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El objetivo de esta investigación fue explorar la incidencia de una estrategia pedagógica en 

danza folclórica en el favorecimiento de las relaciones interpersonales de los niños de grado 4° 

de una institución educativa del municipio de Tuluá– Valle del Cauca, Colombia. La metodo-

logía se abordó desde el enfoque cualitativo, que utiliza categorías que permiten el análisis de 

los datos obtenidos a través de la teoría fundamentada. El método fue la investigación acción 

educativa, que permitió construir y reconstruir el saber pedagógico incluyendo la autocrítica y 

las falencias pedagógicas del proceso. La población estuvo conformada por niños de grado 

cuarto de la institución educativa y en la muestra por conveniencia, que elude aspectos proba-

bilísticos o aleatorios, se incluyeron 10 niños y 10 niñas, con edades entre 8 y 10 años. Se 

trianguló información con los siguientes instrumentos: registro de observación, entrevista y 

diario de campo. La sistematización y el análisis de la información se realizó mediante el aná-

lisis de contenido. Se aplicó una propuesta de intervención en danza folclórica, denominada 

Rondangos con los métodos didácticos de resolución de problemas y descubrimiento guiado, 

para favorecer las relaciones interpersonales. Los resultados evidenciaron el favorecimiento 

del trabajo en grupo, el respeto, la participación, el liderazgo, la colaboración en el salón de 

clase, la creatividad, la imaginación, la formación en valores y desarrollo motriz. Se concluye 

que la danza folclórica como estrategia pedagógica aporta a la formación de aspectos persona-

les, mediante cambios de actitud y principalmente con el desarrollo de habilidades sociales 

esenciales para que se generen experiencias de interacción asertivas. En síntesis, los hallazgos 

guiaron hacia la consideración de la danza folclórica como estrategia pedagógica en el enri-

quecimiento de las relaciones interpersonales.  
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The objective of this research was to explore the incidence of a pedagogical strategy in folk-

loric dance in favoring interpersonal relationships of 4th grade children of an educational in-

stitution in the municipality of Tuluá- Valle del Cauca, Colombia. The methodology was ap-

proached from the qualitative approach, which uses categories that allow the analysis of the 

data obtained through grounded theory. The method was educational action research, which 

allowed the construction and reconstruction of pedagogical knowledge, including self-

criticism and pedagogical shortcomings of the process. The population consisted of fourth 

grade children of the educational institution and the convenience sample, which avoids proba-

bilistic or random aspects, included 10 boys and 10 girls, aged between 8 and 10 years old. 

Information was triangulated with the following instruments: observation record, interview 

and field diary. The systematization and analysis of the information was carried out by means 

of content analysis. An intervention proposal in folkloric dance, called Rondangos, was ap-

plied with the didactic methods of problem solving and guided discovery, to favor interper-

sonal relationships. The results showed the favoring of group work, respect, participation, 

leadership, collaboration in the classroom, creativity, imagination, values formation and mo-

tor development. It is concluded that folkloric dance as a pedagogical strategy contributes to 

the formation of personal aspects, through changes in attitude and mainly with the develop-

ment of essential social skills to generate assertive interaction experiences. In synthesis, the 

findings led to the consideration of folkloric dance as a pedagogical strategy in the enrich-

ment of interpersonal relationships. 
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Introducción 

 

     La danza folclórica es una expresión de la cultura, una 

forma de vida que ha permanecido en el centro social hu-

mano durante generaciones, permitiendo la interacción 

entre el ser humano y la naturaleza. La danza en su esencia 

es una actividad social y, como tal, dinamiza las relaciones 

con las demás personas dado que es una performance que 

involucra la Participación de diversos actores, en el plano 

coreográfico y escénico, hacia relaciones eventualmente 

más complejas.  La danza folclórica permite recrear esce-

narios como medio de comunicación para la expresión de 

sentimientos, creencias y estados representativos de la per-

sonalidad de los individuos que se identifican con una co-

munidad en específico. La danza folclórica extiende al 

niño la oportunidad de desarrollar habilidades comunicati-

vas, además de contribuir con aportes físicos como el desa-

rrollo de los músculos, entre otros. El niño a partir de la 

danza desarrolla habilidades sociales como la autoconfian-

za, autocontrol, y cooperación, es decir que, le enseña al 

niño interacción social. La interacción interpela el inter-

cambio de ideas, experiencias y transmisión de sentimien-

tos, lo cual lleva a un autorreconocimiento y reconocimien-

to de la otredad.   

 

     Las habilidades de interacción interpersonal en los ni-

ños son de suma importancia porque constituyen el motor 

para el desarrollo y el aprendizaje en las primeras etapas de 

crecimiento, además de proporcionar condiciones básicas 

que son esenciales para crear un entorno positivo, en este 

caso, direccionado a un contexto educativo. Estas condi-

ciones giran en torno al autocontrol, empatía, respeto, mo-

tivación, autorregulación, tolerancia y reconocimiento. De 

acuerdo con Durán (1995): 

La danza ayuda al niño a integrar, todas sus fun-

ciones, dentro de una totalidad que lo hace sentir-

se parte del universo. No está por un lado la men-

te y por otro el cuerpo y los sentimientos. Un 

individuo es todo eso en su forma integrada. En 

suma, la danza escolar es una disciplina integra-

dora de la personalidad (p.110). 

 

     La danza folclórica en Colombia, forma parte de la 

identidad nacional, transmitida como un hecho cultural, 

entendida la identidad desde la diversidad y la diferencia. 

En la actualidad la danza se ha convertido en una herra-

mienta pedagógica para enseñar en aras del fortalecimiento 

de las relaciones interpersonales. Narváez y Obando 

(2020), plantean que las relaciones interpersonales se ven 

afectadas, sobre todo, por la intolerancia y actitudes disrup-

tivas como son: la falta de respeto entre compañeros, en 

algunos timidez o temor para participar, falta de integra-

ción, apatía para realizar actividades de educación física, 

entre otros factores. Si se busca el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales entre los estudiantes, se hace 

importante definir los elementos de una estrategia pedagó-

gica, entendida como el conjunto de todas las acciones 

realizadas por el maestro, buscando facilitar el aprendizaje 

y la formación de los estudiantes. 

 

     Esta estrategia pedagógica, se inició con la aplicación 

de un registro de observación durante cuatro semanas, a los 

estudiantes de grado 4° de una institución del municipio de 

Tuluá, ubicado en el centro del Valle del Cauca, en el sur 

occidente colombiano, describiendo el comportamiento de 

los niños en la clase de educación física, realizada tanto en 

espacio abierto como en el aula de clase. Se interactuó con 

el grupo y se registró el comportamiento de los estudiantes, 

con la aplicación de un instrumento para registrar los 

desempeños motores y la participación en el juego median-

te la observación, para representar de manera gráfica el 
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orden y el rol de cada participante en un juego.  

 

     Durante el diagnóstico, se encontraron actitudes en el 

comportamiento de los estudiantes que dificultan la convi-

vencia, igualmente se detectó que, se generaba indisciplina 

en el salón de clase cuando no se presta atención durante la 

clase y se habla porque hay desinterés por los temas que 

tratan en el momento de la actividad que explica el profesor. 

Las niñas igual que los niños eran agresivos, poca tolerancia 

ante un llamado de atención reaccionando con enojo. Había 

estudiantes que le colocaban apodos a otros, de tal forma 

que esto generaba burla y decían palabras que resultan des-

agradables para agredir verbalmente. La situación observa-

da suscitó la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué inci-

dencia tiene una estrategia pedagógica de danza folclórica 

en el mejoramiento de las relaciones interpersonales de los 

niños del grado 4° de una institución educativa del munici-

pio de Tuluá – ¿Valle del Cauca, Colombia? 

 

     El propósito de este artículo fue explorar las posibilida-

des de enriquecimiento de las relaciones interpersonales en 

niños de básica primaria a través de la danza folclórica evi-

denciando con resultados la importancia que tiene ella en la 

educación escolar y por qué es fundamental para el desarro-

llo motor, emocional y social del estudiante, permitiendo la 

formación integral y el crecimiento de las relaciones inter-

personales entre los estudiantes. 

 

     Dentro de los referentes teóricos vinculados a la relación 

danza folclórica y crecimiento de las relaciones interperso-

nales entre niños estudiantes de Tuluá, cabe señalar, entre 

otros, los siguientes factores:  

 

Folclor Colombiano:  respecto al origen etimológico de la 

palabra folclor se encontró que “el arqueólogo inglés Jhon 

Thomms, quien la empleó en 1846; la formó con las voces 

inglesas Folk (pueblo, gente, raza) y Lore (saber, ciencia)”. 

Escobar (2002) afirma que el folclor “es la tradición popular 

típica, empírica y viva de un pueblo” (p. 13).  Abadía 

(1983) explica el folclor coreográfico como “ejecuciones e 

interpretaciones coreográficas espontáneas y libres que rea-

liza un pueblo, sin fijar atención en el orden de las figuras 

ritmo- plásticas, omitiendo unas o repitiendo otras” (p.158). 

El folclor musical comprende los aires y ritmos populares, 

los instrumentos musicales, los cantos y las danzas típicas 

de las diferentes regiones geográficas del país. Algunos de 

los ritmos representativos del folclor colombiano son: 

Aguabajo, Alabao, Bambuco, Bullerengue, Bunde, Contra-

danza, Cumbia, Currulao, Chichamaya, Danza, Galerón y 

Guabina (Marulanda, 1984). 

 

     Para entender un poco lo que es el folclor, según Campo 

(2008) y Escobar (2002), se hace necesario indagar sobre la 

procedencia de la riqueza cultural que dejaron los antepasa-

dos, las huellas que se reflejan en la identidad cultural y 

hacen ser de Colombia, un país multicultural. Es por ello, 

que hay variedad étnica, que llevan consigo su propia idio-

sincrasia, creencias, tradiciones, supersticiones, valores, 

saberes que enriquecen el folclor propio de este territorio. 

 

     El folclor nacional en el aula de clases como herramienta 

educativa, propicia el aprendizaje de la diversidad cultural 

del país en cuanto a la historia de las diferentes etnias exis-

tentes en Colombia, e inculca el respeto a las que son mino-

rías en términos de habitantes, pero inmensamente ricas en 

folclor. Según diferentes autores, la danza folclórica fue 

originada por diversas etnias representativas de las razas de 

las cuales se derivó el proceso de mestizaje trihíbrido de la 

población colombiana: indígenas, negros afrodescendientes 

y blancos descendientes de los europeos.  
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     La Constitución política de Colombia (1991), reconoció 

la diversidad étnica y proyectó ese amplio criterio al mundo 

educativo, facilitando el desarrollo intercultural en un pro-

ceso de formación de ciudadanía.  Este amplio campo Étni-

co se conectó con el asunto de los indígenas, de los afrodes-

cendientes y de los blancos.  

 

     Según el censo más reciente realizado por el Departa-

mento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 

2018), estas poblaciones que representan la diversidad étni-

ca en Colombia se encuentran constituidas de la siguiente 

manera, como se muestra en las tablas 1 y 2. 

 

Tabla 1.  

Grupos étnicos de Colombia (expresado en porcentajes) 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadís-

tica – DANE (2018). 

 

Nota: Esta tabla muestra la composición étnica de la pobla-

ción colombiana, expresado en porcentaje por grupo étnico. 

 

 

 

 

Tabla 2.  

Grupos étnicos de Colombia (expresado en decimales) 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadís-

tica – DANE (2018). 

 

Nota: Esta tabla muestra la composición étnica de la pobla-

ción colombiana, expresado en decimales por grupo étnico. 

 

     La danza folclórica:  Algunos conceptos de danza fol-

clórica se han establecido para comprender a fondo el signi-

ficado de la misma. La expresión dancística que se realiza 

por medio de movimientos corporales, permite expresar 

sentimientos y emociones, identidad cultural y habilidades 

sociales como el diálogo, el respeto, la disciplina, el trabajo 

en equipo, entre otras; que a su vez, generan una transfor-

mación personal y un estilo de vida saludable. Argüelles y 

Guerrero (2000) expresan que “la danza folclórica es una 

experiencia que revela los diferentes caracteres, tradiciones 

y trajes distintivos de una nación a través de un medio co-

mún el cual es la danza” (p. 53). 

 

     Existen varios significados de danza folclórica escritos 

por autores que son estudiosos del folclor colombiano, para 
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tener la oportunidad de diferenciar a grandes rasgos el con-

cepto de la danza. El Patronato Colombiano de Artes y 

Ciencia (2003), expresa lo siguiente “Danza es la demostra-

ción de un hecho religioso, conquista amorosa, nacimiento, 

muerte, reunión familiar, amigos, vecinos, mojigangas, 

juegos coreográficos, comparsas, rondas infantiles y en 

general, todo lo que tenga que ver con nuestras manifesta-

ciones” (p. 11).  

 

     Igualmente, el Ministerio de Cultura, Mincultura, (2015) 

plantea en los Lineamientos del Plan Nacional de Danza 

2010–2020: 

La danza engloba una multiplicidad de vertien-

tes, géneros e intereses, y al ser entendida como 

una práctica social hace borrosas las fronteras y 

permite encontrar eslabones que la revelan como 

cuerpo de conocimientos. De un lado, abarca 

categorías propias de la práctica y comunes a 

todos los géneros como cuerpo, movimiento, 

espacio, tiempo, percepción, comunicación; todo 

ello fluyendo en una riqueza y diversidad de len-

guajes. Por otro, involucra formación, creación, 

investigación, gestión, circulación, apropiación; 

territorios que construyen el campo de la danza 

como un saber, una disciplina (p.19). 

 

     La danza como elemento educativo: siguiendo a Ar-

güelles y Guerrero (2000): “Diferentes dimensiones tiene la 

danza, las cuales establecen la forma de ejecutarla, bien sea 

como dimensión de ocio, dimensión artística, dimensión 

terapéutica o dimensión educativa” (p.20).  

 

    En el contexto educativo, se utiliza la danza de acuerdo 

con las condiciones y necesidades de la población. La di-

mensión terapéutica se utiliza en procesos de formación 

integral para generar un estilo de vida saludable y en activi-

dades para población con necesidades educativas especia-

les, la dimensión artística para desarrollar las técnicas del 

movimiento artístico en bailarines y la dimensión de ocio 

corresponde a la utilización de la danza en actividades lúdi-

cas, recreativas y de aprovechamiento de tiempo libre. 

Gardner (2001) habla sobre los usos de la danza, aportando 

lo siguiente:  

La danza puede reflejar y validar la organización 

social. Puede servir como vehículo para la expre-

sión secular o religiosa; como diversión social o 

actividad de recreación; como escape y libera-

ción psicológica; como declaración de valores 

estéticos por sí mismo; como reflejo de un patrón 

de subsistencia económica, o una actividad eco-

nómica por sí misma. ( p. 177). 

 

     La danza es una estrategia pedagógica que aporta en 

procesos educativos interculturales posibilitando el diálogo 

entre culturas, y una mirada “de nuestra propia racionalidad 

y formas de pensar, así como el respeto y dignificación de 

nuestras culturas originarias” (Suárez, 2022, p.7), que re-

quiere un encuentro con la identidad y a la vez una apertura 

a la comprensión de otras racionalidades. 

 

     El rol del maestro de danza folclórica:  el maestro de 

danza folclórica debe utilizar una estrategia didáctica que 

resulte atractiva para los estudiantes, donde ellos se logren 

integrar, participar, llegar a acuerdos, desarrollar habilida-

des motrices y socioafectivas, apropiarse de técnicas artísti-

cas y de conocimientos del folclor coreográfico y musical. 

Citando a Argüelles y Guerrero (2000), éstos plantean que 

el maestro de danza en el proceso formativo de sus estu-

diantes debe “favorecer la creatividad y la improvisación en 

ellos. El profesor de danzas debe poseer algunas condicio-

nes técnicas que le permitan dar ejemplo y demostrar los 

movimientos, aunque él no sea un gran bailarín” (p. 52). 
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     Los juegos y las rondas:  los juegos y las rondas como 

estrategia pedagógica en la formación integral de la perso-

na, permiten en el ser humano el desarrollo de aspectos 

psicomotrices, cognoscitivos y socioafectivos, que conlle-

van a propiciar procesos de interacción y a fortalecer rela-

ciones en la convivencia. El juego trasciende en el sujeto 

sentimientos, emociones, saberes, reglas y la tradición cul-

tural, Huizinga, (2007); de allí que, se puede aprovechar el 

juego para inculcar todo tipo de valores, conocimientos y 

costumbres que aportan al mejoramiento de actitudes en el 

comportamiento del ser humano. Las personas como sujetos 

sociales, requieren del desarrollo de habilidades sociales. 

Vygotsky (2016), habla del juego como una actividad so-

cial; además, el juego permite desarrollar capacidades co-

municativas. Según (Bruner, 2003), el juego como actividad 

comunicativa le permite al ser humano reestructurar conti-

nuamente aprendizajes. Son las estrategias didácticas funda-

mentadas en el trabajo grupal, las que aportan al desarrollo 

de este tipo de habilidades y es mediante los juegos y las 

rondas que el goce, la cooperación y los roles, se constitu-

yen en aspectos complementarios que favorecen los proce-

sos de socialización.  

 

     Relaciones interpersonales como medio de interac-

ción escolar: de acuerdo con Gardner (2016), la inteligen-

cia relacionada con las capacidades para comprender, co-

municarse e interactuar con las otras personas y desarrollar 

sensibilidad y empatía con el otro, es lo que se reconoce 

como inteligencia interpersonal. Las relaciones interperso-

nales en la interacción escolar son las relaciones sociales 

mediadas por la comunicación, que se establecen en la con-

vivencia y hacen posible que las personas se reconozcan 

como sujetos que integran y participan en una comunidad 

del contexto educativo, es decir una comunidad escolar.  

 

     Existen varios estilos de relaciones interpersonales: esti-

lo agresivo (no argumenta su opinión, ni tiene en cuenta la 

de los demás, lo que genera conflicto); estilo manipulador 

(adulador, deshonesto y confuso lo que dificulta la comuni-

cación); estilo pasivo (sumiso y con inconformidades inca-

paces de enfrentar) y estilo asertivo (argumenta su opinión, 

escucha y tiene en cuenta la de los demás). En esta clasifi-

cación se tiene en cuenta sentimientos, pensamientos, dere-

chos humanos y capacidad de argumentar y discrepar 

(Zupiría, 2000). 

 

     El mejoramiento de las relaciones interpersonales en el 

aula, implica saber ser y saber hacer en la convivencia, para 

trascender de forma significativa en la formación integral 

de los estudiantes. Gardner (2001), en su teoría de las inteli-

gencias múltiples explica la diferencia entre la inteligencia 

interpersonal e intrapersonal: la inteligencia intrapersonal 

permite hacer la mirada hacia dentro del individuo analizan-

do sus sentimientos y emociones; mientras que la inteligen-

cia interpersonal es la mirada hacia fuera del individuo, 

indagando su conducta en interacción dentro de un determi-

nado grupo y la capacidad que tenga para entender los sen-

timientos y motivaciones de los demás. Al respecto, Gole-

man (1996), describe la inteligencia interpersonal como: 

Comprender los sentimientos del otro y su pers-

pectiva y respetar las diferencias entre lo que 

cada uno siente respecto a las mismas cosas. Las 

relaciones interpersonales son un punto esencial 

(…) lo que incluye aprender a escuchar y a for-

mular las preguntas correctas, a discriminar entre 

lo que el otro expresa y los propios juicios y 

reacciones, a ser positivo antes que estar enfada-

do o en una actitud pasiva, y a aprender el arte de 

la cooperación, la solución de los conflictos y el 

compromiso de la negociación (p. 309). 

 

     De acuerdo con lo anterior, el trabajo en grupo, la buena 
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comunicación, la disposición y voluntad para desarrollar 

trabajo colaborativo, la capacidad de liderazgo, organiza-

ción, solidaridad, concertación y los objetivos comunes son 

algunos aspectos que deben tenerse en cuenta para generar 

buenas relaciones interpersonales, es decir, procesos de 

interacción asertivos.  “El aprendizaje colaborativo, es una 

estrategia de co-ayuda donde la interacción y el intercambio 

de saberes, permite el enriquecimiento de la persona como 

ser social, que requiere compartir ideas, pensamientos y 

opiniones en un proceso cooperativo entre pares” (Caballero 

et al., 2021, p.113). 

 

Metodología 

 

     Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cualita-

tivo fundamentado en la teoría crítico social de la educa-

ción, mediante la ruta del método Investigación Acción 

Educativa, que como se dijo líneas anteriores, es un método 

que permitió construir y reconstruir el saber pedagógico 

incluyendo la autocrítica y las falencias pedagógicas del 

proceso. Igualmente, los instrumentos de recolección utili-

zados fueron la entrevista, el registro de observación y el 

diario de campo, la técnica para el procesamiento de la in-

formación fue el análisis de contenido, los sujetos de inves-

tigación estuvieron conformados por niños de grado cuarto 

de una institución educativa del municipio de Tuluá Valle 

del Cauca, Colombia. En total, se trabajó con 20 niños, 10 

hombres y 10 mujeres en edades entre 8 y 10 años.  

 

     Cabe resaltar que se realizó la presentación de los resul-

tados del proyecto con invitación abierta a la comunidad 

educativa en general. El proceso se realizó en cuatro etapas: 

de observación, de planificación, de acción y finalmente 

etapa de reflexión, proyectándose al campo de las fases, que 

son de tipo exploratorio, reflexivo y finalmente propositivo, 

luego la recolección de datos que sirvieron para sondear los 

elementos constitutivos que arroja el método investigación 

acción. Que puede resumirse del siguiente modo: escrutar, 

analizar y proponer. 

 

     La planeación de la estrategia pedagógica Rondangos, se 

hizo articulando todos los recursos que permitieran optimi-

zar el aprendizaje para los estudiantes, construyendo y re-

construyendo saberes generales y específicos. En la etapa de 

acción, se dinamizaron todos los recursos sugeridos por la 

planificación para el contraste entre los saberes del docente 

y los aportes de los niños estudiantes. En la etapa reflexiva, 

se somete el conjunto de la información obtenida a un análi-

sis que enumere los factores hallados, remitiéndolos a jerar-

quías categoriales como la abierta, la axial y la selectiva, 

que permitieron clasificar de acuerdo a su importancia los 

temas rastreados, ordenados y sometidos a la acción propia 

de la estrategia pedagógica. 

 

     La descripción de las fases, al igual que su dinamización, 

se dieron con un proceso de clasificación de importancia: 

     Primera fase: Fue de la semana 1 a la semana 9, donde 

se trabajó la teoría de las danzas folclóricas, su historia, 

características, entre otras, se abordaron dos danzas: Los 

Arcos, una danza de mínima complejidad, empezando de lo 

fácil a lo difícil, para lograr una participación más duradera 

de los estudiantes dentro del proceso y para que no se fue-

sen a desmotivar. Y se continuó con la danza de los mata-

chines donde se trabajó la confianza y el respeto, dada la 

temática de esta. 

 

     Segunda fase: Correspondió desde la semana 10 a la 

semana 18, aquí se continuó con el proceso de práctica de la 

danza de los matachines, para empezar a realizar el montaje 

coreográfico, se trabajó la confianza y la colaboración, ya 
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que era esencial para poder realizar la coreografía, ya que 

tiene un elevado trabajo en grupo, para poder lograr las 

figuras que se tuvieron en cuenta. Es importante resaltar 

que esta danza es de una complejidad más avanzada, por la 

forma estructural de la misma. 

 

     Tercera fase: Contempló desde la semana 19 a la sema-

na 24, se realizó actividad física y apoyo psicosocial y se 

inició el proceso diligenció una ficha técnica con datos de 

cada niño (edad, peso, talla, ritmo cardíaco en reposo y en 

actividad física). Por lo tanto, esto se realizó teniendo en 

cuenta que la actividad física permite que el estudiante esté 

en condiciones óptimas de salud tanto física como emocio-

nalmente, como se evidencia en la Tabla 3.  

 

 

 

Tabla 3.  

Juegos, rondas, actividades físicas utilizadas en la            

propuesta Rondangos 

N°              

Semana 
Fase inicial (calentamiento) Fase central (tema de la danza) Fase final 

1 
Rutina aeróbica de Cheer-

leading. 

Los arcos, reseña histórica y elaboración 

de carteleras. 

Acostados cantando una canción. 

2 Juego de quemados. Decorar los arcos para la danza. 
Acostados con los ojos cerrados 

escuchando una narración. 

3 Rutina de folclor aeróbico. 

Paso básico de la danza los arcos por me-

dio del juego el cuadrilátero (Reflexión 

sobre aprender a disfrutar cuando se com-

parte con otros). 

Estiramiento estático 

4 
Calentamiento dinámico ge-

neral. 

Figura del túnel, hombro con hombro y la 

estrella para la danza los arcos. Estiramiento estático 

5 

Calentamiento con tubos de 

pvc para mejorar la coordina-

ción general. 

Montaje de coreografía los arcos. Estiramiento estático 

6 

Calentamiento con tubos de 

PVC para mejorar la coordi-

nación general. 

Realización de la coreografía de los arcos 

paso por paso. 
Estiramiento estático 

7 

Calentamiento con tubos de 

PVC para mejorar la coordi-

nación general. 

Práctica de la coreografía los arcos. Estiramiento estático 

8 

Calentamiento por medio de 

aeróbicos y tubos de PVC 

para la coordinación general. 

Práctica de la coreografía los arcos. Estiramiento estático 

9 Rumba terapia. 
Los matachines, reseña histórica y pintura 

de palos que se requieren para la danza. 

Acostados cantando una canción. 

10 Rumba terapia. 
Realización de dramatizado, explicación 

sobre diseño del vestuario. 

Acostados con los ojos cerrados 

escuchando una narración. 
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Calentamiento dinámico por 

medio del juego la hija del 

conde simón. 

Paso básico de la danza los matachines 

por medio del juego los caballitos de dos 

en dos y la ronda del lobo, además el jue-

go del campesino, el tigre y cazador para 

trabajar la toma de decisiones. 

  

  

Estiramiento estático 

12 

Calentamiento dinámico por 

medio del juego la hija del 

conde simón. 

Figuras de los Matachines: Barbacoa, 

enfrentamiento entre el bien y el mal, 

gancho en parejas, sacada del mal acosta-

do en los palos. 

  

Estiramiento estático 

13 

Calentamiento general, por 

medio del juego del calenta-

miento circular y en hileras. 

Realizar la estructura coreográfica: En 

hileras, círculos, figuras, enfrentamientos 

entre el bien y el mal. Trabajo en grupo: 

El juego del campesino, tigre y cazador, 

ya que este permite que los estudiantes 

puedan trabajar y tomar decisiones en 

grupo (Reflexión sobre las decisiones 

grupales que responden a un propósito en 

común). 

  

  

  

Estiramiento estático 

14 

Calentamiento general, por 

medio del juego del calenta-

miento circular y en hileras. 

Práctica de la coreografía. Trabajo en 

grupo (Reflexión sobre la importancia de 

aprender a trabajar en equipo): El juego 

de la mancha, para estimular la participa-

ción del alumno dentro de la clase. 

  

  

Estiramiento estático 

15 

Calentamiento general me-

diante aeróbicos utilizando 

los palos de la danza, para 

mejorar el manejo durante la 

danza. 

Tema: Triunfo del bien sobre el mal 

(Reflexión sobre valores para esenciales 

para la convivencia).  Limpieza de la dan-

za: Se debe repetir para poder aprenderla 

y afinar detalles durante la práctica. Repa-

so coreográfico: Es importante Se hace un 

repaso para que mejore la coreografía. 

  

  

  

Estiramiento estático 

16 

Calentamiento general me-

diante aeróbicos utilizando 

los palos de la danza, para 

mejorar el manejo durante la 

danza. 

Repaso y presentación de la danza. 

  

  

Estiramiento estático 

17 

Calentamiento general me-

diante aeróbicos utilizando 

los palos de la danza, para 

mejorar el manejo durante la 

danza. 

Muestra de la coreografía de los Arcos a 

los compañeros, para interactuar entre 

ellos (Reflexión sobre la importancia de 

interactuar). 

  

  

Estiramiento estático 

18 

Calentamiento general me-

diante aeróbicos utilizando 

los palos de la danza, para 

mejorar el manejo durante la 

danza. 

Muestra de la danza de los Matachines a 

los compañeros. 

  

  

Estiramiento estático 

17 



 

 

Fuente: elaboración propia (2020).  

 

     Algunos aspectos relevantes de la estrategia pedagógica 

Rondangos que complementan la actividad dancística son: 

se realizaron talleres psicosociales con dinámicas grupales y 

de autorreflexión dirigidas por un profesional de psicología, 

teniendo en cuenta que cuando se desarrolla un proceso 

pedagógico para aportar en procesos de interacción es fun-

damental que el niño pueda relacionarse con los demás, y 

para ello debe estar bien consigo mismo. Se planeó y desa-

rrolló un programa general de trabajo, con espacios de deli-

beración donde se relacionaban los contenidos temáticos de 

la danza folclórica con aspectos socioafectivos como apren-

der a disfrutar con otros, tomar decisiones, trabajar en equi-

po, participar y desarrollar valores como el respeto. 

 

     También, se buscó brindar un espacio para ejercitar la 

actividad física en circuito, de acuerdo con la edad de los 

19 

Calentamiento general me-

diante actividades lúdicas de 

concentración y agilidad con 

diferentes desplazamientos. 

Inicio del acondicionamiento a los alum-

nos, para saber cómo se encuentran. 

  

  

Estiramiento estático 

  

  

20 

Calentamiento general me-

diante aeróbicos utilizando 

los palos de la danza, para 

mejorar el manejo durante la 

danza. 

Preparación del organismo mediante ejer-

cicios en circuito, para el fortalecimiento 

del cuerpo, de los miembros inferiores y 

superiores, y así evitar que los alumnos a 

la hora de bailar se fatiguen, en la coreo-

grafía. 

Estiramiento estático 

  

  

21 

Calentamiento general me-

diante aeróbicos utilizando 

los palos de la danza, para 

mejorar el manejo durante la 

danza. 

Ejercicios para la coordinación y flexibili-

dad, mediante diferentes estaciones, para 

mejorar la danza. 

  

  

Estiramiento estático. 

  

  

22 

Calentamiento general me-

diante aeróbicos utilizando 

los palos de la danza, para 

mejorar el manejo durante la 

danza. 

Preparación del organismo mediante ejer-

cicios en circuito, así evitar que los alum-

nos a la hora de bailar se fatiguen, ya que 

se, agotan en la coreografía. 

  

  

Estiramiento estático. 

  

  

23 

Calentamiento general me-

diante aeróbicos utilizando 

los palos de la danza, para 

mejorar el manejo durante la 

danza. 

Taller de sensibilización sobre el compor-

tamiento y respeto. 

  

Actividades de socialización con 

las habilidades sociales. 

  

  

24 

Calentamiento general me-

diante aeróbicos utilizando 

los palos de la danza, para 

mejorar el manejo durante la 

danza. 

Taller de sensibilización sobre el compor-

tamiento y respeto en el aula. 

  

Actividades de socialización con 

las habilidades sociales. 
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alumnos con ejercicios de coordinación y de flexibilidad 

para que los movimientos dancísticos fueran más firmes. Es 

esencial realizar actividad física para el óptimo desarrollo 

de las actividades folclóricas, ya que, de esta manera, se 

evita que el alumno se fatigue durante la realización de las 

danzas, por la velocidad en su ejecución, algunas veces 

genera falta de oxígeno, aceleración del corazón, etc. Por 

ello, es necesario que se realicen ejercicios de respiración y 

relajación. Se implementaron ejercicios que no implican 

cantidad de fuerza como correr, saltar, caminar, aeróbicos 

haciendo uso de obstáculos y juegos tradicionales. 

 

     Con el juego se desarrollan habilidades sociales para 

integrarse y participar, formas de comportamiento que le 

permiten interactuar y desplegar capacidades fundamentales 

para integrase al núcleo familiar, a un grupo de pares y a la 

comunidad. Lo que se va desarrollando con el juego se lo-

gra mediante experiencias de libertad y goce que propician   

felicidad, creatividad e identidad cultural, teniendo en cuen-

ta lo que expresa sobre los juegos tradicionales, Millán 

(2003), en el libro de juegos tradicionales del Valle del 

Cauca, señala:  

Aquellos juegos que desde muchísimo tiempo 

atrás siguen perdurando de generación en genera-

ción, manteniendo su esencia, siendo trasmitidos 

de abuelos a padres y de padres a hijos, guardan-

do la producción espiritual de un pueblo, y así 

sucesivamente con algunos cambios, pero mante-

niendo su esencia la de la diversión sana. (p. 7). 

 

     Finalmente, en una fase reflexiva que retroalimentó la 

naturaleza estratégica, que nutrió la perspectiva mejoradora 

de la calidad de las relaciones interpersonales de los sujetos 

de investigación, se concluyó que, la danza folclórica como 

aglutinante micro social, actuó de manera positiva en ese 

campo, siendo evidente su carácter conector y articulador. 

      

Resultados y Discusión 

 

       Los hallazgos de esta investigación fueron abundantes 

porque evidenciaron la importancia de planificar acciones 

educativas con base en una o más categorías que permitan 

ordenar y priorizar el cumulo de información obtenida; en 

especial si se trata de mejorar relaciones interpersonales 

entre estudiantes y entre docentes y sus estudiantes. Como 

fruto de esta investigación, se obtuvo una serie de conclu-

siones que permiten considerar que la relación en este caso 

de la danza folclórica para el fomento de las relaciones in-

terpersonales mostro su alto índice de eficacia. Se aplicó la 

estrategia pedagógica Rondangos, para el mejoramiento de 

las relaciones interpersonales, se recopiló la información 

que permitió evidenciar el progreso en las relaciones inter-

personales entre los educandos, se fue sistematizando y 

analizando a la luz del corpus teórico indagado y que emer-

ge de toda la información obtenida. 

 

     Resultados con relación a la danza folklórica:  El 

desarrollo de habilidades sociales aporta a la construcción 

de buenas relaciones intra e interpersonales, permitiendo el 

análisis de las relaciones no como hechos aislados. En las 

instituciones educativas es fundamental que los docentes 

utilicen estrategias pedagógicas que aporten al desarrollo de 

estas habilidades y que sea un propósito formativo mejorar 

la convivencia entre los estudiantes, encontrando en las 

experiencias de la vida escolar la oportunidad para enseñar 

y aprender saberes, estrategias para afrontar dificultades en 

las maneras de interactuar, es decir se desarrollaron habili-

dades que le permiten al ser humano proyectarse (Alum et 

al., 2015). 

 

     Durante el desarrollo de la propuesta que buscó mejorar 

la convivencia entre los estudiantes, se trabajaron situacio-

nes problemáticas que se presentaron en el salón de clase 
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con actos de indisciplina, la falta de valores como el respe-

to, la confianza, el trabajo en equipo, que son necesarios 

para ejecutar una buena presentación de danza folclórica y 

esenciales en la buena relación entre los estudiantes.  

 

     Se trabajó la danza folclórica, como paso básico, la co-

reografía, la parafernalia, trajes típicos. Entre las danzas que 

se describieron están:  los Arcos que es una danza de agra-

decimiento por parte de los campesinos a su Dios, por la 

fertilización de las tierras “El objetivo principal era la cele-

bración de la fertilidad en el campo” (Escobar, 2002, p. 41) 

y los “Matachines que es una danza de carnaval y donde los 

bailarines protegen al bien del mal” (Londoño, 1988, p. 98).  

 

     Todo esto es necesario en un proceso de formación inte-

gral, para poder intervenir y alcanzar el mejoramiento de 

los alumnos en cuanto a su comportamiento, trabajo en 

equipo, inculcar valores, ya que con esto se puede mejorar 

la convivencia en el ámbito escolar. En consecuencia, como 

resultado se obtuvo un mejoramiento de las relaciones inter-

personales de los alumnos, ya que, por medio de esta inter-

vención, los estudiantes aprendieron especialmente a traba-

jar en equipo, a respetar a sus compañeros y a ser más parti-

cipativos. 

 

     Es importante mencionar que, para lograr un buen traba-

jo se debieron realizar todas las actividades dancísticas en 

equipo. El Grupo de estudiantes de 4°, durante el transcurso 

de los días, mostró un mejoramiento en el comportamiento, 

con más confianza y empatía para trabajar el contacto físico 

requerido en la coreografía de los Arcos y Matachines, se 

evidenció apropiación del contenido folclórico, movimien-

tos acordes al ritmo de la música y relaciones interpersona-

les asertivas, como lo plantea Zupiría (2000) con maneras 

de interactuar donde es posible expresar la opinión y escu-

char a los demás en una conversación donde pueden haber 

acuerdos o no en los puntos de vista sin utilizar la agresión.  

 

     Resultados con respecto a las relaciones interperso-

nales: Según algunos autores como, Gardner (2016), Cam-

pos (2005) y Zupiría (2000), para que haya un cambio posi-

tivo en la manera de relacionarse las personas, que es lo que 

se pretendió alcanzar en esta investigación, se debe trabajar 

las habilidades sociales entre ellas, según Gardner (2016),   

trabajo en equipo, colaboración, cooperación, participación, 

cohesión grupal, solidaridad, comunicación verbal y no 

verbal, así como el liderazgo, que es lo que permite al ser 

humano desarrollar capacidades de comunicación, procesos 

de pensamiento reflexivo, creativo y propositivo y además 

con ello aportar a la convivencia pacífica.  

 

     El rastreo de las formas de expresión de los diferentes 

niños, como reacción ante la dinámica de la danza folclóri-

ca, facilito el levantamiento de apuntes sobre su estilo de 

comportarse, abundando los niños de tendencia manipula-

dora y agresiva. Eso se logró con un listado con nombre y 

comportamientos en el seguimiento de sus actitudes en el 

ejercicio de la intervención investigativa. 

 

     Inicialmente en las clases de danza, para los estudiantes 

fue difícil el contacto físico, porque no estaban acostumbra-

dos a trabajar tan cerca de los compañeros, de ahí que, fue 

necesario explicar la relación entre los movimientos corpo-

rales, la coreografía, y su significado folclórico, que implica 

tener un contacto y comunicación corporal entre compañe-

ros que conforman el grupo de danza; además, la realiza-

ción de actividades lúdicas y ejercicios de acondiciona-

miento físico generaron ambiente de confianza y disposi-

ción para compartir y trabajar en parejas o en grupo. 
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     La danza folclórica, resultó un elemento diferenciador y 

aglutinador que trató de superar situaciones adversas pre-

sentadas en la institución educativa. A través del trabajo 

implementado que se realizó   con la propuesta pedagógica 

Rondangos, se observaron mejoras en el grupo con relación 

al trato impersonal. Con la propuesta pedagógica que se 

implementó, se logró mejorar las relaciones entre los estu-

diantes, se transformaron en personas más participativas, 

colaboradores, respetuosos y, sobre todo, aprendieron a 

trabajar colectivamente, y facilitaron el liderazgo con rela-

ción a temas de representación artística, coreografía y escé-

nica, haciendo uso del vocablo (wepa) para direccionar la 

secuencia de la artística. Algunos estudiantes se destacaron 

por su creatividad en la realización de carteleras, decora-

ción de los arcos y los palos de los Matachines. La danza 

como elemento educativo permite intervenir un proceso 

pedagógico (Argüelles y Guerrero, 2000), mediante la im-

plementación de estrategias didácticas en el proceso forma-

tivo, el docente puede aportar al desarrollo integral del ser 

humano y a potenciar capacidades cognitivas, psicomotri-

ces y socioafectivas. 

 

     A través de la danza folclórica como estrategia pedagó-

gica, se alcanzaron cambios significativos en los escolares, 

coincidiendo con los resultados de la investigación de Li-

buy y Lührs (2012) “se puede reflexionar acerca de las 

transformaciones educativas al danzar, desde una mirada 

holística del ser humano y su relación con el en-

torno” (p.191).  

 

     Con esto, se confirma que verdaderamente por medio 

del folclor, se pueden cambiar y transformar cualidades en 

los niños, para lograr el mejoramiento de sus relaciones 

interpersonales con las cuales interactúan en un contexto; 

por lo tanto, la danza “trajo consigo el manejo de las emo-

ciones desde lo intrapersonal, ofreciéndoles confianza, se-

guridad, autocontrol, autoconocimiento, etc., y desde lo 

interpersonal, mejorando las relaciones entre pares, el traba-

jo en equipo, la comunicación, el respeto y el reconoci-

miento por el otro” (Ballesteros, 2019, p. 85).  

“La danza, revierte de muchos procesos y benefi-

cios en sí, puesto que no solo activa el cuerpo, si 

no a vez adquiere un matiz social, de concreción, 

de trabajo en equipo, la dimensión corporal tras-

pasa la del individuo para que esta se instale en 

formas de relacionamiento entre los ni-

ños” (Zuluaga y Londoño, 2021, p.79). 

 

     La danza folclórica hace parte de la educación artística 

que es una de las áreas fundamentales del plan de estudios 

de la educación básica y secundaria en el sistema educativo 

colombiano, sin embargo, lo que se encontró es que, en la 

mayoría de las instituciones los docentes en el plan de clase 

la descartan. Prescindir en el proceso formativo de la danza 

folclórica representa un sin sentido, que acorta posibilida-

des en el acontecer creativo del acto pedagógico, sabiendo 

que aporta al desarrollo integral de la persona. Según Fuen-

tes (2007):   

El valor pedagógico de la danza queda argumen-

tado por las posibilidades que ofrece para influir 

en el desarrollo físico del individuo, en el desa-

rrollo perceptivo-motor, en los procesos del co-

nocimiento, reflexión y respuesta creativa, así 

como en los procesos de socialización y culturi-

zación, siendo específicamente significantes las 

posibilidades que ofrece como forma de mejorar 

las capacidades expresivas y comunicativas, así 

como del fomento del sentir artístico en la propia 

creación y en la apreciación de las formas artísti-

cas ajenas (párr. 10). 

 

     Algunas de las razones para que la danza folclórica no 

sea incluida en los procesos curriculares de los profesores 

que orientan el área de educación artística, se relacionan 

con la falta de formación del profesorado y con la insufi-

Vol. 2, Nº 2. 2022 
E-ISSN 2805-850X 
Alianza de Investigadores Internacionales, SAS (ALININ) 

21 



 

 

ciencia de recursos e implementos o materiales didácticos 

(música, sonido, parafernalia, entre otros) y espacios ade-

cuados (Nicolás et al., 2010) 

     Entrenando el cuerpo como principal instrumento expre-

sivo a través del cual se comunican conocimientos, sensa-

ciones, emociones, sentimientos y se viaja en el tiempo con 

un pasaporte de identidad cultural, se trasciende, contribu-

yendo a la formación de sujetos que proyectan vida compar-

tiendo y construyendo con otros.  

 

Conclusiones 

 

     Se logró el objetivo propuesto con la implementación de 

la estrategia pedagógica Rondangos, fundamentada en ron-

das, danza folclórica y juegos, buscando mejorar las relacio-

nes interpersonales en el salón de clase, para una mejor, 

enriqueciendo la convivencia en el entorno escolar, que 

refleja el impacto positivo del modelo utilizado. 

 

     Esta estrategia aportó un avance en aspectos personales 

mediante cambios de actitud y principalmente en el desarro-

llo de habilidades sociales, como: trabajo en equipo, partici-

pación, colaboración. En este sentido, se destacó la partici-

pación y colaboración de los estudiantes intervenidos de 

forma activa, en las notas de campo, que registraron los 

avances significativos de la dinámica integradora, que bus-

caba la excelencia de esas relaciones entre los niños. 

 

     Se evaluaron los resultados de la estrategia en danza 

folclórica, y se logró evidenciar que aporta beneficios en los 

estudiantes tales como: estimulación en el desarrollo cogni-

tivo y desarrollo motriz y en los procesos de socialización, 

obteniendo un panorama de lectura alentador para futuras 

aplicaciones o implementaciones estratégicas para una me-

jor convivencia escolar, familiar y social.  

     El procedimiento implementado, a través de la estrategia 

pedagógica de utilización de la danza folclórica como enri-

quecedora de las relaciones interpersonales de niños de una 

institución tulueña de básica primaria, mostró su eficacia y 

su impacto mejorador en el desarrollo y conclusión de este 

proceso, que es solo es el inicio de futuros proceso en esta 

campo de intervención educativa.   

 

Recomendaciones 

 

     Se sugiere realizar circuitos de corta duración para estas 

edades y planificar ejercicios funcionales donde se trabaje 

la coordinación y la flexibilidad, ya que, estos son requeri-

dos en los bailes, bien sea, de competencia o de presenta-

ción.  

 

      Adicionalmente, es fundamental el juego como vehículo 

de aplicación durante el desarrollo de la propuesta, por ser 

un factor favorable en la formación social del estudiante, 

haciendo hincapié en la importancia del goce en el compar-

tir, el consenso y respeto a las normas en la participación de 

este, como aprendizaje para la vida armónica. 

 

     Es importante que se solucionen las diferencias entre los 

alumnos, concientizándolos sobre la importancia del trabajo 

en colectivo, mediante el diálogo, para evitar situaciones 

que atenten contra el bienestar de los estudiantes.  

 

     Se debe vivenciar la danza folclórica como estrategia 

didáctica desde el aula de clase, evidenciando experiencias 

pedagógicas que transforman las relaciones sociales y enri-

quezcan la sana convivencia escolar.  

 

     Se sugiere implementar en los maestros, procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los estudiantes para hagan parte 
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activa de la clase, llegando al estilo asertivo en las relacio-

nes interpersonales.  
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