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Aporte .de la da112a alema11a a la 
danza escé11ica costarricense: 
WigmaV\1 Kre1Asztber91 3ooss y 

Bav\sch .. 

El objetivo de este trabajo es determinar 
posibles lazos, influencias o intertextos de la 
danza escénica alemana presentes en la danza 
costarricense. Nos interesa señalar cómo se da 
el contacto que permite la influencia y deter
minar en qué obras se presentan intertextos. 
También es de nuestro interés señalar elemen
tos comunes entre ambas manifestaciones co
reográficas y poder puntualizar hasta dónde 
ha llegado la influencia o aportes. 

Compañías institucionales 

En la década del ochenta en Costa Rica, 
tres instituciones dieron su apoyo al quehacer 
coreográfico. La Universidad de Costa Rica 
DANZA UNIVERSITARIA, el Ministerio de Cultu
ra COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA, así como 
la Universidad Nacional COMPAÑÍA DE CÁMA-

Marta Ávila* 

RA DANZA UN.A., asignaron presupuesto ins
titucional para producciones coreográficas de 
sus agrupaciones representativas. Además, se 
utilizó la infraestructura existente en el Minis
terio y las Universidades para la extensión co
munal, con el propósito de difundir la danza 
en los ámbitos rurales y promover el creci
miento de un público urbano para la dan.za. A 
partir de 1996, el Teatro Nacional dio apoyo al 
grupo DANZA LoSDENMEDIUM, y lo acoge co
rno compañía concertada hasta el año 2000. 

En los años noventa, el movimiento dan
cístico se amplió con la consolidación de agru
paciones independientes que dieron sus prime
ros pasos en los años ochenta y otras que na
cieron en la postrimería del milenio. Es así que 
el panorama de la danza nacional, a final del 
siglo veinte, está constituido, además de los 
grupos con presupuesto institucional, por las 
agrupaciones independientes DIQUIS TIQUIS, 

Miembro del Consejo Universitario, Universidad Nacional. 

_____________ i:Xi:n4 
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D ANZA ABEND, D ANZA CONTEMPORÁNEA INDE
PENDIENTE, EXÓMOSIS, SPECULUM M UNDI, 

STRATEGO, CONTRAVACÍO, INTROSPECTIVA DAN

ZA lNDEPENDCENTE y Los ARRENDAJOS. 

Jn~v1encias 

La danza costarricense, desde sus ini
cios, se nutrió de influencias provenientes de 
las dos principales metrópolis de la danza 
mundial: Alemania y Estados Unidos de 
Norteamérica. La influencia norteamericana 
en Costa Rica se dio gracias al interés de los 
bailarines costarricen es por conocer las téc
nicas de entrenamientos desarrolladas en el 
norte y, sobre todo, por la técnica que creó 
Martha Graham. Esta influencia se sintió 
fuertemente en el transcurso de la décadas 
del setenta y ochenta, iendo la figura de Yu
riko Kikuchi determinante en este proceso. 
Sus dos seminarios, el primero en 
1976 y el segundo en 1982, per
mitieron que muchos bailarines 
y maestros asumieran la téc
nica Graham como la princi
pal forma do entrenamien
to 1. La COMPAÑÍA N AClO

NAL DE DANZA y la Escuela 
de Danza de la Universidad 
Nacional (1974) la integra
ron en sus actividades formati
vas desde sus inicio y la man-
tienen en la actualidad. 

ba contra el cadencioso movimiento tropical. 
Pero unos años más tarde, en DANZA UNI
VERSITARIA se dejó sentir otra influencia: la 
danza-teatro alemana; no como una propues
ta técnica, sino en el nivel de sensibilidad es
cénica y, sobre todo, por la iconografía de los 
coreógrafos Harald Kreusztberg, Kurt Jooss 
y Pina Bausch.2 

La danza-teatro más que una técnica de 
entrenamiento es una fuente de inspiración a 
nivel de propuesta escénica, la cual permite 
una mayor amplitud en el uso de los lengua
jes coreográficos. 

é.n busca del exp..-es ioV\is1no 

La influencia más fuerte que se ha ma
nifestado en DANZA UNlVERSlTARlA ha sido a 
través de los patrones utilizados por la dan

za moderna y contemporánea alema-
nas. Esta tendencia tiene como 

denominador común el uso 
de elementos teatrales, te-

mas cotidianos con énfa
sis en las relaciones 
per onales y una valo
ración mayor de la ex
presividad. 

La danza alemana, 
como fenómeno del si

glo XX, está intluenciada 
por la bailarina Isadora 

No todos los bailarine 
costarricenses se sintieron sa
tisfechos con lo que ofrecían 

/sadora Dunca11 y sus alumnas 

Duncan, ya que los pionero 
alemanes se identifica
ron con los aportes que 

las propuestas técnicas norteña y es por eso 
que el grupo de DANZA UNIVERSITARIA y so
bre todo su director, Rogelio López, no mili
tó en las filas grahamnianas por considerarla 
una técnica antilatinoamericana, que atenta-

ésta dio mediante lo 
principios de libertad y salud para el cuerpo 
humano. Isadora Duncan, con su trabajo tan 

libre y personal, no pudo lograr sistematizar 
un método de entrenamiento pero sí dejó ele
mento para un nuevo lenguaje coreográfico. 



Otros artistas europeos y 
norteamericanos se preocuparon 
por el trabajo teórico para anali
zar el nuevo lenguaje. Por ejem
plo, el teórico Rudolf van Laban 
inició la sistematización de la es
critura de la danza y desarrolló el 
método conocido como lavanota
ción, a principio de siglo. Poste
rionnente, Doris Humphrey en su 
libro EL ARTE DE CREAR DANZAS, 

publicado en 1959, se concentró 
para dar algunos principios sobre 
la composición coreográfica y 
desarrolló los conceptos de ritmo, 
balance y frasco, entre otros. 
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Además, cabe señalar que 
lo "bello" como dogma de la 
creación artística que caracteri
zó el sig lo XIX, se estaba cam
biando en los albores de la nue
va centuria por la tendencia ex
presionista. La generación de 
bailarines pioneros de la danza 
moderna, especialmente los ale

TIEMPOS, 1981. Coreografía de Rogelio López. baila11: DAN"/A UNTVER

SITARIA. Foto: Rudolph Wede/. 

manes, definieron las leyes del movimiento 
al plantearlo desde la perspectiva humana, 
considerando lo psicológico y fisiológico. 
Kurt Jooss y Mary Wigman crecieron junto a 
los discípulos de Dalcroze y van Laban; ca
da uno transmitió su aprendizaje por medio 
del entímiento musical y coreográfico inte
grados de una manera diferente de como has
ta el momento había sido planteado. Mary 
Wigman consideraba primordial la proyec
ción de la personalidad del bailarín en la 
danza y se sumaba a la posición expresionis
ta que luchaba por recuperar lo individual en 
un tiempo de masas y deseaba destruir lo 
convencional, como lo proclamaba el pintor 
noruego Edward Muncb, precursor del mo-
vimíento expresionista. 

Al coreógrafo costarricense Rogelio Ló
pez, de de sus inicios, le interesó la valora
ción de lo personal. Esto trae como conse
cuencia que López se fijará en los repre en
tantes de la "danza expresionista", especial
mente en Kurt Jooss. Este maestro alemán 
realizó sus primeros trabajos siendo alumno 
de Rudolf van Laban y, en 1924, junto con 
su compañero de estudio Sigurd Leeder, de
cidió formar una compañía de danza, a la 
que más tarde se les uniría el músico Fritz 
Coen, compositor del Teatro Munster. En 
1927, la compañía se trasladó a Essen Ver
den y Kurt Jooss, desde esa fecha, dirigió el 
departamento de danza y ballet en la Folk
wang Hocshule hasta 1968, cuando fue sus
tituido por Hanz Zullig. 
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El estilo coreográfico que se percibe en 
los trabajos de Jooss se caracteriza por la fu
sión del lenguaje clásico y moderno en fun
ción de una nueva forma expresiva. Las obras 
de Jooss que más se han difundido son: PAVA
NA PARA UNA INFANTA DIFUNTA, creada en 
1929, LA GRAN CíUDAD y LA MESA VERDE de 
1932. En sus creaciones Kurt Jooss no com
partió el patetismo que pregonaban sus cole
gas expresionistas, ni recurrió a la ausencia 
de movimiento en que habían caído las pro
puestas coreográficas de Harald Kreusztberg 
y Mary Wigman predominantes en los años 
treinta en Alemania. Jooss luchó por integrar 
los estilos modernos y clásicos, evitando que 
los movimientos no sufrieran limitaciones 
por el contenido, ni la excesiva expresividad. 
Jooss, en sus obras, buscó la simbiosis de la 
libertad de la danza y la estabilidad del ballet, 

no descuidó el juego de las formas y mantu
vo el dinamismo lleno de contenido. 

Danza contv-a la mtAerte 

LA MESA VERDE es una de las piezas co
reográficas emblemáticas del siglo XX. Esta 
obra compuesta por Kurt Jooss y musicaJiza
da por Fritz Coen, consta de ocho cuadros. 
LA MESA VERDE fue un manifiesto antibélico, 
que advirtió sobre la inquisición militar que 
vivía la sociedad europea y que no deseaba 
reconocerse. En esta obra pacifista, Kurt 
Jooss interpretó el papel de la muerte y obtu
vo en su estreno de 1932, en París, la meda
lla de oro. En este personaje se recreaba el 
Dios de la Guerra, triunfador de nuestra era. 
"La muerte es el símbolo del genocidio que 

LA MESA VERDE. 1932. Coreografía de Kurt Jooss. El autor en el papel de La muerte. 



ha vivido La humanidad en el presente si
glo", dice el autor. Además de la muerte, LA 
MESA VERDE habló sobre los inmigrantes, los 
exiliados, los enterradores, los acaparadores 
y todos quienes de una u otra forma, comer
cian y se benefician de la g uerra. En esa épo
ca, el gobierno nazi persiguió a la compañía 
y a su Jíder. Además, a los bailarines de su 
agrupación los incluyeron en la lista de los 
artistas llamados "degenerados", porque 
combatían al régimen de Hitler. 

Desde joven, Kurt Jooss se interesó por 
la tradicional "toten tanz", (danza de la 
muerte), desfile y festividad de origen me
dieval que le sirvió de fuente de inspiración 
para la representación de la tragedia de su 
época; esa tragedia que ha generado tanto 
dolor, a causa de las luchas sin razón provo
cadas por el hombre. 

Recordemos que Jooss y sus colegas bai
larines presenciaron, en menos de tres déca
das, dos guerras mundiales. Por toda esa si
tuación y lo que vivieron sus contemporá
neos, el coreógrafo afirmaba que el naciona
lismo alemán le arrebató a la danza su espí
ritu primigenio. Los nazi deseaban que la 
danza fuera sólo para la diversión. El régi
men hitleriano, no permitió que el arte coreo
gráfico planteara contenidos de denuncia y 
ni que propiciara la reflexión, con lo que 
evitaba así que el espectador contemporáneo 
tuviera la posibilidad de cuestionar los valo
res y acontecimientos de su época. 

AJ lado de esa lucha ideológica, los pre
cursores del movimiento moderno tuvieron 
que enfrentar, entre otras cosas, la batalla de 
tendencias entre lo moderno y lo clásico, lo 
que nos puede parecer exagerado setenta 
años después. ahora que la danza es mundial
mente reconocida y hasta considerada el "ar
te del siglo veinte". 
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LA MESA VERDE, hito coreográfico de la 
danza alemana también impresionó a DANZA 

UNIVERSITARIA por su contenido de denuncia 
social y política. El deseo de encuentro de 
D ANZA UNNERSITARlA con la danza alemana 

' corresponde a la necesidad de trabajar con 
gente que se interese por hacer obras que 
tengan como eje central la comunicación de 
conceptos no abstractos. 

Los bailarines fundadores de la agrupa
ción universitaria no creían en el "arte por el 
arte", su interés primordial es hablar de las 
preocupaciones del ser humano. Por eso, el 
método dramático que propuso la danza-tea
tro alemana fue afín a lo que DANZA UNIVER

SITARIA proponía en sus coreografías. 
López desde sus inicios se identificó con 

el trabajo de Jooss y es por eso que cuando el 
director de DANZA UNIVERSITARlA realiza uno 
de sus viajes a Alemania, en 1979, para parti
cipar en el Fes ti val dP. Danza en Colonia, an
sía encontrar los postulados expresionistas. 

GRITOS ESCONDLDOS, 1987. Coreografía de Rogelio Ló
pez. Bailan: Jirmny Ortiz, Alexander Solano, Marta Ávi
/a y Florencia Chave::.. Danza Universitaria. Foto: Patri
cia Manínez, Perú. 
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Ensayo de LA MESA VERDE, /963, l ean Cébron, Kurt Jooss, 
Pina Bausch y Erika Fabry. 

López, a su regreso a Essen, en 1980, no 
encuentra el camino directo hacia el expre
siorusmo, al contrario, descubre a la genera
ción de bailarines y coreógrafos formados 
por Jooss y sus colegas, entre los cuales po
demos citar a Pina Bausch, Gunter Pick, Su
sana Linke y Jean Cebron. En ellos tampoco 
encontró una receta ni vía directa hacia el 
expresiorusmo. 

En esta ocasión Rogelio Ló
pez encontró a un señor, que le 
dijo: "Lo más importante que se 
debe hacer en la danza: es tra
bajar". López conoció a Hans 
Zulig, cuando este último toda
vía era director de la escuela de 
danza en la Folkawang Hoschs
hule en Essen Verden, (sucesor 
de Kurt Jooss). A partir de este 
contacto, propiciado por Cristina 
Gigirey y su esposo, el maestro 
Hans Zullig decide venir a Costa 
Rica para trabajar con DANZA 
UNNERSITARIA. Desde 198 J has
ta J 988, el maestro Zullig, cada 
verano norteño, impartió por 

más de dos meses su conocimiento y técni
ca a los integrantes de la compañía de dan
za de la Universidad de Costa Rica. 

El primer encuentro de Rogelio López 
con la maestra de la Danza-Teatro alemana, 
Pina Bausch, fue por medio de su obra BAR
BA AZUL. Pina Bausch, graduada de la Folk
wang Hoschshule, alumna de Jooss, conti
nuó sus estudios en la escuela de danza Ju
lliard en Nueva York, en donde, además, bai
ló y trabajó con Antoni Tudor en ballet y co
noció las tendencias del postrnodemismo de 
la danza norteamericana. Fundó su compa
ñia en Wuppertal, en 1973, a su regreso de 
los Estados Unidos. En 1976, en el festival 
de danza celebrado en Colonia, la coreógra

fa alemana comentó que ella trabaja sobre la 
honestidad y precisión de la forma, esto último 
es herencia de su trabajo con las tendencias 
postrnodemistas, aunque reconoce estar lejos 
del concepto tradicional de la forma. 3 Bausch, 
utiliza la forma que está más cerca del teatro, 
pero que sólo puede ser interpretada por baila
rines. Generalmente, su obra tiene un acento 
crítico, irónico y reiterativo. 

Maestro Hans Zülli11g 



Estos elementos impresionaron al coreó
grafo costarricense, ya que las obras de 
Bausch pretenden mostrar al espectador, lo 
que el hombre no quiere ver en su vida cotidia
na; especialmente porque éstas creaciones lle
gan al fondo de las pasiones del ser humano, 
que se desplazan de lo cómico hasta lo trágico. 
De la coreografía BARBA AZUL, lo que más im
presionó a Rogelio López fue la brutalidad y 
realismo que muestra el lenguaje Bausch. 

López, no teme reconocer la influencia de 
Bausch en su trabajo, porque la dramaturgia 
que la coreógrafa alemana utiliza le propor
cionó algo que él buscaba: mostrar las emo
ciones del ser humano. También comparte con 
eUa el interés por la conducta humana y lo que 
su método compositivo logra causar al espec
tador; la posibilidad de rasgar, de llegar al 
fondo. Bausch, maneja la ironía para criticar a 
su pueblo, pero el público contempla pacien-
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temente sus obras de tres o cuatro horas de du
ración, sin muchas veces reconocerse decía 
Hanz Züllig. Por su parte, López, creé que 
puede provocar al espectador tico que asume 
en todas sus dimensiones la pasividad y el no 
compromiso ante la realidad. 

"La dramaturgia de la Bausch, ha desa
nvllado un método que pennite estudiar 
al hombre y sus defectos como individuo 
y en la sociedad", comenta López, "y 
eso es Lo que más me interesa". 

López, agrega "cuando aparece en La 
mente del creador la realidad, se acaba la 
felicidad". La realidad se impone ante la be
lleza en la iconografía de López. El objetivo 
fundamental de la creación de López es in
volucrar al público y combatir esa actitud 
pasiva, especialmente de la audiencia costa
rricense. 

1980, coreografía de Pina Bausch. Baila11: Wuppertal Ta11z Thearer. 

i:Xi:nA 
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PALABRAS CASTELLANAS CANTADAS EN TONOS DESESPERADOS, /99]. 
Coreografía de Rogelio L6pez. Bailan: DANZA UNIVERSITARIA. 

PARA UNA INFANTA DIFUNTA. Am
bos contextualizan su obra en 
un ambiente cortesano y desa
rrollan el per onaje femenino 
como protagonista. Por otra par
te, al analizar las coreografías 
de Gutiérrez encontramos que 
en su obra BRJNDIS ( 1985), la 
coreógrafa utiliza a la muerte 
como personaje principal, el 
cual se enfrenta a los males de 
la sociedad actual. Se presenta 
cierta relación con LA MESA 
VERDE de Kurl Jooss, en la cual 
el personaje de la muerte une 
los ocho cuadros. Se puede se
ñalar como otro intertexto, LA 

D e otros in+e ,,-textos 

Así como se puede citar la influencia de 
la danza-teatro sobre Rogelio López, tam
bién se pueden señalar otros aportes o inter
textos de esta corriente presentes en 
la producción coreográfica nacional. 

Otra coreógrafa costarricense 
que presenta elementos o intertextos 
provenientes de la danza expresiva 
en su obra, es Elena Gutiérrez. En su 
producción se siente una influencia 
de Kurt Jooss, mediante el manejo 
de los cuerpos en acción. En la utili
zación del movimiento de las coreo
grafías de Gutiérrez se puede reco
nocer la técnica de entrenamiento, ya 
sea del ballet clásico o de la danza 
moderna, en la cual fue formada es
ta creadora. 

GRAN CIUDAD; en esta coreogra
fía Jooss quiso mostrar lo nefasto de una me
trópoli y la amenaza que sufre el hombre al 
vivir en las urbes. Por su parte, Gutiérrez 
planteó en BEATLES ( 1976) un mosaico sar
cástico de la vida contemporánea en las 
grandes ciudades.4 Es importante señalar que 

Como lo señalamos anterior
mente, Jooss compuso, en 1929, 
PAVANA PARA UNA INFANTA y Elena 
Gutiérrez, creó, en 1980, LA PAVANA 

BRINDIS. 1985, coreografía de Elena Gutiérrez, Baila: Marco Lemai
re. Foto: Javier Guerrero. 



Gutiérrez compartió en Chile con los maes
tros alemanes. especialmente con Sigur Lee
der. Fue ahí donde la bailarina recibió la in
fluencia. principalmente en su formación ar
tístico-académica. Actualmente, es en Chile 
donde se dedica mayor espacio académico 
para el análisi del movimiento, partiendo de 
los principios de von Laban y Sigurd Ledeer. 

Cristina Gigirey es otra figura importan
te en la danza costarricense que ha tenido 
contacto de de su formación con la danza 
alemana. Gigirey también compartió de las 
enseñanzas de los discípulos de Kurt Joos 
quienes estuvieron en Chile a mitad del siglo 
XX. La bailarina uruguaya continuó sus es
tudios en Alemania oriental con figuras em
blemáticas del movimiento expresionista; 
lvone Georgi y Gert Paluca destacan entre 
algunos de los maes
tros con quien Gigirey 
se fonnó. Estas muje
res, a su vez, habían 
compartido experien
cia con Kreusztberg y 
Wigrnan. 
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nas, como Harald Kreusztberg que utilizó el 
cine en sus producciones, diseñó y creó sus 
vestuarios, sino que, en el caso de Wigman, 
su expresión fue el movimiento puro, con 
contenido parsimonioso y sobriedad. Tanto 
Wigman como Cristina Gigirey intervienen 
el espacio solo con el diseño que realizan los 
cuerpos en movimiento y utilizan muy pocos 
elementos monumentales de escenografía. 

En el transcurrir del tiempo los trabajos 
de Cristina Gigirey, Elena Gutiérrez y Roge
lio López son intertextos para sus exaJum
nos. Podemos citar a Jimmy Ortiz, coreógra
fo y director del grupo Los DENMEDIUM, a 
Ileana Álvarez actual directora de la C0MPA
NÍA DE CÁMARA DANZA UNA, y otros jóve
nes creadores que siguen en el camino de la 
danza-teatro en Costa Rica. 

Muchas de las 
obras de Gigirey están 
cercanas a lo que desa
rrolló Mary Wigman. 
La austeridad en los 
ve tuarios, los forma
tos, la síntesis del len
guaje, la intensión de 
denuncia y compromi
so y las temáticas trata
das e mantienen muy 
cerca de los postulados 
que Wigman defendió 
en Europa. En las pro
puestas de ambas no 
hubo necesidad de re
currir a otra di cipli-

PROCESO, coreografía de Cristina Gigirey. Bailan: Li.lliana Valle, 
Marielena Cerdas y Marta Ávila. Foto: Esteban Dorries. 
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C.OncliAsiones 

Al revisar la producción coreográfica cos
tarricense encontramos que desde los años se
tenta hasta mediados de la década del ochenta 
se dio un gran interés por abordar temas de or
den social y político, lo que permite caracteri
zar las creaciones de esta etapa. Todos los gru
pos nacionales se expresaron por medio de es
tos temas de denuncia socio-políticos. 

LA TIERRA ES TESTIGO, (1979-84), "MUJE
RES" (1980) y POR LA PAZ (1984) son las 
obras más representativas del director y co
reógrafo de la COMPAÑÍA DE CÁMARA DANZA 
UNA, Jorge Ramírez en esos años. 

En las producciones de los otros coreó
grafos nacionales se encuentran coreografías 
con esa misma tónica; López, los trató en 
TIEMPOS, ( 1978-81), TCERRA DEL MAÍZ, 

(J 982), GENTES, ( 1984 ); y M EDITACIONES, 

(1985). También, BIENAVENTURADOS (1979) 

•• 

de Elena Gutiérrez se encuentra dentro de es
te grupo de coreografías. 

En esa misma tendencia y período, Gigi
rey, presentó: PROCESO, (1975-79), FUNERAL 
y LA CASA DE BERNARDA ALBA, ambas estre
nadas en 1978. Para la Universidad Nacio
nal Mireya Barboza puso en escena SIMÓN 
EL toco, (1976), repuesta en 1981 y 1989 
para la COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA, ba
sada en el texto de la escritora costarricense 
Carmen Naranjo.5 

Estos son algunos ejemplos coreográfi
cos de la producción dancística costarricense 
que se dieron a teatro lleno. Por su nivel téc
nico e interpretativo, estas obras impactaron 
a la comunidad nacional en la década del 
ochenta y permitieron la proyección interna
cional de nuestra danza. 

Hacia e l final de los años ochenta, los 
temas sociales se fueron cambiando por te
máticas de índole personalista; se sintió así 

__ __ un giro hacia las pro-

blemáticas individua
les, en la mayoría de 
los te mas abordados 
por los creadores. lo 
que puede considerar
se como un aleja
miento de la situación 
política que vivió la 
región en los años an-
teriores. 

TIERRA DEL M AÍZ, coreografía de Rogelio l6pe:.. Bailan: DAN7.A UNtVERSfTARIA. Foto: 

En general, son 
pocas las obras de co
reógrafos costarricen
ses que promulgan "el 
arte por el arte" y pue
de citarse como otro 
aporte o influencia de 
la danza-teatro alema
na la ausencia de una 
danza comercial. 

INP-leib, Plaza del Mercado en Bonn, 1986. 
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En nuestros días se siguen 
produciendo coreografías de 
características similares a las 
de los "maestros", pero los 
nuevos coreógrafos (Sandra 
Trejos, Alejandro Tossati, 
Vicky Cortés, Ana Patricia 
González, María CastiJlo, 
Francisco Ramírez, Carlos 
Ovares, Ileana Álvarez, Luis 
Piedra y Rocío Arrieta, entre 
otros) utilizan su talento para 
renovar lenguajes mediante te
mas de actualidad, razón por la 
cual se puede decir que estos 
aportes, influencias, intertex
tos o enseñanzas derivadas de 
la danza-teatro están presentes 
en la danza costarricense. 

MUJERES. coreografía de Susana Linke. Bailan: /lea11a Álvarez. Rolando 
Brenes y Haze/ Gonzále-::.. Foto: Eduardo Quinta11a, 199/ . 

La Folkwan9 

A partir de la década del ochenta se ini
cia una peregrinación de los bailarines costa
rricenses por Alemania, y se establece como 
paso obligatorio la pequeña ciudad de Essen 
Werden en donde se encuentra la Escuela 

' Superior de Artes Folkwang. Esta estancia se 
debe, especialmente, a la figura del maestro 
Hans Züllig, quien propició, en 1981, la par
tida de Rolando Brenes como bailarin invita
do a la compañía de dicha institución. 

Posterionnente, la presencia de DANZA 
UNIVERSITARIA, en 1986, durante su partici
pación en el Festival América Latina Presen
te y el debut de la obra JUAN JuAN, MARIA 
MARÍA en el Teatro Beethoven, localizado en 

' la cuidad de Bonn, estimuló este éxodo. 
También es importante señalar la contri

bución en este proceso del Instituto Goethe Y, 
especialmente, de sus directores Hans Tetzeli 

y Wolfang Hofmann. El Instituto Goethe ayu
dó en las visitas de Zullig a Costa Rica en la 
década del ochenta y patrocinó el montaje de 
MUJERES, de Susana Linke, para DANZA UNI
VERSITARIA estrenado en 1990, en el Teatro 
Nacional. Esta entidad cultural también pa
trocinó la presentación en el Festival de las 
Artes de la obra EASY TO L0VE del coreógra
fo Mark Sieczkarek, interpretada por los bai
larines de la FoLKWANG TANZ STUDJO. 

Por otro lado, el Instituto Goetbe gestio
nó la participación de los coreógrafos Daniel 
Goldin y Enricco Tedde en la Universidad 
Nacional durante las ediciones del Encuentro 
Centroamericano y del Caribe, realizadas en 
la Escuela de Danza en 1997 y 1998. 

Muchos bailarines costarricenses han 
realizado carrera profesional en agrupacio
nes importantes de Alemania. 

Como intérprete, Rolando Brenes traba
jó con varios coreógrafos alemanes, espe
cialmente, con Susana Linke en la F0LK
WANG TANZ STUDIO y con Pina Bausch en la 
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WUPPERTAL TANZ TEATHER, durante la déca
da del ochenta. 

Posteriormente, otros bailarines costarri
censes viajaron a realizar estudios de danza 
en la institución que estaba a cargo del maes
tro Züllig; entre ellos podemos citar a Rodol
fo Séas, Altea Garrido, Alexandra Morales y 
Ángela Carrazco quienes han obtenido título 
académico en la Folkwang. 

Otros bailarines se aventuraron en el vie
jo continente y probaron suerte con exponen
tes de alto nivel y ejecutaron papeles impor
tantes en las compañías en las que fueron con
tratados, entre ellos podemos citar a Vicky 
Cortés, Carlos Ovares y Roberto Morales. 

Rodolfo Séas, distribuye su tiempo entre 
los compromisos del Grupo Danza LosoEN
MEDrUM y actúa como bailarín invitado de la 
compañía de danza que dirige Joachin Scho
lomer. Altea Garrido. luego de bailar por va
rios años en Berlín con la compañía de Jo
hann Kresnik, se ha unido al grupo de artis
tas liderados por Cristopher Marhtaler. 

Como colorario debe mencionarse que, 
en la actualidad, muchos bailarines costarri
censes viajan constantemente para estudiar y 
trabajar con diferentes agrupaciones; siendo 
la Folkwang una parada obligatoria. 

EASY TO LOVE - THE LANGUNE OF ANGELS, 1993, coreografía Mark Sieczkarek. Folkwang Tan:; Studio. 
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de l'\achniel'\to 

1879 
1886 
1901 
1901 
1902 
1902 
1902 
1905 
1908 
1914 

1926 
1927 
1927 

1928 
1939 
1940 
1943 
1944 

1944 
1947 
1949 
1951 
1958 
1958 

1958 
1962 
1963 

R1,1dolf vol'\ Laban 

Mal"'t Wi9man 

Kl.,\l"t 3ooss 

Tatiana Cisovski 

Ha.,.ald Kl"el.,\tzbe.,.9 

Cil"et Paluca 

Si91.,\""d Leede.,. 

Jvonne Cieol"9't 

Bi ... 9it C1,;lbe,..9 

t--lans Z1.,11li9 

.t\nne Wooliams 

3ohn c ... anko 

3ean Cebl"on 

Tom Schili"'9 

3ohann Kl"esnik 

Pina Bal.,\sch 

Cal"ol'tn Cal"lson 

Sl.,\sanne Linke 

3ochen (Al.,.ich 

Liz Kin9 

William Fol"s~he 

Chl"istine Bl"l.,\nel 

Wanda Ciolonka 

Daniel Cioldi"' 

(A,..s Dietl"ich 

3oachin Scholomel" 

Wim Vandelke'tsb1.,1s 

€.lena Cil.,\tiél"l"ez* 

Cl"istina Cii9il"e't* 

€.lena Cil.,\tiél"l"ez* 

3"'lián Caldel"on 

Cl"istil'\a Cii9il"e't*, Ro9elio López* 

Cl"istina Cii9il"e't 

€.lena Cil.,\tiél"l"ez, Cl"istina Cii9il"ey 

Cl"istina Cii9il"e't 

Cl"istil'\a Cii9i.,.ey 

Danza lAnivel"'sital"ia, 

Rolando Bl"enes 

Cl"'istina Cii9il"e't 

C.,.istina Cii9i.,.ey, Ca.,.los Oval"'es 

Cl"istina Cii9il"e't 

López, Cii9il"'e't, B.,.enes, Cia.,..,.ido, 

Seas, Co ... +és 

C.,.istil'\a Cii9il"e}'.' 

Cial"l"ido, Oval"es 

Bl"enes, Seas, Conés 

ea.,.los Oval"eS 

Bl"enes, Danza lAnivel"'sital"ia, 

Co..+és 

Rolando Bl"enes 

Ca.,.los Oval"es 

ea .. los Oval"eS 

Rolando Bl"enes 

Rolando Bl"enes 

B.,.enes, Conés, 

é.sc1.,1ela de Danza v\N.A 
Rolando Bl"enes 

Bl"'enes, Seas, Oval"es 

Ca,..los Oval"es 

• Relación o in~"'encia indil"'ecta con los maesfros. 

i:Xi:DA 
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