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 INTRODUCCIÓN 

"La danza es la madre de todas las artes, La música y la poesía existen en el tiempo; la pintura y la 
escultura en el espacio. Pero la danza vive en el tiempo y el espacio" "Quién no baila desconoce el 
camino de la vida". 

No se pudo escoger palabras más elocuentes para demostrar la importancia que la expresividad de 
los sentimientos a través de movimientos corporales ESTETICOS y coordinados tienen y han tenido 
en todos los tiempos para el ser humano. 

DANZA, "Es la forma de expresar un sentimiento a través de movimientos corporales estéticos y 
coordinados a un ritmo", pudiendo, el ritmo ser representado mediante sonidos realizados por 
instrumentos u objetos o simplemente (que resulta lo más difícil) por movimientos sin ningún sonido. 
Existen muchas actividades humanas que son ejecutadas por movimientos corporales y además con 
un "ritmo", por decir sólo unos ejemplos, mencionaremos al boxeo, al futbol y algunos de los 
"trabajos" que realiza el ser humano, pero obviamente, y aun siendo movimientos corporales sujetos 
a un ritmo, ninguno de ellos puede ser considerado como DANZA; ya que carecen de ese elemento 
único que los diferencia de lo que es y no es, la ESTETICA, pues ni el boxeo, ni el futbol, ni todos los 
"trabajos" contienen ESTETICA. 

El ser humano danza porque tiene necesidad de expresar lo que siente, alegría, miedo, danza a lo 
desconocido, a lo que no puede explicar, o simplemente danza por inercia, por un impulso vital. Para 
principiar a definir la danza, diremos que existen sólo dos tipos de danza, aquella que se realiza con 
una finalidad determinada, séase honrar a un dios, solicitar su favor, implorar su protección o su 
ayuda para una buena cosecha, nacimiento o muerte, guerra o casamiento, y a este tipo de danza 
se le ha llamado DANZA CONCRETA; y aquella que se realiza sólo por el placer de danzar, de 
moverse, y sin ninguna finalidad predeterminada. A la que se le denomina DANZA ABSTRACTA. 

Durante toda la prehistoria se puede decir que la danza que realizan los pueblos antiguos tiene al 
igual que todas las artes de la antigüedad, una finalidad mágico-religiosa, no se pueden separar 
el mito y la danza concreta. El hombre antiguo, no danza para que lo vean, sino que la gran mayoría 
de sus danzas tienen una finalidad religiosa, sólo pocas y en algunas cuantas culturas se ejecuta la 
danza abstracta. 

Aún hasta nuestros días subsisten esas dos divisiones de la danza, y serán danzas concretas 
aquellas que se ejecutan por ejemplo en la "llevada de la Virgen de Zapopán", en las "Fiestas 
Patronales" de los pueblos, ya que tienen una finalidad bien determinada.  

Por costumbre, (y mala costumbre) a las primeras también se les conoce como DANZAS 
REGIONALES O FOLKLORICAS, algunas veces se les denomina más correctamente como 
DANZAS AUTÓCTONAS o DANZAS INDÍGENAS a las segundas, a las abstractas, simplemente 
BAILES. 

Al haber utilizado los términos DANZA Y BAILE, es conveniente hacer una aclaración: el término 
DANZA, es de origen alemán, de la palabra TANZ, que significa GIRAR, dar VUELTAS, y BAILE, 
viene del idioma Italiano de la palabra BALLERE que significa GIRAR o dar VUELTAS, por lo tanto; 
BAILE y DANZA, deberían significar lo mismo, pero como anteriormente se menciona, el uso y la 
costumbre hacen reglas y cambian el sentido de las palabras: por lo que ahora se entiende que 
DANZA es todo lo concerniente al FOLKLOR, a lo AUTOCTONO, y Baile se refiere a lo SOCIAL. 

En la actualidad, podemos distinguir cinco tipos fundamentales de DANZA CONCRETA: 

https://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
https://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/inju/inju.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/edpre/edpre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
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1.- La Danza FOLKLORICA, que es la forma tan especial que tiene cada pueblo en expresar sus 
sentimientos según su forma de ser y de sentir, por medio de la DANZA. 

2.- La Danza o Bailes POPULAR, que es la que ejecutamos en Sociedad y que pueda ser la única 
que contenga elementos abstractos en alguna de sus ejecuciones. 

3.- La Danza CLASICA, que es lo que también conocemos como BALLET. 

4.- La Danza MODERNA que fue una derivación de la DANZA Clásica. 

5.- La Danza CONTEMPORANEA, que a su vez fue derivada de la Danza Moderna. 

Cada una de ellas ha tenido su propia evolución pero todas partiendo de un punto común: el deseo y 
la necesidad de expresar un sentimiento, al igual que todas las artes, con la única diferencia de que 
en el arte de la danza, el artista trae consigo mismo el material para hacer su obra de arte: SU 
PROPIO CUERPO.  

Y si a la Danza Regional actualmente se le denomina DANZA FOLKLORICA, por utilizar un 
"término" internacional, tendremos pues, que la danza de culto al evolucionar pierde primero 
su carácter religioso y adquiere las características de la forma de bailar propia de cada región donde 
se ejecuta y adquiere el nombre de Danza Regional. 

 

1. ESTRUCTURA CONCEPTUAL 

1.1 Enfoque Pedagógico 

Brindar en los estudiantes el conocimiento teórico práctico del folklor colombiano   en sus diversas 

manifestaciones culturales, configurando las formas coreográficas y musicales, que representan y 

caracterizan los antecedentes históricos de las danzas y música regionales que expresan el carácter 

de la identidad e idiosincrasia colombiana. 

Desarrollando en los alumnos el sentido de identidad cultivando los sentimientos perdurables hacia 

su entorno, reconociendo y valorando el rico acervo tradicional que identifica la vida social, cultural y 

espiritual de los grupos humanos que integran las diversas regiones  colombianas en sus 

costumbres y formas tradicionales, recopilando desde la cotidianidad del aula de clase, la cultura 

popular de cada comunidad para que esas manifestaciones los motiven a enriquecerla, recrearla, 

hacerla conocer y proyectarla. 

El plan de área o asignatura de Técnica del Folclor es el mismo para los tres programas que se 

imparten en Incolballet. La diferencia radica en que para los programas de Ballet Clásico y Danza 

Contemporánea, el área tiene como misión sensibilizar al futuro bailarín de tal forma que en 

cualquier escenario pueda ser un intérprete orgulloso de nuestra identidad cultural. Mientras que 

para el programa de Folclor Nacional el área de Técnica del Folclor es más exigente, pues pretende 

buscar la interpretación, el conocimiento y el sentimiento en la difusión del folclor colombiano por 

parte del egresado. 

1.1.2 Referentes Teóricos 

Abadía Morales Guillermo 

https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
https://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Fue un folclorólogo colombiano, nacido y fallecido en Bogotá. Recibió el Premio Colombiano 
Ejemplar en Cultura en 2008. 
Morales dedicó su vida a la investigación y difusión del folclor colombiano, siendo profesor y director 
del Centro de Estudios Folclóricos de la Universidad Nacional, así como secretario de la Junta 
Nacional de Folclor y coordinador de folclor en el Centro de documentación musical del Instituto 
Colombiano de Cultura, por sólo nombrar algunas de sus actividades a lo largo del Siglo XX. 
Fue autor de más de 25 libros sobre cultura musical, folclor e identidad. El libro de mayor acogida, 
por ser el único escrito en Colombia para la educación universitaria en Folclorogía, es el Compendio 
General de Folclor, cuya primera edición salió en 1970.Esta obra, mejor conocida como la 'Biblia del 
folclor nacional', fue publicada por primera vez hace cuatro décadas, contando con seis ediciones 
con 40 mil ejemplares. Abadía Morales también realizó una importante serie de programas 
didácticos en la Radiodifusora Nacional de Colombia sobre la diversidad de aspectos comprendidos 
dentro de lo que llamó 'Árbol del Folclor Colombiano'. También se le reconoce por haber liderado 
una investigación que fue el punto de partida para el estudio etnográfico en Colombia. 
En 1934 se internó en las selvas colombianas para estudiar el modus vivendi de las tribus indígenas. 
En ese proceso duró 10 años, tiempo en el que convivió con 17 tribus de diferentes familias 
lingüísticas. 
Esta investigación concluyó en la clasificación de 105 tribus indígenas en nueve familias lingüísticas 
y en la localización exacta de las mismas, a través de las coordenadas north-west, lo cual se conoce 
históricamente como 'Clasificación Abadía'. “La obra del Maestro Abadía Morales es un legado que 
más allá de mostrar la cultura popular tradicional de los colombianos, refleja el sentir y la identidad 
de nuestro país”, aseguró la Ministra de Cultura, Paula Marcela Moreno. 
 

Compendio general de folclore colombiano / Guillermo Abadía. 1983 4a ed., rev. Y 

acotada. 547 p.: ill. ; 22 cm. Bogotá: Fondo de Promoción de la Cultura del Banco 

Popular. (3. Ed. en 1977). 

 

Jaramillo Jacinto 

El libro Danzas y cantos de Colombia, escrito por el maestro Jacinto Jaramillo, quien impulsó tanto 
en Colombia nuestro folclor. 
Jacinto Jaramillo ha vivido para la danza. Desde su más temprana juventud acudió al llamado de 
Terpsícore y se enroló en un cuerpo de ballet hasta cuando pudo crear su propio grupo. Muy pronto 
su atención se orientó hacia el folclor nacional y se dio a la tarea de estudiar, en profundidad y en 
detalle, las danzas autóctonas con las coreografías que le dieron las investigaciones de las distintas 
regiones geográficas del país. 
Se dedicó con esmero a investigar hasta el agotamiento la más diversas fuentes de la música, la 
danza y el canto popular colombiano y a difundir sus hallazgos con su grupo de ballet que supo 
mantener siempre al abrigo de la tentación de la revista musical y de las imitaciones amañadas del 
Brodway o del Moulin Rouge el célebre cabaré parisino. En los años cincuenta viajó con su cuerpo 
de ballet a Buenos Aires en donde recibió la consagración de uno de los públicos más cultos y de 
buen gusto de América Latina.  Desde esos años no le conozco a Jacinto Jaramillo un oficio distinto 
al de la danza que, además de ser el oficio de su vida, es su razón de ser. 
Pero su afán no se quedó en la música y en la coreografía de los bailes populares colombianos sino 
que alcanzó también a los atuendos que incluían no solamente el vestuario propiamente dichos sino 
los tocados y los accesorios.  Este libro, titulado por el maestro Jacinto Jaramillo Danzas y Cantos 
de Colombia, recoge en buena partes sus investigaciones folcloristas y constituye el fruto maduro de 
un trabajo constante realizado con el correr de los años. La Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia ha atendido con especial complacencia el llamado de sus editores y consciente de los que 
representa como defensa del patrimonio cultural del país, ha contribuido a su edición en la medida 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
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de sus limitaciones.  El él encontrarán, tanto los estudiosos del tema como los neófitos y los 
absolutamente te legos en la materia, un acervo folclórico de fácil acceso pero de alcances 
suficientes para satisfacer hasta a los más exigentes. 

 
Vahos Jiménez Oscar 

Las pasiones vitales en el trasegar del maestro Óscar Alirio Vahos Jiménez por las diversas 
regiones de Colombia fueron la lúdica tradicional infantil, en estrecha relación con la danza, la 
música y el teatro. 
Más de tres décadas de la vida de este creador e investigador transcurrieron en tal ámbito artístico, 
cuyo aporte cultural es de gran importancia para el patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. 
La infancia de Óscar transcurre entre pequeños oficios y carros de rodillos, en los cuales se 
desgajaba vertiginoso por las calles, carreras y laderas de los barrios Manrique y Aranjuez, en 
Medellín. En más de una ocasión, terminó engarzado entre alambres de púas, con varias 
contusiones. 
Su hermana Rosalba recuerda que “para tirar cauchera y jugar bolas, a poquitos que le 
ganaban”.  Se movía entre juegos de perinolas, cometas y juguetes inventados por él; más en los 
ruidosos y alegres paseos familiares y de cuadra barrial. 
En las calurosas fiestas navideñas, elaboraba los muñecos del pesebre y pintaba la decoración 
requerida; jugaba a los aguinaldos con la familia y con los vecinos: “hablar y no contestar”, “pajita en 
boca”, “dar y no recibir”. 
El ingreso al mundo del arte se debió a su hermano mayor, Bernardo, quien estaba vinculado al 
Instituto Popular de Cultura, del Municipio de Medellín. “Llegó la época de transición entre lo que él 
era como joven y lo que quería ser en el futuro”. 
El aprendizaje en materia de danza lo replicaba a otros tres hermanos, entre ellos a Óscar, los fines 
de semana en la casa. El trabajo fundamental canalizó la experiencia adquirida, posteriormente, 
siempre de la mano de sus estudiantes y colegas, quienes creyeron en sus propuestas estéticas y 
en el mundo de la creación para los niños y las niñas. La pasión por el arte y la lúdica se vuelve en 
una de las razones vitales de Óscar Vahos. 
Por insinuación de la mamá, doña Gilma, quien se mostraba preocupada porque el muchacho no 
tenía oficio definido, es invitado a integrar, a partir de 1967, el Grupo de Danzas que existía en el 
Instituto Popular de Cultura (IPC), el cual tuvo un reconocimiento importante en un festival folclórico 
de Ibagué. 
En este ambiente dancístico y lúdico, conoció a los hermanos Marta y Jairo Herrón, a Miguel Ángel 
Cuenca, Alberto Londoño, Jesús Mejía Ossa, Carlos y Antonio Tapias, entre otros, quienes, 
después, fueron los artífices de la existencia de la Escuela Popular de Arte (EPA), y sus compañeros 
de labores y de polémicas. 
Paralelo a este proceso, también se acercó por estos años a la danza clásica, con el maestro ruso y 
director del Ballet Kiril Pikieris (en Bogotá), de quien recogió aspectos técnicos, de disciplina y de 
información bibliográfica sobre el tema, lo cual después aprovechó cuando encaró la dirección de 
grupos. 
En el IPC, incursionó también, fuera de la danza, en el área de la música, flauta, percusión, y teatro. 
Su participación en este grupo, termina en 1972 cuando es formalizada como tal la Escuela Popular 
de Arte (EPA). 
Al afrontar de manera permanente estos retos, Óscar incursiona en la literatura producida en 
aquellos años sobre danza clásica y folclórica, tanto europea como latinoamericana, y sobre asuntos 
relacionados con la historia y otras disciplinas. De esa manera, más la constante polémica con sus 
colegas, va formando un cuerpo de criterios para enfocar la problemática danzaría. 
Si antes se dijo que Óscar no había incursionado en la educación formal; desde este momento 
asumió la tarea de autocapacitarse, de ser autodidacto en los temas que a él le interesaban. Como 
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maestro, Óscar trabajó en la Universidad de Medellín y en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid. 
 Por estos mismos años, se acerca al problema de la investigación en el área de la danza y la 
música en el Norte del Valle de Aburrá.  Acude al testimonio oral y recopila, siempre en compañía de 
sus alumnos, elementos de expresiones como Los Gallinacitos, las Vueltas Antioqueñas, el Sainete 
y demás formas de una cultura sonora y de representación que ya mostraba evidentes signos de 
decadencia en aquellos años.  
Desde 1975, empieza a incursionar en distintos eventos o festivales por toda Colombia, organizados 
por el Instituto Colombiano de Cultura (ya desaparecido) en diversas regiones: Pacífico (Cali y 
Buenaventura), Andina (Ibagué, Festival del Torbellino y la Guabina, en Vélez, Santander, en 
Manizales), Llano (Villavicencio), entre otros, con transmisiones en televisión por Señal Colombia. 
Y desde 1978, se inicia la continua visita a tres carnavales colombianos: Carnaval del Diablo, en 
Riosucio; Carnaval de Negros y Blancos, en Pasto; y Carnaval de Barranquilla. 
De todo este periplo se fueron dejando registros escritos, grabaciones en casetes de audio y de 
video, también fotografía.  Con este registro visual en color, en formato análogo, Óscar dio a conocer 
su alta sensibilidad artística, siendo una de sus facetas más productivas. 
Este cúmulo de información fue el que ilustró y complementó, de manera definitiva, todo el bagaje 
teórico-práctico que se les brindó a los alumnos de la EPA en estos años. Todo este material 
sonoro, visual y audiovisual clasificado reposa en el Archivo de la Corporación Cultural Canchimalos. 
De estas incursiones, surgió la creación de la cátedra Lúdica Infantil Tradicional (LIT), como a Óscar 
le gustaba llamarla, la cual se dictaba durante un semestre para complementar la formación de los 
alumnos de la EPA, como futuros maestros. 
El interés por lo lúdico, especialmente los juegos relacionados con la música y la danza, clasificados 
por Óscar Vahos como predancísticos, premusicales y preteatrales, ya venía desde 1975, 
en conversaciones informales con distintas personas y por la literatura ya existente como Los 
Talleres de la Infancia, del maestro Euclides Jaramillo Arango (1980), del Quindío. 
Una oportunidad especial tuvo el maestro Vahos de observar y recopilar juegos de toda Colombia, 
en 1980, cuando se realizó en Armero, Tolima, el Festival Nacional de Rondas Infantiles. Por estos 
mismos años, visitó varios municipios de la Provincia de García Rovira, en Santander del Sur, donde 
se acopiaron numerosos juegos, cantos y formas del torbellino santandereano. 
Inmerso en este ámbito de lo lúdico, creó juegos como El Zafarrancho, A quién no le gusta jugar, 
Cuando Colón, Meta la patica. 
 

   “Bailes antiguos de Antioquia: didaxis resumida”. En: Nueva Revista Colombiana de 
Folclor. Bogotá, vol. 07, n°. 21, 2001, p. 193-205. (Materias: Folklore-Antioquia; danzas 
tradicionales-Antioquia; vueltas antioqueñas (danza); bailes antiguos-Antioquia). 

                      Danza: ensayos. 1. ed., Medellín: Producciones Infinito, 1 266 p. (Materias: Danzas; 
danza-técnicas; danzas folclóricas colombianas; danzas afrocolombianas; danzas tradicionales). 

                    “La danza prohibida”. En: A Contratiempo: Música y Danza (Bogotá), Vol. 03, N.° 06, 
Feb. 1989, p. 35-44: il. (Materias: Censura de danza folklórica; danza folclórica). 

                   Juguemos: cultura para la paz. 71 juegos infantiles de Colombia. Medellín: Litoroca, 
1998. 288 p. + il. + Cd-Rom. (Materias: Juegos infantiles; juegos con música-Colombia; canciones 
folkóricas colombianas; educación de niños; lúdica musical; Antropología-Estudios culturales). 

                  Juguemos dos. Medellín: Realgráficas, 2000. 258 p.: il. + 1 Cd-Rom. (Materias: Juegos 
infantiles; juegos con música-Colombia; canciones folkóricas colombianas; educación de niños; 
lúdica musical; Antropología-Estudios culturales). 

 
   
       
 

http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=details.glu&loid=1085386&rs=3879095&hitno=1
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=details.glu&loid=163282&rs=3879095&hitno=2
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=details.glu&loid=1081067&rs=3879095&hitno=3
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=details.glu&loid=1050554&rs=3879095&hitno=6
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=details.glu&loid=1050554&rs=3879095&hitno=6
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  Londoño Alberto 
Nacido en Medellín el 17 de mayo de 1937, son más de 60 años de trabajo continuo con el cuento 
de la Danza folclórica colombiana. Estudió danza folclórica con el Conjunto Típico, Tejicondor de 
Medellín (1954 – 1956) y en la Academia de Danzas de Jacinto Jaramillo en Bogotá, (1957-1960). 
Presentándose con estos grupos en diferentes ciudades del país y en varios festivales, ferias, 
centros culturales, coliseos y teatros. 
Bailó hasta el año de 1960, cuando inició su carrera de maestro en danzas folclóricas. Fundador de 
varios grupos, entre los cuales se puede nombrar la participación en la fundación de la Escuela 
Popular de Arte EPA, donde laboró entre 1967 y 1989. 
Cofundador de CIPROFOLK (Centro de Estudios y Promociones Folclóricas), también perteneció en 
CEF (Centro de Estudios Folclóricos) y cofundador del DIEPA, (Departamento de Investigación de la 
Escuela Popular de Arte). Con estas tres organizaciones participó en numerosos trabajos de 
investigación de campo en Antioquia y en otros lugares de Colombia. Director y fundador del Grupo 
Experimental de Danzas de la Universidad de Antioquia, (1967-1991).  En esta universidad también 
se desempeñó como profesor de la cátedra Danza I y Danza II del pregrado de Educación Física, 
(1975-1991). Director y creador del grupo Tambores, para la investigación del grupo Experimental 
de Danzas de la U de A. Director y fundador de los grupos: Fuego Tropicana, Medellín, (1960), 
Ballet Folclórico los Katíos, Medellín (1966), Universidad Pontificia Bolivariana y Grupo de Danzas 
Pantex, 1967. 
Creador de más de 40 coreografías en danzas tradicionales de las cuatro zonas culturales de 
Colombia. Con los alumnos de la Escuela Popular de Arte realizó trabajos experimentales como: La 
Patasola, La Madremonte, La Vaquería, la Novena Navideña y la Vivienda de Tugurios. Con el grupo 
Experimental de Danzas de la Universidad de Antioquia U de A creó obras danzarías experimentales 
con contenidos políticos: La Mina, La Jorikamba, la Cosechera, Rajando Leña y Fiesta en la 
Montaña, todas estas creaciones se apoyaron en la investigación de campo y de biblioteca, estas 
puestas en escena fueron hechas con un trabajo colectivo en el que participaron todos los 
integrantes del grupo. 
Creador de los eventos y espectáculos artísticos de arte danzarlo en Latinoamérica en FORMATO-2. 
(Exclusivo para dos bailarines en el -escenario) con la marca “DANZA POR PAREJA”. Autor de los 
libros: Danzas Colombianas y Baila Colombia, los dos publicados por la editorial de la Universidad 
de Antioquia (1988 y 1995), coautor del libro Tres Danzas de Mompox-1969 y el libro El Cuento de la 
Danza en Antioquia-1953-2010. Director.  Fundador principal, autor intelectual de la idea y del 
nombre  de la MUESTRA LATINOAMERICANA DE BAILE FOLCLÓRICO POR PAREJA; evento que 
nació en Bogotá (Colombia) en 1993, como una idea original de Alberto Londoño y desde entonces 
se realiza cada año en un país diferente de Latinoamérica. Productor de los videos: Colombia Baila 
Cumbia, Danzas Colombianas por Pareja y Danza Latinoamericanas por Pareja. 
       Danzas colombianas, Alberto Londoño. Edición, 3. Editor, Editorial Universidad 
de Antioquia, 1988. ISBN, 9589021697, 9789589021699. Largo, 341 páginas 
 

  Zapata Olivella Delia 
 
Nacida en Lorica (Córdoba), se destacó como artista y maestra de los bailes folklóricos de las costas 
Pacífica y Atlántica de Colombia. Fue una gran bailarina, folklorista y reconocida profesora. Fundó la 
compañía de danza Ballet Folklórico Delia Zapata Olivella y en variadas ocasiones trabajó junto a los 
Gaiteros de San Jacinto. Desarrolló una amplia labor como promotora del folklore de las costas de 
Colombia para audiencias en nuestro país y el mundo, junto con su hermano Manuel Zapata 
Olivella. Delia Zapata fue una autoridad de la música y los bailes de las costas Caribe y Pacifica de 
Colombia, realizó un impecable trabajo de investigación y difusión que la convirtió en fuente esencial 
de información sobre éstas tradiciones culturales. Enseñó en la Universidad Nacional de Colombia y 
en la Universidad Central y creó la carrera de Danzas y Teatro tradicionales -junto con Rosario 
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Montaña- en la Universidad Antonio Nariño de Bogotá. Cuando se encontraba en Costa de Marfil 
(África), investigando las raíces del folklore colombiano, contrajo malaria y esto le causó la muerte 
en el año 2001. 
Empezó su carrera como artista en el campo de la escultura y el dibujo que alternaba tomando 
clases de ballet. Como escultora ganó su primer premio en 1954 en la ciudad de Barranquilla. Ese 
mismo año tuvo su primera presentación como bailarina en el Teatro Colón de Bogotá y otras más 
en las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Medellín. El liderazgo natural que tuvo en 
su región la llevó a presentarse en el Chocó, en el Carnaval de Cartagena con danzas de 
Bullerengue, y en Buenaventura en un trabajo conjunto sobre las Leyendas de los Farotos de San 
Jacinto. 
En 1963 fue nombrada Coreógrafa Titular y Directora del Cuerpo de Danza del Instituto Popular de 
cultura de Cali. El siguiente año fue invitada a Panamá al Festival Artístico de Verano. En 1965 
recibió una beca de Intercambio Cultural Internacional que la llevó a dictar un curso en el 
Departamento de música de la OEA en Washington y a dedicarse al estudio de danzas negras con 
Katherine Dunham. En la ciudad de Nueva York organizó el Grupo de Danzas Colombianas, realizó 
un desfile el Día de la Raza y se ganó todo el cariño de la colonia colombiana de Nueva York, que le 
otorgó el Premio al Mérito. 
De regreso a Colombia creó la Fundación Instituto Folclórico Colombiano Delia Zapata Olivella y el 
grupo Danzas Tradicionales Colombianas Delia Zapata Olivella, que actualmente funcionan en la 
Casa Delia Zapata del barrio La Candelaria de Bogotá, en donde su hija Edelmira Zapata continua 
desarrollando la labor que Delia inició. 

 

1.1.3 Modelo Pedagógico 

La metodología del proceso lúdico, configura un particular significado en sus contenidos, para 

desarrollar en los niños el aprecio por las formas estéticas y la valoración del rico acervo cultural 

colombiano en sus diferentes manifestaciones. 

La aplicación artística como arte del movimiento, fomenta la creatividad de los estudiantes como un 

factor decisivo en el fortalecimiento y recuperación de la cultura tradicional. 

Se orienta desde el aula escolar, el conocimiento y la identificación de costumbres y tradiciones que 

representan el patrimonio cultural colombiano, su permanente transformación y las características 

del proceso histórico de cada región 

El aprendizaje significativo se produce cuando los alumnos desarrollan las competencias básicas 

para liderar creaciones en el campo de la expresividad, la imaginación y la inteligencia, configurando 

elementos sonoros en sentido argumental. 

 La metodología para el programa de folklore de Incolballet está enfocada a la consolidación de este 

aprendizaje, donde la adquisición del conocimiento tiene sentido para el estudiante y este puede 

aplicar lo aprendido a su vida cotidiana.  En este proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

manifestaciones tradicionales, se orienta para que el estudiante se apropie y se identifique con  la 

cultura colombiana.  

1.2 Objeto de estudio de la asignatura 

 

 Identidad del Folclor Colombiano (Árbol del Folclor Colombiano) 
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1.2.1 Perfil de entrada y salida del estudiante 

El egresado será una persona identificada con los valores tradicionales y capacitados para liderar 

procesos culturales comunitarios. 

2. OBJETIVOS Y METAS 

2.1 Objetivo General de la asignatura 

Proporcionar a los estudiantes el desarrollo integral, que se cumple mediante el doble proceso de 

comprensión y de expresión, de las diversas manifestaciones tradicionales que han permanecido a 

través del tiempo; propiciando la práctica del folklore coreográfico, para su preservación, continuidad 

y permanencia, como disciplina escénica que cualifique las temáticas dancísticas regionales. 

2.2 Metas de aprendizaje por grado 

I Danza Contemporánea – Folclor Nacional – Ballet Clásico (6 Grado) 

 Promover el conocimiento, la valoración y la divulgación de la cultura popular 

tradicional, como punto de partida hacia la búsqueda y fortalecimiento de nuestra 

identidad. 

 Establecer relaciones de grupo en actividades orientadas a experimentar 

creativamente los procesos de aprendizaje de los juegos y rondas, disfrutando 

plenamente el variado repertorio de la lúdica popular. 

 Fortalecer las formas de locomoción mediante la orientación práctica de ejercicios 

corporales, para adquirir habilidades y destrezas asociando ritmo y espacio. 

 Inducir a los niños a vivenciar la música como elemento sonoro que estimula la 

exploración del yo, en un lenguaje creativo de gestos, posturas y expresiones que 

reflejan los rituales propios del contenido de las rondas. 

II Danza Contemporánea – Folclor Nacional – Ballet Clásico (7 Grado) 

 Incorpora movimientos rítmicos y expresivos que identifican las características 

regionales. 

 Elabora secuencias argumentales en desplazamientos planímetros en forma creativa 

y coordinada. 

 Aplica descriptivamente los temas folclóricos con excelente manejo rítmico. 

 Identifica y aplica la práctica de formas teatrales, musicales y dancísticas en acciones 

coherentes. 

 Estructura los pasos figuras y formas básicas de los juegos coreográficos con 

habilidad y destreza. 

 Demuestra talento y conocimiento en las improvisaciones que interpreta con 

sensibilidad, poniendo en práctica las técnicas recibidas para su desarrollo escénico 

III Danza Contemporánea – Folclor Nacional – Ballet Clásico (8 Grado) 
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 Para la enseñanza y aprendizaje del folclor coreográfico colombiano, se requiere el marco 
teórico que defina el concepto de carácter en la identificación de   los aspectos regionales 
para la Interpretación de las danzas folclóricas en los estilos y modalidades tradicionales.   
 

 En el aprendizaje de pasos, figuras y formas los estudiantes tienen una activa participación, 
en improvisaciones prácticas que les permite reconocer, valorar, representar y asumir una 
actitud de defensa de la riqueza cultural que heredamos como patrimonio histórico. 
 

 En las clases prácticas, los alumnos identifican las formas coreográficas en sus diferentes 
modalidades que se reflejan en el manejo corporal, al darle el carácter propio de cada región, 
teniendo como referente los aires musicales interpretados por instrumentos melódicos y 
rítmicos típicos de cada zona folclórica. 

IV Danza Contemporánea – Folclor Nacional – Ballet Clásico (9 Grado) 

 Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, el profesor asume el rol de guía evaluando 
experiencias, para que los estudiantes, construyan su propio conocimiento, orientados hacia 
la práctica que incremente las habilidades y destrezas en un aprendizaje significativo. 
 

 En la configuración y aprendizaje de pasos, figuras y trazos coreográficos, adquieren 
posturas y expresiones propias de la región caribeña, con la fluidez y desarrollo corporal de 
los diferentes matices tradicionales que integran las estructuras rítmicas, de los bailes y 
danzas de procedencia antillana y de corte europeo que se interpretan en las Islas de San 
Andrés. 
 

 La preparación y proyección artística, se inducirá hacia la exploración de movimientos libres, 
para la construcción de pequeñas improvisaciones individuales o colectivas danzadas y/o 
actuadas, que acopien contenidos que representen las zonas folclóricas de las costas 
caribeñas.  

V Danza Contemporánea – Folclor Nacional (10 Grado) 

 Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, el profesor asume el rol de guía evaluando 

experiencias, para que los estudiantes, construyan su propio conocimiento, orientados hacia 

la práctica que incremente las habilidades y destrezas en un aprendizaje significativo. 

 
 En la configuración y aprendizaje de pasos, figuras y trazos coreográficos, adquieren 

posturas y expresiones propias de las regiones colombianas, con la fluidez y desarrollo 
corporal de los diferentes matices tradicionales que integran las estructuras rítmicas, de los 
bailes y danzas de procedencia antillana y de corte europeo que se interpretan en las Islas 
de San Andrés. 
 

 La preparación y proyección artística, se  inducirá hacia la exploración de movimientos libres, 
para la construcción de pequeñas improvisaciones individuales o  colectivas  danzadas  y/o 
actuadas, que acopien contenidos  que representen las zonas folclóricas de las costas 
caribeñas. 
 

VI Danza Contemporánea – Folclor Nacional (11 Grado) 

 

 La preparación y proyección artística, se inducirá hacia la exploración de movimientos libres, 

para la construcción de pequeñas improvisaciones individuales o colectivas danzadas y/o 

actuadas, que acopien contenidos que representen las zonas folclóricas. 
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3. PLAN DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES EN SUS 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 

INSTRUCCIÓN DIFERENCIADA 

Con este enfoque, los maestros cambian lo que los estudiantes necesitan aprender, cómo lo 

aprenden y cómo lograr que lo entiendan. Cuando un estudiante tiene dificultades en un área, los 

maestros crean un plan que incluye practicar más, instrucciones paso a paso y tareas especiales. 

Los maestros que utilizan la instrucción diferenciada diseñan su manera de enseñar para que 

coincida con los estilos de aprendizaje de sus estudiantes. Todos los estudiantes tienen la misma 

meta de aprendizaje pero la manera de enseñanza varía de acuerdo a cómo aprende mejor el 

estudiante. 

En vez de utilizar un método único de enseñanza para todos los estudiantes, los maestros utilizan 
una variedad de métodos. Esto incluye la enseñanza a estudiantes en grupos pequeños o en 
sesiones individuales. Carol Ann Tomlinson, una educadora que ha hecho algunos de los trabajos 
más innovadores en esta área, dice que hay cuatro áreas donde los maestros pueden usar 
instrucción diferenciada: 

 Contenido. Averiguar qué necesita el estudiante para aprender y cuáles son los recursos que lo 
ayudarán a lograrlo. 

 Proceso. Actividades que ayudan a los estudiantes a darle sentido a lo que aprenden. 

 Proyectos. Una manera para los estudiantes de “mostrar lo que saben”. 

 Ambiente de aprendizaje. Cómo se “siente” el salón de clases y cómo los estudiantes trabajan 
juntos. 

Se desarrollan actividades mediante la vivencia permanente que conduzcan a una verdadera 

comprensión de los aspectos danzarios en estudio, los elementos de la danza, se practicarán desde 

un comienzo a través de la audición, la práctica rítmica corporal y mediante la creación y ejecución 

de pasos y figuras básicas que unidas armen un objetivo final: La coreografía. 

El método imitativo y de improvisación, será utilizado para exponer y aprender los pasos y figuras de 

las danzas o bailes que posteriormente conformaran dicha coreografía.  Con este método se 

garantiza el correcto aprendizaje y la inmediata evaluación, valoración y ejecución de lo enseñado.   

 Explicación rítmica y corporal a través del espacio (pasos y figuras). 
 Explicación teórico-práctica (consultas). 
 Estereometría (pasos) 
 Planimetría (desplazamientos y movimientos en el espacio) 
 Repetición (mecanización) 
 Ejecución (interpretación y propuesta) 

Coreografía (manejo de elementos) 

4. PLAN DE AULA 

5. BIBLIOGRAFIA. 
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