 42,619 ,000 ,396

8,631 1 8,631 31,148 ,000 ,324

25,306 1 25,306 91,327 ,000 ,584

18,011 65 ,277

1202,893 68

43,520 67

Fuente

Modelo corregido

Intersección

RodillaPRE

GRUPO

Error

Total

Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

R cuadrado = ,586 (R cuadrado corregida = ,573)a. 

 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: En dehor postest

33,967a 2 16,984 50,494 ,000 ,608

11,677 1 11,677 34,716 ,000 ,348

17,240 1 17,240 51,256 ,000 ,441

31,456 1 31,456 93,523 ,000 ,590

21,863 65 ,336

922,911 68

55,830 67

Fuente

Modelo corregido

Intersección

EndehorPRE

GRUPO

Error

Total

Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

R cuadrado = ,608 (R cuadrado corregida = ,596)a. 

 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Pies postest

35,670a 2 17,835 77,889 ,000 ,706

6,191 1 6,191 27,035 ,000 ,294

21,892 1 21,892 95,605 ,000 ,595

31,992 1 31,992 139,714 ,000 ,682

14,884 65 ,229

939,193 68

50,554 67

Fuente

Modelo corregido

Intersección

PiesPRE

GRUPO

Error

Total

Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

R cuadrado = ,706 (R cuadrado corregida = ,697)a. 
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Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Brazos postest

37,059a 2 18,530 25,235 ,000 ,437

6,688 1 6,688 9,108 ,004 ,123

20,282 1 20,282 27,623 ,000 ,298

36,948 1 36,948 50,320 ,000 ,436

47,727 65 ,734

938,210 68

84,786 67

Fuente

Modelo corregido

Intersección

BrazosPRE

GRUPO

Error

Total

Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

R cuadrado = ,437 (R cuadrado corregida = ,420)a. 

 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Cabeza postest

16,435a 2 8,217 45,146 ,000 ,581

6,264 1 6,264 34,413 ,000 ,346

8,127 1 8,127 44,648 ,000 ,407

16,337 1 16,337 89,758 ,000 ,580

11,831 65 ,182

803,909 68

28,266 67

Fuente

Modelo corregido

Intersección

CabezaPRE

GRUPO

Error

Total

Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

R cuadrado = ,581 (R cuadrado corregida = ,569)a. 

 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Mirada postest

265,408 1 265,408 389,008 ,000 ,966

9,358 13,717 ,682a

6,982 1 6,982 19,227 ,014 ,839

1,339 3,686 ,363b

10,912 11 ,992 2,378 ,271 ,904

1,165 2,793 ,417c

1,203 3 ,401 2,062 ,117 ,106

10,113 52 ,194d

Fuente

Hipótesis

Error

Intersección

Hipótesis

Error

GRUPO

Hipótesis

Error

MiradaPRE

Hipótesis

Error

GRUPO * MiradaPRE

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

,615 MS(MiradaPRE) - ,012 MS(GRUPO * MiradaPRE) + ,397 MS(Error)a. 

,817 MS(GRUPO * MiradaPRE) + ,183 MS(Error)b. 

1,078 MS(GRUPO * MiradaPRE) - ,078 MS(Error)c. 

 MS(Error)d. 
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Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Captación del paso postest

30,894a 2 15,447 68,937 ,000 ,680

15,716 1 15,716 70,138 ,000 ,519

15,163 1 15,163 67,671 ,000 ,510

30,287 1 30,287 135,167 ,000 ,675

14,565 65 ,224

1194,286 68

45,458 67

Fuente

Modelo corregido

Intersección

CaptacióPRE

GRUPO

Error

Total

Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

R cuadrado = ,680 (R cuadrado corregida = ,670)a. 

 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Cualidad postest

473049,783a 2 236524,892 ,995 ,375 ,030

362504,495 1 362504,495 1,525 ,221 ,023

271099,404 1 271099,404 1,140 ,290 ,017

219654,980 1 219654,980 ,924 ,340 ,014

15455421 65 237775,714

16201899 68

15928471 67

Fuente

Modelo corregido

Intersección

CualidadPRE

GRUPO

Error

Total

Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

R cuadrado = ,030 (R cuadrado corregida = ,000)a. 

 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Improvisación postest

35,629a 2 17,815 25,722 ,000 ,442

20,369 1 20,369 29,411 ,000 ,312

28,320 1 28,320 40,891 ,000 ,386

24,549 1 24,549 35,446 ,000 ,353

45,017 65 ,693

1061,123 68

80,646 67

Fuente

Modelo corregido

Intersección

ImprovisPRE

GRUPO

Error

Total

Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

R cuadrado = ,442 (R cuadrado corregida = ,425)a. 
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Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Esquema corporal postest

,287a 2 ,143 11,027 ,000 ,253

2,713 1 2,713 208,608 ,000 ,762

,111 1 ,111 8,562 ,005 ,116

,216 1 ,216 16,614 ,000 ,204

,845 65 ,013

253,500 68

1,132 67

Fuente

Modelo corregido

Intersección

EsquemPRE

GRUPO

Error

Total

Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

R cuadrado = ,253 (R cuadrado corregida = ,230)a. 

 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Recuerdo postest

62,046a 2 31,023 30,284 ,000 ,482

8,771 1 8,771 8,562 ,005 ,116

11,426 1 11,426 11,154 ,001 ,146

62,034 1 62,034 60,556 ,000 ,482

66,586 65 1,024

927,000 68

128,632 67

Fuente

Modelo corregido

Intersección

RecuerdPRE

GRUPO

Error

Total

Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

R cuadrado = ,482 (R cuadrado corregida = ,466)a. 

 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Percepción postest

5774,889a 2 2887,445 77,209 ,000 ,704

448,623 1 448,623 11,996 ,001 ,156

5725,618 1 5725,618 153,101 ,000 ,702

400,095 1 400,095 10,698 ,002 ,141

2430,854 65 37,398

190780,041 68

8205,743 67

Fuente

Modelo corregido

Intersección

PERCEPCIÓNPRE

GRUPO

Error

Total

Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

R cuadrado = ,704 (R cuadrado corregida = ,695)a. 
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Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Memoria postest

4049,234a 2 2024,617 77,322 ,000 ,704

329,392 1 329,392 12,580 ,001 ,162

3879,857 1 3879,857 148,176 ,000 ,695

617,720 1 617,720 23,591 ,000 ,266

1701,964 65 26,184

79309,026 68

5751,198 67

Fuente

Modelo corregido

Intersección

MEMORIAPRE

GRUPO

Error

Total

Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

R cuadrado = ,704 (R cuadrado corregida = ,695)a. 

 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Ejecución técnica postest

1374,742a 2 687,371 75,396 ,000 ,699

171,887 1 171,887 18,854 ,000 ,225

704,412 1 704,412 77,265 ,000 ,543

1363,131 1 1363,131 149,518 ,000 ,697

592,595 65 9,117

47484,050 68

1967,337 67

Fuente

Modelo corregido

Intersección

EjecTecPre

GRUPO

Error

Total

Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

R cuadrado = ,699 (R cuadrado corregida = ,690)a. 

 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Ejecución Artística Postest

791770,238a 2 395885,119 1,698 ,191 ,050

723339,808 1 723339,808 3,103 ,083 ,046

582429,619 1 582429,619 2,498 ,119 ,037

2618,960 1 2618,960 ,011 ,916 ,000

15153321 65 233128,015

16312002 68

15945091 67

Fuente

Modelo corregido

Intersección

EjecArPre

GRUPO

Error

Total

Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

R cuadrado = ,050 (R cuadrado corregida = ,020)a. 
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Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Motivación hacia la danza agrupada postest

225616,212a 2 112808,106 ,466 ,630 ,014

3220,304 1 3220,304 ,013 ,909 ,000

19297,865 1 19297,865 ,080 ,779 ,001

217556,114 1 217556,114 ,899 ,347 ,014

15734209 65 242064,755

16903349 68

15959825 67

Fuente

Modelo corregido

Intersección

MotivaciónPRE

GRUPO

Error

Total

Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl Media cuadrática F Significación
Eta al cuadrado

parcial

R cuadrado = ,014 (R cuadrado corregida = -,016)a. 

 
 


