
Bases generales para un programa de danza en 
la escuela y fuera de ella, 

como actividad del tiempo libre 

Introducción 

Al hablar de la danza, es necesario ubicamos 
en el momento actual, es decir, pensarla 
en el contexto de la ciencia, el arte y el pe
riodo de transformación social. 
Es importante distinguir dos aspectos: uno e
sencialmente teórico que pretende brindar 
las bases científicas y art íst icas de las cuales 
disponemos para el análisis del área. 

Otro, la práctica que permite la confronta
ción y evaluación de la teorla a través de una 
permanente y profunda reflexión. 

El grado de acercamiento de estos dos aspec
tos debe ser máximo, exigiendo esfuerzo 
para ver la amplitud de la dimensión teórica 
y flexibilidad para la solución de los proble
mas implícitos en la práctica, lo cual permite 
un flujo de influencias en doble sentido. 

Seguramente aparecerán muchos vacíos en 
las d iferentes temáticas.; ésto debe servir 
como motivación para la búsqueda inde
pendiente de respuestas a las preguntas su
geridas. 

Jt,¡STI FICACION 

1. DEL TEMA: 

El interés por el campo de la danza, crece 
sobre la base de una serie de experiencas gra-
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tificantes que la práctica de ella me produ
cen a partir: a) de la práctica de su enseñan
za en diferentes niveles de escolaridad (pre
escolar, primaria, secundaria, universitaria) y 
en el sector extraescolar (familia, clubes 
sociales, entidades hospitalarias y de reha
bilitación social), y b) de la tarea que plan
teó el Plan de estudios en Educación Física 
y S.alud de la Universidad del Valle • al in
cluir en el área educativo-Hsica la asignatura 
FORMACION DI DACTICO-METODOLO
GICA de la DANZA, como un todo, hecho 
que rompió con la tradicional forma de pre
sentar la danza dentro de los planes de estu
dio del país, la cual consistla y consiste aún 
en ofrecer cursos preparados en ballet clási
co,danza, jazz, danza moderna, bailes 
folclóricos nacionales y extranjeros ... 

Aparecen entonces varias preguntas: 
Cómo iniciar su enseñanza? Qué estilo de 
danza es el apropiado para cada nivel? Es co
rrecto hacer esa parcelación tradicional de la 
danza? Si ella se hace, cómo relacionar un 
estilo y otro? 

Y en un sentido más amplio: 
Qué formación musical necesita un profesor 
de Educación Física para trabajar con la dan
za? Qué relación existe entre la Educación 
Física y la Educación Estética? Qué lugar 

• Profesora dol Departamento do Educación Físi
ca y O.portos de la U. del Valle. 
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ocupa la dam:a en el conjunto de actividades 
que contiene la Educación f(sica (los dife
rentes deportes, recreación)? Cómo, la danza 
puede contribuir al logro de los objetivos 
que la educación Hsica se plantea en el sen
tido amplio? 

2. DE SU INCLUSION EN UN SEMINA· 
RIO SOBRE EDUCACION FISICA Y 
MUSICA 

Se basa en las siguientes afirmaciones que se
rán más adelante consideradas: 

a) la danza es una parte de la Educación 
F fsica. dado que su principal medio de 
expresión es el movimiento y este a su 
vez es objeto de la Educación Física, fe
nómeno de investigación y aplicación 
en la Educación y Recreación, como ra
zón y efecto del desarrollo de este campo 
del conocimiento. 

b) la danza está estrechamente ligada a la 
música por cuanto é.sta es el desencadena· 
miento más fuerte y frecuente del moví· 
miento dancístico ya sea a través del rit· 
mo, de la melodfa y/o de la armonía. 

LOTEORICO 

1, Una macro-visión: la social. Qué ubica
ción tiene la danza en la sociedad? 

Ya que la danza es un arte o hace parte de 
él, sirve la consideración que señala Mao-Tse 
Tung: "El arte es el medio mé!S' eficaz pa ra 
la educación". 

El arte, por su naruraleza misma, se dirige 
a todo el ser, a su integridad : su pensamien
to, s~ntimientos, sentidos.. . Es un acto de 
comunicación entre los miembros del grupo 
que la realiza y entre este y el públíco. 

Si se trata de la relación "artista"· públ ico, el 
contenido deberá referlrse al público, a su 
vida o a un aspecto de ella, por consiguiente 
debe producirse con anteríoridad un conocí· 
miento de su público, de su lenguaje, de sus 
Ideas , de sus sentimientos. Significa que el 
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"artista debe estudiar la sociedad, las clases 
sociales: sus relaciones, condiciones, su fiso
nom(a y su psicolog(a para estar en la capa
cidad de producir con contenidos y orien
tación adecuados. Solo as( los objet ivos y 
las tareas serán claros y la metodologia pri
mitiva acercarse a ellos. 

Partamos de que el arte sirve a alguien: 

"En el mundo actual todo arte y líteratura, 
pertenecen a una clase determinada y es· 
tán subordinados a una l(nea pol(tica deter
minada; no existe en real idad arte por el 
arte, ni ~rte que estE! por encima de las cla· 
ses sociales, ni arte que se desarrolle al mar
gen de la política o sea Independiente de 
ella". "El arte y la literatura están subordi· 
nados a la política, pero a la vez ejercen una 
gran influencia sobre ésta". a la poi ítica de 
masas, no a la politica formada por un red u· 
cido número de segmentos políticos. 

Quienes trabajan con la danza, sean adminis· 
trativos o docentes deben ser conscientes de 
lo anteriormente dicho, ya que ello es un 
determinante fuerte de su actitud. Part ien
do del supuesto de que la danza va a servir a 
la educación de un determinado grupo hu· 
mano, surge la pregunta: Cómo hacerlo? 

Existen dos acciones principales que deben 
realizarse en plena inter·relación: la popu
la rización del arte dentro del grupo y la 
elevación del grupo, partiendo de su nivel 
inicial. 

Se puede popularizar sólo lo que el grupo 
necesita y acepta con facilidad. En conse
cuencia antes de ensei'lar, el maestro debe 
aprender de los componentes del grupo, en
trar en intimidad con ellos, para conocer sus 
Ideas, sus sentimientos, su concepto vivido y 
pensado de la vida. 

Posteriormente y a partir de este profundo 
acercamiento y del proceso de populariza· 
ción del arte se pasa a la elevación. Entonces 
popula rización y elevación deben reali· 
zarse en la dirección en la que avanza el gru· 
po. 
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Cuál es la fuente? La obra artística, como 
portadora de ideas, es producto de la in
terpretación que hace el hombre de su de
terminada existencia soci.aL La vida misma 
del grupo es la proveedora de la materia pri
ma del arte en su estado naturaL Así que las 
obras artísticas del pasado no son la fuente 
sino corrientes que, corresponden a su de
terminada época histórica. Son una herencia 
artística de la cual se debe tomar críticamen
te lo útil, para usarlo al crear una obra en el 
momento temporo-espacial del grupo. 

El hecho de tomar esa parte útil de la heren
cia artística permite tener un nivel más alto 
de refinamiento, de pul imiento lo oual no 
significa que esa obra antigua tomada como 
referencia, reemplaza la propia acción creado
ra. 

El artista debe estar en contacto con el gru
po, sin ninguna reserva ni ¡prejuicio "para ob
servar, experimentar, estudiar y analizar to
dos los tipos de gente, todas las clases. to
dos los agrupamientos, todas las formas vivas 
de existencia y de trabajo y toda la materia 
prima art ística". 

"Aunque la vida social del hombre es la 
ún ica fuente del arte y es incomparablemen
te rica y viva en contenido, el hombre no 
se contenta solamente con la vida y pide 
arte. Por qué? porque si bien la vida como 
el arte son bellos, la vida reflejada en las 
obras artísticas puede y debe estar en un 
plano más alto. ser más intensa, más concen
trada, más típica, puede y debe estar más 
cercana al ideal y resultar por lo tanto más 
universal que la vida cotid lana". 

Todo lo dicho en relación con el público 
acerca de su conocimiento etc., debe hacerse 
con el grupo de "artistas··· este puede captar 
la realidad con una explicación a su nivel 
convirtiéndose ésto en u n aspecto pedagó
gico que el profesor no debe olvidar. 

Llegamos ahora al prob lema de la relación 
que debe existir entre las personas que ha
cen la popularización (es decir que difunden 
y amplían el arte elemental). entre ellos los 
maestros, profesores de artes en las escuelas 
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y colegios y los especialistas (los que pro
ducen arte en un nivel art(stico superior): 

Debe lograrse una estrecha relación de 
mutua ayuda. El especialista debe ayudar y 
guiar al popularizador y simultáneamente 
debe aprender de él pues éste es el medio 
directo para nutrirse de la sabia del grupo, 
para hacer de sus especialidades algo vivo, 
provisto de contenido y de vida. 

Una de las tareas consiste entonces en 
unirse en torno al arte sobre -su contenido 
y/o sobre la técnica y estilo del mismo. 
Así, que mientras sobre unas cuestiones 
hay unidad, sobre otras cuestiones hay 
crítica y discusión. 

Entramos con esto a hablar de la crítica de 
sus criterios: existen básicamente dos cri
terios, el político y el artístico. 

Cómo distinguir lo bueno de lo malo en 
cuanto a lo pol ítico? Tomando como base 
la unidad móvil- efecto (móvil o deseo sub
jetivo-efecto, o sea lo que se produce en la 
práctica social), lo bueno es lo que impulsa y 
une hacia el progreso del grupo. El efecto 
será entonces la medida del móvil. ¿y 
respecto del cri terio artístico? Son buenas o 
relativamente buenas todas las obras que po
seen una calidad artística más o menos alta 
y malas o relativamente malas las que 
tienen una calidad artíst ica más o menos 
baja (la calidad artística del movimiento 
P,uede medirse por el nivel de las cualidades 
del movimiento y por su relación con el 
contenido y con los medios que también 
forman la obra artística basada en movi
mientos). 

Qué relación existe entre estos dos criterios? 

Debe haber una unidad entre lo político y lo 
artístico. lo que equivale a decir entre el con
tenido y la forma. Por progresista que sea un 
contenido, si la obra de arte no tiene valor 
artlstico, carece de fuerza ... Y qué decir de 
las obras de alto valor artístico y con un 
equivocado contenido? Oue es una fuerza 
maligna, que hace daño, pues impulsa el 
sentido contrario a los intereses del grupo. 
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La critica débe dirigirse al artista mismo 
(auto-critica), al grupo pues éste debe de 
ser educado y elevado de su nivel y a la rea
lidad, pues t odos los hechos que favorezcan 
el desarrollo d el grupo deben ensalsarse y 
tos hechos que tienden a su perju icio, debi
litamiento y retroceso deben denunciarse. 

Respecto de la auto-critica, una Intención 
realment e buena debe tener en cuenta el 
efecto y en consecuencia estudiar los méto
dos necesarios para lograrlo, es decir, debe 
estudiar la técnica de expresión. Esta unidad 
objetivo-método-efecto, deben ser evaluados 
para corregir los errores, deficiencias del pro
pio trabajo. Sólo mediante el proceso d e una 
práctica seria, reflexionada y responsable, se 
puede comprender cuál es la posición acer· 

tada para apropiarse gradualmente de ella. ? 

Las fórmulas dogmáticas y vacías destruyen 
el impulso creador. Es indispensable des
truir defectos tales como el idealismo, el 
dogmatismo, las ilusiones, el desdén por la 
práctica y el distanciamiento y la separación. 

2. La Visión Pedagógica. 

2.1 La teoría Pedagógica en la Eilucación 

Física. 

En la discusión de sí ésta es una ciencia o 
no, presenta varias afirmaciones y considera· 
clones que nos son útiles al tratar lo referen
te a la danza, para revelar la ubicación de 
ella como parte de la educación física . 

Tomando como factor común al movimien
to, Fetz se refiere al movimiento humano 
como el objeto de la Educación F lsica: 
Ommo Gruppe cons.idera a la Educación 
Física una parte de las ciencias de la Educa
ción que utiliza la obtención de las expe
riencias vitales a través del movimiento, del 
juego... Y claro es, que el movimiento es 
el instrumento principal para la comunica
ción en la danza. 
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2.2 Con mayor especificided veamos la u · 
bicación de la danza en modelos di
cWc:tic:os. 

BURGER y GROLL : a partir del concepto 
de Hombre, como una unidad y totalidad 
cuerpo-alma-mente, ubica como objetivo 
máximo de la Educación Física, el desarrollo 
de la personalidad, para lograr la mayor per· 
fección posible, a través de la consecusión de 
objetivos en cuatro aspectos. 

a) el rendimiento 
b) la formación de la postura y del mov i· 

miento 
e) el equilibrio como producto de la com· 

pensación obtenida por el ejercicio. 
d) el movimiento artlstico, logrado con las 

formas artísticas del movimiento, las cua· 
les contribuyen a la formación del sentid'o 
estético del movimiento. 

KON RAD PASCHEN: partiendo de la pre· 
gunta: cuál es la esencia sobre la que se 
basa la educación Física?, entra a realizar 
un análisis de los ejercicios Hsicos y los 
deportes, en el cual destaca el auto-moví· 
miento, dividiéndolo en 2 t ipos: 

a) El auto-movimiento no elemental; que co· 
rresponde la movimiento instrumental o 
sea la que el hombre utiliza para su super· 
vivencia. 

b) El auto-movimiento elemental correspon· 
diente al movimiento que se realiza libr~ 
mente, sin obligatoriedad ni coacción. 

Cuanto mayor sea el contenido de auto

movimiento elemental que tenga una ac• 
t ividad, más a lto es el nivel humano y 
mayor es su valor educativo. 

Este movimiento elemental, lo agrupa en 
4 formas: 

a) lo deportivo 
b) lo lúdico 
e) lo recreativo 
d) lo relat ivo a la danza: " El sentido más 

profundo de la danza está en la forma
ción de l movimiento, con la cual y en 
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unión con el área artistica de la vida se 
se debe buscar la creación artfstica del 

auto-movimiento elemental. 

LUDWIG MESTER: se basa esencialmente 
en que la Educación se realiza en la vida co· 
munitaria, por lo tanto la formación humana 
Ind ividual, se basa en la utilización que el 
hombre hace de sus formas de comporta· 
miento para entrar en contacto con el espa· 
cío y medio ambiente inan imado y social. 

Estas formas de comportamiento correspon· 
den a: 

Formas de expresión y contenidos de la 
educación ffsica, 

Ejercitar - formas de ejercitación 
jugar formas de juego 
luchar formas de competencia 
bailar la danza 

Define la d~nza como una de las primeras y 

más primit ivas formás de cualquier cultura, 
donde existen las más elementales cond i· 
ciones de existencia humana y la dividen en 
2: la danza que debe imitarse y la que debe 
inventarse y formarse. 

OTTO HANEBUTH : parte del fenómeno 
primitivo de la actividad humana compuestas 
por las formas elementales de expresión 
vital, que denomina elementos de actividades 

V que dividen en: • ... correspondientes a las 
áreas de la vida: • • 

• •• 
Jugar juegos 
luchar lucha 
rendir trabajo 
crear y formar arte. 

En este último tienen lugar la danza; como 
también otras actividades de la educación 
física que algunos denominan deportes ar· 
tisticos. 

J. N. SCHMITZ: Se refiere al juego, la com· 
petencia y los movimientos como a fenóme
nos vitales, los cuales son la manifestación de 
las disposiciones que son las aptitudes de la 
persona para determinadas conductas, expe· 
riencias, vivencias, formas de pensar, de 
accionar y de rend ir. 

Al tercero, el fenómeno vital del movimien· 
to, corresponde la disposición a formar y 

crear acciones éstas que son tarea educativa 
central de la Educación Física. 

Vistos los modelos d idácticos anteriores, 
podemos asegurarnos del campo propio 
que t iene la danza en el conte'-to de la 
Educación Física, razón ésta que debe moti· 
var a conocer y hacer conocer, los valores 
sensomotrices, cognitivos v sociales de su 
ensci'lanza en los diferentes niveles de la es· 
colaridad. 
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