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INTRODUCCIÓN 

De lo danza regional siempre hemos admirado los ejecuciones. el colorido del 
vestuario. lo diversidad de las coreografías y la alegría de los bailes: ahora nos 
toca conocer uno porte de ello que está estrechamente ligado o los 
característicos que tonto nos atraen de este espectáculo: su lenguaje. 

El léxico perteneciente a la danzo regional mexicana es muy extenso. 
comprende ternos como: nombres de bailes. de instrumentos. de regiones. partes 
del vestuario. accesorios. ritmos. nombres de posos. etc. 

Existen algunos textos donde se mencionan vocablos relacionados con 
estos ternos: por ejemplo el libro de Caballero García Danzas regionales del 
Estado de fv1exico. que abarca toda clase de información posible sobre el 
vestuario de esta región de nuestro país. palabras como: rebozo. faldón. huipil. 
ceñidor. montilla. calzonero. corbatin. etc. entre muchas otras. aparecen en los 
pies de foto y algunos párrafos para orientar al lector interesado por los nombres 
de las prendas. 

Otra publicación que también ha dado señales del 'E-gistro de una parte 
de este lenguaje es el de El fortalecimiento det nacionalismo en México. a través 
de sus danzas r' bailes tradicionales escrito por Elodra Strafon Vázquez. que al 
hablarnos de todos los procesos por los que pasaron nuestros boíles nos hizo 
encontrar una infinidad de palabras que se refieren o nombres de ritmos 
musicales como: jarana. jarabe. son. pol~a. redova. donzas etc. o instrumentos 
musicales empleci:::Jos en danzas preh1spónicas E-j"?m¡::-'c: !'">uehuétl mandolina. 
ajorca. guitarra. v1·011n arpa. maflmba etc. Tal vez lo intención al realizar este tipo 
de trabajo~ no haya sido exacton1ente la de reg1strrn portes de este lé11co. sólo 
que. al desarrollarse los 1nvest1g:::iciones. de manera incidental los vocablos 
quedrnon registrados. 

En cuanto a los nombres de los pasos. editorial Trdlos publicó un ejemplar de 
carácter didáctico. que e.vpl1ca cómo montar los bailes de los distintos regiones 
clel pais· en el texto se incluyen cromos que muestran el vest·__¡ario. instruc::ciones 
raro formar las coreografias v si el baile es de pore1os o sólo de hombres o 
mujeres: al finalizar el texto aparece •__¡n pequer'lo glosario donde se mencionan 
algunos de los nombres de los posos que se utilizan en los bailes mexicanos. 
decimos algunos porque después de 1nd:::igar en varios sectores observamos que 
los términos que en esto edición se incluyen son muy pocos en comparación con 
los que realmente se usan además varion en comparación con los que nosotros 
obtuvimos de nuestros cenircs de información. 



Después de revisar el material reunido observamos que dentro de la historia 
de lo danza tradicional mexicana. tomando en cuenta su enseñanza profesional 
y su difusión actual. no existe un registro lingüístico y oficial en cuanto a los 
términos que se refieren a los nombres de los posos que se utilizan para montar los 
bailes de las distintos regiones del país. Esto significo que en lo ciudad de México. 
al menos. no existe un libro que contengo los términos que son utilizados en el 
Distrito Federal. 

El objetivo principal de esto investigación es integrar en un corpus los 
nombres de los posos de danzo que se utilizan en las principales escuelas del 
Distrito Federal. de esto manero quedarán registrados y podremos llevar a cabo 
un trabajo de tipo terminológico con el fin de analizar tanto el comportamiento 
semántico de cado uno de las palabras como el morfológico. Otros objetivos que 
también persigue este trabajo es el de elaborar un fichero en el que cado 
vocablo del corpus sea identificado en tres diccionarios reconocidos poro lograr 
lo mavor información le.,icográfico posible: analizar su comportamiento 
semántico y qué tipo de cambios de significado presento. finalmente se 
mostraron porcento.ies basados en los sucesos s1ntóct1cos y semánticos 
apreciados en lo terminologia 

Para el mejor mar·1ejo de la información dividimos nuest'o trabajo en tres 
capítulos: en el primero l1alloremos uno breve semblanza que nos llevará a 
conocer orígenes. evolución y situación actual sobre esta rama de las bellas artes: 
en el segundo mencionaremos paso a poso cómo fue posible obtener los 
términos que designan los nombres de pasos de danzo. Finalmente en el tercero 
conoceremos tonto la teorio l1ngü1stica que sustentó el análisis de las palabras 
como los resultados que obtuvimos de dicho estudio. 

Las ramas de l:J ling:!ist1:::a que ap:iyaron teóricamente nuestra 
investigación son la lexicología lexicografia y terminologia todas de igual 
importancia para cubrir nuestras f1nol1dodes pero sin olvidar que lo intención 
principal es real,zo' con este corpus un trabajo de tipo terminológ1co. 

Al entender como lexicologia a lo disciplina que se encarga del estudio de 
los palabras en cuanto o problemas de forma y significado. su relación con los 
usuarios de uno lengua determinada. origen. etc .. podemos decir que lo porte 
lexicológico de! onólis1s de los nombres de los pasos de donz::i regional. consiste 
en identificar y onolrzor los variaciones morfológicas que presenta codo término 
en S1J composición. tonto los monoléxicos como los polrlexrcos y la relación que 
guardan con los usuarios que de ellos se valen paro lograr lo comunicación 
dentro de uno comunidad detecm111odu. l~o olvidemos que al nominar este 
vocabulario como léxico especicil1zodo nos estamos involucrando en los 
relaciones que este con1unto de palabras tiene con sus usuarios y a los cambios 
que se suscitan a raiz del tratamiento que se les da. 



El apoyo lexicográfico en esta terminología consiste en lo identificación de 
coda uno de los términos en tres diccionarios representativos de la lengua 
castellana. Diccionario de la Real Academia de lo Lengua Españolo: Diccionario 
de Mexicanismos de Francisco Sontomorío y el Diccionario de Uso del Español en 
México~9_e MoríQ_Moliner. esto con el fin de elaborar el fichero que mencionamos 
líneos anteriores. así ol comparar las definiciones que de codo palabra existen en 
léxico estándar con las propios de la danzo regional. advertiremos con mayor 
agudeza cómo se suscitaron los cambios de significado de un lenguaje a otro o 
simplemente la relación que guardan con los definiciones de origen. 

La importancia de las obras aue wv1eron de soporte poro el análisis 
lexicográfico radica en el enfoque que los autores han dado a cado una de ellos: 
el Diccionario de lg__f'?eo_l_ ~QQ_em1o __ c:je_l::i _Le~ig_l,!Q_frn_gr~Qla está considerado 
como el diccionario con mayor trad1c1ón en !o lengua españolo. al ser editado 
por la A.cadem10 sabernos que er, 81 encor1t'::irernos 11·,formociór, n-"-Jf completa. 
estudiado y aprobada por los autoridades codo palabro nos muestro una 
variedad de opciones sen·,ánt1cos en ciencias v artes con el fin de llevar ol usuario 
una obra de carácter e<haustivo y norrnati·>o en el Qi~C:~QC10'1Q_ c;:l~_Me_~~-nismos 
encontramos una v 1s1ón de carácter nocionol1sto. codo pa:abro recoge un poco 
de historia. outent1c1dacl y nocional1smo en l::is ejempl::is se advierte la 
preocupación del out=ir por e>.presor un cuadro en el que se aprecie lo relación 
que el usuario tenia ccn la palabra incluso en algunos cosos se ot:servo cómo la 
palabra antiguamente poseía otr::i s1gnil1cado al conocido en la actual1dad. 
suceso que da margen sin duda a investigar los rnofr1os que suscitaron estos 
cambios de signrfrcado. 

Finalmente tenemos la obra de Maria Mol1ner. la información que ella nos 
presenta es más concisa. enfocada al funcionalismo de la lengua en los 
hablantes: "La denominación de uso aplrcado a este diccronarro significo que 
constituye un instrumento paro g~"or en el L'SC' el<?' español tonto a los que tienen 
corno idioma propro como a aquellos que lo aprenden r han llegado en el 
conocimiento de él a ese punto en que el diccronarr::i bilingüe puede 'I debe ser 
substituido por un diccionario en el propio idioma eri que se aprende" 

Con esto e,p11cac1on que nos do la autora de esta obra. podemos darnos 
cuenta de que ella se enfocó en el uso de las palabras para la elaboración del 
diccionario. esto es muy importante porque 01 tener nuestra obra cierta tendencia 
a enfocarse al uso de lo terni,r1oloé110 en"'"' pro,010 conte>to. podemos identificar 
a los criterios técnicos perceptibles en el dccronur10 de Mol1ner y apoyarnos en 
algunos. 

En cuanto o la te1m1nolog10. debernos n1encionar sob'e ella que es una 
disciplina cuyo p"ncipa' objetivo es ater1der a los necesidades de un léxico 

Mol1ner t1iur1CJ !1984) CJ1cnCHkH1i_-1 dt· u-;n del PSpCJñol de Mflxrco E:spnria, fon10 l. 
(Dicc1011n11us V) (;1edci'-> 1446p 



especializado. es decir. enfocarse a los problemas que manifiestan los usuarios de 
un área determinada del saber humano para que estos logren un mejor manejo 
de su lenguaje y aprovechen al máximo la posibilidad de contar con términos 
que expresen totalmente sus ideos técnicas. 

La terminología nos permite identificar el lenguaje de dominio. analizarlo y 
tal vez llegar al nivel de lo normalización. En el caso de los nombres de los pasos 
de danza regional. esto disciplina nos ha permitido identificar claramente todos 
los elementos que participan en el montaje de una coreografía (más adelante 
explicaremos lo manero como discernimos las palabras del corpus). Cabe 
mencionar que uno de los retos que debe afrontar la persona que se dedica al 
trabajo terminológico. es hacer suya la terminología que está abordando. 
comprenderla al cien por cien e identificar las necesidades de los usuarios. En 
nuestro caso no fue necesario pasar 1 O horas al dio con los expertos o estudiar 5 
años el ambiente donae nacen estas palabras. pues contamos con una sólida 
preparación de 1 7 años de estudio en danza regional mexicana que respaldan 
las conclusiones que deliberaremos al final de estas paginas. Claro que para tener 
un onólisis completo y opiniones mós concisos s1 recurrimos al apoyo de los 
expertos en esta materia. 

El coso de la normalización en esta área resulto algo mós complejo. en los 
momentos en que se desarrollaba esta investigación y desp'.Jés de considerar los 
respuestos de algunos maestros de danza. notamos cierto desacuerdo por porte 
de los profesionales en cuanto a la unificación de los nombres de los pasos. Este 
tema también lo trataremos mós adelante. 

Consideramos prudente mencionar en este apartado las relaciones que 
existen entre los dsciplinas que apoyan esta tesis. como es el caso de la 
lexicografía. la semántica y lo terminolo9ía. Mientras el terminólogo estudia los 
rasgos semánticos de los vocabl0s que 1ntegro'l un leYico espec1al1zado. el 
semantista estudia el r1ilo conductor del s1gn1ficado para llegar al lenguaje de 
dominio. En cuanto o la relación que gua•dan le~icografia con terminología. 
podemos determ1na1 que la primera estudio los palabras que ut1l1za una 
civilización entera paro satisfacer sus necesidades de comunicación y la 
terminología analiza estos mismas necesidades pero en una sociedad delimitada 
por un grupo reducido de personas que comporten un orea del saber humano. 

Paro frnol1o:or lo 1ntroducc1ón al trobojü terminológ·co sob•e los nombres de 
los posos de danzo hemos considerado pertinente mencionar en qué o en quién 
nos hemos inspirado paro desrnrollarlo. Hemos hablado va de que la terminología 
se enfoca primordialmente al uso de las palabras tecnicm en un grupo 
determinado. además tenemos conoc1miento de los sistemas educoti·1os para la 
transmisión de los nombres dE· los posos en un conte,to dancístico. por ello 
reconocemos la necesidad de integrar estos nombres en un corpus. con el 
objetivo de que esta listo aue ha sido edraída de escuelas de renombre. algún 
dio sea utilizada ¡:;or los docentEs de esta disciplino. con el fin de que los futuros 



bailarines se apoyen en un frabajo que, con bases lingüisticas. quiere abrirles las 
puertas no sólo al mayor dominio de sus vocablos. sino a un lenguaje que les 
permitirá identificarse mejor como bailarines representantes del folklore mexicano. 



CAPÍTULO 1 
BREVE SEMBLANZA DE LA DANZA REGIONAL MEXICANA 

1.1 SURGIMIENTO Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA DANZA REGIONAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

La danza, ya sea como conjunto de movimientos o como disciplina artística, no 
posee exclusivamente uno definición, A través de su lorga historia se le ha descrito 
de muchas moneras, porque los distintos niveles a los que ha llegado y los distintos 
géneros que pertenecen a ella hocen que sus profesionales y seguidores lo 
conceptualicen de dis1intos formas. 

Primero debemos pensor que danzo es el movimiento armónico de 
cualquier ser humano en un espacio determinado: es también uno expresión 
"moto-ritmico"· que nace del deseo de manifestar oigo. De esto formo lo danzo 
quedo entendido. en un primer momento como un coniunto de movimientos. 
manifestaciones o expresiones coordinados con cierto ritmo. 

Existen varios modalidades doncisticos. es decir diferentes géneros de 
danzo: clásica regional. contemporáneo. etc. Y aunque todos ellos sean 
diferentes llevan implic1tas dos corcicterísticos: el movimiento y lo expresión. 

En esto 1twesligación nos enfocaremos única\ exclusi>'omente a trotar un 
sólo género doncist1co: los bailes regionales tomb1en conoc1oos como danza 
tradicional me>-1cana. sólo confrontaremos definiciones qJe a este género se 
refieran. 

Después de algunas aclaraciones nuestros lectores seguramente se siguen 
haciendo uno pregunta ¿Qué es danza? por ello a continuación mostraremos 
algunos conceptos que fueron revisados para delimitar la idea que nosotros 
manejaremos en este trabajo. 

· " ... Curt Sancl1s: si la danza. herencia de antecesores irracionales. perdura en la especia 
humana como expreóión "moto-rítmica" del eYC:8SO ele energía y del gozo vital. no posee 
sino una importunc10 limitada y confinado al estuu10 de antropólogos e historiadore~ en el 
rnuncJo socinl" Dullal Alberto. (1989) Lo danzo en México. México. UNA.M p i9. 



"Serie de movimientos del cuerpo. hechos con ritmo. flexibilidad. y armonía. 
generalmente acompañados por música: 'danza de los viejitos'. 3 

"La danza. a través de varios generaciones. ha sido una de las manifestaciones 
que refleja la expresión de una cultura y los rasgos éticos y sociales de todo un 
pueblo. La danza desde un punto de vista informal. significa sólo una manera de 
convivir socialmente. 4 

"La danza, como manifestación cultural. profundamente enraizada en los 
orígenes e historia del grupo social que lo practica: se relaciona con aspectos 
estructurales y superestructura/es de la sociedad y estó ligada íntimamente con su 
concepción del mundo y de la vida."'. 

Lo que podemos resumir de todos estas definiciones es lo siguiente: 

Danza es el conjunto de movimientos armónicos que se reo/izan con el cuerpo y 
en un espacio determinado. con el fin de monifeslor d·stintos sentimientos de 
carócter social y cultural, lo mayoría de /os veces. etpresodos por uno o varios 
bailarines que sólo buscan transmitir o los nuevos generaciones /os antiguos y 
diversos modos de convivir socialmente. Lo expres1on de estos movimientos 
rítmicos siempre irá acompañada de m0sico y presentado con uno coreografía. 

No podemos dejar de mencionar que lo danzo. como uno formo de 
manifestación cultural se encuentro estrechamente ligado o los orígenes o 
historio no sólo de un determinado grupo social. sino de lo humanidad entero. La 
danzo en sí, es producto de la necesidad de expesar d;stintos conceptos del 
mundo y de la vida misma. es un lenguaje. uno forma de decir algo. pues de no 
existir lo necesidad de lo que estamos hablando no hubiera surgido esto tan 
singular forma de expresión. 

Loro Ramos Luis Ferncmdo 11996), Diccionario del español usual en México .. México. El 
C ole[,]10 de México p. 321 
·' ';trotan Vázquez. Elodio 1 1978) Forfalecimrento del nacionalismo en México a troves de 
<u< (Jonzos y bailes pop u/ores México. AMO. p 51 

Roclriguez Per''lo Hildo 11989) Indice bibl1oilemerogróf1c0 de la danzo trad1c1ona/ 
1nex1cono, México. lH ,( 1'. l '><'A Loro Romos Luis f erncmdo / 199ó) Diccionario de/ español 
usuol en Méxrco. México El Colegio de Mé,ico p 371 

Slrc1ton Vózque1 Eloct10 1 19781 Fortolec1mrento del noc1ono/1smo en México a través de 
sus donzos y brnles populares M<'o"xico AMD p 51 

RocJriguez Per1o HilcJo 11989) Índice b1t)/.Or1e>n':;,ogró/1co de lo danzo trad1cionat 
1nex1l:cu10. México 11 -; 



En un inicio, lo danzo fue poro el hombre un medio de enfrentamiento ante 
el mundo que todavía no lograba conceptuolizor. un mundo que sentía superior a 
él en todos los sentidos. poderoso. violento. en ocasiones agradable y protector y 
en otros hostil y peligroso. Todos estas visiones sobre el comportamiento de la 
naturaleza hicieron que el hombre primitivo expresara de distintas formas su 
agradecimiento. su temor o su respeto: los rituales en algunos ocasiones de 
carácter religioso y en otras de carácter político dieron vida a las primeros formas 
de lo danzo y a los movimientos armónicos que fueron lo base de todo un sistema 
de posos que posteriormente se convertirían en danzas antiguas. 

Cada comunidad o grupo social tenia obviamente distintas formas de 
visualizar las diferentes manifestaciones de lo naturaleza. por ello coda grupo 
tenía su manera muy particular de rE:ndirle t1omenaJe. Fue así como codo entidad 
o sociedad adquirió S'-' propio manera de evponer sus sentimientos. es decir que 
lo danzo contribuyó no sólo o caracterizar o cada una de las sociedades. sino 
también a cultivar paulatinamente en ellas lo que ahora llamamos folklore. 

Esta man1festac1ón cultural fue modificándose a través del tiempo. lo que 
en un inicia tenia como ob1etivo principal manifestar sentimientos hacia lo 
naturaleza posteriormente se convirtió en un medio de expresar costumbres, 
tradiciones. corte1os. amor. alegrías. etc. 

Podríamos asegurar que gracias a estas modificaciones fue que de lo 
danzo se derivó algo que al1ora se conoce como baile. baile popular o baile 
tradicional. el cual también es una expresión dancistica. Actualmente la sociedad 
conceptualrza al baile como una reunión festiva: "Vamos al baile" o como 
movimientos rítmicos muy novedosos: "Baile moderno": existen textos 
especializados en los que se hoce una distinción entre danza y baile, la primera 
apunta l1c.i~10 un rnot1·:0 religioso con moti: de sDlemn1joj. el segundo tiene un 
caracter más social. más espontáneo. de cierto forn1a más popular. cuyo 
¡:irinc1pol ObJef1co tal vez seo destocar lo t1pic1daa de cado región· 

Otros conclusiones sobre esta distinción. de las cuales también nos hemos 
percalo::JD dicen que danzo se refiere a rnov1m1entos rítmicos con técnica. en 
c•-1anto a que los mo,·1m1entos que se realizan en un baile son también rítmicos 
pero ejecutados de manera totalmente espontánea. Es por eso que se ha dicho 
:i'-'"' lo oun:o es lo técnica de to-::los esos movimientos .,. que el baile es más 
1epresentat1·10 pero no posee ese s11ten1a. 

En algunos casos !amt,iér·, se ha manejado que danza regional 
(trod:c1onal) y brnie popular son lo mismo. pues ambos se refieren o los 
rnov1n11entos arn1on1cos que frenen como principal objetivo mostrarnos 

Strutun Vozque7 up cil pp. 53 54 
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costumbres y tradiciones del México mestizo': cabe señalar que el material que 
nosotras trabajaremos aquí tiene que ver tanto con el baile como con la danza. 
por ello utilizaremos un concepto que ya han manejado otros profesionales de la 
danza: Danzas y Bailes Populares Mexicanos (D.B.P.M) el cuol se refiere a "Todas 
las inherentes a las consideraciones folklóricas. con excepción del anonimato y 
del empirismo. Es decir. de estas manifestaciones es factible identificar al autor y 
además surgieron o se crearon en una etapa histórico en que los conocimientos 
yo contenían uno sistematización y por tonto. son susceptibles de ser 
registrados".' 

Situándonos ahora en un contexto de nuestro pois. podemos decir que lo 
danzo también se inició con los fines que mencionamos anteriormente: las danzas 
de concheros: al sol. al fuego. a la flor etc. nos demuestran también que 
nuestros antepasados rendían culto a lo naturaleza por medio de bailes 
ceremoniales. 

En el Mé>'1Co prehispónico. los danzas rituales represer,toban un papel 
importante paro asegurar la reproducción del mundo. de lo vida. el poder del 
más fuerte y el valor de algunos guerreros lo fertilidad de la l1erra. el desarrollo de 
los vegetales. lo llegado de las lluvias y la armonio del universo. Se practicaban en 
lo mayoría de los festividades que se orgon1zaban para rendir culto a 
determinados dioses con el fin de que éstos permitieran o la comunidad que 
realizaba dichos cultos o favores como: buenos cosechas. a (Udar o vencer los 
guerras. los enfermedades. aumentar lo vida u otorgar un nL1evo siglo de ésta. en 
fin. toda uno largo lista de necesidades ero lo que orientaba a nuestros primeros 
pobladores o ofrecer bailes a las distintos deidades de su mitología. 

Estos datos fueron recuperados por distintc,s cronistm dol México recién 
conquistado. Fray Bernar:=iino ae Sanagun. Fray Drego Durar1 ). Fra,· Juan de 
Torquemada. entre otros. ellos fueron los principales interesodos en toda clase de 
comportamiento de los mexicanos y con esto intención fue que decidieron incluir 
en sus crónicos datos de este tipo. En uci princ1p10 los profesionales de lo danza 
rPgional mexicano se mostraron indiferentes a este tipo de información. pero al 
darse cuenta del gra" valor que paro la l11storio de esto disciplina significaban 
estos acervos decidieron tomarlos en cuenta para el estudio de la misma-. 

·"Al baile populcH r11t.·sl1zo rnucho~, vecés 'lP le t1u l1echo posar con-10 nutoctono lo cual 
no es valedPro Pero s1 se le cons1cicrc1 nH:x1cono en E:I sent1clo Clc:luul ele nuestra 
nacional1cioti pues s1g11if1,:-o y Pxprcsn c1t_Jrlcirnt·nfe lodcis l~is qroncl•.:·s inf1ltraciones e 
influencias qur l"'1en1os r(·(-1h1clc1 el _1ronte In t 11c;tc,r1,-1 í't:·r·-· que se 1nlu¡ 1rt_1kw1 y 1ronsforn1on a 
través de lo seni.,1t)il1dc_ici l'ríJp1c lle riut:stro puehl,-! lt_)j'.-1 55 p . 
• !PJQ 66p 
""Las prin1eroc; ri::-:k:'rc•11c10:. cJocun1•:ntolr:·s reloc1onudas con este pPrioclu. los encontran1os 
en algunos cócJ1\.c·s y en lo~ crun1slus Uo::-1 S1<._Jlo XVI y ~-;rinc1pios del XVIII· Froy Bernard1no de 
Sahagúr1 ( 19~6) 1 ruv D1eqo Duro" ( 19 ~ I) y 1 roy Juc,,1 éJe T orquernrnJn ( 19 57) ellos nos 
legaron lo':I contJ·-1111ienlc1<:. luncinn1er1tc11,_•:, S(,lJre ki cJonza pret11spónico en cuonlo a 
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Lo mayoría de los movimientos. los distintos formas de ejecuc1on y gran 
parte de algunos coreografías del mundo doncístico de nuestro México 
prehispánico. fueron conocidas. en su mayoría. por los códices elaborados por 
expertos dibujantes y pintores de lo antigüedad. los cuales nos han brindado la 
oportunidad de conocer y apreciar verdaderamente algunos escenas que 
sugieren manifestaciones dancísticas1c. 

Ero de esperarse que al encontrarse México en uno etapa de colonización 
sus costumbres y con ellas sus danzas cambiarían totalmente. Los peninsulares 
buscaron lo manero de poco o poco implantar sus tradiciones. especialmente sus 
creencias de corócter religioso: al ser nuestras danzas prehispánicos 
monifestociones con objetivo de rendir culto o deidades profanos. nuestros 
descubridores buscaron lo formo de acobor con ellos. 

Al mismo tiempo que los peninsulares fueron introduciendo los ritmos 
característicos de su país. los mex1cos hicieron una selección de aquello que si no 
pertenecía del todo o sus costumbres originales si se podio identificar un poco 
más con su antiguo y propio visión del mundo. Cabe resaltar que no tan 
fócilmente abandonaron los antiguos mexicanos sus creencias. pues éstos se 
fueron infiltrando y suplantando en los preceptos culturales impuestos y al adoptar 
los nuevas costumbres les imprimieron su sello muy personal. 

Sólo en los lugares más alejados e 1nocces1bles. por su ubicación 
geogróf1co. de los centros importantes de poolación se conservaron por más 
tiempo y sin alteraciones los ritos y cerernonros indígenas que llegan hasta 
nuestros dios. únicamente con pequer'los mod1frcociones y detalles cambiados. 

Otro tipo de elementos que también se conservaron fueron aquellos que 
no contraoecian o afec1aoan mucho o los intereses impuestos fueron hasta 
cierto punto aceptados y permitidos. cloro estó que combatiendo su sentido 
original por estor ya subordinados al nuevo orden español: como pudieron haber 
sido el uso de los máscaras algunos supervivencias en el vestuario. los 
instrumentos v la coreografía. 

En los aspectos de carácter social y de bailables. con la introducción de 
instrumentos de cuerda come lo g1J1tarra. se desarrollaron nuevos ritmos musicales 
Y danzas mestizas. Las fiestas y ferias comerciales fueron de gran ayuda paro lo 
transmisión y el desarrollo de los costumbres musicales y doncisticas en los 
diferentes regiones del país. odemós del tipo de música y danzas de carácter 

k:chc1s y lugores de f:JPc L 1 C1~j1\ conft-xfci fr-.:sflvo r1t0s y cert:?n1on1os dioses l1c¡aci0s o los 
donzcis y o lm te1t1v1clude1 escuelm eje danzo reqlo111erito1 y formas ele opr¡Jricl1za1e asi 
con10 10IE.•s y !unciones ch~ los donzuntes y los rnaestros" l\ociri~Juez Perlo. 9J.~Q1 1 ln. 

"[:_n f'I cócl1cE~ Rurniff·..' huy uno rlonzo rrú.lu 1nle~11uclll pe~, seis hornbrPs v 'J''~. n-1ujeres 
qti(· toniudos (h• los n1nno<, t>oilon er1 círculo olredecJur ck· lot.i n1úsic0<.·· n-}!' j 1• 1 
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profano que se desarrollaron en lo Nueva España. como los sones. jorobes. 
huopangos. corridos. etc .. también se promovieron las manifestaciones religiosas 
como las postorelos y las danzas que representaban episodios bíblicos. 

Fue hasta el siglo XVIII. después de 200 años de colonia. que se consolidó 
la músico y lo danzo mestizo; el son representó lo sensibilidad propio de la nuevo 
nacionalidad y adquirió distintos nombres y formas según la región del país. 
proviniendo de él el jorobe v el huapango. 

Durante la lucho de Independencia surgió un nacionalismo de carácter 
mestizo que se expresó er, las distintos manifestaciones artísticos y culturales. los 
bailes y danzas populares procedentes de lo influencio indígena entraron en un 
proceso de recreación. el cual hizo alarde de sus facultades paro innovar o 
resaltar aquello que se consideraba digno de conservo,se. 

En la época de la Reforma se introdujeron muchos ritmos europeos. o 
principios del siglo X:>. con lo Pevolución hubo mucho inspiración entre las 
expresiones musicales y brnlables de nuestro pois como: los polkos. redovas. 
chotises y cuadrillas. Los brnles '> las danzas pop•.Jlores fueron infiltrándose 
profundamente en nuestra culturo nacional. sin embargo o medida de que ésto 
avanzaba. de que lo civilización llegaba o los rincones mas alejados. todos estos 
costumbres se fueron perdiendo. 

En materia de danzas y boiíes populares no tod::i terminó con lo evolución 
de uno sociedad. muct>os datos se conservaron gracias o los visitas que uno gran 
cantidad de ontropologos y otros protesion1stos· realizaron o lugares recónditos 
de nuestro país: otros conocimientos quedaron asentados en memorias escritos 
sobre los tiestos de distintos pueblos sin contar los estudios de danzo que algunos 
expertos han realizado en torno o lo historio de ésto. 

Es importante mencionar que durante el gobierno de f''orf1rio Dioz se prestó 
particular atención o este tipo de temas los estudios sobre etnología arqueología 
e historio del Museo r~ocionol no sólo se ded,caron o estudiar los lenguas 
indígenas. sino tomb1en los .:Merentes manifestaciones doncist1cos que ex.1stion. en 
ese tiempo. en poblaciones rurales un tonto ole¡odos del Distrito Federal 

Gracias al interés por rescatar esto: tradiciones podE:mos ahora tener doto 
de todos ellos en 1925 oporec1e1on varios 1~· .,<tos seriados con artículos que se 
ocupaban de las danzas y bolles trod1c1or,ales. 10 mas importante de ellos fue 
Mex1con Folkways. editada en inglés y en espuf'1ol. En el 0110 de 1928 apareció un 

"t-n el México 1ndef)ér1d1ent0 1(15 JCllc1bf_•<:. y 100:. )ones llornCln ICl ot~ncion de los literatos 
cje1 siglo XIX y principios del XX ci1..J1e11es son los que 1n1c1nln1ente descnben cón10 se 
1nterpretabon eslos bailes cuól ero su est110 e 1nft:nción cus1 clitJUJObon los lt.-JOres. el 
ornt)1cnte festivo y el n1ecl10 socinl en ClL'e 5f' 1eol1znt)(11Y espec1f1coban lu ind;..••, s-,1faria y 
llc,vabcm u cut)O lc11ecop1loc1611 ele coplos' cl<•un1m" Strolpn Vázquez QQ~c;:U .. p t 3. 
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número dedicado al jorobe. en el cual se concebía a este baile como el más 
representativo de la nación. 

Dentro de esto político nacionalista juegan un papel importante los 
maestros integrantes de las Misiones Culturales (entre 1936 - 1940). las cuales eran 
promovidas por la Secretaria de Educación Publica y tenían la misión de recorrer 
el país paro ayudar al desarrollo integral de una comunidad. Estos maestros 
fueron los que fomentaron la organización de concursos de danza en los zonas 
campesinas que les competían. éstos llegaron a ser una fuente de expresiones 
artísticas en materia de danzas y bailes tradicionales. los cuales durante algunos 
años se transmitieron a varias generaciones mediante el sistema escolarizado. 

A partir de los años sesenta nuevamente surgió lo político nacionalista 
n1encionado anteriormente· se crean :nst1tL1c::J'í€-'S a·-1 ~ t;enen la n1isión de 
rescatar. promover y difundir nuestros valores cultura1es. dichos instituciones hacen 
énfasis en cuestiones sobre nuestro 1dent1dod ·, perfil cultural. entre ellas 
mencionaremos o lo más importante dentro de este conte>.to FOt·IADAN. Fondo 
poro el Desarrollo de lo Danza Popular. .Al pron10·1er esto 1nst1tuc1ón un gran 
numero de investigaciones fue posible que los especialistas atendieron a uno de 
los problemas más importantes que adolecía esta d1sc1pl:nci: lo r·1otocion. 

Como hemos va e•.plrcodo. lo mo(oria de los 1nvest1goc:1cnes se centraban 
a estudios involucrados con lo ontropologio v lo etnografía sin embargo en 
profesores como t'"el10 Ferrer y Nellre y Gloria Compobelro lo notación también 
significó una de los bases del conocimiento sobre bailes regionales 

Para que el lector pueda acceder o este térmir·,o. e>.pl1caremos que la 
notación dancist1ca consiste en: primero seleccionar o percatarse de cuáles son 
los e¡ecuciones que integran un baile determrnodc• riosterrormente ogruparemos 
esos mov1m1entos en series de acuerdo con er ritmo d8 lo rnusico esto significa 
que los diferentes pasos que se utilicen s1emp•e co1nC1d1ron con las notas 
musicoles. mientros lo músico n1ontenga el mismo campas nosotros e1ecutaremos 
posos que no rompan el ritmo y al cambia de ésta habrá un cornbio de poso. 

Paro lograr todo esto primero fue necesario que borlcrnnas. como las que 
mencionamos anteriormente. visitaron d1st1ntas regiones del país poro percatarse 
de la forma de bailar de lo gente de los pueblos. es decir paro recoger 
mov1m1entos autenticas de nuestros bailes populares 

Una vez que se tuvo corlocrm1ento de estas ejecuciones fue necesario 
hacer lo que hicieron los prir11ero1 pobladores del mundo con relación o los cosas 
que observaban: darles un nombre. t"o sólo los c1en:::ia1 enfocadas al estudia del 
lengua1e creen que para PI hombre fue una necesidad llamar los casas par su 
nombre. estos conceptos se mane1aban desde las teorías griegas más antiguas. el 



que posee el nombre posee la cosa. El mismo fenómenos sucedió en la danza 
regional. una vez que se conoció el paso fue necesario ponerle un nombre' 2. 

Es cierto que hubo muchos intentos de unificación de todos estos términos. 
pero lo verdad de las cosas es que actualmente no hoy tal unificación. es decir 
que todos los consensos que se realizaron desde 1972. según lo investigación de 
Hildo Peña. no llegaron o ningún acuerdo. Lo que si hoy que resaltar es que 
gracias a todos esas instituciones en beneficio de nuestra culturo. congresos. 
trabajos. maestros. etc .. fue que pudimos rescatar todos esas piezas de danza y 
que ésto llegó o niveles muy altos en su oprendizo¡e. 

1.2 ESCUELAS DE DANZA MÁS IMPORTANTl:S DEL DISTRITO FEDERAL 

Si en otras décadas sólo podio estudiarse danza regional en academias o como 
estudios optativos que no tenían ninguno validez. ol1oro podemos aprender 
nuestros bailes tradicionales no sólo como hobbie o porte de nuestro formación 
humana. sino como profesionales de esto disciplino. es decir hasta el nivel 
licenciatura. 

Afortunadamente el gobierno de nuestro país sigue fomentando el estudio 
de este arte. los deportivos. centros sociales. casos de lo culturo y otro tipo de 
lugares recreativos invitan o los jóvenes o talleres sobre danzo regional; la 
mayoría de los secundarios. ya sean federales o privados. admiten en sus 
programas de es ludio materias referentes al estudio de nuestros bailes 
trodicronales. lo mismo sucede en algunos preparatorias y universidades que 
tienen espacio para que los alumnos que deseen e¡ercitarse en estos 
conocrmientos lo hagan. 

Hagamos o un lado los estudios que en estos nrveles académicos se 
realizan y mejor hablemos un poco de lo danzo en el ámbito profesional. Existen 
escuelas. como lo Nacional de Danzo Folklórico del INBA. que imparten estos 
estudios con los bases necesarios que cualquier licencrotura requiere: piones y 

"Entre los traLK1¡os publ1cudm por el Jnsfituto de lrwesfigac1ón y DifuS1ón ele la Danza 
Mexicano (lllDDrvl) se cue11tu <on los esluc11os 1pfp1pnfE·s o los donzos y bailes 
representutivoi, en sus dit:ci<)e1s reun1or1e"i nocionc1les n con~11{~',(.:-s. En eilcs se advierte un 
grcm 11de1és poi lo unil1cCJCtur1 dé c_riter1os resDPclo c1 los f•lPrnentc's estructuroles de la 
danzo In te1rninolo~JIO en11~lf->Cldo f-:-:-n ICJ docencitl dr-: 1<1 donzu c1::::udE>ff11ca folklor1ca poro 
ICJ denon11noc1on de p(JSOS y E::voluc1onr ... s co1t~oqrnf1C(ff ICl se1ecc1on cie niúsica. 
1nrlurncnturio. posos y coreogrcif,a poro lo ocJccucv 1011 de los dorvc.s v bailes re~1ionales 
ni Pi;;1 1 t~ctc1culo culfurci1· y ck~\ rescate up(Yy'u o on1n1uc10n a ic~s n1nnitestociones 
donust1cus de cciclo rec¡1ón. h'c.clr1~11.Jt.~z Pef'1o g¡ --"=U í1-~1 
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programas de estudios. pre-especializaciones o especializaciones. maestrías en 
investigación. bibliotecas adecuadas. realización de servicio social. compromiso 
a titularse. etc. 

Es por eso que. teniendo la danzo el nivel que hoy en día tiene. nos 
preguntamos ¿Por qué no el registro oficial de su terminología?. claro que nosotros 
preocupados por la lingüistica no estamos en el papel de cuestionar a los 
profesionales de la danza. sino de ayudarlos. 

Para completar el dato sobre las escuelas de danza más importantes del 
D.F .. abriremos otros espacios en los que podamos explicar ampliamente cómo 
operan los distintas instituciones que sirvieron de base para la construcción de 
nuestro corpus. en el cual se centrará totalmente nuestro análisis lingüístico y 
lexicográfico. 

1.2.1 ACADEMIA DE LA DANZA MEXICANA 

Lo Academia de la Danza Mexicana (ADM) se fundó en 1947. en esa época 
Carlos Chávez era director del 11-JBA . él autorizó la formación de esto academia 
con carácter de compañía de danza y taller coreográfico. bajo la dirección de 
las coreógrafas Guillermina Bravo y Ana Mérida. con el fin de encontrar formas 
dancísticas auténticas. capaces de proyectar a todo el mundo. mediante un 
lenguaje de n1ovimientos. nuestros verdaderas raíces. 

En 1956. la ADM hizo un replanteamiento en su enfoque. crea la carrera de 
bailarin de danza regional con duración de tres años. 

De 1050 o 1970 ha, una nueva reestructuración y lo carrera tendrá cuatro 
arios de tronco común además se inicio uno Sistematización de la enseñanza de 
lo danza regional. 

De 1970 o 1978. gracias a lo reformo educativo del pais. hoy un cambio 
en lo carrera de brnlorin de doriza mexicana. ésta durara seis años y se buscará lo 
autenticidad de las formas populares o través del troba10 directo con informantes 
y u110 osesorio permanente de 1··'.)í u,DAJ i se me1oro lo pre:Joroción al incluir los 
materias de danzo contempo.áneo notación y el curso completo de coreogrofio. 

De 1978 o 1992 se efectua la tercero \' último reestructuración de lo 
Academia en esto etapa se le d:J mu::ho interés o lo carrera de Intérprete de 
danzo me,icano. se fornenton los 1olleres de danzo contemporáneo y danza 
popular mexicano. 



1.2.2 ESCUELA NACIONAL DE DANZA NELLIE Y GLORIA CAMPOSELLO 

El 15 de abril de 1931 lo Secretorio de Educación Público fundó lo Escuelo de 
Plástico Dinámico. bojo lo dirección del maestro Zybin. sin embargo fue 
reinouguroda el 15 de mayo de 1932 por Narciso Bossols y Carlos Chávez. 
haciendo responsable de su dirección o Carlos Mérida y o Nellie Campobello. 

En el año de 1973 se declaró oficialmente a este plantel como Escuelo 
Nocional de Danzo. la dirección fue asumido por Nellie Campobello. quien realizó 
un arduo trobo10 para que lo escuela alcanzara el nivel académico y artístico 
que tonto se deseaba. 

En el año de 1992 lo escuela celebró 60 0(101 de fundada. fue declarado 
lo institución más antigua cJe r·Aéxico y además C'.Jmb1ó su nombre por Escuela 
Nocional de Danza de r1ell1e y Gloria Campobello. 

Con el conocimiento. nivel artistíco. trabajo y experiencia de este plantel. 
el Sistema l'oc1onal de Educación Artístico la Subdirección General de 
Educación e Investigación artístico 1· por lo tanto el Instituto ~Jacionol de Bellas 
Artes. crean la carrero de estudios a nivel medio superior profesional en 
Educación Dancistico. con especialidad en Danza Folklórico. Danzo 
Contemporáneo y Danzo Españolo. 

A continuación mostraremos un esquema de lo especialidad en danzo 
folklórico: 

ESPECIALIDAD EN DANZA FOLKLÓRICA 

• Danza folklórico 1 o VIII 
• Técnico de danza contemporáneo 
• Técnico de danzo española 1y11 
• Ritmos ofrontillonos 
o Bailes de salón 
o Prácticos escénic'Js l. 11v111 
o Metodologia de danzo folklórico 1 y 11 
• Metodoloc;1ía de 2ntrenom1enlo 1 y 11 

Formaciór1 mus1cc• 111 y IV 
~ Músico aplicado o la danza 
• M(1sico mexicana 
• Utileria y vestuo1.o 
• Historia de la danzo mexicano 
• Etnografía de la danza en México 
• Notación Labán 1y11 



1.2.3 ESCUELA NACIONAL DE DANZA FOLKLÓRICA / INBA 

En un princ1p10 la Academia de la Danza Mexicano era la más importante y la 
que más géneros dancísticos abarcaba; posteriormente un grupo de maestros en 
este arte decidieron que era necesario crear un espacio donde sólo se formasen 
ejecutantes y profesores de danza folklórico. 

Para la creación de la ENDF se consideraron ocho puntos relacionados 
directamente con la necesidad de conservar y desarrollar la identidad nacional: 

Apoyar programadamente los impulsos de autoafirmación étnica de las 
comunidades. 
El rescate de las danzas como testimonio de los aportes de la cultura 
popular a la nacional. 
Formar especialistas altamente calificados en la investigación para el 
registro y estudio de las danzas folklóricas para la creación de un archivo 
nacional de danzas folklóricas. 
Unir la investigación y la docencia y revertir los resultados en la educación. 
Proteger la actividad danzaria a través de lo promoción. 
La necesidad de crear danza contemporánea con características 
nacionales basados en la tradición cultural. 
Creación de un archivo nacional de danzas folklóricos. 
Contar con especialistas en danza y bailes folklóricos. a nivel de etnólogo, 
paro el trabajo interdisciplinario. 

Como podemos observar fueron muy sólidos los cimientos en que la ENDF 
basó su necesidad de crear un espacio que sólo se enfocara a un género 
dancístico. a continuación doremos a conocer el punto de vista que esto escuelo 
tiene sobre el bailarín de danza regional: 

" Un profesional de lo danza que poseo uno formación polivalente y 
multifocetico. Esto propuesta se basa en una relacion integradora de los artes y 
de los ciencias. en lo que los conocimientos se utilizan como herramientas que le 
permitan realizar una producción danóst1co apoyado en uno visión critica de su 
entorno social y general y de su objeto de creación en particular. o troves de una 

práctica responsable y comprometido".'' 

Uno vez establecidos estos principios y a raíz de la creación del Centro 
Nacional de los Artes. fue que nació la Escuelo t~oc1onol de Danzo Folklórico 
(ubicada o un costado del Auditorio Nacional). esto en el año de 1994 y bajo lo 
dirección de la maestra Mayro lsela Ramírez. quien en últimos fechas (principios 
de 1998) continuo con su trabajo en dicho institución. 

'' Fuentes Mata. lrmo i 1995) El diseiio curriet;lor de la danza folklórico: análisis y 
propuesta. México. CNCA / INBA pp. 98-99. 
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Los alumnos de la ENDF adquieren el nivel medio superior. tanto en danza 
folklórico como a nivel bachillerato. ellos ingresan a la edad de quince años y 
después de haber concluido sus estudios de secundaria. 

Desde 1986 hasta nuestros días esta institución ha pasado por momentos 
de estancamiento. de autocrítica y de reflexión en cuanto a la creación de su 
proyecto. esto ha dado margen o que en lo escuela se haya tenido que recurrir a 
prácticos que en la antigua academia se realizaban con el fin de atender a las 
necesidades de un mayor número de lo población estudiantil. Para dar un 
panorama de cultura más amplio a los alumnos. algunos profesores han recurrido 
o ciertos ramas del saber como los ciencias sociales y la antropología, pues sólo 
de esto formo podrán orientar mejor a los estudiantes según la formación que 
ofrece esta carrera. 

1.2.4 ESCUELA DEL BALLET FOLKLÓRICO DE MÉXICO 

"Poro hacer un ballet empecé adorme cuenta que no solamente se necesitaba de fas 
técnicas que habia estudiado. sino también estudiar qué éramos en danza. en folclor. en 

arte popular. Pero después me di cuenta de que no sólo tenia que estudior todo esto. sino 
también vivirlo. hacerlo propio. poro que después. a fa hora de creor. esto no resultara 
algo frío e intelectual sino algo lleno de vida como si las gentes (sic) de los pueblos de 
México al expresarse en su danza y en el folclor (sic/ quisieran haber tenido técnicas y 

desarrollar. más y más todas esas fuerzas. todas esas tradiciones ... 
Amal10 Hernández 

El Ballet Folklórico de México. mejor conocido como de 1'.molia Hernández. 
es una institución que tuvo sus 1nic1os en 1952: en un primer momento no se pensó 
formar una escuela de danzo propiamente. sino un grupo que de forma 
independiente transmitiera al publico los brnles tradicionales de distintas regiones 
delpais. 

Cuando Amalia Hernández participaba con Miguel Covarrubios en la 
Academia de la Danzo. propuse montar los sones antiguos de Michoacán. con el 
fin de rescatar nuestros bailes. pero su propuesto no fue aceptada. así que 
decidió abandonar la academia pma buscar un luga1 en donde sus planes de 
montar piezas regionales fueran aceptados: y fue en Televicentro donde 
encontró esa oportunidad 1

'. 

14 "Entonces me fui o Televicentro con Don Emilio Azcó1raga y le dijo ¿Puedo oqui hacer 
ballets folclóricos? Y me dijo 'Si. te voy asignar un estudio y dos camarógrafos para que te 
entrenen· " Archivo Amalio Hernóndez (único) CNA. 
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Con ocho integrantes y bajo el nombre de Ballet de México. empieza a 
funcionar lo que ahora es el ballet más importante y prestigiado a nivel 
internacional; sus primeras actuaciones fueron en el estudio "A" de Televicentro: 
fue tanto el éxito del grupo que se les dio un programa semanal. Posteriormente el 
departamento de turismo envía a los bailarines a varios países del continente en 
una gira promociona!. 

En 1959 este grupo tuvo una exitosa participación en los juegos 
Panamericanos de Chicago. por lo que el entonces Presidente de la República. 
Lic. Adolfo López Mateas. decidió apoyar a esta compañía para que se 
convirtiera en un cuadro que representara siempre a nuestro país. 

En 1962 México decide participar en el Festival de las Naciones efectuado 
en París. la brillante actuación del Ballet Folklórico de México otorga el primer 
premio a nuestro nación. En 1962 actúo en la Feria mundial de Seatle e inicia una 
extensa gira de presentaciones por los Estados Unidos y Canadá. 

En 1963 realizó una gira por América del Sur: en 1964 por Europa Central: en 
1965 por la URSS. Checoslovaquia. Polonia y Escandinavia; en 1966 en Nueva 
Zelanda y Australia. 

En 1967 actuó en la inauguración del ~Juevo Metropolitan Opera House de 
Nueva York. tuvo un total de 16 actuaciones con un lleno diario. 

En marzo de 1968 se fundó la Escuela del Ballet Folklórico de México. con el 
fin de preparar elementos para que posteriormente ingresen al ballet profesional. 
está ubicada en la calle de Violetas en la Colonia Guerrero. en ella laboran hijos y 
nietos de la fundadora. manteniendo y cuidando siempre los objetivos y la 
exigencia que esta gran bailarina se propusiera. El Ballet Folklórico de México no 
es sólo una compañia que lleva nuestros bailes típicos a dist11 tos países del 
mundo. es una institución que tiene la tarea de formar y seleccionar a los 
bailarines que nos representarán a nivel internacional; los bailarines quE; <1quí se 
preparan además de la danza estudian también música y canto. su preparac1on 
física no sólo es grupal sino también personalizada. pues sólo así han logrado la 
calidad y el nivel ortistico que hoy los distingue de otros grupos. 

La compañía que comenzó en 1952 con ocho elementos. actualmente 
está integrada por 300 personas que se han dividido en grupos; uno con 190 
bailarines. cantantes. músicos y técnicos: y otro viajero con 90 elementos. 

Aprovecharemos estas lineas para recordar a esta extraordinaria bailarina 
mexicana que lamentablemente ya no está entre nosotros. pero que estamos 
seguros de que esté donde esté puede estar orgullosa de que su compañía 
ahora incursiona en terrenos de la lingüística. 



El 19 de abril se festeja el Día Internacional de la Danza, este festejo tiene 
lugar en el Centro Nacional de las Arles, allí se reúnen grupos de danza de todos 
los géneros. compañías importantes de la categoria de Amalia Hernández o de la 
Compañía de Danza de la Ciudad de México. Silvia Lozano, Héctor Fink hasta 
grupos con menos recursos como los de los centros sociales que pertenecen a las 
distintas delegaciones del Distrito Federal: cantantes de música mexicana, 
bandas de jazz. rock en español. bailarines de danza contemporánea. tango, 
salsa, son cubano, merengue. flamenco, etc. 

Lo mejor del baile en México e incluso grupos extranjeros invitados se 
reúnen para celebrar el dio más importante de la danza. 

Hasta aqui nuestra breve semblanza sobre la danza regional o baile 
tradicional. como podemos observar su evolución está totalmente vinculada con 
el desarrollo que ha tenido nueslro país a través de su historia, de ahí radica la 
importancia que para nosotros tiene su lenguaje, su colorido y el mensaje que nos 
transmite cada ejecutante pieza a pieza. paso a paso. 
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CAPÍTULO 2 
HERRAMIENTAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL CORPUS 

2.1 CONSIDERACIONES SOBRE TERMINOLOGÍA 

Paro llevar o cabo el análisis e integración de lo terminología referente o los 
nombres de los posos de danzo explicaremos primero porqué este segmento 
perteneciente al léxico de lo danzo regional es nombrado o lo largo de esto 
investigación como terminología. 

"la palabra terminología represento un conjunto de términos propios de 
uno actividad o disciplino"" tomando en cuenta esto aseveración de Dubuc 
podemos denominar como terminología o los 150 vocablos que integran nuestro 
corpus. además todos los palabras y construcciones sintagmáticas responden o 
las preguntas de "¿Cómo se llama el objeto que ... ? y "¿Cómo se llama la 
operación que consiste en ... ?" sólo que aplicados en el terreno de la danzo 
tendríamos que responder a los siguientes planteamientos ¿Cómo se llama el 
paso que se hace ... ? ¿Cómo se llamo el movimiento o matiz que se aplica 
para ... ? y debemos considerrnlas para tener una integración completa de los 
términos que refieren a nombres de pasos y otras mociones que se utilizan al 
montar un baile. 

De antemano sabemos que el vocabulario perteneciente a los nombres de 
las pasos no es de tipo científico. pero ello no limita lo importancia de registrarlo y 
analizarlo. Dubuc plantea que la terminología sea también vista coma un 
vocabulario técnico. entendiendo que esta palabra abarque artes. ciencias, 
oficios y d1feientes sectores de la industria 

A la terminología no sólo debemos considerarla como el conjunto de 
términos que identifican una determinada área del saber humano. sino también 
como una disciplina que nos muestra un procedimiento para analizar estos 
vocablos: "La terminología es una disciplina que peim1te identificar el vocabulario 
de una determinada especialidad en forma sistemática. analizar dicho 
vocabulario y. si es necesario. ciearlo y normalizarlo en una situación concreta de 
funcionamiento con el fin de responder a lm necesidades de expresión de los 
usuarios"··. Reflexionando en este punto fue que se tomó la decisión de llevar a 
cabo el registro de las nombres de los pasos de la danza regional mexicana. 

Para llevar a cabo este anól1sis se siguieron una se11e de pasos para no 
perder el ob¡et1vo que fue delimitado desde un princ1p10: tomando como base las 
propuestas de Dubuc. llegamos punto por punto a la integración de nuestro 

" Duhuc Rohe!I 11999) Manual Practico de Termrnologio. Chile. Ril Editores. p. 20. 
,, lbicJ pp 71 ·22 
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vocabulario. Dicho aulor planlea que después de identificar las unidades 
lerminológicas o seleccionar la nomenclalura. se debe continuar con el análisis. 
la creación neológica y la normalización: en este léxico no conlemplaremos el 
punlo de la normalización por las siguienles razones:. sería convenienle primero 
regislrar correctamente y con los procedimientos adecuados la nomenclatura 
referente a nombres de pasos y en una segunda etapa tal vez tratar de 
normalizar el uso llevando a cabo el consenso necesario. 

"Para establecer la lerminología hay que identificar los lérminos que 
pertenecen propiamente a esla área o a un determinado aspecto de ella." 17 

Siguiendo esla propueslo realizamos una segmenlación de las ramos de lo danza 
regional para llegar a la parte que nos inleresaba. a conlinuación moslraremos 
un esquema lipo árbol de dominio en el que se muestra claramente como se fue 
delimitando el lema para llegar a la nomenclatura de pasos de baile. 

HISTORIA 

DANZA REGIONAL MEXICANA 

MÚSICA 

---] ,,...,.,,.,!' ~CN 
r A.i..LA DE ORIGEN_ 

NOMBRES 
nt P.Au i;:~ 

LÉXICO 

NOMBRES 

DE PASOS 

Uno vez delimitado el área que analizaremos. conlinuamos con los 
siguienles posos paro exlraer el corpus. poro ello luvimos que seleccionar los 
lugares que nos servirion como fuentes de información para que el vocabulario 
que lográramos reunir fuera cien por ciento confiable en cuanto a usa. 

11 Dubuc. Robert Op cit. p. 48. 



2.2 ELECCIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

Los criterios que vamos a aplicar para lo realización de este objetivo tienen que 
ser meramente lingüísticos, pues recordemos que para que esta obra tenga el 
carácter formal. confiable y exhaustivo que nosotros pretendemos hay que 
apegarse a lo que los trabajos de lingüística proponen para llevar a cabo este 
tipo de investigaciones. 

Una de las obras que sin duda alguna fue de vital importancia para llevar a cabo 
esta empresa fue lo elaborada por Cardero 'ª· es decir. el análisis lingüístico de 
un léxico especializado. el de la cinematografía mexicana. que al igual que el 
nuestro pretendía el registro total de los términos usados en el cine. sólo que 
también contempló la elaboración de un glosario para contribuir de alguna 
manera a la transmisión de este material. 

La autora de este trabajo tiene en cuenta los criterios lingüísticos que 
mencionamos con anterioridad. pues en el texto se muestro un amplio panorama 
de los opciones que la lingüística nos ofrece para analizar el léxico especializado: 
"Un vocabulario especializado en su concepción ideal debe tratar de integrar 
todos los términos que empleen los profesionales de la ciencia o de la técnico de 
que se trote en una lengua. como en este e.aso seria la española. Pero para llegar 
a conformarse como tal. requiere de etapas previas de integración. descripción y 
definición. de límites mós estrechos como son los de este trabajo: una localidad. 
la Ciudad de México. sus escuelas de cine. sus estudios cinemotogróficos y los 
acervos bibliográficos de esta tradición. Por lo tanto lo investigación tiene una 
marcación sin tópica. yo que se lleva a efecto en uno sola localidad. 
Este vocabulario especializado se describe en un momento de su historio. bajo un 
corte sincrónico. Las grabaciones que registran el estado de lengua de estos 
p1ofesionales fueron hechos entre 1981 y 1982. Como material suplementario. que 
sirvió paro llenar lagunas y de consulta. se tomaron obras publicadas desde diez 
años antes 1970-1980". " 

Después de haber revisado y tomado en cuento toda la enseñanza que 
transmite el libro sobre el neologismo en la c1nematogrofia. pudimos darnos 
cuenta que las primeros del1m1taciones que debíamos realizar en el troba10 sobre 
el léxico de la danza regional serian las siguientes: una marcación sintópico: la 
ciudad de México. vocabulario usado de 1996 a 1997 '/ diostrática. sólo el que 
r.irovenio de las escuelas de danzo regional mós conocidos en el Distrito Federal; 
claro que esta aseveración no excluye de la investigación o las instituciones que 

" Cordero Garcia Ano Mario (o) ( 1993) El neologismo en la cinematogralio mexicano. 
México. ediciones "Acotlón" p 168. 
,., lbid p. 14 



llevan sus esludios hasla los niveles medio superior y que lienen mayor lradición en 
los lerrenos de la danza. 

Con estos planleamienlos fue mucho más fácil seleccionar las insliluciones 
que nutrirían nueslro trabajo. Primero cuestionamos a varios maestros de danza 
sobre su formación académica. hasla qué nivel de esludios habian llegado en el 
contexto dancislico y cuáles eran las escuelas de danza que ellos consideraban 
las más importantes. Las respueslas coincidieron en su mayoría, los maestros por 
nosotros conocidos. desde hace ya varios años. eran egresados si no de la 
Escuela Nacional de Danza Folklórico. de la Academia de la Danza Mexicana o 
del ahora Centro Nacional de las Artes. 

No podíamos dejar de considerar o las escuelas que se encargan de 
preparar a miembros de compañías famosas. ni tampoco a las que en este 
contexto tienen mayor tradición. Para poder enterarnos de cuáles instituciones 
debían de tomarse en cuenta recurrimos a la revisión de un anuario editado por 
el Instituto Nacional de Bellas Artes' . en el cual encontramos datos como cuáles 
han sido las escuelas más antiguas las de mayor número de representaciones y 
las más conocidas a nivel tonto nacional como internacional. 

Revisamos periódicos- para tener datos de cómo. dónde y cuándo se 
presentaban los grupos de danza más representati :os de México. también 
revistas de arte'- para ver de qué maestros. bailarines y directores de compañías 
hablaban. necesitamos de la colaboración de instituciones que. al menos denlro 
de este espacio artístico. representaron no sólo una norma. sino que también 
fueran las que mayor cantidad de términos difundieran. 

Después de haber mencionado ya los criterios que seguimos para elegir las 
fuentes de información. mencionaremos por fin cuántos y cuáles fueron las 
escuelas elegidas: en tolal. paro la real12ación de este estudio nos servimos de 
cuatro instituciones docentes. La Escuela Nacional de Danzo Folklórico del INBA. 
La Escuela del Ballet Folklórico de la ciudad de México. La Escuela Nacional de 
Danza de r'-lell1e y Glorio Compobello y la Academia de la Danza Mexicano. 

La Escuela Nacional de Danza Folclórica del lflBl\ (Er,DF). ubicado en 
Campo Marte. atrás del Auditorio Nacional. lleva el nivel de sus estudios hasta el 
medio superior: los jovenes que ingresan a este plantel son aceptados al concluir 
sus estudios de secundo110. cloro que primero realizan un examen de 
conocimientos y de aptitudes. Una vez que ya han ingresado o la ENDF ellos 
estudian ahi el bachillerato y la carrera de licenciado en danza folklórico. 

Pcrlocio de Bellm Artes ( 1986) 50 Años de danzo. México. INBA/ SEP. 
Lo Jornoda. en su edición dominical y cartelera de espectáculos y El Universal. sección 

cJe espectóculos cartele10 sobre los bellas mies (cine. teatro. danzo. etc.) 
·· INBA (1964 1970) Memoria .. México. SEP p. 317 



Debido a que lo ENDF proporciona licenciados y no técnicos en danza. los 
alumnos deben cubrir el trámite de realización de servicio social; muchos lo 
realizan como maestros de danza en distintos centros de desarrollo comunitario 
de diferentes delegaciones. también como instructores de su materia en 
deportivos o distintos lugares recreativos donde ésta se practica. Al conocer 
nosotros estas peculiaridades de la escuela nos dimos cuento de que lo ENDF es 
uno de los fuentes que mayor cantidad de términos proporciona a diferentes 
niveles de conocimiento de este arte. 

Lo Escuela del Ballet Folklórico de México IEBFM)23• situada en la colonia 
Guerrero. fue la segunda institución elegido. Ella representa una gran tradición 
dentro de este marco artístico. pues ahí se preparan los posibles miembros de la 
Compañia Nocional de Danza Folklórico. Este plantel no tiene la facultad de 
otorgar a sus alumnos ningún grado. las personas que deseen ingresar aquí 
pueden hacerlo sin importar su edad y nivel de estudios. 

La Compañía Nacional de Danza Folklórico es la que nos representa a nivel 
internacional ha participado en distintos concursos de bailes folclóricos y ha 
obtenido ya varios reconocimientos. Sus estampas han sido llevadas hasta Japón 
y la mayoria de las veces que se quiere deleitar a personajes importantes o a 
visitantes extranjeros. se pide la colaboración de estos bailarines tan prestigiados. 

Al conocer tonto la trayectoria:' como el reconocimiento de esta escuela. 
nosotros decidimos que era necesario contar con la colaboración de quienes a 
tan distintos lugares del mundo. y ya con tantos años de manejar terminología. 
llevan nuestros bailes tradicionales. 

Lo tercero institución elegida fue la Escuela Nacional de Danzo Nellie y 
Gloria Campobello IENGC). ubicada en lo calle de Campos Elíseos número 480 
colonia Polcrnco. ésto también pertenece al l~JBA y además cuenta con el 
reconocimiento tanto del Centro Nacional de las Artes (CNA) como de la 
Acodem10 de lo Danza Mexicana (ADM). 

Los alumnos que tienen la oportunidad de estudiar aqui. pueden ingresar 
después de haber concluido sus estudios de secundaria y obviamente si 
acreditan los exámenes de admisión que los directivos diseñan -aptitudes. cultura 
general y ps1cométricos- también si tienen entre los 16 y 26 años de edad. sólo 
que a diferencia de la ENDF ellos no pueden estudiar en el mismo lugar el 
bachillerato. por el contrario tienen que comprometerse a cubrir el nivel medio 

. TomlllE'n COl\UC1d•:1 con el nomt1'e ele IU lu11doclrnu AMMIA HE:RNANDE:Z. 
·

4 "tn 1959 se· 1escutó un gru~io ciir1g1ci 11 pc'r Arnolto llernández que inició sus 
presentaciones lm du1111119m durante lo exhrlllcró11 que se hacía al turismo de lo cortina 
de cristal del f'olacro de Bellos Artes. Así se tundo el Ballet Folklórico de Bellos Arles con 
Amalia Herncrndez como drrectora y coreógrafa" f'alocio de Bellos Artes. Qp-91 p. 957. p. 
146. 



superior en otro colegio: los clases de donza en la ENDNGC sólo se llevan a cabo 
por los tardes y el título que de aquí obtienen es de maestros de danza. 

Otro de los motivos que nos impulsaron paro tomar en cuento esta 
institución fue porque es una de los escueles de danza más ontiguas que hay en 
el D.F .. además tuvo como directora. en 1937. a Nellie Campobello que fue una 
famoso bailarina que no sólo se preocupó por rescatar nuestros verdaderos bailes 
populares. sino que también estuvo estrechamente relacionada con la notación 
de pasos2s de las primeras coreografías. 

En nuestras correrías por las diferentes fuentes de información y al realizar 
algunos entrevistas. pudimos advertir cierta preocupación por parte de los 
informantes sobre si lo realización de este trabajo contaba con el consentimiento 
de la Academia de la Danza mexicana. Esta academia fue la primer escuela de 
danza en México. fundada por Carlos Mérida, que además de ser la encargada 
de supervisar el trabajo de las otros escuelas también doto a nuestro sociedad de 
un número considerable de maestros de danzo. 

Para poder ingresar a esta academia los alumnos deben haber concluido 
ya el tercer grado de educación básica. esto significa que dentrc» de lo misma 
institución estudiaron de cuarto a sexto grado de primaria y nivel secundaria; 
después ellos padrón seguir sus estudios de danzo y de bachillerato en el CNA o si 
lo prefieren pueden estudiar ahí mismo la carrero de intérprete de danza de 
concierto. lo ADM se encuentro ubicada en prolongación Xicoténcoll número 87 
colonia Churubusco. 

A diferencia de otros trabajos que sobre léxico se realizan. en el nuestro los 
libros sobre danzo regional no son una fuente indispensable: los especialistas de 
este orle se han preocupado más por rescatar en diferentes textos temas sobre el 
vestuario. la historia y los orígenes de la danzo. !a etnografía. b1ogrof1os sobre los 
bailarines más d1stingu1dos. el origen de un baile determinado o todos estos 
aspectos pero enfocados o uno región solamente. 

No podemos de1or de mencionar que sí tomamos como fuentes de 
información los planes y programas de estudio de los d1fe1entes escuelas. pues en 
dos de las instituciones a las que tuvimos acceso pudimos observar que algunos 
vocablos estrechamente relacionados con nuestra 1nvest1gac1ón estaban ahí 
asentados: en estos dos casos los informantes aclararon que los diseñadores de 
estos sistemas consideraban necesario establecer cuales serian los movimientos 
que los alumnos aprenderían en coda semestre 

,• Noloción de posos s1t1nil1cc1 contobil1zar cucmtos v cif> qué tipo serán los e1ecuc1ones que 
se emplearán en uno p1f'?O de boile. E1en1plo. "lcmpezaremos el jarabe tapatío con un 
giro sobre nuestro lodo izquierdo después daremm tres pmos naturales hacia el frente. 
reoli?Cmdo uno inclincición en el tercero. y de remeso hasta que notemos el cambio de 
rnUsicn 



2.2 SELECCIÓN DE LOS INFORMANTES 

Para poder extraer el mayor número de información posible de cada una de las 
fuentes seleccionadas. tuvimos que meditar cuidadosamente sobre cuáles serían 
los criterios que nosotros aplicaríamos para llevar a cabo la elección de nuestros 
informantes. pues son ellos quienes tienen el papel principal en cuanto a la 
extracción de términos' 6 • 

El primer tipo de información que solicitamos. esto cuando ya teníamos 
contacto con directivos del plantel. era ¿cómo y en qué parte de su formación 
académica los alumnos aprendían los pasos y sus nombres? En todas las escuelas 
las respuestas coincidieron. los alumnos asimilaban este tipo de conocimientos en 
los primeros semestres de estudio. podría decirse que su primer contacto con los 
distintos temas que abarco la danzo regional lo tienen con la nomenclatura 
referente a movimientos de baile. 

En los planes y programas de estudio que mostraban los directivos eran 
especificados los nombres de las materias que incluian el aprendizaje de nombres 
de pasos. este aspecto fue de gran ayuda para acelerar los puntos de la 
investigación. pues al saber concretamente qué asignatura contemplaba estos 
aspectos. ya determinábamos a qué docente era necesario dirigirnos. 

En la primer escuela que visitamos - la ENDF - fue sencillo ubicar al profesor 
con quien tendríamos trato. Inicialmente platicamos sobre nuestros ob1etivos con 
tres maestros y con la directora del plantel. todos apuntaron hacia un sólo 
docente. que no se encargaba únicamente de lo clase de técnica de pasos. sino 
que también ero un hombre estrechamente relacionado con lo terminología que 
nosotros trabajamos:". Fue así como decidimos que el maestro Antonio Mirando 
Hito sería el informante primordial de la H-JDF / INBA 

En lo segundo fuente elegido - lo EBFM - nos entrevistamos con lo 
encargado de servicios escolares. la cual primero nos ubicó con el responsable 
de los coreografías y proyección de los bolles. pero después de que comprendió 
me1or nuestros ob1et1vos pudo contactarnos con el profesor de didáctico de lo 
danza: Francisco Bravo Pueblo. quien. paro beneficio nuestro. laboraba también 
en la ENDF y tenía troto con el maestro Mirando. 

"La misión principal que tienen los testigos orales. que son los usuarios más 
represPntat1vos cJe la terminología es guiar ol terminólogo o troves de lo complejidad de 
los renlrdodes que hoy que ctenon11nor mostrándole los ob¡et1vos y explicándole su 
tuncionrnnicnto si es preciso." Dubuc Robert. QQS!f_p. 36. 
· El prolcso1 Mircmcto ha port1c1podo yu en asambleas tanto en el AOM como en 

cscuelos de ctistintos provincios cenhoclas c1 lo uniticación y variación cte estos vocablos; 
odernós es un ~11on conocedor de lo trayecloria de uno de los primeros encargados en 
estoblec_cor eslos no111bres: el muestro Mur celo T0rr~L'lnnca. 



Contábamos ya con un poco de más experiencia sobre ubicación de 
informantes cuando acudimos a la ENDNGC. Lo subdirectora del plantel apoyó 
gustosamente la ideo de llevar a cabo el registro de estos vocablos. tanto que de 
inmediato mandó llamar a la maestra de metodología de danza folklórico 1 y 11: 
Yuritski Alcalá. En un primer momento la profesora Alcalá no tuvo gran interés por 
apoyarnos. pero con varias explicaciones se concientizó de que era necesario 
que lo lingüística interviniera en lo elaboración de este registro. 

Al visitar la Academia de la Danzo Mexicana. La profesora Frida María de 
Lourdes Martínez Solís. encargado de la materia de danzo popular mexicano. fue 
nuestro informante primordial. Hubo demasiado interés por proveernos del 
material adecuado. tonto que lo maestro decidió requerir de la ayudo de otro de 
las docentes de esa institución: María Elena Mortinez Hidalgo. titular de la materia 
de educación ortistico. que contaba también con amplios conocimientos sobre 
danzo regional y aceptó colaborar con nosotros. ella consideró que ese registro 
era ya muy necesario para la enseñanza y el acervo cultural de la danza. 

En total. nuestro investigación cuenta con el apoyo de cinco informantes. 
dos hombres y tres mujeres: todos dedicados de lleno a la enseñanza de danzas 
nacionales. pero port1cula1mente con la misión de transmitir. en los primeros 
semestres de la carrero. los nombres de los pasos de baile. 

Nuestros informantes cuentan con una experiencia muy amplia en el 
terreno del baile regional. mayor a los diez años. en ella incluimos dos aspectos 
muy importantes. experiencia de bailorin y de maestro. motivo por el cual nos 
atrevemos a suponer que los colaboradores están conscientes de la necesidad 
de esta terminología desde dos puntos de visto: como educadores piensan en 
mejorar un sistema de enseñanza y como bailarines requieren de un manejo 
adecuado de los vocablos que no sólo los ayudarán o entenderse mejor entre 
profesionales. sino tan1bién o identificarse y a asegurar los conocimientos que 
sobre el baile han adquirido o través de sus estudios. 

Otro aspecto importante en lo realización de esto term1nologio y que 
significo mucho. poro bailarines y maestros. es el registro de uno nomenclatura 
bien fundamentada y que además tendrá un sitio relevante en el patrimonio del 
arte: tenemos conocimiento. por libros y por los propios informantes. de que yo 
han existido personas que han querido realizar este trabajo. sólc que el poco 
interés o el carecer de recursos metodológicos más rigurosos han ocasionado que 
éste no se lleve o cabo. Todos los maestros están conscientes de que la propuesta 
lingüístico que nosotros les ofrecemos no solo llenara un hueco existente dentro 
de lo gama del lexico de la danza regional mexicano. sino que también asentará 
palabras que sólo existen en las otmosferas e.le los salones de baile. 

Lo edad prornedio de nuestros 1ntormontes se encuentra entre los 30 y 50 
años de edad. dato que nos llevó o uhirrnlos en la primera y segunda 



generaciones2a con el fin de que nuestro corpus estuviera conformado por 
términos tradicionales y actuales. 

Otro de las ventajas que tuvimos en la elección de los informantes. es que 
todos ellos se conocen entre sí. La maestra Frida María de Lourdes -de la ADM
fue instructora del maestro Antonio Miranda -de la ENDF- y los profesores 
Francisco Bravo. Yuritski Alcalá y Antonio Miranda han tenido trato como 
profesionales del baile y docentes. Esto sin lugar a dudas ayuda mucho al registro 
de la terminología. pues hay cierta unificación y acuerdo por parte de los 
profesionales en la inclusión de las palabras que integrarán el corpus. 

Es necesario acloror que sólo contamos con cinco informantes por la 
precisión del tema que estamos trabajando: nosotros hemos yo delimitado muy 
bien qué parte del léxico de la danzo vamos a estudiar. por lo tanto no 
necesitamos la ayuda de otros especialistas sólo de lo de los que están vinculados 
con los nombres de los pasos: ahora sólo tenemos cuatro escuelas de danza y en 
cada una de ellas únicamente existe un encargado de transmitir o los alumnos 
este tipo de conocimientos. 

En otras líneas hablamos del comportamiento que habían tenido los 
profesores ante el planteamiento de nuestros objetivos; uno que otro se mostró 
indiferente. pero todos coinciden en un punto. no existe un texto que registre y 
analice lingüisticamente estas palabras y hay una gran necesidad de que alguien 
lo haga. 

2.3 ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

En el capítulo anterior mencionamos los criterios que seguimos para elegir a las 
personas que nos servirían de informantes. ahora queremos explicar ampliamente 
los juicios que tomamos en cuenta para poder obtener la más y mejor 
información de coda uno de estos colaboradores. 

Una vez que ubicamos a nuestros ayudantes procedimos a la elaboración 
de un cuestionario que respondiera a nuestros necesidades. En el trabajo sobre la 
cinematografía. pudimos advertir que lo autora realizó un interrogatorio bien 
delimitado.> con el fin de obtener datos c.;::; carácter extralingüístico para. en 
otros puntos del trabajo. formular algunas conclusiones. 

·· CorcJero c;mc1u. Ano Mo110 ¡til 119771 Clmif1cac1on lexica y niveles socroculturales. 
Ut'1AM. 
13 ··El cuest1ono110 quedo estructurodo en torrno ctelinitivc1 de lo siguiente manero: Edad. 
Sexo. Lugo1 de nocir111ento. Estudios prun0110. secundorio. preporotorio. cursos de 
preparación técnico o de lo espec1ol1cJod Orgcmizoción o lo que pertenece. 
bpec1olidod. Coproducciones en los que ho µorfiupodo Producciones en el extron1ero 



La primer pregunta fue ¿Conoce usted alguno obra en la que se definan o 
mencionen los nombres de los pasos de bolle? De esta forma nosotros sabríamos 
inmediatamente si tenía caso conlinuar con el registro o si sólo se trataba de 
ingenuidad de nuestra parte. La segunda pregunta que también consideramos 
de vital importancia fue ¿Cómo enseña usted a los alumnos los nombres de los 
pasos de baile? Así podríamos advertir si existía la necesidad de registrar una 
terminología con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos.Jo 

Los demás datos que formaron parte de nuestro cuestionario fueron los 
siguientes: Nombre completo. Ocupación. Edad. Lugar de nacimiento. Nivel 
académico y Experiencia en el ramo. También decidimos incluir un apartado en 
donde el informante expresará libremente la opinión que tenía sobre la 
realización de un trabajo de este tipo y sobre si la danza tenía o no la necesidad 
de dicho material. 

El dato de Ocupación decidimos incorporarlo porque necesitábamos 
enterarnos de si la persona a quien estábamos entrevistando tenía una relación 
estrecha con alumnos. con otros bailarines profesionales. si participaba o no en 
congresos. etc. 

La Edad fue necesario saberla porque con esa información ubicaríamos el 
grado generacional del informante: anteriormente mencionamos que el carácter 
exhaustivo de nuestro trabajo requiere de la inclusión de términos que sean tanto 
tradicionales en este contexto como actuales. 

Era necesario saber la Escolaridad del encuestado. así tendríamos bien claro si 
sólo se habia dedicado a la danza o si tenía conocimiento de otras disciplinas: 
qué tan amplia era su cultura general o si dentro de la danza misma realizaba 
estudios de especialización. 

Otro aspecto que consideramos fue la Experiencia. pues con esto 
responderíamos a cuestiones como: saber lo que necesita un bailarín. un 
estudiante y un investigador de danza: desde joven maneja terminología. puede 
ayudarnos en un futuro a definir los términos: puede hablarnos si con anterioridad 
se habian tratado de realizar estudios de este tipo. puede recomendarnos 
bibliografía. etc. 

----- ----·----------- ---·-·-----------· 
¡paises). Yio1es de octual1zoc1ón o especialización. Idiomas." Cardero García ¡o) QQ_Q!. 
p 17. 

"Lo misión principal que tienen los testigos orales. que son los usuarios más 
representativos de lo terminología es guiar al terrninólogo a través de lo complejidad de 
los realidades que hay que c:enorninor. mostrándole los obje os y explicándote su 
func1ono1111ento s1 es preciso. Dubuc. 9.Q..Q! P. 36 



lugar de nacimiento. sólo para saber si únicamente teníamos informantes 
pertenecientes al D.F. o si también estábamos trabajando con docentes que 
provenían de otras partes de la república mexicana. 

La Opinión personal quedó establecida. para saber qué tanta aceptación 
tendría la terminología que estábamos integrando. 

En conclusión nuestro cuestionario sólo contó con 9 preguntas. pues 
nosotros únicamente quisimos tener los dalos más sustanciosos y más precisos. 
esto con el fin de no aburrir a nuestros informantes. A continuación mostraremos el 
formato de nuestros entrevistas (Las entrevistas completas aparecerán en los 
anexos de este trabajo). 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
Nombre del Informante: 
Ocupación: 
Edad: 
Escolaridad: 
Experiencia en el ramo: 
Lugar de nacimiento: 
Opinión personal: 
¿Conoce algún texto que registre los nombres de los pasos de baile? 
¿Cómo enseña a los alumnos los nombres de los pasos de baile? 

2.4 INTEGRACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS TÉRMINOS 

El primer ob1etivo que nosotros habíamos estimcdo ero la elaboración de un 
corpus que integrase el mayor número posible de nombres de pasos. Después de 
haber resuelto de dónde extraeríamos el material y quien nos lo proporcionaría. 
comenzó el establecimiento de los criterios o seguir poro la elaboración de dicho 
vocabulario. 

El corpus fue para nosotros. en un primer momento. sólo uno lista de 
palabras: pues lo inicial era conocer los nombres y algunas características; si eran 
muchos o pocos. palabras o construcciones s1ntagmól1co1. etc. Sólo de esta 
formo sabríamos o qué tipo de léxico nos estábamos enfrentando y si podríamos 
analizarlo adecuadamente. 

Las primeros palabras que integraron esto lista fueron lm que los maestros 
nos proporcionaron de formo oral: es muy importante mencionar aquí que 
nosotros teníamos la ideo de que no existían textos cuyo contenido trote. en 
alguna parle de la mención de estos nombres. sin embarga editorial Trillas 



publicó una obra31 en la que se trata de guiar a los profesores al montar algún 
baile. en ella se incluyen descripciones de coreografías. ilustraciones que 
presentan los distintos vestuarios que se utilizan en las diferentes regiones del país y 
también una parte donde se habla sobre nombres de los pasos. sólo que es muy 
breve y los nombres no coinciden con los que nosotros hemos recopilado en las 
distintas escuelas: estos nombres no fueron incluidos en el corpus porque 
consideramos que si no coincidían con nuestros vocablos seria tal vez erróneo 
considerar términos que ni siquiera eran conocidos en el medio. Posteriormente 
nos fueron presentados los planes y programas de estudio que sí admitían este 
tipo de vocablos y así poco a poco logramos tener una primera serie. 

Mencionamos que al elegir las fuentes de extracción del material no 
contemplamos las de tipo bibliográfico. pues de antemano sabíamos que el 
léxico de la danza regional no estaba registrado. Sin embargo. queremos dejar 
muy claro que el hecho de que este vocabulario no tenga un registro oficial no 
significa que en otro momento de su historia no se haya contemplado la idea de 
elaborar terminologios para asentar estos nombres. 

Tenemos que mencionar cuáles son los procedimientos que se llevan o 
cabo al montar un baile regional paro os! determinar en qué momento se ocupan 
los nombres. 

Casi todos los habitantes de este país hemos visto. los diferentes bailes 
populares de nuestro noción. Si somos observadores podemos darnos cuento de 
que los bailarines ejecutan cierto tipo de movimientos que van de acuerdo no 
sólo con la músico del baile. sino también con un sistema o notación de pasos. 

Es fácil hoy en dio 1r o tomar unos clases de danza y aprender que poro 
bailar "La negra" por e1emplo tenemos que realizar golpes de tacón con el pie 
derecho hasta que vengo e: cambio de música y continuar con golpes de tacón 
pero con el pie izquierdo: posteriormente efectuaremos un poso de tornillo 
acompañado del movimiento en ocho de nuestra falda y etc. Para que los 
maestros pudieron saber cuántos y qué tipo de posos se realizaban en codo uno 
de los bailes. primero tuvieron que realizar tonto trabajos de 1nveétigación como 
consensos en donde port1c1poran el mayor número de profesionales de lo danzo 
poro osi establecer la notación de codo baile. ejemplo: 

Danzo de /os Ouetz::iles. Posos \' el'oluciones: A/ iniciarse /o música de 
principio de son. se colocan los danzantes en dos hileros o regular distancio. 
llevando el ritmo con lo sona10. esto rnusico es preventivo y al 1nic1ar otro nuevo 
son hocen uno carol'a•1a al frente codo hilero corno reverencio. dando flancos o 
derecha e izquierdo iguales pues esto músico se e,·ecuto al principiar codo son. 

Nliñe1 Mesta Martín Alomo Reyes Gomez. et al (1996). Bailes del folklor mexicano: 
posos corpograf10 y vcstuoflo. /\'iex1co lrillas 



Son número 1. Desplante del pie izquierdo levantando el derecho. 
ejercicio alternodo. cuatro veces (avanzando). flanco derecho pasos morcados 
en uno. dos. tres y cuatro tiempos. de esta manera se va avanzando hacia 
delante y a determinado distancia. se hace marcha al centro en las dos hileros 
hasta quedar en su primer lugar. "32 

Con el establecimiento de uno notación de posos vendría. obviamente lo 
creación de una terminología. pero no con ella la reunión oficial de sus términos y, 
mucho menos. la elaboración de un glosario. pues dicha construcción sólo quedó 
en idea y nunca se llevó a cabo 33 • ni siquiera se pudo elaborar una lista de 
nombres. éstos permanecieron sólo en el ambiente que rodea a la danza 
regional para seguir llegando a los alumnos de forma verbal. 

Volviendo a lo de registrar los nombres en uno lista. mencionaremos cómo 
localizamos algunos de los vocablos de los distintos planes y programas de 
estudio. Como yo mencionamos la primera escuela que visitamos fue la ENDF: en 
ella tardamos mucho en contar con un material. pues nuestro informante decidió 
esperar a que se elaborara el programa de estudios de la materia Técnico de 
repertorio. en el cual él aseguraba que se incluirían no sólo los términos utilizados 
por la escuela. sino que además nos encontraríamos con la especificación de 
cuáles son los posos que se aprenden en cada uno de los semestres que duro 
esta materia. 

A continuación mostraremos una porte del cronograma de donde 
encontramos otro parte de los palabras que integrarían nuestra listo: 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA MATERIA DE TÉCNICA DE REPERTORIO DEL 
CICLO ESCOLAR 95-96. 

1 er Semestre 

1. Colocación y alineación corporal. 
2. Conocimiento y posibilidades del cambio de peso. 

·. Aniézquito Bor¡o Francisco. Músico y danzo .. México. pp. 75 y 76. 
" "Nelio Ferrer llevó a cabo el registro de los posos de algunos bailes cama La Negro. el 
Pasacalle. los Alazanas. la Redova y lo polko. Miguel Polafox Vargas (1974) efectuó un 
estudio de los danzas huict1olcis· lrmo de lo Luz Bustos Vero y Marcos Arellono Armenio. en 
1975 se dedicaron o lo danzo de los rorteros-Mineros del estado de Guonajuoto. y 
Rosolindo Orteoón 1unto con Leoµoldo f'olencio 1t9781 elatiororon los contenidos del 
programo de donzo folklórico poro los cursos de copacitocrón y mejoramiento 
profesionol del mag11terio ncicionol en ellos propusieron uno terminologio para los posos 
fundamentales do los bailes folklóricos y un sistema de notoción que tomo como base las 
huellos de pres desnudos" QQ.Q1 p. 30 



3. Identificación y posibilidades de movimiento de cada uno de los segmentos 
corporales. 
4. Ubicación del espacio deacuerdo a la Estrella direccional. 
S. Ejercicios de desplazamiento de manera individual y grupal. 
6. Identificación y posibilidades de movimiento de coda uno de las parles del pie: 
talón. metatarso y punta. 
7. Familiorización con la terminología empleada en la ENDF 
16. Concientización de los posos básicos de la danzo tradicional: 

• Taconeo. picados. quebrados. pespunteo. cepillados. zapateado, jalados, 
escobilleos. 

• Poso seguido. paso ~ambiado. paso triscado. pasos cruzados. cruzados. 
etc. 

Después de esta muestro. queda claro que los palabras que de aquí 
transladaríamos a nuestra lista serían los siguientes - en orden alfabético-: 

Picados: 

Cambio de peso 
Cepillados 
Cruzados 

Escobilleos 
Estrello direccional 

Jalados 
Paso cambiado 

Paso seguido 
Poso triscado 

Metatarso 
Pespunteo 

Punto 
Taconeo 

Talón 
Quebrados 
Zapateado 

La segundo porte de este indice de nombres. la obtuvimos en EBFM. La 
persono que colaboraba con nosotros por porte de esta institución nos 
proporcionó o la menor brevedad posible una listo que integraba. según palabras 
del profesor Bravo. casi la mayoría de lo~ nombres de los pasos que se usaban en 
el Distrito Federal. La l:sta fue de gran ayuda poro esto investigación por dos 
motivos muy importantes: primero porque en su elaboración había participado 
un número considerable de maestros de danza y segundo porque dicha lista 
habio sido supervisado y aprobada por la Academia de la Danzo Mexicano. 



Otro rasgo de gran valía que tiene este material es que los términos allí 
asentados están definidos; caracleríslica que puede ayudar mucho a la futura 
elaboración de un glosario. pues nosotros podemos analizar dichas definiciones y 
complementarlas para realizar las que realmente necesitan los vocablos propios 
de la danza regional. 

A continuación mostraremos una parle de la terminología que nos 
proporcionó el maestro de la Escuela del Ballet Folklórico de México: 

TERMINOLOGÍA OE PASOS PARA DANZA FOLKLÓRICA 

A3ANICO. Movimiento descrito por el pie que va de frente a un lado. 
ACENTO. La intensidad del zapateado es más fuerte en cierta pisada o 
zapateado. 
ANGULACIÓN. Todos los ángulos posibles que se forman con las articulaciones del 
cuerpo. 
ARCO. En la linea tomados de la mano a nivel alto. 
CALANCEO. La pierna con movimiento de péndulo hacia los lados. hacia 
adelante y atrás. 
CONTRATIEMPO. Golpe con la planta teniendo todo el peso corporal en una sola 
pierna. 
DESLIZADO. Llevar hacia atrás o a un lado el pie la media punta del pie para llevar 
una elevación. 
MOVIMIENTO DE PEINE. Cuando se intercalan dos lineas o filas. 
MOVIMIENTO DE CADENA. Círculos concen. (sic) girando en dir. contrarias y 
tomándose de la mano con la persona que viene de frente. 

Al realizar un breve análisis a esta lista de términos de danza folklórico. 
r:iud1mos darnos cuenta de que nuestro corv.Js no sólo debía contener nombres 
de posos sino también todo aquél término que tuviera relación estrecha con el 
montoie de coreografías de baile. este lineamiento es totalmente apoyado en el 
libro de Dubuc" Una vez que tuvimos estos critenos en mente decidimos 
incorporar también: nombres de movimientos coreográficos - movimiento de 
cadena. herraduras. diagonal naranjas. movimiento de molinetes. etc.-. partes 
del pie. - talón. metatarso. punto-. intensidad de movimientos - acento. mat1zado
Y frases o palabras que no son propiamente nombres de pasos. pero que no se 
puede prescindir de ellas en el momento de formar una coreogrofia - secuencia. 
paso base. cambio de poso. marcar el paso etc 

·• "Cuando el lerminóloc)O procecle a selecc1onur lrn ele11ienlos léxicos s1gnif1col1vos no 
debe limitrnse solamente u los concepto; bósic:os su 1nves11,1oción debe aborcrn lodo el 
arsenal de 111ect1os de expresión de la especial1cJcJCt sean orales o escritos. y debe incluir 
los verbos y locuciones veri..Jules o c1d1et1vm prop1us de eso oreo." Dubuc Robert. QQ.Q..!, 
p 73. 



Tuvimos la oportunidad de reafirmar este tipo de aseveraciones después de 
consultar un diccionario de danza moderna35• en el cual apreciamos que 
verdaderamente existe una necesidad par parte de los bailarines de que en 
trabajos como el nuestro se registren no sólo nombres, sino toda aquella palabra 
que también esté relacionada con el baile. Otro punto que advertimos fue que 
hay palabras que se registran en diferentes contextos de baile. por ejemplo la 
palabra acento que se emplea tanto en danza regional como en danza 
moderna. 

En la escuela Nacional de Danza de Nellie y Glorio Campobello; no 
obtuvimos mucho, pues la maestra que nos ayudó proporcionó una pequeña lista 
que sólo contenía términos construidos de la siguiente manera: la palabra paso + 
cualquier otro. ejemplo: 

Paso básico de la huasteca 
Paso de po/ka 

Paso cambiado 
Paso de borracho 

Paso triscado 
Paso seguido 

Paso de mariposa 

La mayoría de los términos proporcionados por ese informante ya los 
teníamos contabilizados en nuestra lista. pero nos sirvió de mucho comprobar que 
en los sitios que hasta el momento habíamos visitado se utilizaban casi los mismos 
nombres. pues sólo de esta manero podríamos conformar un corpus bastante 
formal y completo. 

Hemos mencionado con anterioridad que contábamos con una 
terminología revisada por la Academia de la Danza Mexicana: con estos 
cmtecedentes mostramos la terminología a las maestras que participaron con 
nosot1 os: ellas reconocieron todos los términos mencionados en esa listo. además 
propo1cionaron otros pertenecientes a la categoría de los movimientos 
coreográficos y nos hicieron admitir una nueva ejecución que encierro una 
variedad de movimientos: el faldeo. 

A continuación mencionaremos algunos de los nuevos elementos que 
aportaron las profesoras de lo ADM: 

Naranja 
Media naranja 

"· Love. Poul ( 1964). Terminología de la danzo modPrna, Buenos Aires. EUDEBA. p. 132. 



Herraduras 
Movimiento de persecución 

Rodeos 
Direcciones de Vagónova 

lazadas 
Movimientos de parejo: de frente 

hombro con hombro 
espalda con espalda 

Faldeo: en formo de ochos 
de mariposa 

al nivel 
plato Is 

de lavadero 

De este modo fue como poco a poco logramos elaborar un corpus que 
contenía un total de 150 términos. de los cuales. en términos dancísticos. tenemos 
diferentes tipos: nombres de pasos de baile. nombres de movimientos 
coreográficos. tipos de faldeo. palabras o frases relacionadas con el montaje de 
coreografías y palabras qua nos muestran el matiz de los pasos. 

En otro punto de vista. lingüísticamente hablando. también tenemos 
distintos tipos de palabras: sustantivos. verbos y sintagmas. etc. La clasificación 
completa de todo este material la presentaremos en un capítulo aparte. pues es 
necesario mostrar a ustedes que para analizar lingüisticamente nuestro corpus. 
fue necesario apegarse a una teoría gramatical y a criterios lingüísticos más 
rigurosos. 

En este punto podemos precisar que. después de la extracción de los 
términos. obtuvimos un corpus rico en variedad gramatical. formal en cuanto a su 
procedencia. completo en cuanto a que reúne elementos de distintas categorías 
de la preparación de los bailes regionales 

Con base en toda lo información mencionada. podemos asegurar a 
nuestros lectores que el corpus del léxico de la danza regional mexicana que 
nosotros integramos es lingüísticamente confiable. pues como ya hemos narrado 
anteriormente no escatimamos la revisión de otras obras cuyos enfoques hacia el 
estudio del léxico especializado nos fueron muy útiles para que este trabajo 
contara con los criterios lingüísticos que requería. 

2.5 ELABORACIÓN DEL FICHERO 

Con la m1s1ón de 1eol1zor un buen anól1s1s lingüist1co con el material que habíamos 
obtenido. dec1d1mos que no bastaban las definiciones que los maestros nos 
habían proporc1onado también esté.bnn1os deseosos de saber qué significados 



tenían esas palabras en el léxico estándar y si algunas tenían registrada una 
acepción como propia de la danza regional. 

El primer criterio que se nos vino a la cabeza para organizar mejor el 
material fue el orden alfabético: así que decidimos agrupar nuestras palabras de 
esta manera para poder manejarlas con más facilidad. Consideramos necesario 
integrar el material lexicográfico en fichas de trabajo para almacenar en ellas lo 
mayor cantidad de información posible por palabro. y fue así que la lista de 
palabras se convirtió en un fichero36 • 

El tipo de información que decidimos investigar primero fue la que 
mencionamos anteriormente sobre el significado de las palabras en lengua 
estándar. Para lograr este objetivo era necesario elegir con qué diccionarios 
contaríamos. pues lo información que se almacena sobre estas palabras, al igual 
que su procedencia. tenia que ser formal, confiable y representativa. 

Uno de los diccionarios de mayor representatividad y tradición para 
nosotros los usuarios de la lengua castellana es el picc_ionario de lo Real 
Academia Espoñolq··. el cual contiene definiciones bien elaboradas. un muy 
grande numero de términos y se renuevo constantemente. 

Debido o que estábamos trabajando con nombres de posos de bailes 
nocionales. decidimos revisor todos nuestras palabras en una obra lexicográfico 
que es muy significativa poro nosotros como mexicanos. el Diccionario de 
Mexicanismos de Francisco Sontomario". que represento todo un conglomerado 
de palabras nuestras. de palabras típicas que nos identifican como 
pertenecientes a uno misma nación. 

Por ú1timo era necesario saber cómo eran concebidas todas estas 
expresiones en un diccionario de lengua de uso. es decir en un lexicón que 
hubiera sido elaborado bajo criterios de incluir sólo las palabras de uso más 
común en el espor'iol. La obra lexicográfica realizada por María Moliner" sirvió 
poro satisfacer a este objetivo. en ello obtuvimos también resultados interesantes 
y sobre todo comprobamos la teoría de si al ser palabras tan comunes dentro del 
español estándar. incluirían en alguna porte de sus definiciones alguna 
relacionada con la danza. 

" "Lo ficho terminológico es un documento con uno tormo de fácil acceso e 
1dent1ficación. con intormacion que permite identificar un término asociado a un 
contenido conceptucil suficiente. en una determinado especialidad y debidamente 
avalado por uno fuenfp flded1qno." Dubuc. Robert. Qp_~l_f p. 105 
'· Reol Academia E-spor°iolo 119921 D1cc1onarlo de lo lengua españolo Espoño Espasa
Calpe p 1513 
'• Sonlarnorla. ~1onc11co J ( 1947) 01cc1onar10 de nic'11con1smos. México. Porrúa. p. 1207 . 
. ,, Mol1ner. Mario l 1984) 01cc1onor10 de uso del espoñol de México. España. Gredas. p. 
1446. 
Moliner. Mario ( 1984) Drcc1onor10 del espoiial usual cie México. Espar1a Gredos. p. 1585. 
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Después de haber seleccionado las fuentes lexicográficas adecuadas para 
la revisión de las palabras. procedimos a reflexionar sobre los puntos que 
integrarían nuestras fichas de trabajo. Primero que nada el tamaño que 
usaríamos es el de una ficha de trabajo normal. en ella redactaríamos con 
mayúsculas y minúsculas. incluiríamos abreviaturas. éstas pertenecerían a los 
siguientes rubros: nombres de los diccionarios y procedencia de los términos. 

En las fichas anotaríamos el significado que encontráramos en los distintos 
diccionarios. de cada una de las palabras. siempre y cuando éste no se repitiera 
textualmente. Cuando una de las acepciones encontrados no tuviese relación 
alguna con la concepción que nosotros poseíamos del término. no sería incluida. 
Si el significado pertenece totalmente al léxico de lo danzo o si está relacionado 
muy estrechamente con ésta escribiríamos con tinto diferente paro localizarlo con 
mayor velocidad. 

Si en alguno de los diccionarios con los que estamos trabajando no 
aparece la palabra buscado, entonces dejaremos el espacio para notar la 
ausencia del dato. Cuando nos enfrentamos a participios lo que hocemos es 
partir del significado del verbo en infinitivo, es decir, tomar esta información como 
la raiz de la palabra. ejemplo: del término Escobillado partimos del verbo 
Escobillar: de Zapateado tomamos Zapatear, etc. 

A continuación mostraremos el formato de la ficho con lo que nosotros 
trabajamos y algunos ejemplos de la mismo: 

IDRAE) (DMS) (DUEM) BFM 

Zapatear 

Golpear con el zapalo/ 2. Dar golpes al suelo con los ples 
calzados/ 3. Acompañar al tañido dando palmas y 
alternativamente con los monos en los pies. úsense más 
frecuentemente estos acciones en el baile del villano. 

Ballar el zapateo. 

1. Golpear el suelo con los pie~ calzados. Hacerlo así en el 
baile. lo cual, realizado con los tacones y con ritmo 
constituye un paso de ciertas danzas españolas. 



En el extremo superior derecho se encuentran las siglas de la escuela de lo 
cual proviene el término: en el extremo superior izquierdo está anotado. con 
mayúsculas y minúsculas el vocablo que estamos buscando: al inicio de la ficha 
entre paréntesis se encuentran las siglas de los diccionarios que ocupamos: 
Diccionario de lo Real Academia Española DRAE. Diccionario de Mejicanismos 
de Santomarío DMS. Diccionario de Uso del Español de México DUEM. 

Con el signo de iguo! nos referimos a las acepciones idénticas en dos 
diccionarios distintos. mismas que no consideramos necesario volver a interpretar. 
Con lo expresión de Definición no relacionado nos referimos o que lo definición ni 
ayudo ni tiene nodo que ver con el léxico que nosotros estamos trabajando. 

Todos. absolutamente todos los vocablos pertenecientes o nuestro corpus 
fueron sometidos o este proceso. al concluirlo pudimos darnos cuento de que sólo 
22 de los 150 términos poseían una acepción relacionada. total o parcialmente. 
con el contexto de lo danzo. 

Estos resultados nos alentaron aun más o continuar con el registro de una 
terminología. pues los pocos indicios de significación propio del folklore nos 
indicaban que en olgun momento había existido lo posibilidad de que otras 
personm. obviamente los redactores de los distintos glosarios basados en fuentes 
confiables. tenían ideo de lo existencia de palabras que se relacionaban con los 
nombres de los bailes. 

El total de palabras y vocablos acumulados fue de 1 50 a continuación 
presentaremos uno lista con todo lo información que obtuvimos de las diferentes 
escuelas. De los 150 vocablos aquí reunidos. como yo mencionamos 
anteriormente. no todos son nombres de pasos. sino movimientos de coreografía 
o matices que distinguen una ejecución de otra. que igual participan en un baile 
y resultan imprescindibles al momento de ser ejecutados. ejemplo: 

Filo Morcar el paso Faldeo 

Poro que quede mejor comprendido cuál es lo jerarquía de coda término -
según su función en el bolle- hemos decidido elaborar un árbol de dominio "arbre 
de domaine" valiéndonos de la importante teoría poro el análisis de la 
terminología que propone Robert Dubuc' 

4 "Así concebido. el 'orUre cJe dcir1101nP no 1epresenta uno clas1flcoc1ón c1entifica sino 
uno n1anero funcional d~ o<yupor lo~ conceptos ck· acuerdo con su parentesco. Pern1ite 
rnós que nodo evoluor lo rierl1nPnc1n de lm unidoc1es terminológicm y disminuir los ruidos 
(inforrnoción pará,,1os) y los srlencros (corenc1u de 1nlorrnociones útiles): además permite 
"luor lo invmtrgacron en un marco rnós qerierot cJeterrninándolo menos cJos niveles de 
clasif1coción que enqloben el temo d(' lo rnvestisiución en una reloción 1erárqu1ca que va 

·'" 



NOMBRES 
Df PASOS 

BELLAS ARTES 

DAN z A 

DANZA REGIONAL MEXICANA 

LÉXICO DE LA DANZA REGIONAL 
MEXICANA 

NOMBRES DE PASOS DE DANZA 

REGIONAL 

SENTIDO ESTRICTO 

MATIZ DE 

PASOS 

MOVIMIENTOS 

COREOGRÁFICOS 

POR 

PAREJAS 

TES\S CON 
FALLA DE OR1GEN 

SENTIDO LATO 

MOVIMIENTOS 

CORPORALES 
INDICACIONES 

de lo general a lo particular. " El 'arbre de domaine ·comprende por lo tanto dos portes: 
La parte interior o aval {lo que está abajo. lo que viene en segundo lugar) que sitúa a la 
investigación dentro del conjunto del léxico especializado. y la parte superior o amont (lo 
que está arriba lo que viene en primer lugar) que constituye el objeto de la investigación 
y que permite clasificar los conceptos según sus relac1cmes intrínsecas o según sus 
relaciones exlrinsecas." Dubuc Roberl. op cil p. 76. 
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Paro determinar los categorías que componen lo terminología referente o 
nombres de posos de baile. tomamos en cuento los siguientes elementos: 

Nombres de pasos de baile: Son términos que ol ser escuchados por un bailarín, 
éste identifico totalmente par poder ejecutorios. no necesito ninguno 
especificación poro realizarlos en un baile. 

Matiz de Pasos: Como su nombre lo indico. son esos pequeños matices o rasgos 
distintivos que tienen que ver con el sonido. rapidez. acentuación o movilidad y 
que sirven de instrucciones al realizar ciertos posos o movimientos. 

Movimientos Corporales: Con esta clasificación distinguimos a los movimientos 
que podemos realizar con alguna parte de nuestro cuerpo y que tal vez no son 
términos o expresiones exclusivas de la danza regional. se pueden escuchar en 
uno clase de ballet. danza contemporánea. jazz. etc. 

N\ovimlentos Coreográficos: Son los figuras que se realizan dentro de lo 
coreografía de un baile. esto con el fin de dar alegria y movilidad o los piezas que 
se ejecutan el público disfruto más de estos espectáculos cuando ve en ellos 
dinamismo en sus participantes y no imágenes estáticos. A su vez estos 
movimientos están subdivididos en tres grupos más: Grupales. Individuales y Por 
parejas. 

Faldeos: Son los movimientos que se realizan con la falda. este aspecto es muy 
importante en danza regional porque en un 90 3 de nuestros bailes folclóricos las 
mujeres coordinan los movimientos de sus p;es con los de su falda. Poro los 
bailarinas es b:'lsico recibir instrucciones especificas sobre como deben manejar 
su falda. pues dependiendo de lo región o lo que pertenezca el baile cambia e\ 
ritmo del faldeo. 

Indicaciones: Son las expresiones aue aparecen en nuestro lé>.ico. y que son parte 
muy importante de él. pero no son exclusivos de la danzo regional, es decir que 
pueden aparecer en el léxico de otros tipos de baile pero no por esto podemos 
prescindir de ellos en el momento de dar alguno instrucción en las clases. 

Como se puede observar en el esquema. poro lograr uno clasificación más 
cómoda de estos palabras. hemos dividido los palabras tornando en cuento dos 
conceptos semánticos: sentido estricto y sentido loto. El primer concepto se refiere 
a aquellos términos cuyo s1gnif1codo puede compartirse con otras técnicas: y por 
el sentido loto entenderemos o aquellas palabras o sintagmas cuyo acepción 
sólo es comprendido en el grupo que domino el terno al que pertenecen. 



Clasificación de los Términos según las categorías del Árbol de Dominio 

Nombres de Pasos de la Danza Regional 

l. Abanico 

2. Borracho 

3. Botados 
4. Brinco 
s. Brinquillo 

6. Caballito 
7. Cambio de peso 
8. Carretilla 
9. Cepilleo 
1 O. Contratiempo 
1 1. Escobillar 
1 2. Escobilleo 
13. Galope 
14. Gatillo 
15.Guachapeo/Huachapeado 
16. Guachapear/ Huachapear 
17. Huarachazo 
18. Lazada 
19. Paso balsado 
20. Paso cambiado 
21. Poso de borracho 
22. Paso de conejo 
23. Poso de mariposa 
24. Poso de martillo 
25. Poso de palomo 
26. Poso de pato 
27. Poso de polka 
28. Palancas 

Matiz de Pasos 

1. Acento 
2 . Alargar el paso 
3. Anocruzo 

29. Paso de Polka 

30. Paso de rana 

31. Paso de tornillo 

SS.Zapateado 

S6. Zapatear 

32. Paso de vals/volseado 
33. Paso de zopilote 

34. Paso escobeteado 
3S. Paso natural/ normal 
36. Paso seguido 
37. Paso triscado/ niño alegre 
38. Pespunteado 
39. Peteneras 
40. Picado 
41. Planozo 
42. Quebrados 
43. Rebotado 
44. Redoble 

4S. Remolido 
46. Salto 
47. Sincopado 
48. Taconeo 
49. Terciado 
SO. Terciado 
S l. Tijeras 
S2. Tresillo 
S3. Trote 
54. Vaivén 

12. Precisión 
13. Punteado 
14. Remate 

I ';"r.'\'T(' í1 
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4. Apoyo 
5 . Asimultáneo 
6. Descanso 
7 . Deslizados 
8. Jalados 
9 . Marcar el paso 
l o . Matizado 
11 . Paso largo 

Movimientos Corporales 

1 . Angulaciones corporales 
2. Angulación 
3. Balanceo 
4. Borde 
5. Circunducción 
6. Elevación 
7. Flexión 
8. Metatarso 
9. Muelleo 
10. Punta 
l l . Semiflexión 
12. Talón 

15. Repiqueteo 
16. Volados 

Movimientos Coreográficos 

Grupales 

l. Arco 
2. Canasteado 
3. Circunducción 
4. Diagonal 
5. Estrella direccional/ Direcciones de Vagánova 
6. Fila 
7. Herraduras 
8. Linea 
9. Media Naranjo 
l O. Movimiento de baile tes 
11. Mov. de Cadena 
12. Mov. de Canasto 
13. Mov. de Conversión 
14. Mov. Ctirvo 
15. Mov. de Molinetes 

.q 



16. Mov. de Moño/ ocho 
17. Mov. de Persecución 
18. Mov. de Puentes 
19. Mov. de Rayo 
20. Mov. de Traslado lateral 
21. Mov. de Trenzado 
22. Mov. de zigzag 
23. Naranjas 
24. Olas 
25. Ochos / Moños 
26. Rotación 
27. Vueltas 

Individuales 

1. Círculos en el espacio 
2. Círculos sobre derecha 
3. Círculos sobre izquierda 
4. Contragiro 
S. Cruzados 
6. Giros 
7. Vueltas 

P o r Parejas 

1. Circunducción 
2. Movimiento Curvo 
3. Movimiento de pareja de frente 
4. Movimiento de parejo hombro con hombro 
S. Movimiento de pare¡o espoldo con espalda 
6. Movimiento junto o lo parejo 
7. Movimiento de persecución 
8. Movimiento de tornillo 
9. Poseo 
10. Rodeos 
11. Rotación 
12. Vueltas 

Faldeos 

1. Faldeo 
2. Faldeo o nivel 
3. Faldeo con acento hacia abajo 
4. Faldeo con acento hacia arribo 
5. Faldeo con acento hacia delante 
6. Faldeo con acento hacia atrás 



7. Faldeo de aspas 
8. Faldeo de lavadero 
9. Faldeo de mariposa 
1 O. Faldeo en V 
11. Faldeo fijo (a diferentes niveles de altura) 
12. Faldeo lineal 
13. Faldeo de plato 
14. Faldeo de platos 
l 5. Faldeo sacudido 

INDICACIONES 

1. Cambiar el paso 
2. Compás 
3. Coreografía 
4. Evolución 
5. Golpe 
6. Niveles 
7. Paso 
8. Ritmo 
9. Secuencia 
1 O. Sostenido 

46 



CAPITULO 3 
,6.NALISIS LIN(;ÜÍSTICO DEL CORPUS 

3.1 MORFOLOGÍA DEL CORPUS 

El objetivo primordial de este trabajo es analizar lingüísticamente el léxico de la 
danza regional mexicana. como ya habíamos mencionado ha sido necesario 
realizar varias delimitaciones para poder enfocarnos hacia una sola rama de este 
léxico: los nombres de los pasos. debido a que analizarlo todo seria 
prácticamente imposible. 

Como se puede observar en el corpus final. tenemos dos tipos de términos: 
los monoléx1cos y los de "composición por continuidad sintagmática no 
cohesionados gráficamente. a los que en adelante denominaremos 
sintagmas"" 

Son 92 las expresiones monoléxicas (de distinta naturaleza gramatical. es 
decir de diferentes categorías: sustantivos. ad1et1vos. verbos. participios y 
compuestos) paro realizar un análisis más minucioso de esta terminología hemos 
tomado como referencia el análisis que. del léxico de la cinematografía. ha 
realizado Cardero. para este fin nos serviremos de la derivación. Los términos en 
los que se ha advertido formación sintagmática. serón analizados 
sintácticamente. con el fin de observar con más precisión de qué elementos 
gramaticales están constituidos y cuál es lo relación que permanece entre ellos. 

Entendemos a la derivación "como el proceso que por ad1c1ón de sufi10 o 
prefi10. da origen a nuevas unidades de significado"'- teniendo como resultado 
palabras con matices de diminutivo. participio etc Dentro del fenómeno de 
Suf11ación uno raíz puede tener muchos matices de sign1f1codo dependiendo del 
suf110 al que esté vinculada lingüist1cornente. eiemplo. 

Coche /cochecito/ coches/ cochecillo 

En español se advierten dos tipos de sufijacíón: Apreciativa y No 
apreciativa: en lo apreciativa el sufijo cambia de manera radical el significado de 
la raíz a lo que se añade. existiendo tres tipos de ésto: diminutivos. aumentativos y 
peyorativos. En lo No apreciativo no cambio la forma básica o semántica, sino 

' Cardero Gorcio Ana Mario la) op c1t p 68 
" Cardero GotCICI Ano Maria la) OP c1t .p. 34 



gramatical y el proceso que se advierte en este apartado es el de normalización. 
adjetivización. verbalización y adverbialización'3• ejemplos: 

Palmar/ palma/ 
Pescar/ Pesca/ pesquero 
Relámpago/ relampaguear 
Rápido/ rápidamente 

En el caso que nos ocupo en este trabajo. los nombres de los pasos. hemos 
identificado 80 (de 92) voces en los que se aprecia la sufijoción, esto como un 
recurso lingüístico del que se vale el usuario para adaptar. precisar y fijar los 
elementos de su terminologia. ejemplo: 

Caballito/ Sincopado I Carretilla 

Zopato/ Zopatear/ Donde la terminación ear nos indica el 
nacimiento de un verbo. 

A continuación mostraremos el análisis en el que se mencionarán los tipos 
de sufijación que se encontraron en nuestro léxico. 

Las terminaciones -a. -as -e. -o -eo. -ea indican la formación de un sustantivo 
proveniente de otra palabra. puede ser un verbo. ejemplo: zapatear - zapateo pero 
en todos tiene el objetivo de indicar movimiento. a este fenómeno también se le 
conoce como Derivación regresiva y en inglés como bock formafion. las palabras 
que resultan de este tipo de derivación poseen un cuerpo formal inferior a su forma 
primitiva. cuando lo habitual es que se produzca lo contrario; también debemos 
mencionar que aunque no termine en -s su significado lleva implícito el plural. pues 
cuando un bailarin menc'ona "el taconeo" se refiere al conjunto de sonidos 
producidos por el tacón de varios o todos los elementos del grupo. 

Derivación Cal. Gromotlcal Tipo de sufijaclón Palabra origen 

Apoy-o Sustantivo Derivación Regresiva Apoyar 
Are-o Sustantivo Derivación Regresiva Arco/ arquear 
Balanc-eo Sustantivo Derivación Regresiva Balancear/ 
Balance 
Bord-e Sustantivo Derivación Regresiva Bordear 
Brinc-o Sustantivo Derivación Regresiva Brincar 
Cepill-eo Sustantivo Derivación Regresiva Cepillo 
Escob-ill-eo Sustantivo Derivación Regresiva Escobilla 
Fald-eo Sustantivo Derivación Regresiva Falda 

•· Mlíanda José. Alberlo 11994). la formación de los palabras en español. España. 
Ediciones Colegio de rspo1~0. pp. 79-148 



Galop-e 
Gir-o 
Golp-e 
Guachap-eo 
Huachap-eo 
Lín-ea 
Muell-eo 
Pas-eo 
Sall-o 
Tacon·eo 
Trol-e 
Zapat-eo 
Rod-eos 
Herradur-as 
Naranj-as 
01-as 
Palanc-as 
Pete-ner-as 
Pun-ta 
TiJer-as 
Vuelt-as 
Comp-ás 

Total: 30 Términos 

Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 

26.253 

Derivación Regresiva 
Derivación Regresiva 
Derivación Regresiva 
Derivación Regresiva 
Derivación Regresiva 
Derivación Regresiva 
Derivación Regresiva 
Derivación Regresiva 

Galopar 
Girar 
Golpear 
Guachapear 
Huachapear 
Líneo 
Muelle 
Pasear 
Saltar Derivación Regresiva 

Derivación Regresivo 

Derivación Regresiva 
Derivación Regresiva 
Derivación Regresiva 

Tocón/ Taconear 
Trotar 
Zapato 
Rodear 

No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ r"ominalización 
No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/l·Jominal1zación 
No apreciativa / Nominalización 
No apreciativa/ ~Jom1nalizacién 
No apreciativa/ l"ominalización 
No apreciativa / Nominalización 

La terminación -ado forma sustantivos con idea de movimiento. en esta 
terminología los pasos se realizan conforme al matiz que describe su nombre 
(sustantivo) con la característica que describe el término. ejemplo: el paso puede ser 
punteado cuando se realiza con las puntas y éste mismo puede ser picado. pues 
aunque estos sean nombres y no matices pueden actuar como tales. 

Campa-ne-ado 
Can-aste-ado 
Cepill-ado 
Matiz-ado 
Pespunte-ocio 
Punte-ado 
Pic-ado 
Sincop-ado 
Terci-ado 
Zapate-ado 

Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 

No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ Nominalización 
No üprecialiva/ Nominalización 
No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ Nominalización 



Total: 1 O Términos. 12.5 3 
Mismo significado. sólo cambia el número a plural. 

Bot-ados 
Cruz-a dos 
Desliz-ocios 
Jal-ados 
Quebr-ados 
Vol-ocios 

Total: 6 7.5 3 

Participio 
Participio 
Participio 
Participio 
Participio 
Participio 

No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ Nominalización 

-clón sufijo que designa acc1on. en la mayoría de los casos los sustantivos 
formados con esta terminación provienen de un verbo: elevar. evolucionar. rotar. 

A.ng-ula-ción 
Elev-a-ción 
Evolu-ción 
Rota-ción 

Total: 4 Términos 53 

Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 

Mismo significado. la variante sólo es ortográfica. 

Preci-sión Sustantivo 

Total: Un Término 1.253 

No apreciativa/ ~Jominalización 
No apreciativa/ t~ominalización 
No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ Nominalización 

No apreciativa/ Nominalización 

-ar. -eor son sufijos aue nos indican la formación de un verbo. es difícil 
encontrar el origen de estas derivaciones. pero suponemos que en estos casos primero 
existió el sustantivo y posteriormente nació el verbo. esto por la necesidad que tuvo el 
usuario de hablar de lo acción que estaba realizando y no sólo del nombre de un 
paso. es decir que tal vez no podía decir "vamos a zapateo" sino "vamos a zapatear" 
zapato- zapateo-zapatear: escobilleo-escobillar. 

Escob-ill-m Verbo No apreciativa/ Verbalización 

Total: Un Termino 1.25 3 

Guachap-ear Verbo No apreciativa/ Verbalización 



Huachap-ear 
Zapat-ear 

Total: 3 Términos 3.75 3 

Verbo 
Verbo 

No apreciativa/ Verbalización 
No apreciativa/ Verbalización 

-ón Sufijo que nos da la idea de movimiento hacia una sola posición: flexión 
indica rodillas flexionadas: talón. sostener el cuerpo sólo con los talones. 

Flex-i-ón 
Tol-ón 

Sustantivo 
Sustantivo 

Total: 2 Términos 2.5 3 

Apreciativa / Aumentativo 
Apreciativa/ Aumentativo 

-illo sufijo de matiz diminutivo que denota la idea de "no tan pequeño" como 
el -ito y que muestra el afecto del hablante. 

Brinqu-illo 
Gat-illo 
Tres-illo 

Total: 3 Términos 

Adjetivo 
Sustantivo 
Sustantivo 

3.753 

Apreciativa/ Diminutivo 
Apreciativa/ Diminutivo 
Apreciativa/ Diminutivo 

-Ido sufijo que nos indica una forma de participio y que posee la misma calidad 
semántica que oda, en el casa de sostenido indica permanencia de uno ejecución. 

Sosten-ido Participio No apreciativa/ Nominalización 

Total: 1 Términos .25 3 

-azo sufijo aumentativo que nos da un matiz de intensidad al movimiento que 
estamos realizando. pues en el caso de nuestro léxico esta terminación indica que el 
paso a realizarse debe ser ejecutado con fuerza sobre el piso. 

Huarach-azo 
Plan-azo 

Sustantivo 
Sustantivo 

~ 1 

Apreciativa/ Aumentativo 
Apreciativo/ Aumentativo 



Tolal: 2 Términos 2.5 3 
-os nos indica sólo sustantivo. masculino. plural. 

O ch-os 
Moñ-os 
Gir-os 

Total: 3 Términos 

Sustantivo 
Sustantivo 

3.753 

No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ Nominalización 

Una aparición en cada caso 

Ac-ento 
Borr-acho 
Carr-et-illa 
Caball-ito 
Coreograf-ía 
Desc-anso 
Diagon-al 
Fi-la 
Laz-ada 
Niv-el-es 
Pa-so 
Secu-encia 
Rem-ate 
Rit-mo 
Vaiv-én 
Varsov-iana 

Total: 17 = 21.25 3 

Adjetivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 
Sustantivo 

No apreciativa/ Adjetivización 
Apreciativa/ Peyorativo 
Apreciativo/ Diminutivo 
Apreciativa/ Diminutivo 
No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ t'ominalización 
No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ ~Jominalización 
No opreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ Nominalización 
No apreciativa/ Nominalización 

En total tuvimos 80 términos que presentaron derivación por sufijación. estamos 
hablando de un 53.33 3 de los vocablos que poseen un solo elemento lingüistico. 

En cuanto a los prefijos. sólo son 12 palabras las que presentan esta formación. 
entendiendo nosotros como prefijo al morfema en el que se deposita la mayor carga 
semántica de la palabra. ejemplo: 

Antesala= Delante de la sala 

El prefijo que apareció con mayor frecuencia en estos 8 vocablos fue -re. de 
intensificación. cuyo significado consiste en reforzar el sentido del morfema al que se 



antepone. este prefijo puede combinarse con adjetivos y adverbios. en el caso del 
léxico que nos ocupo sólo se dieron combinaciones con adjetivos: 

Re-botado: Botar intensamente el tacón del zapato. 

El término Rebotado nos está designando un poso que requiere rapidez en su 
ejecución. requiere del prefijo mencionado, pues el movimiento que se realizo es el 
mismo que el de botado: 

Botado: Bolar el tocón del zapato. 
Rebotado: Botar más rápido y más fuerte el tocón del zapato. 

Re-doble: Adverbio. Trabajo de tolón en forma de gatillo. 

En el caso de Redoble el prefijo -re designa intensidad. pues el poso que se 
ejecuta es un gatillo. sólo que más rápido. El galillo un poso que consiste en levantar 
el tacón del piso sin despegar el resto del pie. esta ejecución se realizo despacio. pero 
en el redoble se hoce con fuerza. 

Re-molido: Sustantivo. Con la punta del zapato girar la punto del 
pie hacia adentro. el movimiento se parece cuando 
una mujer está moliendo algo con la piedra de un 
molcajete. 

En Remolido nuevamente tenemos intensidad. molido no bastó al usuario pues si 
el paso se realizo en un solo lugar no se muele. sino remuele el piso con lo punto del 
zapato. 

Re-piqueteo: Sustantivo. Este término no designa a un paso. 
sino o un Matiz de Paso. un nivel acústico que 
se logra cuando los movimientos realizados 
con el tacón suenan parejos en todos los 
bailarines. es decir a una misma intensidad y 
velocidad: "El repiqueteo dura 2 minutos". 

Sólo en dos casos apareció el prefijo contra·. de negación. combinable con 
sustantivos. adjetivos y verbos. cuyo significado es el de oposición y osi se observo en 
los vocablos: 

Contra-tiempo: Sustantivo. Paso que consiste en dar un 
golpecito con el tacón de manera inesperada 
dentro de una secuencio. como ocurre. 



Contra-giro: 

metafóricamente. al hablar de las 
adversidades en la vida cotidiana: "Tuve un 
contratiempo". 

Sustantivo. Movimiento corporal que consiste 
en dar giros de izquierda a derecha, contrario 
a la forma típica de derecha a izquierda. 

Los siguientes prefijos tuvieron sólo una mención dentro del corpus: ano-, semi·, 
mela-, clrcun-. 

Ana-cruza: Es un matiz de paso que nos indica que un ejecutante 
ha tomado tal velocidad en los pasos que está 
bailando fuera de ritmo. no se considera como error 
porque el paso debe seguirse realizando 
correctamente. 

El prefijo -ano significa contra o sobre. por eso ha sido adoptado para la 
formación de este término. pues lo que designa es a contraritmo. 

-Semi. de cantidad y tamaño. se combina con sustantivos y adjetivos. indica 
medio o casi. ha aparecido en nuestro léxico designando lo siguiente: 

Semi-flexión: Sustantivo. Movimiento corporal que designa la 
posición en la que el bailarín debe ejecutar 
lodos los pasos. 

-Meta más allá de nos marca una parte del pie. 

Mela-tarso: Sustantivo. Parte del pie en la que se realizan 
varios pasos. ejemplo: escobillado. 
guachapeo. remolido 

-Circun prefijo locativo que se combina con sustantivos. adjetivos y verbos y 
significa alrededor: 

Clrcunducción: Sustantivo. Movimiento corporal realizado con 
cualquiera de las extremidades en forma 
cónica. 



-A negación de lo que expresa la palabra a la que se une. sólo aparece una 
vez en nuestro vocabulario en el término: 

Asimultáneo: Sustantivo. Se trata de un matiz de paso que 
nos indica que los pies no golpean o caen al 
mismo tiempo. sino uno primero y otro después. 
es decir. sin simultaneidad. 

En cuanto a la prefijación tenemos un 15.00 3 en todo el vocabulario. los cuales 
pertenecen a la clasificación de los prefijos no autónomos que "incluyen formantes de 
tipo latino o griego y se utilizan para modificar el sentido de la palabra base o de 
origen. Es una ventaja que el terminólogo conozca estos formantes y que también 
conozca lo carga semántica que portan."" 

3.2 ESTRUCTURA SINTÁCTICA DEL CORPUS 

Después de clasificar por su formación cada palabra perteneciente a nuestro 
corpus. analizaremos ahora la estructura sintáctica de los términos de 
construcción sintagmática que también designan nombres de pasos de baile' 5. 

Como mencionamos al inicio de este capítulo nuestro corpus está formado 
por elementos lingüisticos de distinta estructura. unos son palabras con significado 
pleno o independiente y otras son frases que incorporan uno o más elementos 
gramat1cale1 en su estructura. es decir que están formados por sustantivos. 
orticulas. od1etivos. verbos y preposiciones. 

La es!ructura de estos frases es fija. pues casi en todos predomina el orden 
dcc· N + MI (E+T<N>). expresiones del tipo: Movimiento de Canasta, Paso de 
Borracho, Cambio de Peso, Paso de Rana, nos llevan a pensar que se 
construyeron y mantuvieron así por una necesidad de carócter explicativo del 
usu::mo es decir. que si yo como maestro de danza necesito que mis alumnos 
realicen uria e1ecución que tenga semejanza con alguna circunstancia de la 
realidad. me valdré de todas los palabras necesarios para nombrar al paso, 
e1ern¡::;lo 

"" DuL,uc 9_¡¿_c;:1t p. 1 '16. 
"Con10 lo uniclod terminotog1co está ligada o la necesidad de expresar las realidades 

prop1m etc un áreo en una situación concreto de funcionamiento toma la forma 
11ntrn:irnál1co con mayor frecuencia que lo un;dad léxica y su grado de lixicalización 
podró ser mos détlll" !12!0 p 48 



Paso de rana: Se realizará como el salto de una rana. 
en cunclillas y brincando. 

El maestro a lo que se refiere con el término Paso de rana. es "hazle como 
una rana". 

Para el análisis sintáctico de cada una de estas construcciones. seguimos la 
forma de Lope Blanch: " La expresión autosemántica constituida por un 
elemento nuclear ... pero de estructura no oracional. es decir. no articulada en (S) 
y (P)". 

Paso de Mariposa 
(N) (MI) 

de Mariposa 
(E) (T) 

Mariposa 
(N) 

Sintácticamente podemos advertir que la oración no está formada por S y 
P. sino que hay elementos lingüísticos en torno al núcleo de distintas categorías 
que llevan una relación entre sí de tipo asociativa y eso les permite ampliar su 
significado. a este tipo de relación se le conoce como sintagma.'' Los sintagmas 
pueden ser de dos tipos. Sintagma endocéntrlco y Sintagma exocéntnco. 

Hemos definido. para este anai1sis. como Sintagma endócentrico a aquella 
relación entre dos palabras que no requiere de un nexo que las una para formar 
un solo significado: como Sintagma exocéntrico denominaremos a aquellas 
relaciones asociativas formadas por dos o más elementos que sí requieren de un 
enloce para producir un solo s1gnif1cado. 

E1emplo: 

Angulaciones Corporales 
(Sintagma endocéntrico nominal) 

" .. la noción de sintagmas se aplica no sólo a las palabras. sino a las grupos de 
palab1as. a lm unidades comple1as de cualquier dimensión y especie (palabras 
con1pueslas c!erivadm miembros de frase. frases enteras)" Saussure. Ferdinand de (1995). 
Curso ele L1ng(i«f1co General. Mexico ~ontarnoro p. 174. 



Faldeo de aspas 
(Sinlagma exocénlrico nominal) 

La eslruclura de estos sinlagmas contiene los siguientes elemenlos: Núcleo 
o Parte Central de la Frase. el núcleo puede ser un suslanlivo o un verbo, según el 
lipo de sintagma que estemos analizando: " Todo sintagma endocéntrico. cuyo 
núcleo sea un sustantivo, es un sintagma sustantivo o construcción nominal: por 
tanto. el sujeto es un sintagma sustantivo o construcción nominal. Si el modificador 
consta de una palabra. es modificador directo"". Para los sustantivos. los 
modificadores directos pueden ser articulas y adjetivos: y para los verbos 
adverbios o pronombres. 

"Si el modificador qui:: consta de varias palabras es un sintagma 
exocéntrico. encabezado por enlace subordinante, el modificador es indirecto. 
Se compone de enlace subordinante y término. Cuando el enlace es una 
preposición, el modificador indirecto se llama complemento.'''" ejemplo: 

Faldeo con acento hacia arriba 
N MI MD 

con acento hacia arriba 
E T 

acento hacia arribo 
N MI 

hacia arribo 
E T 

arriba 
N 

A conlinuación mostraremos un cuadro en donde se presenla este análisis; 
en la primera columna se incluyen los nombres de los términos que serán 
analizados. en la segunda columna se mueslra el análisis sinláctico y en la lercera 
la clasificación del sintagma al que pertenece el nombre del paso. 

Las abreviaturas que utilizaremos en estos esquemas corresponden a los 
siguientes nombres: 

N =Núcleo 
MD = Modificador Directo 

"Cordero. Ana Maria lb) y Rull Angeles 11975) Lingüística l. México, Santillana. 
,,. [L"1_c1 p 48. 



MI = Modificador Indirecto 
E= Enlace 
T =Término 
+ = Para indicar la suma de elementos que componen el sintagma 
( ) y <> = Indicarán oración subordinada 

Cabe aclarar que las variantes surgidas por cada término fueron incluidas y 
analizadas de manera independiente. esto parque pueden significar lo mismo dos 
términos pero no por ello estarán construidos. sintácticamente. de la misma forma. 
El orden que presentaremos será de mayor a menor frecuencia: 

Nombre del paso 

Cambio de peso 
Circulas sobre derecha 
Círculo sobre izquierda 
Faldeo a nivel 
Faldeo de Aspas 
Faldeo de lavadero 
Faldeo de Ma11poso 
Faldeo de Ochos 
Faldeo de piola 
Faldeo de platos 
Movimiento de bailetes 
Movimiento de cadena 
Movimiento de canasta 
Mov1m1ento de conversión 
Movrm1ento de molinetes 
Mov11111ento de moño 
Movirrnento de peine 
Movlfrnento de oersecución 
Movm1iento de puentes 
Mov11niento d0 rayo 
Mov111110nto de torn1/lo 
Mov1n111?nto de trenzodo 
Mov1n11ento do zigzag 
Po:io cie borracho 
f'o.c:.u de COflf..'JO 

Pmo cJP mar1posa 
Pmo cJf' morti/lo 
F'o;o ele polorno 
Poso ele Polo 
f'oso de po/ko 
Poso de rana 
Poso de tornillo 
Poso de vais 
Poso de zopilote 

Total: 34 = 53.12 3 

Descripción Sintáctica 

N +MI 1 E+ T < N >) 
N +MI 1 E+ T < N >) 
N +MI I E+ T < N >) 
N+MllE+T<N>) 
N +MI 1 E+ T < N >) 
N +MI I E+ T < N >) 
N +MI 1 E+ T < N >) 
N + MI 1 E + T < N >) 
N +MI I E+ T < N >) 
N +MI 1 E+ T < N >) 
N +MI 1 E+ T < N >) 
N+MllE+T<N>) 
N+MllE+T<N>) 
N +MI I E+ T < N >) 
N +MI 1 E+ T < N >) 
N+MllE+T<N>) 
N + MI 1 E + T < N >) 
N +MI I E+ T < N >) 
N +MI 1 E+ T < N >) 
N +MI I E+ T < N >) 
N + MI I E + T < N >) 
N+MllE+T<N>) 
N +MI 1 E + T < N >) 
N + MI I E + T < N >) 
N +MI 1 E+ T < N >) 
N +MI I E+ T < N >) 
N + MI I E + 1 < N >) 
N +MI I E+ 1 < N >) 
N + MI 1 E + T < N >) 
N + MI I E + 1 < N >) 
N + MI I E + 1 < N >) 
N +MI I E+ T < N >) 
N + MI I E + T < N >) 
N + MI 1 E + T < N >) 

Clasificación Sintagmática 

Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Norninol 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma ~lominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 



Nombre del Paso 

Angulaciones corporales 
Estrella direccional 
Fa/deo fijo 
Faldeo lineal 
Faldeo sacudido 
Movimiento curvo 
Paso bolsada 
Paso cambiado 
Paso valseado 
Paso escobeteado 
Paso largo 
Paso natural 
Paso normal 
Paso seguido 
Paso triscado 

Total: 15 = 23.43 3 

Nombre del Paso 

Estructura Sintáctica 

N+MD 
N+MD 
N+MD 
N+MD 
N+MD 
N+MD 
N+MD 
N+MD 
N+MD 
N+ MD 
N+MD 
N+MD 
N+MD 
N+ MD 
N+MD 

Estructura Sintáctica 

Fa!deo con acento hoc10 aba¡o 
Fa 1deo con acento hocra adelante 
FcwJeo con acento hacia ambo 
r::a 1:ie::- .:e,.-, oce . .-,fo hoc10 otros 

N+Ml(E+ T<N+Ml{E+ T/N7)>) 
N+Ml(E+ T<N+Ml(E+T /N7)>) 
N+MI 1E+1<N+Ml{E+1 /N7)>) 
N+f,,.~l(E+ T<N+Ml{E+T /N7}>) 

Total: 4 = 6.25 % 

Nombre del Paso 

1. ·''-''n:ir €'! r1os0 
Mdrc_ cu el ¡.._•o:;o 
\ (HtlÍlldf pi ricJc-0 

T oto!. 3 = 4.68 a;, 

Nombre del Paso 

Estructura Sintáctica 

N + MD ( MD + N) 
N + MD ( MD + N) 
N + MD ( MD + N) 

Estructura Sintáctica 

Mov11n1f-_'ntu lfr: tiur,lodo lalerol 
F\10,u dél 111/-icJ ulc~o'e 

N + MI ( E + 1 < N + MD >) 
N + MI I [ + T < N + MD >} 

:\l) 

Claslflcaclón Sintagmática 

Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 

Clasificación Sintagmática 

Sintagma Adverbial 
Sintagma Adverbial 
Sintagma Adverbial 
Sintagma Adverbial 

Claslflcaclón Sintagmática 

Sintagma Verbal 
Sintagma Verbal 
Sintagma Verbal 

Claslllcaclón Sintagmática 

Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 



Total: 2 = 3.12 3 

Nombre del Paso Estructura Sintáctica Clasificación Sintagmática 

Círculos en el espacio N +MI (E+ T < MD + N >) Sintagma Nominal 

Nombre del Paso Estructura Sintáctica Clasificación Sintagmática 

Media Naranja MD+N Sintagma Adjetivo 

Nombre del Paso Estructura Sintáctica Claslflcaclón Sintagmática 

Movimiento junto a la pareja N + MD (MD +MI< E+ T { MD + N }>) Sintagma Nominal 

Nombre del :>aso Estructura Sintáctica Claslflcaclón Sintagmática 

Movimiento de parejo de frente N + Ml(E + T { N +MI[ E+ T / N /()) Sinlagma Nominal 

Nombre del Paso Estructura Sintáctica Claslflcaclón Sintagmática 

Movimiento de parejo hombro con hombro N + MI (E + T < N + MD + MI { N + Mt ( [ + 1 / N / i}>I S1nlagma nominal 
Movimiento de pareja espalda con espalda N + MI (E + T < N + MD + MI { N + Ml ¡ E + T / N / j}>) Sintagma nominal 

Total: 2 = 3.123 

Cuadro de Porcentajes 

FORMA SINTÁCTICA 

N +MI ( E+ T < N >) 
N + MD 

t J+t/,llE+ T<t~+Ml(E+T /N7)>) 

t'1 + MD ( MD + N ) 
N + MI 1 E+ T < N + MD >) 
N +MI (E+ l < MD + N >) 
MD + N 
N + MD (MD +MI< E+ l ( MD + N )>) 
li + MllE + T ( H +MI[ E+ TI H i]}l 

CLASIFICACIÓN 

Sintagma Nominal 
Sintagma Nominal 
Sintagma Adverbial 

Sintagma Yerbul 
Sintagma Nominal 
Sintagma Norn1nol 
~intogn10 Acl1t=,t1vo 

Sintagrno Nominal 
S1nto;¡ma ~~::::in-.1nL11 

IJ •MI([ +T<N+MD+Ml{t-i+t,,._11! +1 /N/J}>) S1nlc1gmor,~-,n11rn1I 

PORCENTAJE 

Total: 34 = 53.12 3 
Total: 1 5 = 23.43 3 
Total: 4 = 6.25 3 
Total: 3 = 4.68 3 
To tal: 2 = 3.12 3 
lotol 1 = 1.5";, 
lotol 1 = 1.5";, 
lotol 1 = l ,5~o 
To1-:::i1 1 = l .so;. 
Total: 2 = 3.12 3 



Como se puede apreciar la forma a la que más recurre el usuario para la 
construcción es la del Sintagma Nominal. la cual designa en su mayoría nombres 
de pasos y movimientos coreográficos. 

3.3 ANÁLISIS SEMÁNTICO 

Al ser el objetivo primordial de este trabajo el análisis lingüístico de un léxico 
especializado. no pudimos desatender el aspecto semántico. Para desarrollar 
este punto fue necesario seguir uno serie de pasos que nos llevarían. primero. al 
significado más común de las palabras que integran nuestro corpus. Hemos 
mencionado ya que lo mayoría de los lenguajes de dominio toman palabras del 
léxico estándar poro modificar. en cierto sentido. su significado y hacerlos 
especializados. 

A esta modificación se le conoce como Cambio de Significado y suele 
darse por distintas causas: primeramente daremos a conocer los posos que 
seguimos para llegar a lo conclusión de que las palabras con los que nosotros 
trabajoriomos habion sufrido un cambio de significado. 

Paro ello decidimos saber cómo estaban ubicados lexicográficamente 
estas palabras. es decir. si se incluían todas en los diccionarios. en qué entrada 
aparecían como términos sobre danzo regional o si aparecían sólo con 
significados de lengua estándar. 

Al llevar a cabo este procedimiento. averiguamos que sólo 26 de los 142 
términos estaban reconocidos o incluían alguna definición que tuviera que ver 
totalmente con la danzo. ejemplo: 

Zapatear: 1 Golpear el suelo con los pies calzados. Hacerlo así en el baile. 
lo cual realizado con los lacones y con ritmo muy vivo constituye un paso de 
ciertas danzas españolas. (DUEM). 

Cambio de peso fr. Mi/. Sentar un pie en la tierra. cargar el cuerpo 
rápidamente sobre el otro colocándolo junto ol primero. y con éste y. sin perder el 
compás dar el poso siguiente. (DRAE) 

Línea / Fila: 5. Serie de personas o cosos situados uno detrás de otra. o una 
al lado de otra. (DUEM). (Los demás términos con acepciones referentes o pasos 
de dor,zo aparecen en el Anexo) 

(ii 



Todos los términos restantes. presentan significados relativos al lenguaje 
común y han sufrido. por diferentes causas. lo que en lingüística se llama Cambio 
de Significado. 

3.3.1 CAMBIO DE SIGNIFICADO 

La humanidad. lo sociedad. la tecnología. el mundo entero ha sufrido 
modificaciones en su estructura. en su apariencia y en su comportamiento. la 
razón ho sido sólo una: están vivos. 

Así como se ha hablado de lo evolución del ser humano. que si es mutable 
o inmutable. de la evolución de lo tierra. así también p:::>demos hablar de la 
evolución de una lengua. del cambio en su estructura y en su significado. 

La lengua es una facultad del ser humano. vi·;a como él. expuesta a 
adoptar formas nuevas. acepciones nuevas. pero tamb1en es un sistema de 
signos que sirven para comunicar ideas. expuestos a extenderse para abarcar 
más conceptos. aceptar elementos nue-1os. a derr1ar de otros. etc. todo con el fin 
de satisfacer los necesidades de uno comunidad lingüisticu en la que cada 
persona y cado grupo social necesitan su propia formo de expresión. 

Los cambios que se presentan en un lenguaje son estudiados por distintas 
romas de la lingüística: la semántica es la que atenderá a las cuestiones que 
sobre el significado de las palabras se presente pues como todos sabemos el 
significado es lo más sensible al can1b10 por diversas razones ya sea de carácter 
social. político. tecnológico. o simplemente por moda e1emplo: e>presiones del 
tipo "qué oso" o "no inventes" tienen algunos afias de haber surgido. sin embargo 
han sido aceptadas y está "de moda" utilizarlas: dichas expresiones equivalen a 
lo siguiente: 

"qué oso" 
"no inventes" 

Situación embarazoso o anecdótica. 
Manifiesta disgusto o inconformidad por algo. 

En ambas expresiones el cambio de significado es palpable. pues la 
palabra oso se convirtió en un sustantivo masculino que en lugar de designar el 
nombre de un mamífero ahora enuncia contextos chuscos: de igual manera el 
verbo inventar. en este caso en su modo 1mperot1vo cambió su concepto de 
idear o crear algo con inteligencia a manifestar inconformidad o rechazo hacia 
ciertos situaciones. 

Las causas del cambio de s1gn1f1cado van más allá de una simple moda o 
de una evolución· factores como lo va;1uedod en el significado o la pérdida de 
rnot1vac1ón también han sido tomados en cuenta para analizar este fenómeno. 



Son varios los lingüistas que se han preocupado por establecer las cousas 
de este fenómeno. para nosotros las causas que expone Ullman se acercan 
mucho a los fenómenos semánticos que en nuestro léxico hemos observado. este 
outor cree que los cambios semánticos se originan por distintas causas: 
lingüísticas. históricas. sociales y psicológicas. la influencia extranjera también 
forma parte de estos cambios. 49 

Independientemente de los diferentes situaciones que originen el cambio 
de significado. siempre existe una relación. asociación o vinculo que va de la 
palabro común o la palabra especializado. es decir. un grupo de personas que 
manejan un léxico especializado tienen un conocimiento determinado que 
necesitan nombrar de alguna manero: y cuando carecen de palabras nuevos 
poro hacerlo relacionan los significados de los palabras del léxico común con las 
situaciones que ellos necesitan nombrar. 

Paro aclarar más esto iremos de lleno o la terminología que nosotros 
estamos analizando. En el léxico de lo danzo regional hoy palabras que 
pertenecen o lo lengua estándar y otros que son propios de esta disciplino. los 
que son propias son expresiones utilizadas. obviamente. sólo dentro de este 
contexto. los que forman parte de la lengua estándar han sufrido el cambio de 
significado por uno asociación de tipo metafórico o metonímico. pues lo 
semejanza que hoy entre los pasos de baile con algunos cosos de lo realidad es 
totalmente palpable: 

"Lo estructura básico de la metáfora es muy simple. Siempre hay presentes 
dos términos: lo coso de lo que estamos hablando. y aquello con quien lo 
comparamos. En lo terminología del Dr. Richards. el primero es el tenor: el 
segundo. el vehículo mientras que el rasgo o los rasgos que tienen en común 
constituyen el fundamento de lo metáfora.'''•: 

Poro aclarar más este punto. mencionaremos o!gunos ejemplos sobre los 
cambios de significado que hemos advertido en este léxico: 

Abanico: Cuando ejecutamos esle paso. se apoyo el tolón. se giro el pie 
hacia fuero y lo figura que se aprecio es lo mismo que podemos observar cuando 
nuestras monos obren un abanico. 

Contratiempo: Este poso consiste en dar un golpecito con el tolón dentro 
de una serie de posos. debe realizarse de repente y con sobresalto. de ahí lo 

,. Ullrnon Stephen "Cambio de significado" en La sernant1ca. 
" lbrct pp 739.240 
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semejanza con Jos contratiempos que suceden en algún contexto 
sorpresivamente. 

Descanso: Así se le llama a la parte tranquila de un baile, después de haber 
ejecutado pasos rápidos y complicados viene una secuencia que se realiza con 
mucha calma como si se estuviese descansando, esto ocurre principalmente en 
los bailes de Veracruz, Huasteca Veracruzana. Huasteca Hlda\guense, Potoslna y 
Queretana. 

Así como estos términos muestran claramente el cambio de significado que 
experimentan. todos Jos vocablos de nuestra listo lo hoce sólo que de diferente 
formo. mientras unos presentan este fenómeno lingüistico por uno metáfora otros 
lo hacen por sinécdoque o metonimia, o continuación expresaremos los criterios 
en los que nos basamos paro clasificar qué fenómeno se presentó en coda 
término. 

3.3.2 METÁFORA 

Los primeras nociones que se nos vienen o lo mente para definir una metáfora es 
lo sencillo explicación de "Comparación tácita entre dos elementos". sin 
embargo son muchas ya las teorías y estudios que se han desarrollado sobre esta 
alteración lingüístico que se presento en el significado de determinados palabras 
o composiciones sintagmáticas. 

El concepto que Heleno flerinstoin moneJO sobre este tropo refuerzo 
nuestra hipótes» de que gran parte del motivo por el que se aprecio cambio de 
significado en los términos de danza. es debido o la metáfora: 

"Metáfora. Figuro importontis1mo (principalmente a partir del barroco) que 
afecta al nivel lexico-semántico de lo lengua y que trod1cionolrnente solio ser 
descrito como un tropo de c11cc1ón o de palabra ( a pesar de que siempre 
involucra a más de una de ellas) que se presenta como una comparación 
abreviada y elipt1ca (sin el verbo). 

·sus cabellos son de oro 
·el oro de sus cabellos 

en lugar de. ·cabellos de oro (cabellos de color dorado). 

La metáfora (corno lo comparacion. el simbo/o. la sinestesia) se ha visto 
como fundado en uno relación de semejanza entre los significados de las 
palabras que en ella participan. a pesar de que asocia términos que se refieren a 



aspectos de la realidad que habitualmente no se vinculan. Es decir, la metáfora 
implica la coposesión de sernas (unidades mínimas de significación) que se da en 
el plano conceptual o semántico (o la coposesión de partes, dada en el plano 
materia/ o referencial, cuando la metáfora no es lingüística -Grupo M-) y en esa 
figura se manifiesta la identidad parcial de dos significados paralelamente a la no 
identidad de los dos significantes correspondientes ... en la metáfora no se 
advierte una sustitución de sentidos. sino una modificación del contenido 
semántico de los términos asociados." s1 

Como yo hemos mencionado los vocablos que se usan para nombrar a los 
pasos de danza pertenecen, en su mayoría, a la lengua estándar y la relación 
que existe entre los significados de la lengua común con los de la especializada 
es meramente de semejanza. es decir, que nosotros hemos aplicado el criterio de 
cambio de significado por metáfora cuando havamos una modificación del 
contenido semántico de los términos. y en esa modificación se hace presente una 
realidad parcial entre el término propio de la danza (ejecución del paso) con la 
realidad que designa la palabra del léxico estándar. ejemplo: 

Galope: es la manera con10 se le nombra a un poso que cuando es 
ejecutado emite un sonido semejante al que produce el <;10lope de un caballo. 

Es obvio que la necesidad de nombrar a las cmas es lo que hace que el 
hombre invente palabras nuevas. incorpore elementos lingüísticos de otros 
lenguas o extienda el significado de algunos vocablos: en este caso 
comprobamos que la metáfora está dando pie a la ampliación de la lengua, es 
decir. que gracias a la capacidad asociativa que existe en el pensamiento del ser 
humano y a la nobleza del lengua1e podemos no sólo extender la significación en 
la lengua estándar. sino también hacer que de ella nazcan grupos de 
significación especializada. 

No solamente es la metáfora la causante de los cambios advertidos. 
existen otros aspectos de índole asociativo-imaginativo que también tienen que 
ver con las alteraciones semánticas que se dan en el lengua1e y éstos son la 
metonimia y la sinécdoque. 

3.3.3 METONIMIA 

La metonimia para Ullman no descubre relaciones nuevas, sino que surge en 
palabras ya relacionadas entre sí. La metonimia actúa de manera diferente a la 
metáfora. mientras ésta se vale de asociaciones para designar realidades 

'' Berinsloin Helpno ( 1985) 01ccíonario de retorico y poético México Porrúo. p. 309-311. 



aparladas con el mismo nombre, la metonimia nos permite nombrar una coso 
con olra en la que ya existe una relación. 

Sobre la metonimia. Helena Berinsláin opina: 

"La metonimia es. pues. un melosemema que opera por supresión -
adición (sustitución) completa ... La diferencia entre la metonimia y la meláfora 
consiste en que mientras el espacio metonímico concierne a la organización 
referencial. como dice Le Guern. el proceso metafórico concierne a la 
organización sémica"s2 

La función de esla figura consiste en modificar el significado de otra cosa 
ligada a ella por una relación de Causa- Efecto o de continente a contenido. En 
el léxico de la danza. nosotros apreciamos los cambios de significado de la 
siguiente manera: 

Faldeo de aspas: 

Causa o motivo= Aspas (Forma real) 
Efecto o resultado = Faldeo ( Porque al !ornarse como referencia el 
movimiento de unas aspas hoy una modificación lolal en esle 
movimiento). 

En esle ejemplo se puede apreciar como con el nombre de otra cosa se 
eslá dando el significado de un movimiento en el que se da la relación de causo 
-efecto. 

Faldeo sacudido: 

Causa o motivo: sacudir (acción de) 
Efecto o resultado: Faldeo ( Porque al realizar este movimiento se sacude 
la falda como si estuviésemos sacudiendo cualquier otra coso. 

3.3.4 SINÉCDOQUE 

Al hablar este trabajo de todos los fenómenos lingüísticos que ocasionan el 
cambio de significado en el léxico especializado de las dislinlas disciplinas. no 
podíamos dejar de mencionar una figura retórica de vital importancia: la 
Sinécdoque la cual ha sido descrita por los lingüistas (también por los encargados 

" BerinstClln QQ.s;it p. 329 y 330 



de los análisis poélicos) como el !ropo que loma la Parle (digamos esencia) de 
algo para designar Todo lo que encierra ese complejo lingüíslico. ejemplo: 

Pan por Alimenlo: " El pan de cada día" 

En el Diccionario del Español Usual de México podemos observar que 
existen diferenles lipos de sinécdoques: 

" Figura retórica o meláfora que ollera la significación de una palabra par 
designar al lodo por una de sus partes (como cabeza por individuo) o a la 
inversa. una parte por el todo (como la ciudad por los habitantes de la ciudad), el 
género por la especie (como los felinos por los gatos o al contrario. la especia por 
el género (como los ratones por los roedores). al objeto por el material del que 
está hecho (como plata por dinero). al plural por el singular (como el veracruzano 
por los veracruzanos), etc."" 

En el léxico de la danza regional mexicano. sin duda existen sinécdoques 
en el cambio de significado o continuación mencionaremos algunos ejemplos: 

Ochos: Forma de un ocho. 
O/os: El movimiento. 

3.3.5 CAMBIO DE SIGNIFICADO EN EL CORPUS 

Para mayor comprensión de los lectores. presentaremos un cuadro donde se 
muestran cada uno de los nombres de pasos de danza y el tipo de combio de 
significado que experimentan. 

Nombre del paso 

AICO 

Anállsls Semántico del Corpus 

Causas del cambio Expllcaclón 

Metofo10 
Melc1foro 
Metáfora 

Relación con la formo de abrir el abanico. 
Relación con la tormo arqu11ectónica. 
Relación por el movimiento. 

''loro. luis Fernando. et al ( 1996) Dicc1onario del Español Usual en México. México. 
Cole910 cie México 



Botados 
Campaneado 
Conosteado 
Carretillo 
Ce pilleo 
Contratiempo 
Descanso 
Galillo 
Herraduras 
Naranjos 
Moños 
O los 
Palancas 
Poseo 
Rodeos 
Ti1eros 
Tresillo 
Trote 
Volados 
Faldeo de mariposa 
Media naranja 
tAov1miento de peine 
Movimiento de PLtentes 
Movirniento de rayo 
Movimiento de tornillo 
Movimiento de trenzado 
Paso de mariposa 
Repiquteo 

Total: 31=21.233 

Nombre del paso 

Acento 
Apoyo 
Borde 
Brinco 
B11nquillo 
Compás 
Cruzados 
Deslizados 
Diagonal 
Elevación 
tvoluc1ón 
Filo 
Flexión 
Giro 
Golpe 
Lazada 
lineo 
Matizado 
Metatarso 
Muelle o 

Metáfora 
Metáfora 
Metáfora 
Metáfora 
Metáfora 
Metáfora 
Metáfora 
Metáfora 
Metáfora 
Metáfora 
Metáfora 
Metáfora 
Metáfora 
Metáfora 
Metáfora 
Metáfora 
Metáfora 
Metáfora 
Metáfora 
Metáfora 
Metáfora 
Metáfora 
Metofora 
f~'letálrno 

Metáfora 
Metáfora 
'"~etófora 
Metáfora 

Causas del cambio 

Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándor 
Igual uso en léxico estándor 
Igual uso en lexi: o estándar 
Igual uso en le><. 0 estandar 
Igual uso en léxico esfóndrn 
Igual use> en léxico estándor 
Igual uso en léxico estándar 

Relación por el movimiento al botar. 
Toma el movimiento de la campano. 
Formo redondo y trenzado de lo canasto. 
Movimiento al ir en una carretillo. 
Movimiento de lo mano al cepillarse. 

Relación con lo inesperado. 
Relación con el estado de re!o¡ac1ón. 
Mov1m1ento al jalar de un gattllo. 
Relación con la forma 
Tomo lo formo redondo. 
Lo formo del moño. 
Movimiento de las olas del mor. 
Movimiento al Jalar uno palanca. 
Acción de 1T y venir al pasear. 
Acción de rodear algo o a alguien. 
Movimiento al cortar con las t1ieras. 
Relación de agrupar 3 elementos 
Modo tranquilo dE: andar de un caballo. 
Acción de realizar algo con vuelo. 
Mov1miento del vuelo de uno mariposa. 
Formo de una naranp partida 

funcion de pasar puf det)U¡C-' dt•I puente 
Formo y mo,i1rn1Pn!o d(·t ro,,c., en PI cielo 

Movimiento de 1ntrodu::1r un torn1Ho. 
Acción de trenzar oigo 
Vuelo de uno moi ipo~a 
Sonido de repiquetear 

Explicación 

Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver signifrcodo en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver signilrcodo en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver signifrcodo en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 



Niveles 
Paso 
Pespunteado 
Picado 
Precisión 
Punta 
Punteado 
Quebrados 
Rebotado 
Redoble 
Remate 
Remolido 
Ritmo 
Rotación 
Salto 
Secuencia 
Semiflexión 
Talón 
Terciado 
Vueltas 
Alargar el paso 
Cambio de peso 
Cambiar el paso 
Movimienlo curvo 
Movimiento de zigzag 
Paso cambiado 
Poso largo 
Poso natural 
Paso normal 
Paso seguido 
Paso triscado 

Total: 51 = 34.93 3 

Nombre del paso 

Anocruza 
Angulación 
As1multáneo 
Controgiro 
Coreografía 
Escobillar 
Escobilleo 
Guachapear 
Huochopeor 
Guachapeo 
Huoct1opeo 
Huorochazo 

Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico est6ndar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico eslándor 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxrco estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estáncior 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estóndar 
Igual uso en léxico estóndor 
Igual uso en léxico estóndar 
Igual uso en léxico estóndrn 
Igual uso en léxico estóndor 
Igual uso en léxico estóndar 
Igual uso en léxico estóndar 
Igual uso en léxico estandar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 
Igual uso en léxico estándar 

Causas del cambio 

Término propio de la danzo 
Término propio de la danza 
Término propio de lo danzo 
Término propio de lo danzo 
Término propio de la danzo 
Término propio de lo danzo 
Término propio de lo donzo 
Término propio de lo danzo 
Térmir10 propio de lo donzo 
Término propio de lo danzo 
Término propio de la danzo 
Término propio de lo danzo 

(¡t) 

Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significodo en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver srgnificodo en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 

Expllcaclón 

Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver signifrcado en anexo. 
Ver significado en anexo. 



Planozo Término propio de la danza 
Vaivén Término propio de la danza 
Varsoviana Término propio de la danza 
Zapa1ear Término propio de la danza 
Angulaciones corporales Término propio de la danza 
Círculos en el espacio Término propio de lo danza 
Círculos sobre derecha Término propio de la danza 
Círculos sobre izquierda Término propio de la danza 
Faldeo con acento hacia ambo Término propio de lo danzo 
Faldeo con acento hacia abo10Térm1no propio de la danza 
Faldeo con ocenlo hacia delante Término propio de la danza 
Faldeo con acento hacia atró) lér mino propio de lo danza 
Faldeo 1i10 Término propio de lo danza 
Faldeo lineal Término propio de la danza 
Marcar el paso Término propio de la danza 
Movimiento de baile1es Término propio de la danza 
Mov1rnienlo de conversión Término propio de la danza 
Mov1m1enlo 1unlo a la pareja Término riroriio d& lo darizo 
Movimiento de mo!1netes Término propio de lo danzo 
Mo,·irn1ento de persecución Término propio de la danzo 
t.~ov1m1ento de traslado laleral Término propio de la danza 
Poso balsado Término propio de !a danza 
Poso de polko Término propio de la danzo 
Paso escobeteado Término propio de la danza 

Total: 36 = 24.65 % 

Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver significado en anexo. 
Ver s1gnif1cado en one,;o. 
Ver s1gn1f1cado en anex.o 
Ver significado en ane10 
Ver s1gn1f1cado en ane10. 
Ver s1gnif1cado en anexo 
Ver signit1cajo en anexo. 
Ver s1gnif1codo en anexo 

Nombre del paso Causas del cambio Explicación Relación causa=efecto 

Ochos 
Faldeo de aspas 
Faldeo de ochos 
Faldeo sacudido 

Total: 2.7 % 

Nombre del paso 

Borracho 
Caballi1o 
Faldeo 
Galope 
Taconeo 
Paso de mar1illo 
Puso de polo 
Pmo de 1ornillo 
Poso ele zopilote 
Pmo clel niño alegre 
Zapoleodo 
Zapo1co 

Me1onimio Forma de hacer el ocho=mov. 
Metonimia Movimiento de ospas=faldeo. 
Metonimia Formo al hacer un ocho= faldeo. 
Me1onimia Manera de sacudir= faldeo. 

Causas del cambio 

Sinécdoque 
Sinécdoque 
Sinécdoque 
Sinécdoque 
Sinécdoque 
Sinécdoque 
Sinécdoque 
Sinécdoque 
Sinécdoque 
Sinécdoque 
Sinécdoque 
Sinécdoque 
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Explicación 

Toma lo forma de andar de un ebrio. 
Toma el sonido del correr de un caballo. 
Singular por plural (Muchos faldas). 
Tomo el sonido de muchos coballos. 
Singular por plural (muchos tacones). 
Movimien1o al golpeor algo. 
Andar de Jn pato. 
Con los pies imi1ar el movimiento. 
lmi1ar et vuelo del zopilo1e. 
lmi1ar el andar del niño. 
Singular por plural (muchos zapo1eos) 
Singular por plural 1 zapo1eos en grupo). 



Movimiento de cadena 
Movimiento de canasta 
Movimiento de moño 
Paso de borracho 
Paso de conejo 
Poso de palomo 
Poso de rano 

Total: 19 = 13 3 

Sinécdoque 
Sinécdoque 
Sinécdoque 
Sinécdoque 
Sinécdoque 
Sinécdoque 
Sinécdoque 

Tomo la formo de otar los eslabones. 
Tomo lo formo redondo y trenzado. 
Tomo lo formo de l1acer un moño. 
Tomo lo formo de andar de un ebrio. 
Tomo lo costumbre de sollar de un conejo. 
Tomo lo tradición del vuelo. 
Tomo lo tradición del sollo. 

Los términos que mostraremos a continuación no presentan cambio de significado y 
tienen sólo una mención. lo que sí cabe aclarar es que son propios de otras ramas de las 
bellas artes: 

Nombre del paso 

Sincopado 
Sostenido 
Estrella direccional 
Direcciones de Vogónovo 
Peteneras 

Total: 5 = 3.4 3 

Origen 

Término musical 
Término de danzo españolo 
Término tealral 
Término leatrol 
Término de danzo españolo 

Como podemos observar los porcentajes nos indican que la mayoria de los 
términos actúan con el mismo significado en lengua pero evidentemente el cambio de 
significado se presenta. pues los matices semónticos que hacen que estas palabras se 
formen son los que dan pie al origen de las terminologias. 

También hemos advertido que parte de este léxico esta formado por términos 
propios del baile y por té1minos (en un mínimo porcenta1e) que pertenecen a otros ramas 
cJe las bellas arles. pero que también forman parte de este corpus porque son 
in1prescind1bles en el monta1e de las coreografias. Apreciamos vocablos que surgieron de 
lo necesidad de nombrar movimientos realizados por tradición en el pueblo mexicano y 
que ohora nombramos como propios de la danza porque sólo dentro de ese contexto 
existe su significado. No desconocemos lo interacción de algunos vocablos en otros 
ciéneros dancisticos. a lo cual proponemos una causo de tipo social. pue'.; no olvidemos 
quE- en Mé<ico primero se gestaron otros géneros provenientes de europo. como la 
cJan:o clósica y el ballet hasta que las hermanas Campobello y t~ellio Ferrer. 
contagiados por el nacionalismo que imperaba en lo época. se dieron a la hermosa 
trnea de recopilar los pasos de nuestros bailes nacionales. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber realizado una investigación de campo y conformar un árbol de 
dominio para identificar los nombres de los pasos de danza que se utilizan en los 
distintos bailes y coreografías. y de haber sometido esta serie de palabras a los 
análisis semánticos y morfológicos que aquí se muestran. hemos determinado las 
siguientes conclusiones: 

Como se mencionó desde un principio el léxico de la danza regional se 
divide en varios categorías. nosotros escogimos para analizar lingüísticamente 
sólo la referente a nombres de pasos. la integración del corpus dio como 
resultado un total de 1 50 términos. número que nos indica una terminología 
pequeña. esto se debe a la enorme variedad de combinaciones que existen 
entre los términos para formar las secuencias que integran los bailes. ejemplo: 

Tilingo /inga 

Realizar 8 pasos naturales hacia delante; 6 rebotados hacia atrás: tres carretillas y 
un contratiempo hasta el cambio de música. 

Los términos que integran nuestra terminolog1a son de dos tipos: 
monoléxicos y poliléxicos. los que predominan son los rnonoléxicos. sumando un 
total de 89 (los términos que poseían un sinónimo se analizaron por separado y los 
porcentajes se obtuvieron sobre 91). los cuales en su mayoría pertenecen a 
nombres de posos. 

Los nombres de pasos formados por construcciones sintagmáticas 
(poliléxicos) sumaron 61 Ad vertimos el nacin1iento de estas expresiones después 
de los primeros denominaciones que las hermanos Compobello hicieron al 
identificar los pasos que observaban en los bailes indígenas. suponemos que el 
usuario para familiarizar al brnlarin con estos nombres agregó a la palabra clave 
la construcción Paso de. de esta manera el ejecutante no tendría confusión 
alguno de si el término recién integrado fuero movimiento coreográfico matiz de 
paso o paso de baile. e1emplo: 

Lo explicación lingüística que encontramos o este respecto es la siguiente: 

Paso de Conejo: Donde cone10 es lo palabra clave. es la caracterización 
que el maestro quiere que el bailarín dé o sus mov1m1entos y se adhiere a la 
construcción Paso de esto no sucede con Carretilla, que también es un paso y 



podría decirse Paso de Carrefilla. pero no sucede porque Carretilla fue de los 
primeros términos que se integraron al vocabulario de los nombres de pasos de 
danza. 

Esto conclusión nos llevo a pensar que el proceso de denominación de los 
posos de danzo regional tiene tres etapas: lo primera etapa surgió cuando los 
hermanas Campobello realizaron la notación de posos. asistiendo a distintos 
festividades a lo largo de nuestro país. y formaron un vocabulario que contenía. 
en su mayoria. sólo los posos que se podían usar para bailar en cualquier región. 
como: Carretilla, zapateado, zapateo, gatillo, vueltas. giros ... Posteriormente se 
fueron integrando los nombres que sólo se usaban en regiones específicos como 
Paseo y Descanso en Huasteca veracruzana y Veracruz, Varsoviana en norte. Y al 
último los pasos que únicamente se usan en un baile: Paso de Zopilote en el baile 
del zopilote. De ahí que en los usuarios hayo nacido la necesidad de utilizar la 
construcción Paso de como consecuencia de uno nueva incorporación en el 
léxico y con ello la formo sintóctico de N +MI (E+ T <t'Í>) que revela un Sintagma 
Nominal. 

En cuanto a la derivación. la formo más recurrente fue la Derivación 
Regresivo. las terminaciones -o. -e, -eo, revelan el nacimiento de sustantivos o 
partir de verbos o de otros sustantivos. en cosos menores. Los vocablos Taconeo. 
Faldeo, Balanceo, Paseo, conservan su categoría gramatical pero adquieren 
matiz de plural aunque su terminación no esté marcada con -s como la norma 
convencional lo dicta. pues cuando el usuario menciona Taconeo se refiere al 
sonido producido por los tacones de todo el grupo. Es aqui cuando podemos 
hablar de términos propiamente dichos. 

El suf110 que tuvo el segundo lugar en cuanto a frecuencia fue ado-, ados·. 
cuyo ob1et"o es "gnificar idea de movimiento. así el término Campaneado da al 
usuario lo idea de realizar un movimiento con lo forma de una campano. 

El prefiJO que predominó en los 1 2 que mencionamos en el tercer capítulo 
fue re-. comprendimos que en vocablos como Remolido y Rebotado lo intención 
del usuario es realizar estos movimiento con toda lo fuerzo e intensidad que se 
requiero para llegar al sonido deseado: del onólisis de este prefijo podemos 
apreciar una preocupación de norma lingüístico por parte del usuario. pues 
acertodamE:nte aplicó las normas del léxico estándar paro dar el significado 
cieseado en los nombres de los posos de baile. 

También pudimos advertir en el acertado uso de sufijos y prefijos del 
usuario que lo ideo de sonido y velocidad que en circunstancias reales requiere 
el t:i01lc1rin están irnplic1tos en lo5 nombres de11gnodo1 a codo paso. por ello el 
noc1m1ento de sustantivos como zapateo, taconeo: lo intensidad en remolido: la 
1ntenc1on de golpe inesperado en contratiempo y lo pérdida de uniformidad en 
aslmultáneo porci lograr con este solo aparente con1unto de sustantivos golpes 



realizados al ritmo. intensidad y tiempo necesarios para obtener una armonía de 
ritmos en la secuencia de un baile. 

Tomando en consideración las características antes mencionadas sobre los 
tropos de dicción. y atendiendo a las posibles causas que motivan al cambio de 
significado. hemos clasificado a los vocablos de la siguiente manera: 

Advertimos un cambio de significado por metáfora en vocablos cuyo 
significado en danza tiene en cierta relación o paralelismo con el significado de 
otras cosas o acciones en léxico estándar. ejemplo: 

Abanico 

Léxico Estándar 

Objeto que al abrirse forma 
un medio círculo y sirve para 
refrescarse. 

Danza ileglonal 

Paso que al ejecutarse 
simula el mismo 
Movimiento que se 
hace al abrir el 
abanico. 

Para mencionar que un término advierte un cambio de significado por 
metonimia. nos basamos en la relación de causa-efecto que altera el significado 
de la siguiente manera: tomando como la causa el significado en léxico estándar 
y como efecto la acción que se produce en el término propio de la danza. 
ejemplo: 

Faldeo Sacudido: Causa = Sacudir Efecto = Movimiento de sacudir la falda. 

En cuanto a la sinécdoque. hemos considerado dos características clásicas 
de este tropo: Lo parle por el todo y El singular por el plural. de esta manera fue el 
propio nombre del paso el que nos dio la pauta para clasificar los términos. de 
esta formo al decir Paso de palo notamos claramente que en esta ejecución sólo 
se toma el andar del pato. pero en vez de decir Paso de cómo camina un palo, 
sólo se toma un aspecto de la cosa y se construve asi el significado de uno de los 
pasos de baile. Sinécdoque se obs¡o;rvo tan",b1én en les términos que indican plural 
y refieren singular ejemplo: Zapateado y Faldeo. 

Los términos que presentori un m1smc' s1gnif1codo en lengua estándar que 
en danza regional apo1ec1E:ror1 en el onáits1s semántico con una frecuencia 
considerable en su mayoric1 1nd1can rnot1ces de paso o partes del cuerpo: 
podemos decir de estos term1nos que en el lex1co de_ la danza wven de apoyo o 
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de caracterización poro hacer más preciso cualquier movimiento, así tenemos 
cosos como: apoyo, acento, punteado. etc. 

Los términos que hemos etiquetado en el análisis semántico coma propios 
del léxico de la danza regional. no aparecieron en diccionarios de lengua 
estándar pero sí tienen un uso frecuente en los atmósferas de los salones de baile. 
por este motivo no podiamos dejar de incluirlos en nuestro corpus. 

Es necesario comentar que todos los ejemplos que hemos empleado al 
desarrollar estas conclusiones han sido tomados de clases de danza reales. pues 
es mejor mostrar el comportamiento real que tienen los usuarios de su 
terminología. además recordemos que para ter;er un mejor análisis del léxico 
especializado hay que estudiarlo dentro de su contexto original. 

En cuanto a la teoría tern-i;nológ1ca a-.Jé IKJ siJc fwndomental para la 
realización de esta empresa hemos determinado las s1.::¡uientes conclusiones: 

La economía de la lengua asi como la nobleza dé S'-.J sistema permiten 
extender y ampliar los significados de las palabras: la capacidad imaginativa del 
hombre de asociar distintos realidades es lo que hace que las metáforas. 
sinécdoques y metonimias propicien y fomenten el cambio de significado. Lo 
valioso del buen empleo de estas dos facultades es que los venta¡as para los 
lenguajes de don1inio son muchas v lo riqueza del significado se refleja en los 
distintos contextos donde éste actúa. 

Desde los primeros momentos de la historio de lo humanidad. y al darse la 
convivencia entre hombres de distintos paises y culturas. existió la imperiosa 
necesidad de conocer los equ1·1alencios l1ngüíst1cos que denominaban los 
realidades no conocidas. Al pmo de los anos v con el crecimiento de la 
tecnología v de las sociedades se hizo rnás latente el requerirnento de las jergas o 
terminologías pues en este contexto no estamos hablando de una convivencia 
entre fronteros terrenales. s1no entre fronteras cJé:l conoc1n>iento· esto s1gr;1f1ca o•-.Je 
junto con el desarrollo del hombre v el crecimiento de las ramas del saber 
humano también se fueron creando los distintos term1noloc:iias. 

La importancia del uso de palabras especializadas no radica en la 
magnitud del grupo que las utiliza. sino en la necesidad por la que fueron 
creadas. es decir. que aunque los grupos scc::in pequer1os o los términos no 
designen los últimos aaelantos tecnolog1cos reqL'leren de vocablos que enuncien 
los conceptos que ellos manejan paro entenderse me1or. difundirlos más 
sistemático v acertadamente y distinguirse co,.·10 uno comunidad experta en 
cierto d1sc1pl1na. 

El registro oficial de los distintos tecnoiec!oc o jergas que se emplean en los 
diferentes contextos de nuestro país. es de vital importancia tanto poro los 
pe1sonos que lo utilizan como poro los investigadores que por rozones 



profesionales. se encargarán de mantenerlo. estudiarlo. detector los cambios que 
en él se presenten. así como de elaborar glosarios que permitan y faciliten lo 
comprensión de los significados de sus palabras. 

Dentro del léxico que hemos investigado existe uno coherencia semántico 
global que familiariza o los vocablos porque al llevar todos relación en su 
significado forman un todo lingüístico dentro de un contexto determinado: ser 
pasos de baile o movimientos coreográficos. 

Paro realizar un zapateado de tres. tenemos que marcar primero tres 
zapateos fuertes y al aumentar lo velocidad conseguimos el zapateado. es decir 
que la unión de tres pasos hacen uno. el todo del que estamos hablando. 

Lo veracidad del significado de estos o cualesquiera otros palabras que 
pertenezcan o un lenguo¡e de dominio. depende y sólo tiene validez en el 
contexto en el que dicho lenguo¡e se manel'='· Esto significa que mientras poro los 
bailarines el vocablo Borracho significa marco· un poso que asemeje al andar de 
un individuo ebrio. para los hablantes normales significa solo el estado anímico de 
una persono que ha bebido demos. 

Un lengua¡e especializado también reoresenta el conocimiento 
convencional de un grupo determinado. en nuestro caso. por ejemplo. los 
nombres de los pasos representan la esencio de la danzo regional. los 
movimientos que la caracterizan de otros bailes: lo q•_,e necesitan aprender sus 
ejecutantes antes que cualquier otro tema de historia sobre ella o vestuario. 

Asi como r1emos mencionado que los pasos constituyen un todo no sólo 
como terminología sino como conoc1m1ento de uno d11c1plino y tienen la misma 
categoria (todos scm posos) también tienen rasgos que los distingue dentro del 
campo al que pertenecen u,-, paso equ:,·ale dentro de ~·na secuencia de 
e1ecuc1ones a un fonema que al formar un morfema o palabro tiene un rasgo 
01st1nt1vo inherente que lo distinoue de otros fonemas: si lo b representa un 
fc.ner'lo bilabial. oclusivo. sonoro y se distingue de la p porque ésto es también un 
tonerna bilob1ol oclusivo. pero sordo. hay pasos que tienen semejanzas entre si y 
<.e distinguen por ciertos características· 

El contratiempo es un golpecito que se realiza inesperadamente dentro de 
una serie de zapateos. el gatillo tomD1en es un pequeño movimiento que se 
real1:a de manera inesperada sólo que en vez de goipear el piso se levanta sólo 
e! tolón y la p,mta queda asentada. Es decir que uno indica elevación y el otro 
asentamiento. pero ambos son pequer'ios 1 se realizan de manera inesperada 
oe11tro de una sec uenc;o c uarou;erc-i de r:'OSOS. 

Entendernos como significado lo estructura conceptual atribuida a 
determinada palabra que nos representa una realidad. el s1gnif1cado de los 
nombres de los pasos es uria estructura pero de movimientos que representa una 
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realidad que sólo existe cuando es ejecutado. Por ejemplo: en nuestro sociedad 
tenemos muy cloro el concepto de Mesa, no necesitamos escribir esto palabro o 
construir uno meso poro que existo dentro de nuestro realidad. sin embargo el 
concepto de escobilleo sólo existe cuando es realizado por el ejecutante de esto 
disciplino ortistica. 

Los pasos de danza son efímeros. sólo existen cuando están siendo 
ejecutados en una pieza de baile. 

Lo presencio de neología en lo~ nombres de los pasos de danzo es 
evidente. Lo necesidad de los bailarines por nombrar de alguno manero los 
ejecuciones que sus pies realizaban. los obligó o valerse de imágenes existentes 
poro crear su propio vocabulario. A.qui es conveniente mencionar que estamos 
hablando de una neologío rneromente funcional. directo. Pues lo extensión 
semántico que se suscitó en codo uno de los palabras que forman nuestro 
terminología. es uno muestro palpable de lo que esLamos señalando. 

En los fenómenos de cambio de s1gn1f1codo que hemos apreciado en esto 
investigación notamos aue lo metáfora es lo más recurrente esto debido o lo 
capacidad de asociación e ingenio aue e1.1ste er-, el espo1°1ol de México. en 
especial entre los que se preocupciron por resc::ator nuestros bailes típicos y 
advirtieron lo necesidad de nombrar todos y cooo uno de las e1ecuc1ones. 

Se ha comprobado que al realizar estudios lingüísticos de una determinado 
terminología. es necesario que los vocablos secin extraídos de fuentes cien por 
cien fidedignos para que tengan cierto valor narmotivo dentro del contexto al 
que pertenecen. 

De 1guol manero se considero imprescindible lo büsquedo. en diccionarios 
de lengua estándar. de los términos recopilados pues al tener conocimiento de 
los def1n1c1ont::s ocig,nales de coda pa'abra podemos determinar con mayor 
certezo cómo se fue (]estando el cambio de significado en coda caso y así 
establecer el fenómeno que presentan. 

Poro que el análisis de un léxico especializado terminolo;iía. Jerga. 
tecnotecto lenguoie de dominio o como quiero que se desee nombrar al 
.-ocot•ulorio que sólo es utilizado por un grupo de personas se lleve o cabo de 
forrno adecuada y completa. lo lexicología. lexicografía y semántico tienen que 
estor presentes. Estas tres disciplinas de la lingüist1ca están estrechamente ligadas 
v no se puede prescindir de ninguna de ellos. 



ANEXOS 

ENTREVISTAS 

ESCUF.LA MACIONAL DE DANZA FOLKLÓRICA 

Nombre del Informante: Anlonio Miranda Hila 
Ocupación : Profesor de danza. 
Edad: 45 años 
Escolorldad: Preparatoria en lo Academia de la Danza Mexicana y carrera de 
profesor de danza ahí mismo. 
Experiencia en el ramo: l 2 años de danza. de los cuales ha dedicado 9 a su 
enseñanza. 
Lugar de nacimiento: México. Dislrilo Federal. 
Opinión personal: "Los alumnos pueden ejecutor los movimientos. pero no 
pueden verbol1zorlos. Para ellos serio muy útil tener este material. pues así cado 
que necesitaron reposar un paso y no lo recordaron totalmente podrían consullor 
su terminología sobre pasos de baile. La transmisión de los nombres de los posos es 
de carácter oral. os1 ha sido siempre. desde mis tiempos de estudiante." 
¿Conoce usted algún texlo que rt:!glslre los nombres de los posos de baile? 
-NO. NINGUl~O. 
¿Cómo enseña usted a los alumnos los nombres de los posos? 
-En nuestras clases de técnico al realizar yo el poso les digo el nombre. ellos lo 
memorizan porque ejecutan el mismo poso cientos de .eces. posteriormente. le 
esloy hablando de cuando están en sec;iundo y tercer año. yo manejo pura 
terminología y ellos yo soben qué es lo que deben e1ecutor. 

ESCUELA DEL BALLET FOLKLÓRICO DE MÉXICO 

Nombre del lnformanle Froncrsco Bravo Puebla 
Ocupación: Profesor de dcmza 
Edad: 47 or1os 
Escolaridad. Vococ1ona1 un año de arquitectura y después esludios profesionales 
de danzo regional Actualmente (enlrevisto realizada en agoslo de 1996) el 
profesor se encuentro realizando un diplomado sobre la invesligación de la 
danzo trod1c1onol mexicano. 
~;;pcrlencla en el ramn 20 años 



Lugar de nacimiento: Actopon. Hidalgo. 
Opinión personal: "Nosotros conocemos o esto disciplina como Danzo Tradicional 
Mexicano. decir danzo regional es enfocarse a uno solo región. en cambio danzo 
tradicional mexicano abarco todos los regiones. Me parece casi asombroso que 
disciplinas ton bien fundamentados y reconocidos como lo lingüístico y lo 
lexicografía estén interesadas en realizar este tipo de trabajos. pues nosotros 
somos profesionales en danza si. pero no contamos con conocimientos teóricos 
sobre el lenguaje". 

¿Conoce usted un libro que registre los nombres de los pasos de baile? 
-Si. hoy uno que no me acuerdo ni del titulo ni del autor. pero lo hizo un gringo. es 
algo así como ·aprender danza en breves lecciones'. el libro trae su cassette y es 
como un recetario de cocina. sólo que en este medio nosotros no hacemos coso 
a ese libro porque el gringo que lo hizo le cambió los nombres o los posos y no 
sabemos exactamente cuáles incluyo. 
¿Cómo enseña usted los pasos y sus nombres a los alumnos? 
-En los clases de técnica les pongo ejercicios desde los más sencillos o generales 
hasta complicados y propios de la danza. además toco un tambor para que ellos 
vayan acostumbrándose a que sus pies se moverán de acuerdo o cierto ritmo. 
Con el tiempo y la práctica les van soliendo los posos. 

ESCUELA NACIONAL DE DANZA NELLIE Y GLORIA CAMPOBELLO 

Nombre del Informante: Yuritski Alcalá 
Ocupación: Profesora de danza. 
Edad 30 ar"los 
Escolaridad Preparatoria y estudios superiores de danzo en la Academia de lo 
Danza Me<icano. 
Experiencia en el romo: 1 1 años 
Lugar de nacimiento: México. D.F. 
Opinión personal "Es muy bueno registrar los términos usados en el Distrito Federal. 
pc,:c• ro po:Jemos olvidarnos de aquellos usados en distintos partes de lo 
héc¡'··~l,:k· ~' me.,1cano. el trobo¡o es bueno. pero lo ideal serio registrar estos 
nc.~1-1br e~ e on sus variantes". 
¿Conoce usted algún texto que registre los nombres de los pasos? 
-1 le·. no existe ninguno. sería imposible que hubiera uno que tuviera los nombres 
de; D.F.) de lo p1ovinc10. 
¿Cómo enseña usted los nombres de los pasos a los alumnos? 
-Cucmdo les ense1'10 el poso les E:r·1sel'io tCJn,b1en el nombrE: , ellos se lo aprenden. 
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ACADEMIA DE LA DANZA MEXICANA 

Nombre del Informante: Frido Moría de Lourdes Morlínez Solís. 
Ocupación: Profesora de danza. 
Edad: 48 años. 
Escolaridad: Preparatorio. 9 años de carrero de danzo en el INBA y en la ADM. 
Experiencia en el ramo: 26 años. 
Lugar de nacimiento: MÉmco. D. F. 
Opinión personal: "Es muy difícil registrar todos los nombres porque entre nosotros 
mismos todavía existen 1nconform1dades en cuanto o éstos. Aunque lo realización 
de este glosario oyudorio mucho o tener más cloro cuáles yo existen: además no 
podemos olvidarnos de los voces que cambian en provincia. nosotros oqui en el 
D.F. decimos carrefi!!os pero en Guerrero les dicen ceri/11/os" 
¿Conoce usted algún libro que registre estos nombres? 
-No es muy difícil que e•isto porque hoce tiempo yo tui o uno asamblea aquí en 
el D.F. sobre la organización de los nombres ae los pasos y no se llegó a ningún 
arreglo: este or1o 197) en e: mes de n-10/0 va a haber olra er1 1 u::: atan. 
¿Cómo enseña usted los pasos y sus nombres a los alumnos? 
-Los alumnos entran aaui desde muy pequeños. lo primero que ellos aprenden son 
ejercicios sencillos de coordinación. posteriormente se van acoplando o lo 
n1úsica con sonidos de tambor. de pondero o con los poimas de sus manos. yo 
después con sus tacones van siguiendo ritmos más complicados: aqui tenemos un 
sistema para los pequeños aprendices que consiste en que uno les va cantando: 
"Mé"co Mé,ico. México. Coso. Coso. Cosa. Casa Coso. Caso" y ellos taconean 
fuerte y con un ritmo cuando oyen "México" y mús aprisa y con menos intensidad 
cuandc o-,1 en "Coso". 

ACADEMIA DE LA DANZA MEXICANA 

Nombre del Informante ~.\ario Elena Mart1nez Hidalgo. 
Ocupación F r ofes:::iru de E-Ouco:::1on ort1sk:a. 
Edad ·1 - Cl'',ns 

Escolaridad l 1cé~r 1 :::·oturo er·1 edc}:::oc1on 01list1ca y estudios de danzo regional. 
Experiencia en el ramo ;·1_1 or'los. 
Lugar de nacimiento. Mé.,co. D. F. 
Opinión personal ·c:ué bueno que por fin alguien se siente a escribir todos los 
11omt'I'" ·J•· ¡-· :::1101 cie ba11e que utilizamos en el Distrito Federal, claro que lo ideal 



sería que nosotros los maestros del D.F. conociéramos también los términos que 
hoy en la provincia. Puede ser dificil la realización de este trabajo porque nosotros 
los maestros no estamos de acuerdo todavía. es decir. no hay una unificación 
establecida sobre estos nombres. Me gustaría mucho ayudar en lo definición de 
codo palabro porque yo sé que un glosario como éste nos hace mucho falta o 
nosotros los maestros". 
¿Conoce usted algún texto que Integre los nombres de los pasos? 
-NO. realmente no. 

~ 1 



TERMINOLOGÍAS 

Terminología de Pasos para Danzo Folklórico 

Procedencia: Ballet Folklórico de México (Escuela de Amolia Hernández). 
Informante: Francisco Bravo Pueblo. 
Fecha: 12 de agosto de 1996. 

1. Abanico. Movimiento descrito con el pie que va de frente a un lado. 
2. Acento. La intensidad (sic) del zapateado es más fuerte en cierta pisada del 
cuerpo. 
3. Angulaclón. Todos los ángulos posibles que se forman con las articulaciones del 
cuerpo. 
4. Arco. En linea tomados de lo mono a nivel alto. 
5. Balanceo. La pierna con 111ovim1ento de péndulo l1acio los lados P. Adelante y 
atrás. 
6. Brinco. Separación que se hoce del piso y se cae en un mismo lugar. 
7. Cambio de peso. Posa el peso de un pie o otro. 
8. Campaneaclo. Balanceando la pierna de manera alternada en forma de 
campana. 
9. Canmteado. Paso volado que se ocupa en los bailes de Tabasco. 
10. Carretilla. Dobles zapateados. 
11. Cepillado. Porte del centro del eje hacia cualquier lado. 
12. Círculo sobre derecho. Desplazamiento en forma circular sobre mano 
derecha. 
13. Círculo sobre Izquierda. Desplazamiento en forma circular sobre mano 
izquierda. 
14. Círculos en el espacio. Mov1ni 1ento descrito con cualquier parte del pie. 
15. Circunducclón. r.~ovir111ento descrito con cualquiera de las extremidades en 
forn10 con1-=::i 
16. Compás. rv.an1ener las piernas en segunda posición cerrada. 
17. Conlroliempo. Golpe con la planta teniendo todo el peso corporal en una 
sol<::J pierna. 

18. Deslizado. LI-:' ar hacia atrás o a un lado el pie la media punta del pie para 
llf: .. ,:or uno ele\·oción. 

19. Elevación. C:L"liquier rarte del cuerpo que tiende a subir. 
20. Escobilleo. Lle·iar con la media punta solo cruzado. 
21. Estrella direccional. 
22. Filo. Uno de1ras de otro en forma vertical. 
23. Flexión. :.~uc:l1lla1 [si::) 
:-'.\ Ga'or:'" Corno galope de cobollo cae metatarso (sic) y luego tocón paso 
Sl· ~1·.11:J::i o puede ser redoble. 
25. Galillo. [lc•voc1on de tacón empleando el arco del pie poro producir un 
(j~1lf'é•. 
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26. Giros. Vuelta continua sobre un mismo eje. 
27. Huachapeado. Golpe que se da con la punta de las dedos en el piso (de 
afuera hacia adentro del eje). 
28. Huarachazo. Golpe (con un huarache) con toda la planta. 
29. Jalado. Un deslizado con un contratiempo llevando el pie de adelante hacia 
atrás. 
30. Lazada. Elevación de muslo y circunducción a partir de la rodilla hacia 
adentro. 
31. Línea. Uno a lado del otro en forma horizontal 
32. Matlzodo.'Cuando se aplica diferente intensidad al zapateado. 
33. Movimiento de bailetes. Haciendo una cadena pero con los antebrazos. 
34. Movimiento de cadena. Círculos caneen. girando en direcciones contrarias y 
tomándose de. Id mano con lo persona que viene de frente. 
35. Movimiento de canasta. Girando en torno o un mismo eje. uniéndose con una 
mano a nivel alto 
~b. Movlmienio de conversión. Lineas que convergen. 
37. Movimiento de molinetes. Como un molinillo con la palma de la mano. 
38. Movimiento de moño. Que describe una "S". 
39. Movimiento de peine. Cuando se intercalan dos líneos o filos. 
40. Movimiento de puentes. (por pore1as) Unidos de las monos de frente a nivel 
alto 
41. Movimiento de rayo. En formo de zigzag. 
42. Movimiento de tornillo. Giros concéntricos partiendo de abajo hacia arribo. 
43. Movimiento de trensado (sic). Cadena pero en forma horizontal. 
44. Muelleo. Sem1flexiones constantes. 
45. Niveles. [en brazos) Bojo lineo "A" medio. a lo cintura: alto de los hombros 
hacia orrit)O 
46. Palancas. Cambio de posición de piernas en el aire de adelante hacia atrás 
c·n f0rn10 cn_1;n::ic1 

47. Paso cambiado. i:..ltew,ond:i pie (pantera rosa) 
48. Paso de borracho. Poso lateral. cruzo pie contrario por atrás y se vuelve o lo 
p0s1_:: 1ón 1: 11:_ 1::_11 

49. Paso de conejo. Bflnccmdo en cuclillos. 
50. Paso de mariposa. (con pies alternados) 2 metotorzos (sic) y 2 giros con tacón. 
51. Paso de martillo. Zopotead::i rebotado v un contratiempo con pie contrario. 
52. Paso de palomo. Doble zapateado. un opovo en metatarzo (sic) con pie 
ccr 1tro•1,:_·1" 1,_1r1 zor.i:=1teacj:=_, 

53. Paso de palo. Cun 1111,:mdo en cuclillas. 
54. Paso de tornillo. Ce¡:•.llado de tocón un brinco. apoyo. un giro de tocón y 2 
: w•.:1tec·o :L" 
55. Paso de vals. Un pc1s.::; nciturul v :¿ele' ociones. apoyando en metatorzos (sic). 
56. Paso de zopilote. l"'' ~cmdo en cuclillos con movimiento de brazos. 
57. Paso escobeleado. Se le liorna o lo combinación de huochapeo y escobilleo. 
58. Paso natural. :,1. (1!111r1rn normal. 
59. Paso pespunteado. Desplazamiento con los metotarzos (sic) hacia adelante o 
t 1r_J.,-- ¡ '_] otr :Jj 



60. Paso seguido. Cuando un pie tomó el lugar del otro en movimiento continuo 
hacia adelante. 
61. Paso triscado. Apoyondo los metatorzos (sic) y haciendo un pequeño brinco 
(caperucita roja). 
62. Peteneras. 1 zapateado con impulso. 
63. Planozo. Golpe (pie desnudo) con toda lo planto. 
64. Punteodo. Golpe que se da con la punto del zapato. 
65. Quebrado. El apoyo de los bordes del pie. 
66. Redobles. Trabajo de tacón en formo de gatillos. 
ó7. Remetes. Golpe final de uno secuencia o de un paso. 
68. Remolido. Girar la punta del pie hacia adentro para sacar el pie. 
69. Repiqueteo. Dobles zapateados dando mayor matiz. 
'/U. Rolcción. Movimiento que describe un circulo sobre un mismo eje. 
71. Sallo. Desplazamiento para cambiar de lugar o través de un impulso. 
72. Semiflexión. Cuclillas sin l1egor hasta abajo. 
'/3. Sostenido. Mantener el pie en una solo posición durante un breve tiempo. 
7t!. Taconeo. Golpe con el tocón en formo perpendicular. 
75. Tijera. Cambio de peso que se realiza con los piernas en el aire, también 
puede realizarse en el piso. 
76. Vaivén. Cambio de peso de un lodo o otro. 
77. Volado. Se trabajo el pie y no toco el piso y hoce cierto movimiento en el aire. 
78. Zapateado (Doble). Se dan golpes (con zapato) con el mismo pie. con toda 
lo planto 
79. Zapateado de tres. Zapateados seguidos con acento en el primero. 2 /4. 
80. Zapateado Se do con un golpe (con zapato) con todo la planta del pie. 
81. Rebotado.( .. ) 
82. Trole. Dar saltos ligeros alternados. apoyando metatarsos y ( ... ) rodillas. 
83. Sincopado. Tres zapateados alternados ( ... ) y acentuando segundo y tercero. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA MATERIA TÉCNICA DE REPERTORIO 1 CICLO 
ESCOLAR 95·96 

Procedencia: Escuela Nocional de Danza Folklórico/ INBA 
lntormante Antonio Miranda Hita. 
Fecha: 25 de septiembre d<' 1995. 

1 ER SEMESTRE 

1 Colocación y alineación corporal. 



2. Conocimiento y posibilidades de cambio de peso. 
3. Identificación y posibilidades de movimiento de cada uno de los segmentos 
corporales. 
4. Ubicación del espacio de acuerdo a la estrella direcciona/. 
5. Ejercicios de desplazamiento de manera individual y grupal. 
6. Identificación y posibilidades de movimiento de cada una de las partes del pie. 
7. Familiarización con la terminologia empleada en la ENDF. 
8. Ejercicios rítmicos y coordinados con pies y cuerpo. 
9. Ejercicios y coordinación con palmas y pies. 
10. Ejecutar diversos ejercicios con la correcta colocación corporal. 
11. Descubrir las posibilidades de movimiento en el espacio de manera individual. 
por parejo y grupal. 
12. Conocer su sentido del equilibrio con objetos. sin descuidar su colocación 
corporal. 
13. Memorizar diferentes secuencias de movimientos corporales con coordinación 
de pasos básicos / naturales. 
14. Ejecución de diferentes actitudes. individual. grupal. por pareja. 
15. Retención de los posos aprendidos en el espacio de trabajo con 
desplazamiento y en su lugar. 
16. Concrentización de los posos básicos de lo danza tradicional: 

Taconeo. picados. quebrados. pespunteo. cepillados. zapateado, jalados. 
escobilleos. 

Poso seguido. cambiado. triscado. cruzados. 
Posibilidades de combinación de lo anterior. 

2º SEMESTRE 

1. Reafirmar su colocación y alineación corporal. con el logro de una actitud 
natural propia de su personalidad. 
2. Mane10 correcto de la estrello direccional. 
3. Dominio de su trabajo con pareja y grupal. 
4. Dominio de ejecución de los pasos resultantes de la combinación de pasos 
rJáS<COS. 
S E1ercitación de muñecas. hombros. codos. todo el brazo. 
6 Co1Kientización de los niveles y direcciones de la falda. 
7_ Conocimiento de los pasos básicos de tres: 

Paso vaiseado pespunteo de tres zapateado de tres. 
Combinados de planto. mefcJtorso-tocón. facón -metatarso. efe. 

8. Coordinación de la falaa en sus diferentes movimientos con los pasos de tres. 
9. Lograr el dominio de todo lo anterior. 
1 O. Concientrzacián del dominio corporal 



11. Reafirmar la limpieza de movimientos y pisadas en forma de ejecución e 
interpretación. 
12. Lograr el nivel requerido en el ENDF. 

NOMBRES DE PASOS UTILIZADOS EN LA ESCUELA ()E NELLIE Y GLORIA CAMPOBELLO 

Procedencia: Escuela Nacional de Danza de Nellie y Gloria Campobello. 
Informante: Yuritski Alcaló. 
Fecha: 19 de enero de 1997. 

1. Paso de borracho. 
2. Paso básico de polka. 
3. Paso básico de la Huasteca. 
4. Poso cambiado. 
5. Paso triscado. 
6. Paso valseado. 
7. Paso largo. 
8. Paso seguido. 
9. Paso normal / natural. 
10. Zapateado. 

TERMINOLOGIA EMPLEADA POR LA ACADEMIA DE LA DANZA MEXICANA 

Procedencia: Escuela t~acional de Danzo "Nellie y Glorio Campobello" / INBA 
Informante: Frida Maria de Lourdes Marlínez Solís. 
Fecho: 6 de febrero de 1997. 

Observaciones: 
En esta escuela se ut1l1zan casi los mismo términos que en la del Ballet Folklórico de 
r,1exico sólo que a excepción de ésta en la Academia existe toda una 
terminología referente a los movimientos coreográficos: además de una 
c.1m1f1(,_ación diferente a las demás escuelas. 

1 BÁSICOS 

Apoyo con planta 
con metatarso 
con tacón 
con punta 



Apoyo y golpe o zopoteado con planta 
con metatarso 
con tacón 
con punta 

Muelle o 

2 DESLIZADOS 

Por el piso 
Deslizado con planta 

con metatarso 
con tacón 
con punta 
con los bordes del pie 

Gatillos de talón 
Galillos de planta 

Por el aire 

Cepilleos 
Escobilleos 
Guachapees 

3 REBOTADOS 

Los rebotados se marcan con cualquier parte del pie. a veces se confunden con 
los galopes, sólo que aquí el despegue se hace más rápido. apenas llega el pie se 
despega inmediatamente del piso (Norte). 

4 VOLADOS 

Todo el movimiento que hace la pierna en el aire. Hay dos tipos: 
Lineales 
Circulares hacia adentro (Campaneado) 

hacia fuera (Lazada) 

5 QUEBRADOS 

Todo movimiento que va acentado con lo cara interna o la cara externa del pie; 
y puede ser apoyado. deslizado o golpeado segun las necesidades del paso. 



6 BRINCOS 

Brinco 
sobre un pie 
sobre dos pies 
de un pie a otro 
de dos a uno 
de uno a dos 

Brinquillo 
Salto 

7 ANGULACIONES CORPORALES/ DIRECCIONES DE VAGÁNOVA 

8 FALDEOS 

oc 
DAB 
DA 

ce 
CAB 
CA 

IC 
IAB 
IA 

Faldeo con acento hocia abajo 
con acento hacia delante 
con acento hacia arriba 
con acento hacia atrás 

Faldeo fijo 
Faldeo lineal 
Faldeo en ochos 
Faldeo en V 

9 MOVIMIENTOS COREOGRÁFICOS 

Baile tes 
e on ,;ers1ones 
Diagonales 
Estrella 
Linea1 
r,~ed1a narania 
Molinetes 
Mo,'imiento de cadena 
Movimiento curvo 
t'aranja 



Ochos 
Olas 
Peine 
Puentes 
Zigzag 

Por parejos 

Cruces de frente 
Encuentros 
Herraduras 
Movimiento junto o lo parejo 

hombro con hombro 
con el mismo frente 
con frentes opuestos 
Rodeos 
De persecución 

hombre detrás de lo mujer 
mujer detrás del hombre 

10 CALIDADES DE SONIDO 

Fuerte - Suave 
Rápido - Lento 
Pesado - Ligero o débil 
Ligado - Cortado 

11 COMBINACIONES BÁSICAS 

Zapateado de tres 
Con metatarso 
Con taconeo 

Caballito 
Carretillo 
Controgiro 
Contratiempo 
Elevación 
Galope 
Giros 
Lazados 
Matizar 
Palancas 
Paso de borracho 
Paso cambiado 
Paso de conejo 
Paso de mariposa 



Paso normal / natural 
Paso de rana 
Paso de tornillo 
Paso triscado 
Redoble 
Remate 
Tijeras 

l)(I 



NOMENCLATURA REFERENTE A NOMBRES DE PASOS 

l. Abanico 
2. Acento 
3. Alargar el paso 
4. Anocruzo 
5. Angulaciones corporales 
6. Anquilación 
7. Apoyo 
8. Arco 
9. Asimultáneo 
l O. Balanceo 
11. Borde 
1 2. Borracho 
13. Botados 
14. Brinco 
l 5. Brinquillo 
16. Caballito 
17. Cambio de peso 
18. Cambiar el poso 
19. Campaneado 
20. Conasteodo 
21. Carretilla 
22. Cepilleo 
23. Circulos en el espacio 
24. Circulo sobre aerecho 
25 Circulo sobre izquierdo 
26 Cicunducc1ón 
:_\7 Compás 
28. Contragiro 
29. Contratiempo 
30 Coreografio 
31 Cruzados 
3¿ Descanso 
33. Deslizados 
34 Diagonal 
35. Elevación 
36 Escobillar 
37 t=scobilleo 
38. Estrello direccional/ Direcciones de Vagánova 
J9. Evolución 
40 Faldeo 
41 Faldeo a nivel 
42. Faldeo con acento hacia abajo 

'11 



43. Faldeo con acento hacia delante 
44. Faldeo con acento hacia arribo 
4S. Faldeo con acento hacia oirás 
46. Faldeo de aspas 
47. Faldeo de lavadero 
48. Faldeo de mariposa 
49. Faldeo de ochos 
SO. Faldeo en V 
S 1. Faldeo fijo 1 o diferentes niveles) 
S2. Faldeo lineal 
53. Faldeo de plato 
S4. Faldeo de platos 
SS. Faldeo sacudido 
56. Fila 
57. Flexión 
58. Galope 
S9. Gatillo 
60. Giros 
61. Golpe 
62. Guachapeo/ Huochapeado 
63.Guachopeor/Huachopeor 
64. Herraduras 
6S. Huarachozo 
66. Jalados 
67. Lazada 
68. Linea 
69. Marcar el paso 
70. Matizado 
71 Medio Naranja 
72. Metatarso 
73. Movimiento de bailetes 
"4. Movimiento de cadena 
7

' Movimiento de canasta 
·7b Movimiento de conversión 

1.•.ov1m1ento curvo 
~8 Movimiento junto a lo parejo 
79 Movimiento de molinetes 
80 Movimiento de mono /ocho 
81 Movimiento de pare10 de frente 
s:· Movimiento de pore10 hombro con hombro 
8~ Movimiento de pare10 espalda con espalda 
84 Movimiento de peine 
85 Movimiento de persecución 
86. Mov1mienlo de puentes 
8" Movimiento de 1c1yo 
88. Movimiento de tornillo 



89. Movimiento de lraslado laleral 
90. Movimienlo de lrenzado 
91. Movimiento de zigzag 
92. Muelleo 
93. Naranjas 
94. Niveles 
95. Olas 
96. Ochos / Moños 
97. Paloncos 
98. Paseo 
99. Paso 
1 OO. Paso balsado 
101. Paso cambiado 
102. Paso de borracho 
103. Paso de conejo 
104. Paso de mariposa 
105. Paso de martillo 
l 06. Paso de palomo 
l 07. Paso de pato 
l 08. Paso de polka 
l 09. Paso de rana 
l l O. Paso de tornillo 
111. Paso de vals/ Paso \falseado 
1 12. Paso de zopilole 
l 13. Paso escobeleado 
l 14. Paso largo 
l 15. Paso natural / normal 
l 16. Paso seguido 
117. Paso triscado/ Paso del niño alegre 
l 18. Pespunteado 
l 19. Peteneras 
120. Picado 
121. Planazo 
122. Precisión 
123. Punta 
124. Punteado 
125. Quebrados 
126. Rebotado 
127. Redoble 
128. Remate 
129. Remolido 
130. Repiqueteo 
131. Ritmo 
132. Rodeos 
133. Rolación 
134. Salto 



135. Secuencia 
136. Semiflexión 
137. Sincopado 
138. Sostenido 
139. Taconeo 
140. Talón 
141. Terciado 
142. Tijeras 
143. Tresillo 
144. Trote 
145. Vaivén 
146. Varsoviana 
147. Volados 
148. Vueltas 
149. Zapateado 
150. Zapatear 



FICl-IERQ 

BFM 
(DRAE) (DMS) (DUEM) 

Abanico 

3. Fig. Serie. conjunto de diversas propuestas. opciones, 
etc. generalmente para elegir entre ellos. 

DMS = Del. no relacionada 

DUEM = Def. no relacionada 

BFM 
(DRAE) (DUEM) 

Acento 
4. Conjunto de particularidades fonéticas. rítmicas y 
melódicas que caracterizan el habla de un pais. región. 
ciudad. etc. 
DUEM = DRAE 
Significado en danza: 
La Intensidad del zapateado es más fuerte en cierta 
pisada o zapateado. 

ADM 
(DRAE) 

Alargar el paso 

fr. fam. Andar o Ir de prisa. 



ENDF 

Anacruza 

Se le llamo así a la serie de pasos que no va de acuerdo al 
compás de la música, pero que no pierde el ritmo. 

ADM 
IDRAE. DUEM) 

Angulaclones corporales/ Ángulo 
Ángulo (Del latín angulus y este del griego uqui.lHJ. encorvado). 

Figura geométrica formada en una superficie por dos lineas que 
parlen de un mismo punfo· o también la formado en el espacio 
por dos superficies que parlen de la misma linea. 

Figura formada por dos semirrectas que se cortan en su extremo. 
Angutosldod (más free. en pi.) 1.1 parte angulosa 2. cualidad de 
anguloso. 

ENDF 
(DRAE) IDUEM) 

Apoyo 

De apoyar 1. Lo que sirve para sostener. 

1. Acción de apoyarse. 2. Base, fundamenfo o soporte, 
sostén. 



BFM 
(DRAE) (DMS) DUEM) 

Arco 
(Del la!. Arcus) m. Geom. Porción continua de una 
curva. 
Arq. El que consta de una semicircunferencia. 

Mº. Adorno en forma de arco. 

1. (geometría) Porción de una curva geométrica 
cualquiera. 

ENDF 

Aslmultáneo 

Ejecución que se realiza dejando caer toda la 
planta del pie casi al mismo tiempo. uno primero e 
inmediatamente el otro. 

BFM 
(DRAE) (DMS) (DUEM) 

Balanceo 
!De balanzar) rn. Acción y efecto de balancear y 
balancearse. 

M. Movimiento que hace un cuerpo. inclinándose a 
uno y otro lado; balance. 

Significado en danza ; 
Lo pierna con n1ovirniento de péndulo hacia los lodos 
poro adelante y atrás. 
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(DRAE) (DMS) (DUEM) 

Borde 

{Del franco bord. lado de la nave, a través, del fr 
.bprd) 
Extremo y orilla de alguna cosa. 

DMS Del. no relacionada 

Línea que forma la terminación de una superficie o 
de un cuerpo aplanado. que lo limita o lo separa de 
lo que está alrededor de él. 

BFM 
(DRAE) (DMS) (DUEM) 

Borracho 
adj. Ebrio. embriogado por la bebida. 6. Fig y fam. 
Vivamente poseído o dominado de alguno pasión 
y especialmente la ira. 
Del. no relacionada. 
Estar con la menie trastornada por haber tomado 
en exceso bebidas alcohólicas. 2. Trastornado o 
en estado de exaltación por una alegría intensa. 
por ejemplo por un triunfo o por la posesión de 
mucho poder. 

(DRAE) (DMS) 

Botados / Bolar 

(Botador. ro! Adj. Que bota. 

Lanzar contra uno superficie duro uno pelota u 
otro cuerpo elóstico poro que retrocedo con 
impulso. 
Botado. Coloq. Que abundo o es excesivo. ser. 
estor. andar botado. 

DUEM = DRAE 



BFM 
(DRAE) (DUEM) 

Brinco 
(Del lal. Vinculum. atadura) m. Movimiento que se 
hace levantcindo los pies del suelo con ligereza. 
DUEM = DRAE 
Brincas: Brinquillo. Brinco: término medio y Salto. 
Los brincos pueden ser: Sobre un pie. sobre dos pies. 
de un 
pie a otro. de dos a uno y de uno a dos. 
Significado en danza : 
Separación que se hace del piso y se cae en el 
mismo lugar. 

AOM 
(DRAE) (DUEM) 

Brinquillo 
(d. De brinco) m. Brinquiño. alhaja pequeña. 

Brinquillo o brinquiño 1. Brinco (dije) 2. Cier1o dulce 
o golosina pequeño y delicado. 

Nota: En la Academia de la Danza Mexicana. este 
paso 1iene la caracteristica de hacerse apenas 
despegando los pies del piso. muy pequeño. 

(DRAE) (DMS) (DUEM) 

Caballito 
m.d de Caballo 
DRAE - Del. no relacionada 
DMS - Del. no relacionada 

ENDF 
BFM 

Baile indigena introducido por los conquis1adores. 
que hasta hace poco tiempo se veia en las 
festividades de santos y patronos de los pueblos. 
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BFM 

ENDF 

Cambio de peso 

Ir.mil. Senior un pie en la lierra, cargar el cuerpo 
rápidamente sobre el otro colocándolo junio al 
primero, y con éste y, sin perder el compás, dar el 
paso siguiente. 

(DRAE, DMS, DUEM) 

Cambiar el paso 
Cambio/ de Cambiar 

Acción y efecto de cambiar. 

Cambiar - Trocar una cosa por otra. 

EMDF 

Acción y efecto de cambiar(se) en cualquier 
acepción. 

BFM 

ENDF 
(DRAE) 

Campaneado 

{De campanear) 2. Oscilar, balancear. contonear. 
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BFM 
(DMS) 

Canasleado/ Campaneado /Canasteo 

Canasteada f. Acción y efecto de canastear. 
Canasteo. Ejercitarse en el uso del canasto o en el 
juego de la canasta. 
Canastear. Usar del canasto para ciertas 
operaciones. como recoger sardinas. camarones, 
etc. 
Significado en danza : Paso volado que se ocupa 
en los bailes de Tabasco. 

BFM 
(DRAE) (DMS) (DUEM) 

Carretilla 

(d. Carretillo) f. Carro pequeño de mano. 
generalmente de una sola rueda, con un cajón para 
poner la carga y. en la parte posterior dos varas para 
dirigirlo y dos pies en que descansa. En las obras sirve 
para trasladar tierra. arena y otros materiales. 
DMS · Del. no relacionado. 
1. Carreta corrido corta. (T. Correndilla) 2. Danza, carrera, 
dos pasos cortos hacia adelante, inclinándose a un lado. 3. 
Subido o bo1odo generalmente de uno octava. pasando 
rópidomente por la> 
notas intermedias. 

IDF' .\E Dl/,S DUEMi 

Cepllleo/ Cepillado/ Cepillo 

ENDF 

(d de cepo¡ 4 Instrumento hecho de manojitos de cerdas o 
coso serne1ante suietos en agu¡eros d1stribu1dos 
conven1e.,terr1ente en una pl1.Jl"'ICho de madero hueso o pasta 
etc de modo out:: queden 100a:es las cerdos. Se r,:Jce de 
varios formas y tcm1oños y sir\¡; paro quitar el pol·;o a 18 1opa 
para meneste11...·s de aseo personal y ot10 uso de \1rnp1e¡_o 

Cepillar (dE: C8(J1llJ) 3 f1º y farii. Pulir componer alisa' •_¡na 

1 AdJ Adui,-:•'l ~er, 1' 2 t~ 11;1 fotr1 t... dulur 11son¡eo1 rr.u..,1 usad :i 
lm ~Jornt>rto> ou1·.:::Jd0 u C1t'los Llen-.11.::-s os- d:»·er:.os toma>l:is ..¡ 
forn1os f·2 1 mo-J:;~. Pú' una plan.::· 1-.a en una de cu,,.:is coros van 
suw .. rc:s mano11t0~, de ce 1 dos quL> fonr1on un con¡unto espeso 
corr10 tos que se ern~leori poro 11n1p101 de polvo lo ropa 
l·mr_qor:,p 1.:: 1 : Cl•r::ntc~s l' borrer suelos 

:· Alisar mad<>ra con el cepillo. 

1111 



BFM 

Círculos en el espacio 

Círculo (Del. /al. Circu/us, d. De circus, cerca) 

(DRAE) 
Círculo sobre derecha 

BFM 

ADM 

Círculo(De/ /al. Circulus. d. De circus. cerca) Área o 
superficie plana conlenida dentro de la 
circunferencia. 

(DRAE) 

Círculo sobre Izquierda 

Círculo (Del /al. Circulus. d. De circus. cerca.) 

102 

BFM 
ADM 



(DRAE) (DUEM) 

Clrcunducclón / Clncundar 

(Del lat. Circundare) Ir. Cercar. rodear. 
Cercar. rodear 

BFM 

Rodear. estar alrededor de oigo: La aureola que 
circundo su cabeza (lit.) Se empleo frecuentemente 
en sentido figurado. Poner algo rodeando a olra 
cosa. 

BFM 
(DRAE) (DUEM) 

Compás 
(De compasar) Instrumento formado por dos piernas 
agudas unidos en su extremidad superior por un eje o 
clavillo poro que puedan abrirse o cerrarse. 
5. (Esgrima) Movimiento que se hoce separando los 
piernas poro cambiar de lugar. 

Significado en danza . 
Mantener las piernas en segunda posición cerrado. 

BFM 

Contraglro/ Contra/ Giro 
Contra (Del lot. Contra) prep. con que se denota lo 
oposición y contrariedad de uno cosa co" otro liene uso 
con10 prefi¡o en voces cornpuesla~. 
Preposición 
1. Elemento prefip que forma palabras que son una 
rectificación o respuesto a la designada por la 
palabro primitivo. o que se oponen a ello. 
Giro (del gr. ·111"'" a través del lat. Gyrus) Acción y 
efecto de girar. 
"Hermoso Galón" 

DUEM = DRAE 



BFM 

(DRAE) (DUEM) 
Contratiempo 
(De contra y de tiempo} m. Accidente o suceso 
inoportuno que obstaculiza o impide el curso normal de 
algo 2. PI. Equit. Movimientos desordenados que hace el 
caballo. A contratiempo. 
Loe. Adv. Mus. Emplease cuando lo duración de una nota 
se extiende a dos tiempos del compás. no 
comprendiendo sino uno parte del primero. 
1. (Sufrir. tener. deplorar lamentar) suceso que causa 
algun perjuicio a alguien: a consecuencia de algunos 
contratiempos han tenido que vender la casa. Accidente 
que dificulta oigo que se pretende. 

(DRAE) (DUEM) 

Coreografía 

(De coreógrafo) f. Arte de componer bailes 2. Arte de 
representar el papel en un baile por medio de signos. 
como se represento un canto por medio de notas 3. 
En general, arte de la danza. 4. Conjunto de pasos y 
figuras de un espectáculo de danza o baile. 
(Culto) Arte de componer bailes. 2. Arte de 
representar la danza con signos. 

ENDF 
(DRAE) (DUEM) 

Cruzados 
(p.p de cruzar.) 12. Danza. Mudanza que hacen los 
que bailan formar1do una cruz y volviendo a ocupar el 
lugar que antes tenían. 
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(DRAE) (DMS) (DUEM) 
Descanso 
(De descansar) m. Quietud. reposo o pausa en el trabajo 
o fatiga. 2. Causo de alivio en lo fatigo y en los dilicultodes 
físicas o morales. 6. Intermedio en el desarrollo de un 
espectáculo. audición o sesión. 
2. En el juego del pijeje. en Tabasco. cada uno de los 
cuarteles o deportomcnlos donde el jugador puede 
detenerse y porors& sobre los dos pies. para descansar y 
continuar adelante en seguida a co10 pie. como debe 
hacerse todo el recorrido llevando lo tablo hasta el ultimo 
casillero. 
1. Acción de descansar. Situación del que está 
descansando. Alivio Coso que sirve poro que se descanse 
de una intranouilidod o oeno. 

(DRAE. DUEM) 
Deslizados/ Deslizar 

ADM 

(De una raíz onomat.liz) intr. Irse los pies u otro 
cuerpo por encima de una superficie lisa o mojada. 

1. Ir. Y prnl. Mover(se) o pasar una cosa sobre otra 
suavemente. Arrastrarse sobre algo . rozándolo 
suavemente. 

ADM 
(DRAE) (DUEM) 

Diagonal / Diagonales 

(Del lat. Diagonaiis) adj 2. Geom. Dicese de lo lineo recta 
que en un poligonoo va dé un vértice a otro no inmediato 
y en un poliedro une dos vérl1ce1 cuolesciuiero no siluodos 
en lo mismo coro 
(Del lot. D1o~orE1l1s dp/ (}llt.'<;L, d1u~1c 1 n1c_l:- cJer:vocJo de 
gonro. onouiol s~, upl1cc1 c1 lo línea recta que une das 
vértices no consecutivos de un poligono o de una superficie 
de forma poligonal. por ejemplo. la que va de una esquina 
de una habitación a la esquina de enlrente. 

---------- ------- ---------' 



(DRAE) (DUEM) 

Elevación 

BFM 
ADM 
ENDF 

(Del lot. Elevotio. onis} f. Acción y efecto de 
elevación o elevarse. 
Movimiento corporal con tendencia o subir. 
Significado en danza : 
Cualquier porte del cuerpo que tiende a subir. 

IDRAE) IDMS) 

Escobillar 

ENDF 
ADM 
BFM 

Ir. Umpia1 con la escobilla. cepillar 2. Amér. En algunos 
bailes tradlclonales. zapatear suavemente como si se 
estuviese barriendo el suelo. 
Tr. Batir ligeramente ~I sucio, e;1 el baile o danza como 
ejecutando con el ple lo acción de acepillar; movar los 
ples al bailar. en compás de 3 por 8. Es airoso adorno 
propio al zapateado popular, usual principalmente en los 
clases campesinas. 

ENDF 
(ORAE) (DMS) 

Escobilleo/ Escablllado 
m. Amér. Acción y efecto de escoblllar, en algunos 
bolles tradicionales. 

Escobillado. M. Bolle que se hace escobillando el 
suelo (Lo jarana yucateco por e1emplo) 

Significado en danza · 
Lijar con la media punta sólo cruzado. 
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(DRAE) (DMS) (DUEM) 

SFM 
ADM 

Estrella Direccional/ Direcciones de Vagánova 

DRAE - Def. no relacionado. 
DMS - Def. no relacionado. 
(Estrella) 2. Figura con que se represento 
convencionalmente uno estrello. consistente en un 
conjunto de puntos o de rayas. generalmente de lo 
misma longitud. que porten todas de un punto. 
dispuestas circularmente 

(DRAE) (DUEM) 

Evolución 
(Del lot. Evolutio- onis) f. Acción y efecto de 
evolucionar. 

2. Movimiento de una persona. animal o cosa que se 
desplaza describiendo líneas curvas. 

Significado en danza: 
Lo manera como se ejecutan los pasos dentro de 
una secuencia o baile. 

Faldeo 
Falda 

(DRAE) 
ADM 

m. N. De lo Argent, Cubo y Chile. Faldas de un 
monte. 
Faldeo con acento hacia abajo 
Faldeú con acento hacia delante 
Faldeo con acento hacia arriba 
Faldeo con acento hacia otras 

Faldeo lineal. sacudido. de aspas. fijo. en V. en 
ochos de mariposa 

--·· ---- ....... ---------------------~ 
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ADM BFM ENDNG 

(DUEM) 

Fiia 

4. Filo Serie de cosas inanimadas colocadas uno 
defrás de otra sin estar necesariamente pegadas. 

Significado en danza: 
Uno detrás del otro en forma vertical. 

(DRAE) (DUEM) 
Flexión 

ENDF 
BFM 
ADM 

(Del lat. Felxio. onis). Acción y efecto de doblar el 
cuerpo o algún miembro. 
1. Acción y efecto de doblarse uno cosa consistente 
no moldeable. Se aplica especialmente a los 
ejercicios gimnásticos que consisten en doblar el 
cuerpo o un miembro. 
Significado en danza: 
Cuclillas. 

(DRAE) (DMS) 

Galope 

BFM 
ADM 

(De galopar) 2. V. Estoy de galope. Sostenido o 
medio galope. pero acompasadamente. y sin gran 
celeridad: no es aire natural sino de escuela. 

DMS - De!. no relacionada. 
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BFM 

(DRAE) (DUEM) 

Gatillo 
2. Parte de la !lava de un arma en que se apoya el dedo 
para disparar. 
1. "Precusor". En los armas de fuego. pieza que se 
acciona para golpear el fulminanle y provocar el 
disparo. 

(DRAE) (DMS) (DUEM) 
Giros 

BFM 
ADM 

Giro (Del gr. r111orr. o través del lot. rv1mrr } m. 
Acción y efecto de girar. 
DMS - Def. no relacionado. 
DUEM = DRAE 
Significado en danzo 
Vuella continua sobre un mismo eje. 

IO<J 



ENDF 
(DRAE) (DUEM) 

Golpe 
(Del. Gr. ;co/.a<{Joai (o través del lot. Colophus} 
Inesperadamente. de pronto. De una sola vez en 
una solo acción. 

(Del /al. Vg. "cóluphus. clóscólaphus) 
Efecto producido al llegar una cosa a juntarse con 
otra con violencia. Particularmente el producido por 
una cosa en movimiento sobre otra cosa que 
permanece quieta. 

ADM ENDF BFM 
(DMS) 

Guachapeo/ Huachapeado 

intr. Acción y efecto de guachapear. Muy común en 
Tabasco y Yucotán. 
Significado en danzo 
Golpe que se da con la punta de los dedos en el piso 
(de afuero hacia dentro del eje.) 

• Nota: Es la misma definición para Guachapear y 
huachapear. 

ADM BFM ENDF 

iDRAt) (DMS) (DUEM) 
Guachapear/Huachapear 

(De aguo y lo ononio/. Chao) tr Farn. Golpear agitar con 
los ples en el aguo detenida ll.t.c lntr 2 Frg. Fom. Hacer 
uno coso de prisa y cl1apuceramente 3. lntr. Sonar uno 
chopo de hierro por estor mol clovoclo. 
Tr. En Tabasco lavar l1qeron-1i:·11ti::~ n"'lal lavar. lavar a 
n1ed1as: seguron1erdp cor1 t-·1 rr11sr11u origen castellano. 
porque equ1vole a lcivur lCl ropo c_1;.)lpr:oncJo apenas con 
ello el aguo. Ver Huc1clK1pecir 
!De un sup "oguochapvrn· cruce de ·aguachar". Deriv. 
De oguu) con lo onornutop "Chop" l .int. Chapotear 2. 
írq int C11opuceor. hacer c•no cmu de prrso 
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ADM 
(DRAE. DUEM) 

Herraduras/ Herradura 
(De herrar} f. Hierro oproximodamente semicircular que se 
clavo o los cobollerios en los cascos o en los pezuñas de 
algunos vacunos poro que no se los maltraten con el 
piso. 

1. Hierro de formo muy peculiar. oproxirnodrnnente como 
un semicirculo prolongado por dos romos que se 
aproximan por sus extremos que se pone en los pezuñas 
de los cabollerios poro que no se los dañen al marchar. 
Se aptlca como nombre de forma: Arco de herradura. Y 
puede aplicarse acomodallclamenfe a cualquier objeto 
o pieza que llene esa forma. 

(DRAE. DMS. DUEM) 
Huarachazo/ Huarache 

m. Mej. Guarache. sandalia tosca. 

BFM 

Guarache m. Cacle: sandalia tosca de cuero. 
Huarachazo: golpe con el huarache. 

(Mej.) m. Cierto calzado - cacle, guarache. 

ENDNG 
(DRAE. DMS. DUEM) 

Jalados / Jalar 
(De halar) tr. Fom. Halar. tirar de una cuerda. 

(Pronunciación vulgar y popular del halar. que es 
solamente literario.) tr. Ponerse en marcho. en 
acción o en acometividad. 

Tirar de cualquier coso paro atraerlo. 
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(DRAE) (DMS) (DUEM) 
Lazada 

BFM 
ADM 

(De lazo) f. Atadura o nudo que se hace de manera 
que se suelte tirando uno de los cabos. 

DMS - Del. no relacionada. 

DUEM - Del. no relacionoda. 

BFM 
(DRAE) 

Linea 

5. Serle de personas o cosas situados una detrás de 
otra una al lado de otra. 

Significado en danza 
Línea: Uno a lado del otro en formo horizontal. 

ENDF BFM 
{DRAE) {DMS) 

Marcar el paso 

fr. Mil Figurarlo en su compás y duración sin avanzar ni 
retroceder. 

Marcar el paso expr. Fig. fam. Obedecer 
sumisamente: someterse a una imposición. 
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BFM 
(DRAE) (DUEM) 

Matizado 

Matizar 3. Fig. Graduar con delicadeza sonidos. o 
expresiones conceptuales. 

Teñir del cierto matiz, tono o aspecto alguna cosa. 

Significado en danza 
Cuando se aplica diferente intensidad al 
zapoleado. 

(DRAE. DMS. DUEM) 
Media naranja/ Naranja 

ADM 

(Del ár. Naranya)f. Fruto del naranjo. de tormo globosa. 
de seis a ocho centímetros de diámetro: corteza rugosa. 
de color entre rojo y amarillo. como el de la pulpa que 
está dividida en gajos y es comestible. jugosa y de sabor 
agridulce. 
Naranja cojera. 
Media naranja: l. Cúpula (construcción 
arquitectónica) 2. Lo mujer con respecto al marido. 

BFM 
(DRAE) (DMS) (DUEM) 

Movimiento de Canasta/ Canasta 
(De canasta. con la term. de cesta) f. Cesto de 
mimbres. ancho de boca. que suele tener dos osos. 

Usamos siempre por cesto cesta y canasto. 
polobros que tenemos olvidados. 
Canosteada - Acci6n y efecto de canostear. 

(de canasto 1nflu1do por cesta) 1 f. Cesta. 
particularmente. la grande y oncho y con dos asas. 
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(DRAE) (DUEM) 

Movimiento de Conversión 
Conversión 

BFM 

(Del lat. Conversio - onis) f. Acción y efecto de 
convertir o convertirse. 
Convertir - (Del lat. Convertere} Ir. Mudar o volver 
una coso en otra. 
Convergir (Del lat. Convergere} inlr. Dirigirse dos o 
más lineas a unirse en un punto. 

DUEM = DRAE 

(DRAE) (DMS) 
Movimiento Curvo / Curvo 

ADM 

(Del lat. Curvus} Curvo. va. Adj. Que 
constantemente se va aportando de lo dirección 
recto sin formar óngulos. 

Curva. va. Adj. corvo. 

ADM 
(DRAE) (DUEM) 

Metatarso 
(De meta y el gr. toros. m¡'rrc•I 

En el hombre está formado por cinco huesos, y 
constituye el esqueleto del la planta del ple. 

Conjunto de los huesos largos del pie. articulados 
por un lado con el tarso y por otro con las falanges. 
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(DRAE) (DUEM) 

Movimiento de Balleles / Bailete 

BFM 
ADM 

Bailete (De baile) m. Baile de corta duración que 
solía introducirse en la representación de algunas 
obras dramáticas. 

Baile de corto duración que se intercalaba o veces 
en las representaciones teatrales. 

(DRAE) (OMS) (DUEM) 

Movimiento de Cadena/ Cadena 

BFM 
ADM 

4. Conjunto de personas que se enlazan cogiéndose de las 
manos en la danza o en otras ocasiones. 
F. Ultimo parte del baile de lanceros y de las cuadrillas en 
que los hombres van en torno de las mujeres o tormando 
corro con ellas. en dirección opuesta unos y otros. y 
dándose alternativamente lo mono al encontrarse. 
12. Danza. Ultimo figura del rigodón. 
Rigodón (DUEM) Danza de sociedad en que las parejas 
todas al mismo tiempo realizaban distintas figuras. 

Movimiento junio a la pareja 

Hombro con hombro 
Con el mismo frente 
Con frentes opuestos 
Espalda con espalda 

ADM 
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(DRAE) (DMS) (DUEM) 

Movimiento de Molinetes/ Molinetes 

BFM 
ADM 

4. Danza. Figura de baile en que todos los participantes 
asidos de las manos torman un círculo girando· en 
diferentes direcciones. 
M. Girándula 
2. Cierta figura de danza en que los que la ejecutaban, 
asidos de las manos formando una rueda, giraban en 
distintas direcciones. 

(DRAE) IDMS) 

Movimiento de Moño /Moño 

BFM 
ADM 

(Probablemente. de una raiz prerromana rnunn-bulto. 
protuberancia) m. castaño o rodete que se hace con el 
cabello para tenerlo recogido o por adorno. 

Copete del caballo. 

1 m. Conjunto de pelo arrollado y SL•jeto encima. detrás o 
a los lados de la cabeza solo de pelo o con un soporte 
en que se arrolla bien como de tormo de peinado o 
bien para rizarlo. 

BFM 
[DUEM) 

Movimiento de Peine /Peine 

2. Se aplica también a cosas. como piezas de 
mecanismo. que tienen esa forma. Y se puede 
aplicar automátican1enle a cualquier cosa 
semejante a un peine por su forma o su función. 
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ADM 
(DRAE) (DUEM) 

Movimiento de Persecución/ Persecución 
{Del tal. Persecutio, -onis} f. Acción y efecto de 
perseguir. 
(fem) l. Acción de perseguir para alcanzar o 
apresar. 

ADM 
(DRAE) (DUEM) 

Movimiento de Puentes / Puentes 
(Del lof. pons. pontis). Construcción de piedro. ladrillo. 
modero. hierro. hormigón. etc .. que se construye y formo 
sobre los ríos. fosos y otros sitios poro poder posarlos. 

Del. no relacionado. 

4. Se aplica a muchos objetos que tienen forma o uso 
semejante a ta de un puente. 

BFM 
(DRAE. DUEM) 

Movimiento de Rayo/ Rayo 
{Del lot. Rodius) Opt. Línea recta que va desde la 

vista al objeto. o que de éste viene a la vista. 

Def. no relcionada. 

6. (n. calif.) Se aplica a una cosa de mucha fuerza o 
eticacia en la acción. 
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(DRAE) 
Movimiento de Tornillo/ Tornillo 

BFM 

m. Pieza cilindrico o cónico. por lo general metálico 
con resoto en hélice y cabezo apropiado poro 
roscorlo de acuerdo con sus distintos usos. 

Del. no relacionada. 

Del. no relacionado. 

(DRAE. DMS. DUEM) 
Movimiento de Traslado Lateral 

ADM 

Trasladar- Traslado: Acción de llevar o cambiar o 
una persono o cosa de un lugar o otro. 
Del. no relacionada. 
Acción de trasladarse. 

(Del lot. lateralis) adj. Perteneciente o situado al lodo 
de uno coso. 
Del. no relacionado. 
Se aplica o lo que está ol lodo. o lo orillo y no hacia 
el centro. 

BFM 
(DRAE) 

Movimiento de Trenzado /Trenzado 

3. Danzo. Salto ligero en el cual los pies baten 
rápidamente uno contra otro cruzándose. 
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ADM 
(DRAE ) (DUEM) 

Movimiento de zigzag/ Zigzag 
m. Línea que en su desarrollo forma ángulos 
alternativos. entrantes y salientes. En zigzag. Loe. 
Que denota movimiento. colocación. etc .• en esta 
forma. 
(onomatopeya) línea quebrada formada por 
elementos lineales, sectores de un camino, ele, 
que van alternativamente en un sentido y otro. 

Muelleo /Muelle 

(Del lat. Mollis) adj. Delicado. suave. blando. 

m. El moelle. o pimenlo (schinus molle). 

ADM 
BFM 

2. (n) Pieza elástica gene1almente de metas que se ut1hza en los 
móqv1nas y utensilios apro\ .. e::hondo en distintas formas su 
calidad de recobrar su forma espontóneamente o cuando ha 
sido deformada. o de amortiguar los golpes o mov1m1entos 
bruscos· por ejemplo para que se cierren por si mismos. 
S1gnif1cq9~ en ct9~-º-
Sem1flex1ones constantes 

ADM 

Naranjas 

Ver definición de naranja en la ficha de Media 
Naranja. 

Significado en danza: 

Se refiere a un movimiento coreográfico en el que 
se hacen varios círculos. pero simulan la forma 
redonda y sólida de una naranja. 

11•1 



BFM 
IDRAE) IDUEM) 

Niveles 
Nivel. (Del prov. Nivel) m. 7. Fig igualdad o 
equivalencia en cualquier linea o especie. 

Nivel "Altura". Punto a que ha llegado alguien o algo en 
su progreso o en cualquier aspecto. 

Significado en danza 
(En brazos) Bajo: linea A: medio; a la cintura: alto; de 
los hombros hacia arriba. 

ADM 
(DRAE) (DUEM) 

Ochos / Moños 
(Del lat. Octo) adj. Signo o cifra con que se 
representa el número ocho. 

1 adj. Pron. Y n.m. Número cardinal equivalente a 7 
más 1. Tiene la forma de un ocho tendido. 

ADM 
(DRAE) IDUEM) 

Olas/ Ola 

(De or.inc) f. Onda de gran amplitud que se forma 
en la superficie de las aguas. 4. Oleada 1 aparición 
repentina de algo). 

1. fem. Onda formada por el movin1iento circular 
de agua en sentido vertical. en la superficie o en el 
seno del mar. de un lago. 

\~() 



BFM 
(DRAE) (DUEM) 

Palancas 
(Del lot. P(h}olonga. y del gr. r/Ja).a{. 1apporc). 

Palanca 6. F. PI. fig. las piernas, sobre lodo si son 
largas y flacas de hombre o mujer. 

(DRAE) (DMS) (DUEM) 

Paseo 

(De Pasear) Acción de pasear o pasearse. 4. 
Distancia corta que puede recorrerse paseando. 

DMS - Del. no relacionada. 

DUEM = DRAE 

IDRAE) IDMS) IDUEM) 

Paso 
(Del lat. Passusl Movimiento de cado uno de los ples 
para Ir de una parte a otra.2. Espacio que comprende la 
longitud de un pie y la cliltcincia entre éste y el tolon del 
que se ha mov1clo t1c1c1c1 cielonte. 
En Tobmco Séé llrnnci mi ol eml>orcodero lugar o 
propósito o especio!mentc' dispuesto prna bo¡o1 ol oguo 
a ton1ar los ernbor,":c1c1ones o poro atravesor el cauce. 
(Del lat. P0"t'i ri.~,,v de "pondere"'). extender: 
port1cutormente los frutos para que se sequen· v. 
"patente. pof,L1ulo exr1ond1r" 
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ADM 
(DRAE) 

Paso Bolsada/ Balsar/ Balsado /Balsa 

Balsear Ir. Pasar un rio en una balsa. 

Balseada- El acto de trabajar con la bolsa. Usese en 
Tabasco y región comarcano. 

DUEM = DRAE 

(DRAE) (DMS) (DUEM) 

Paso cambiado / Cambiar 
5. Trasladar. 

BFM 
ADM 

Es trocar una cosa por otra: supone un convenio 
entre dos personas. mediante el cual dos cosos 
mudan de dueño. de modo que lo que antes fue 
propiedad del uno pasa a serlo del otro. 

4. Poner uno cosa de manero distinta de cómo era o 
estaba. Alterar. mudar. variar. 

Paso de Borracho 
Ver el significado de Borracho. 

ENDNGC 
BFM 



BFM 
IDRAEJ 

Pasa de Conejo / Conejo 
!Del lat. Cuniculus. de or. Prerromano) 
m. Mamifero del orden de los largomorfos. de unos cuoHo 
decimetros de largo comp:end 1d::J la cola. Tiene pelo espeso de 
color ordinariamente gris oreJCJS tor largos como lo cabeza. 
potas poster1ore~ mós larga~ que las anteriores. OQ"Jellos con 
cuatro ded'.)~ 1 éstas con 5 ·,· cc· 10 muy corlo Vive en 
madriguera5 se d::ime;5t1::0 f0::11rnente su carne es comest.b\e y 
su pelo se empleo para fieltros y otras manofocturas 

m. La pr1nc1pol espec!e n-1e11cana de este lepórido es: 
Oryctolag'Js cuniculus. quE.- es de domésticos y diversas 
especies sa\vo¡es del género s1\vllagus. En Argentina llaman 
conejo al cuní 
DUEM = DKAE 

BFM 
(DRAE) (DMS) (DUEM) 

Paso de Mariposa / Mariposa 
( De Mari. apóc.de Moría. y posa. 2°. Pers. Sing. Del 
imper. De posar) f. Insecto lepodóptero. 

2. De aquí al Ecuador. nombre vulgar de uno bella 
orquídea indígena. 

l. Cualquier rnsecto lep1dciptero en el estado adulto. 
Tienen cuatro alm. generolmente de colores vistosos 
producidos por unm escom1llos que lm cubre. 

(DMS) 

Poso Escobeteado 
Escobeteado 
DRAE - Def. no relacionada 

BFM 

2. En lo región ítsmlca peninsular. bolle de zapateo 
que se hace golpeando el suelo con el tocón y 
!rolando lo planta del ple. al mismo tiempo que se 
llevo el compás de lo música. 



(DRAE) (DMS) (DUEM) 

Peso largo / Largo 
loe. adv. Aceleradamente. de prisa. 
( del lat. Largus) 
Que tiene mucha longitud. 

Adv. De largo a largo. 

ENDNGC 

2. Aplicado a expresiones de medida. con algún 
exceso sobre lo justo. 

(DRAE) 

Peso natural / normal 

BFM 
ADM 

17. Movimiento seguido con que anda un ser 
animado. 

(DRAE, DMS. DUEM) 
Peteneras 

BFM 

(de efim. Disc) f. Aire popular parecido a la 
malagueña. conque se cantan coplas de cuatro 
versos octasilabos. 

DMS = DRAE 

(quizá de "parernera". de Paterna. pueblo de 
Andalucía). F. Gralm .. pi cante popular de aire 
parecido a las malagueñas con que se cantan 
coplas de cuatro versos octasilbos. 



ENDF 
(DRAE) (DMS) 

Picado/ Picados 

p.p de picar 

Paso picado. Andar de la coballerio. que al levantar los 
cuartos parece que no sale de un lugar. Lo mismo en 
Antillas. 

BFM 
IDRAE) IDUEM) 

Planazo / Pleno / Planta 
Plano/no !Del lot. Plonnus) adj. Llano liso. sin relieves. 2. 
Geom .. perteneciente o relativo al pinna. 

Plonazo m. Cintarazo. golpe dado de plano con lo 
espado. el machete u otro Oll1lO blanco semejante. 

Plano / o/ 3.m. Cualquier superficie imaginario constituido 
por puntos situados o la mismo altura: cosos situados en el 
mismo plano. 

Significado en danzo 
Golpe (pie desnudo) con todo lo planto. 

BFM 
IDRAE) 

Paso de Martillo / Martillo 
(Del lot. Tardio mortellus) a martill. Loe. Adv. A 
golpes de marlillo. 



(DRAE) (DMS) (DUEM) 
Poso de Palomo / Palomo 

BFM 

(Del /al. PalurnbusJ m. Mocho de lo paloma. 

m. Son popular y baile. que se usaron en el siglo 
posado. 

1.m. Palomo mocho. 2. Palomo torcaz. 

BFM 
IDRAE) IDMS) IDUEM) 

Paso de Palo / Pato 
/Del ár. Hisp. Pótt. éste del ón. clós. Bott y éste del persa bot.J 
m. Ave palmípeda. con e! pico mós ancho que la punta y más 
ancho que alto. Su cuello es corte y también los torsos. por lo 
que anda con difi:::ultad. Tiene una mancha de color verde 
metól1co en codo alCJ Lo cabeza del macho es también verde. 
y el resto del pluma¡e blanco 1 cen1c1ento. 

Las especies de estas oves comuries son mu1,, abundantes en 
1ndi~'iduos: poto aim1zclodc. 

Nombre de diversos a~es perte-ns-cientes a lo fom1l:a de las 
onat1das asi conm de otras 01.1 es nadadoras medianas o 
pequeñas caracterizados por el pico ancho y aplastado y los 
dedos polmeodo1 

ENDNGC 
(DMS) 

Poso de polko / Polka 
Polka. F. Frasco o botellón de tocador. 
generalmente acompañado de un vaso que hoce 
juego con él y plato que complemento el terno. 



ADM 
(DRAE) (DMS) (DUEM) 

Paso de Rana / Rana 
(Del lot. Rano) Batracio del orden de los Anuros, de 
ocho o 15 cms. De largo. con el dorso de cobre 
verde manchado de oscuro. verde pardo, etc .. y el 
abdomen blanco. boca con dientes y pupilo 
redondo o en formo de rendija vertical. 

Lavandero. apodo antiguo. olvidado hoy. 

Anfibio anuro de ojos prominentes y patos traseros 
muy desarrollados y adoptados al salto. 

BFM 

Paso de Tornillo / Tornlllo 

Ver lo definición de Tornillo en movimiento de 
tornillo. 

Significado en danzo 
Giros concéntricos partiendo de abajo hacia arribo. 

(DRAE) (DUEM) 
Plato / Platos 
( Del lot. Plottus. plotus. plano) 
Recipiente bajo y redondo. con uno concavidad en 
medio y borde comúnmente plano alrededor. 
empleado en los mesas poro servir los alimentos y 
comer en él para otros usos. 

2. Se emplea poro designar algunos piezas, 
espec1aimente de nmqu1naria de forma discoidal o 
semejcmte a la de un plato y puede emplearse para 
describir esa forma. 

lc7 



(DRAE) (DMS) (DUEM) 

Precisión 

(Del lat. Praecisio.-onis} f. 
Obligación o necesidad indispensable que fuerza y 
precisa a ejecutar una cosa. 2. Determinación. 
exactitud, puntualidad, concisión. 

F. Urgencias. prisa. apresuramiento. 

DUEM - Def. no relacionada. 

ADM 

(DRAE) (DUEM) 

Punta 

(Del lat. Puncta. t.f. De -tus. p.p. De pungere. picar. 
punzar). 
Extremo de una cosa La punta del ple. 

BFM 
(DRAE) 

Punteado 

p.p. De puntear. 2. Adj. V grabado. punteado. 3. M 
y f acción y efecto de puntear. 
Puntear Ir. morcar señalar puntos en uno superficie. 

Significado en danzo 
Golpe que se da con lo punta del zapato. 

l~X 



(DRAE) (DMS) (DUEM) 
Paso seguido 

ENDNGC 
ENDF 

(Del lo!. Sequire. de sequi. con lo t. De ire) Ir después 
o detrás de alguien. 

Seguido. Vulgarismo por frecuentemente, 
continuamente. 

Seguido. Participio de seguir. 2. adj. No 
Interrumpidos por huecos o Intervalos de tiempo o 
de espacio: Uno filo seguido de árboles. Continua. 

(DRAE) 
Paso triscado / Paso del niño alegre 

Triscado, de triscar 

BFM 
ENDF 

(Del gót. Triskon. trillar) intr. Hacer ruido con los pies 
dando potados. 2. Fig. Retozar, travesear. 3. Fig. 
enredar. mezclar uno cosa con otra. 
Triscar. Hacer ruido pisoteando 2. Soltar de un sitio o 
otro como lo hocen los cobros o como se hace por 
juego. 

ADM 
(DRAE) (DMS) 

Pespunteado 

Pespuntear. Hacer pespuntes (pespunte de 
pespuntear) m. 

Labor de costura. con puntados unidos. que se 
hocen volviendo la aguja hacia atrás después de 
cada punto. para meter lo hebra en el mismo sitio 
donde posó antes. 



(DRAE) (DMS) (DUEM) 

Paso de Vals / Paso Valseado 
DRAE -Del. no relacionada. 
DMS - Del. no relacionada. 
DUEM - Del. no relacionada. 
Valseado / Valsear 

BFM 

Vals: Baile de origen alemán que ejecutan las 
parejas con movimiento giratorio y de transición. se 
acompaña de una música de ritmo ternario. 

Valsar: Bailar el vals. 

ADM 

Valsear. Tr. Valsar 

Valsar: Bailar el vals 

Vals: Danza de origen alemán bailado en parejas. 

BFM 
(DRAE) (DMS) (DUEM) 

Paso de Zopilote / Zopilote 
(Del nahua tzopilotl) Ave rara divina que se alimenta de 
ca1ro11a. de 60 cm de longitud y 145 cm de envergadura. 
desprovistos de plumas CCJlor gris p1zamo. cola corta y 
redondeado y polos grrses. 

Mejicanismo con que se designa al conocido contartido 
negro. de cabeza pelc1do y pico encorvado que lleva 
111ult1lud de nombres o través de Américo· gallinazo. 
zamurg etc. en México zape. ct1ombo. shope. nopo. 

Ave rapaz. 

1.111 



(DRAE) (DMS) (DUEM) 

Quebrados 

BFM 
ENDF 

3. Quebrantado. debilitado. quebrado de color. 
Quebrado. do. Retenencia al cabello ondulado. 
Participio adjetivo. 

ADM 

(DRAE) 

Rebotado 
Del. no relacionado. 
Rebotar intr. Botar repetidamente un cuerpo 
elástico. yo sobre el terreno. yo chocando con otros 
cuerpos. 

DMS = Del. no relacionado. 
DUEM = Del. no relacionado. 

(DRAE) (DUEM) 

Redoble 

BFM 
ADM 

Acción y efecto de redoblar 2. Toque vivo y 
sostenido que se produce hiriendo rápidamente el 
tambor con los palillos. 
Redoblar. Aumentar uno coso. otro tonto o el doble 
de lo que antes era. 3. Repetir. reiterar, volver o 
hacer uno cosa. 
Redoblamiento 2. DRAE 

L__. ___________________________ _ 

111 



(DRAE) (DMS) (DUEM) 

Remole 

BFM 
ADM 

(De rematar) m. Fino o cabo, extremidad o 
conclusión de una cosa. 2. Acción de rematar. 
M. Venta pública subasta. judicial o 
extrajudicialmente. 
Acción de rematar. 2. Cualquier cosa que 
constituye el final de otra. Porte final de una cosa 
que la perfecciona o le da el aspecto de terminada. 
Significado en danza 
Golpe final de una secuencia o de un paso. 

BFM 
(DRAE) 

Remolido 

p.p. De rematar. 2. Muy molido rematar. Tr. Moler 
mucho una cosa. 

Del. no relacionada. 

DUEM = DRAE 

BFM 
(DRAE) (DMS) (DUEM) 

Repiqueteo 

m. Acción y efecto de repiquetear a repiquetearse. 
Repiquetear 2. Hacer ruido golpeando repetidamente 
sobre algo. 
M. Taconeo menudo y repetido con suma 
frecuencia. 

DUEM = DR°"E 



AOM, BFM, ENDF 

(DRAE) (DUEM) 

Ritmo 

(Del lat. Rhytmus. y este del gr. Ruqmóz, de p¿·rü. fluir}. 
4. Mús. Proporción guordoda entre el tiempo de un 
movimiento y el o1ro diferente. 

AOM 
(DRAE) (DMS) (DUEM) 

Rodeos 
Acción de rodear/ rodear. poner una o varias cosas 
alrededor de otras. 2. Cercar algo cogiéndolo de 
en medio. 

m. Ronda o paseo que por las noches hacen las 
mujercillas de mola noto por las calles de la ciudad 
de México en busca de clientes. 

Acción de rodear. 

Rotación 

(DRAE) 

ADM 
BFM 

(Del lat. Rotatio, onis) f. Acción y efecto de rodar. 2. 
Mee. 
Movimiento de rotación. 
DMS = Def. r 10 encon1roda. 
DUEM = DRAE 

Significado en danza 
Movimiento que desc1ibe un círculo sobre un mismo 
eie. 

1.1_1 



ADM 
(DRAE) (DUEM) 

Sallo 
(Del lat. Saltus} m. Acción y efec1o de sallar. 6. 
Espacio comprendido en1re el pun1o de donde se 
salla y aquel a que se llega. 
DUEM = DRAE 

Significado en danzo 
Desplozomien1o poro cambiar de un lugar o 1ravés 
de un impulso. 

ENDF, BFM 

(DRAE) (DUEM) 

Secuencia 

2. Con1inuidad o sucesión ordenada 3. Serie o 
sucesión de cosos que guardan entre sí cierta 
relación. 
(Del lat. Sequenlia. deriv de sequi} Disposición o serie 
de ciertos cosos que siguen unas a o1ros. 

Semlflextón 

DRAE = Del. no relacionado. 
DMS =Del. no relacionada. 
DUEM = Del. no relacionada. 

Significado en danzo 
Cuclillos sin llegar hasta abajo. (sic) 

1.14 
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BFM 
(DRAE) (DUEM) 

Sincopado 
p.p. De sincopar 2.adj. Mús. Dicese de la nota que 
se halla entre dos o más notas de menos valor. pera 
que juntas valen tanto como ellas. 

Sincopar. 2. Abreviar. acortar. 

DUEM = DRAE 

BFM 
(DRAE) (DUEM) 

Sostenido 
5. Movimiento de la danza española. que se hace 
levantando el cuerpo sobre las puntas de los pies. y 
que es rápido o pausado según lo pide el compás. 
3. Mús. Dícese de la nota cuya entonación excede 
en un semitono ma)'Or al que corresponde a su 
sonido normal. 
1. p.p (adj) Se aplica a la que se sostiene sin 
desaparecer. disminuir o variar "Un esfuerzo 
sostenido". 

(DRAE) (DUEM) 

Taconeo 
Acción y efecto de taconear. 

BFM 
ADM 

Taconear 3. En ciertos bailes. mover rítmlcamente 
los ples, haciendo ruido con los tacones en el suelo. 
Acción y efecto de tacor,eor \'sonido producido al 
taconear. 
ADM Zapateado de frE51 con toc.on. 
~nificado eQ_Q'.:lr::,~o 
Golpe dado con el tacón en forma perpendicular. 



ENDF 

(DRAE) (DUEM) 

Talón 
(Del lot. tolo. -onis)m. 
Porte posterior del píe humano. 
Parte posterior del ple humano, o sea, la parte 
redondeada en que se une la planta a la parte 
posterior del ple, junio con esta porte. 

IDRAE) (DMS) (DUEM) 

Terciado. de terciar 
(Del lot. Tertiare} Ir. 2. Dividir una coso en tres 
portes. 
Terciar 3. En general mezclar en cualquier 
proporción. 
4. Alternar. Participio adjetivo de "terciar". 
Particularmente "atravesado" o "cruzado". 2. (adj. 
Estor) con un tercio yo "gastado". 

(DRAE) IDMS) IDUEMI 
Tijeras 

BFIA 
ADM 

(De tisera) Instrumento compuesto de dos hotos de acero a 
manera de cuch11ios de un solo tiro y por lo comun con un OJO 
para meter !os dedos al remate de coda mango las C...Joles 
pueden girar alrededor de un eie que 1as trabo P·'J 1 :1 corto· al 
cerrarlos lo que se pone entre elia'I 2. Nombre de ciertas cosas 
compuestas. como la tijera. de dos piezas cruzadas que giran 
alrededor de un eje. 
F. En los lechos de d=...·s :J·;,_1 ..... 1=-i~ angulo forrnojc:- ~-·o· '.jos lo1 gueros 
cuyo ve1•1cc está en u _._,n·t.irt- , :.~.') ICJC1:JS descnn:, 1q 

en lus v1g:1s t1Dr1z:.int,J1t::. 
(De 1 lot tonsorio: ot_)rp, 
esquilar der1v de · foridCHf:> 

[ 1e to1t1ce~ tons0rus T1¡eras de 
esqu11or v tond·,1 = DRAE 



(DRAE) (DUEM) 

Tresillo 

3. Sorlija con tres piedras que hacen juego. 4. 
Conjunto de tres notas iguales que hacen juego que 
se deben cantar o tocar en el iiempo 
correspondiente a dos de ellas. 

Diminutivo de tres. 

BFM 
IDRAE) IDMS) IDUEM) 

Trote 
m. Modo de caminar acelerado. natural a todas las 
caballerías.que consiste en avanzar sallando. con apoyo 
alterno en cada bípedo diagonal. es decir. en cada 
conjunto de mano y pie contrapuestos. 
Trotar 3. Fig y tam. Andar mucho o con celeridad una 
persona. 
-Al trote. M. Adv. Pronto prontamente. con rapidez. 
aprisa. 
DUEM =DRAE 

Significado en danza 
Dar saltos ligeros alternados. apoyando melatarsos y ¡ ... ) 
rodillas. 

iDRAE) IDUEM) 

Varsoviana 

(De varsoviana) f. Danza polaca. variante de la 
mazurca. 
2. Música de esta danza. 

Varsoviano.a.= DRAE 

137 



BFM 
(DRAE) (DUEM) 

Vaivén 
Movimiento alternativo de un cuerpo que después 
de recorrer uno líneo vuelve o describirla. 
caminando en sentido contrario. 

1 m. (de va y ven) Balanceo. oscilación. movimiento 
alternativo de uno coso en uno y otra dirección 

IDRAE) IDMS) IDUEM) 
Volados 

ADM 
BFM 

Volado. da. p.p. de volar 2. adj. lmpr. Dicese del tipo de 
menor tamaño que se coloca en la parte superior del 
renglón. ¡tuera de). 
Volar 3. Fig. Elevarse una cosa en el aire y moverse algún 
tiempo por él. 
Volado. da. adj. Arrebatado de ilusiones por la 
imaginación. 
Volado. do. Porlicipio acJ1etivo. 
Significado en danza 
Se trabaja el pie y no toca el piso y hace cierto 
movimiento en el aire. 

ADM 
(DRAE) (DMS) (DUEM) 

Vueltas 
Vuelta (Del lot. Voluta por volufoJ f. Movimiento de 
una cosa alrededor de un punto. o girando sobre sí 
misma, hasta Invertir su posición primera, o hasta 
recobrarla de nuevo. 
Vuelto f. Peque!'10 poseo quiere decir un paseo de 
corto duración o L.'na breve caminata por vio de 
ejercicio 

DUEM = DRAE 

1.18 



ENDF, ADM, BFM 

(DRAE) (DMS) (DUEM) 
Zapateado 

m. Baile español que. a semejanza del antiguo canario, 
se ejecuta en compás ternario y con gracioso zapateo. 
2. Música de esle baile. 3. Acción y efecto de zapalear. 

m. Zapateo. baile popular. 

adj. Se aplica a la danza en que se zapatea. 3. Danza o 
parte de ella zapateada. 

(DRAE) (DMS) (DUEM) 

Zapatear 

BFM 
ADM 

Golpear con el zapato. 2. Dar golpes al suelo con los ples 
calzados. 
3. Acompañar al tañido dando palmados y 
alternativamente con los monos en los pies. úsense más 
frecuentemente estas acciones en el baile del villano. 
Ballar el zapateo. 

1. Golpear el suelo con los pies calzados. Hacerlo así en el 
baile. lo cual, realizado con los tacones y con ritmo muy 
vivo constituye un paso de ciertas danzas españolas. 

t39 
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