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¿Que es una danza folclórica? 

El término “folklore” o “folclore” hace referencia a las creencias, prácticas y costumbres 
que son tradicionales de un pueblo o cultura, incluyendo artesanías, supersticiones, 
relatos, música y bailes. Tradiciones, todas ellas, que suelen transmitirse de 
generación en generación. El folclore es distintivo, propio de cada pueblo y supone un 
ámbito de resistencia para la identidad.

Este sentido, destaca la danza, pues como atestiguan pinturas rupestres milenarias, 
representa una de las expresiones sociales, culturales y celebratorias más antiguas. Al 
paso de los siglos, de hecho, ha acompañado todo tipo de ritos religiosos, sustentado 
ritos de iniciación, enfatizado ceremonias guerreras o de fertilidad y enfatizado rituales 
mágicos. 



Cuadrillas de San Juan titilación Tlaxcala 

Las tradicionales cuadrillas de Totolac, grupos de 

huehues con música y bailes coloridos, donde 

utilizan listones y trajes llamativos y atractivos a la 

vista del espectador, son uno de los grupos que 

sobresalen en los bailes que hoy se presentarán 

en seis pistas del Carnaval de Tlaxcala 

Algunas de las cuadrillas que se ejecutan en San 

Juan Totolac son de origen francés, traídas a la 

comunidad por un francés de apellido Laborde, en 

1865.



El vestuario utilizado ha ido evolucionando a través de los 
años, actualmente se compone para los hombres de 
máscara de madera o fibra de vidrio, representando a los 
españoles, sombrero con plumas de colores de avestruz, 
gasné (un color diferente para cada danzante).

Así como cotón de rayas bordado, pantalón corto bordado, 
medias y huaraches de cuero tejido.

Para las mujeres es blusa bordada con chaquira de manga 
corta, rebozo (color diferente para cada danzante) falda de 
tela de cambaya a colores hasta el tobillo, cotón o saltillo, y 
enagua, éste fue inspirado en el traje de la mujer 
tlaxcalteca.



Flor de piña Oaxaca 

Su origen data de 1958, cuando Alfonso Pérez Gasga, entonces 

gobernador de Oaxaca, le encargó a la maestra tuxtepecana Paulina 

Solís Ocampo que creara una danza que enalteciera las raíces 

indígenas de la Cuenca. Solís quiso rescatar los vestidos típicos de las 

comunidades de la Cuenca: San Miguel Soyaltepec, San Juan Bautista 

Tuxtepec, San Felipe Usila, Valle Nacional, San Felipe Jalapa de Díaz, 

San Lucas Ojitlán y San Pedro Ixcatlán. Las vestimentas de esta región 

comparten la cultura mazateca y chinanteca. Los huipiles son todos 

diferentes, de acuerdo a la población en que fueron hechos; son 

bordados a mano con diversos diseños y colores, y es la vestimenta de 

las mujeres en esos poblados, Están hechos en telar de cintura con 

algodón y se confeccionan con tres lienzos unidos por una cinta 

llamada “randa”.



En cada uno hay imágenes, características y atributos de los municipios a los 

que representan. Los peinados también varían y se distinguen por el tipo de 

trenza que utilizan, siendo una constante que todos utilizan listones de colores 

como adorno. Las ejecutantes no usan calzado para bailar, El baile de la flor de 

piña inicia cuando un hombre de voz varonil recita el poema “Flor de Piña”, que 

fue escrito por el poeta tuxtepecano Felipe Matías Velasco, y que describe cada 

uno de los huipiles de los siete municipios que conforman este baile, así como 

los bellos rasgos de las mujeres indígenas que los portan. Comienza a sonar la 

música del mismo nombre, creada en 1958 por Mondragón, quien buscó un 

ritmo que no tuviera similitud con el son jarocho, La coreografía rescata algunos 

de los modos y movimientos naturales de la mujer chinanteca. Para 

complementar el atuendo, cada chica porta una piña adornada con un listón 

rojo. 



Este baile representa a las fabricas de bordadoras y a sus 
trabajadoras, industria que era muy importante en 
Aguascalientes en el siglo XX, esta se baila interpretando 
las acciones de la gente que se dedicaba a la industria textil 
y también interpretando el mismo movimiento de la 
maquinaria que se usaba en estas fábricas, esta se baila 
siempre con un bordado en la mano y se ondula el vestido 
en una danza elegante y coordinada. esta canción estaba 
dedicada a la gente que trabajaba en la industria textil, 
donde creaban toda clase de bordados y telas

Bordadoras de Aguascalientes 



MUJER:

El vestido es blanco, entallado en la parte superior, con
mangas pequeñas y sin cuello. Luce algunos bordados y
deshilados.

En la parte inferior, centro, tiene bordado el jardín de San
Marcos; a los lados, una pelea de gallos y unas uvas. En la
parte de abajo, el vestido tiene un repliegue deshilado. El
complemento es un rebozo blanco, también deshilado.

HOMBRE.

El traje típico del hombre rinde homenaje al trabajo y consta de
un overol de mezclilla con camisa a cuadros y en la cabeza
llevan un paliacate con sombrero de paja (traje de
ferrocarrilero.)



Danza de concheros, Cd de México 

La historia de este baile se remota a la época prehispánica; su 
carácter religioso fue transformado con la conquista y 
encausado por los evangelistas españoles. Cobrando el matiz 
de honrar a la trinidad y especialmente a la Virgen de 
Guadalupe, una vez que fuera reconocida esta advocación 
mariana como Patrona y Madre de México. Se les dice 
“concheros” porque el principal instrumento musical que 
utilizan es una especie de mandolina, cuya caja está hecha de 
concha de armadillo. Aunque intervienen aún en nuestros días 
instrumentos precolombinos como el huehuetl , el teponaztli, 
el ayacachtli y los chachayotes. La danza es sumamente 
complicada y cada integrante tiene un grado jerárquico  que 
impone la obediencia. Su ejecución tradicional todavía puede 
presenciarse en los atrios de las iglesias y en sitios 
arqueológicos como parte de un espectáculo: Chalma, 
Amecameca y Querétaro son de los más populares.



la vestimenta era determinada por el rango social al que 
pertenecía cada persona. Los macehuales, que eran de bajo 
rango, portaban ropa hecha a base de ixtle. Los pillis en 
cambio, tenían el privilegio de usar la tilma, una prenda hecha 
principalmente de algodón que tenía dibujos referentes a su 
rango y que se amarraba al hombro. Usaban también 
perforaciones en la nariz, boca y/o lóbulos de las orejas. 
También usaban tocados de plumas (copilli) que podían ser 
de cotinga, de quetzal o de faisán.

Actualmente, la vestimenta suele variar de unos grupos a 
otros, pero casi siempre consta de un faldellín, rodilleras, 
muñequeras, pectoral y un penacho de plumas. Las plumas 
ahora son de faisán, de pavo real, de gallo, artificiales o de 
avestruz. La tela del vestuario suele ser brillante y de colores 
muy vivos. Se utilizan los ayoyotes (también conocidos como 
tenabaris) en los tobillos, una sonaja en la mano derecha o el 
estandarte.



la danza de los diablos es una representación teatral de las luchas 
que enfrentaban los moros contra los cristianos a finales del siglo 
XVII y principios del XVIII, cuando los primeros llevaban como 
estandarte a su profeta islámico Mahoma. Durante las batallas, los 
moros eran derrotados por los cristianos y ante tanta derrota a 
pesar de su estatura, reniegan de su profeta porque consideran 
que no le ha proporcionado su ayuda y es cuando el comandante 
en jefe Celín, lucha contra Santiago apóstol que logra derribarlo del 
caballo, pero éste en una reacción rápida, logra ponerle la espada 
en el pecho y le propone que se vuelva cristiano para perdonarle la 
vida. Las máscaras de diablo son usadas en julio en Santiago 
Juxtlahuaca, cuando conmemoran a su santo patrón Santiago 
Apóstol, formando parte de un ritual que ha permanecido hasta la 
fecha, a pesar de que hace más de 20 años estuvo a punto de 
perderse porque no había personas que tallaran las máscaras.

Danza de diablos de Oaxaca 



El vestuario de dicha danza se describe de la manera siguiente:

Lucifer: su atuendo es igual al de los demás miembros de la danza, distinguiéndose 
sólo por la máscara, que es más grande y terrorífica, y por considerarse el demonio 
más poderoso. Porta además espada al cinto y cetro. La Muerte: viste un traje 
negro, entallado y pintado con rayas blancas, las cuales simulan los huesos 
descarnados. Su máscara representa a la vez una calavera riéndose y porta una 
guadaña. El Tiempo: se cubre con harapos que cuelgan de su cuerpo; su máscara 
es de tipo antropomorfo, adornada con largas crines de caballo, las cuales cuelgan 
a manera de bigotes y barba, portando asimismo su guadaña. El vestuario de los 
diablos se compone de calzoncillo corto y holgado, de tela de color chillante, sujeto 
en las rodillas y cintura con jareta; camiseta con mangas largas y la falda metida en 
el calzoncillo. Las máscaras representan las caras de animales cuadrúpedos, lo 
cual queda al gusto del danzante; además usan gorro de tela de color en forma de 
cono largo, de cuyo vértice cuelga una borla de estambre y éste es echado hacia 
atrás. Dicho gorro se complementa con un par de cuernos, zapatos y medias. El 
vestuario de las diablas de dicha danza es variado en cuanto a color y estilo, sin 
perder el modelo genérico de mucho brillo y colores encendidos, lucidor y vistoso, 
para enaltecer su participación en la danza. Su máscara representa la cara de una 
mujer juvenil y contrasta ésta con la de los diablos en su cornamenta. En la cabeza 
llevan una cabellera de ixtle pintada en colores.



























Taller de técnicas y estrategias de 
expresión corporal 

Cuando entre a la normal no sabia que había talleres, poco a poco no fueron presentando uno por uno de que se trataban y en que consistían, 

escogí danza porque era después de clases y no en la mañana como los demás , no me quería levantar temprano,  las primera clases fueron muy 

pesadas para mi, no sabia lo complicado que era realmente sigo sin comprender pero a pesar de todo considero que el taller me dejo muchas 

cosas, como la persistencia  a pesar de que las cosas no me salgan seguir practicando una y otra y otra vez hasta lograrlo, no darnos por vencidas 

a aun cuando estamos cansadas y ya el cuerpo no puede mas, la disciplina para poder llegar a conseguir metas y sobre todo no tener miedo, hacer 

las cosas sin miedo y con coraje. 

Nunca antes había estado en un taller de danza, mucho menos aprender y conocer sobre esta expresión artística que representa a nuestro país, me 

llevo muchas cosas de este taller además de mis compañeras que me apoyaron , me guiaron y me dieron la mano cuando no podía aprendí mucho 

de los que estaban a mi alrededor.

De  mi maestro aprendí sobre el trabajo de la docencia aporto muchísimo en mi trayectoria académica, considero que independientemente de 

darme cuenta que tengo dos pies izquierdos, fue un lugar que guardo  en mi corazón por las experiencias vividas y por las personas que conocí, 

mas que nada por lo que aportaron a mi vida. Sin pensarlo dos veces volvería a escoger el taller de danza. 



Actividades en contingencia 

En mi opinión creo que nadie estaba preparado para una situación de esta magnitud, creo que aun nos falta aprender, a siempre

estar preparados, mantenernos actualizados ya que los avances de la ciencia, de la tecnología causan un gran impacto en nuestra 

sociedad y en nuestra vida.

La tecnología esa una gran herramienta que nos salvo y nos permitió estar conectados ademad de continuar con la enseñanza de 

este modo avanzar en el proceso de adquisición de conocimientos y trabajar desde casa sin exponernos al riesgo, aun así creo 

que no fue de las manera mas optima creo que nos quedamos con muchos rezagos aunque se hizo lo posible  por que no 

sucediera eso, todo tiene pros y contras mientas que la tecnología nos permitía trabajar con lo que ahorra es el futuro de la

educación los estudiantes nos quedábamos con lagunas, sin olvidar que muchos de nosotros no contábamos con internet o 

laptops para continuar con el trabajo. 

Creo que se pudo llevar de una mejor manera analizado y tomando en cuenta muchos aspectos que rodean a nuestra sociedad 

como mexicanos. 


