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 RESUMEN  

La práctica planificada y sistemática de la danza puede contribuir a mejorar el estado físico 

y de salud de las personas, y se considera que en la actualidad son insuficientes los hallazgos 

en esta área de estudio. El objetivo fue determinar la variabilidad fisiológica de tres ritmos 

autóctonos de danza folklórica nacional, en el grupo Yawarkanchik de Cuenca, en Ecuador. 

El diseño de la investigación fue de tipo descriptivo correlacional, con un enfoque 

cuantitativo y de corte transversal. La medición de la intensidad, respecto al incremento de 

la frecuencia cardiaca, la distancia, la velocidad, el número de pasos, el gasto energético y 

el esfuerzo percibido, se analizó mediante GPS-running watch (Sigma) y escala de Borg 
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modificada, con la participación de ocho bailarines profesionales. Los resultados mostraron 

que el ritmo de mayor porcentaje de frecuencia cardiaca fue el ritmo de la Sierra; respecto a 

la distancia, la velocidad y el número de pasos se destacó el ritmo del Oriente, seguido del 

ritmo de la Costa y al final el ritmo de la Sierra, con diferencias significativas. El mayor gasto 

energético fue del ritmo de la Sierra, seguido del ritmo del Oriente y el ritmo de la Costa. 

En cuanto al esfuerzo percibido, el de mayor demanda fue el ritmo de la Sierra, el de 

mediana demanda el ritmo del Oriente, y de baja demanda fue el ritmo de la Costa, sin 

diferencias significativas.  

Palabras Clave: frecuencia cardíaca, gasto energético, intensidad, ritmos autóctonos, 

variables fisiológicas 

 ABSTRACT  

The planned and systematic practice of dance can contribute to improve the physical 

condition and health of people, currently there are insufficient findings in this area of study. 

The objective was to determine the physiological variability of three autochthonous rhythms 

of national folkloric dance in the Yawarkanchik group of Cuenca, Ecuador. The research 

design was descriptive-correlational, with a quantitative and cross-sectional approach. The 

measurement of intensity with respect to the increase in heart rate (HR), distance, speed, 

number of steps, energy expenditure and perceived effort, was analyzed using GPS - 

running watch (Sigma) and Modified Borg scale; with the participation of 8 professional 

dancers. The results showed that the rhythm with the highest percentage of HR was the 

rhythm of the Sierra; with respect to distance, speed and number of steps, the rhythm of the 

Oriente stood out, followed by the rhythm of the Costa and finally the rhythm of the Sierra, 

with significant differences, respectively. The greatest energy expenditure was the rhythm 

of the Sierra, followed by the rhythm of the Oriente, and the rhythm of the Costa. In terms 

of perceived effort, the highest demand was in the highlands, medium demand was in the 

east, and low demand was in the coast, with no significant differences.  
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 RESUMO  

A prática planeada e sistemática da dança pode contribuir para a melhoria do estado físico 

e de saúde das pessoas, considerando-se que os resultados nesta área de estudo são 

atualmente insuficientes. O objetivo foi determinar a variabilidade fisiológica de três ritmos 

indígenas da dança folclórica nacional, no grupo Yawarkanchik de Cuenca, Equador. O 

desenho da investigação foi descritivo-correlacional, com uma abordagem quantitativa e 

transversal. A medição da intensidade, quanto ao aumento da frequência cardíaca, 

distância, velocidade, número de passos, gasto energético e esforço percebido, foi analisada 

através de um relógio de corrida com GPS (Sigma) e escala de Borg modificada, com a 

participação de oito bailarinos profissionais. Os resultados mostraram que o ritmo com 

maior percentagem de frequência cardíaca foi o ritmo Sierra; quanto à distância, velocidade 

e número de passos, destacou-se o ritmo do Leste, seguido do ritmo do Litoral e por último 

o ritmo da Serra, com diferenças significativas. O maior dispêndio energético foi ao ritmo 

da Serra, seguido do ritmo Leste e do ritmo Costa. Em relação ao esforço percebido, o que 

teve maior exigência foi o ritmo da Serra, o que teve média procura foi o ritmo do Leste, e o 

que teve menor procura foi o ritmo do Litoral, sem diferenças significativas.  

Palavras-chave: frequência cardíaca, gasto energético, intensidade, ritmos autóctones, 

variáveis fisiológicas 

 

INTRODUCCIÓN 

En las diferentes sociedades la danza folklórica forma parte del patrimonio cultural, pues 

trascienden en sus raíces los gustos, las ideas, las creencias y las costumbres del origen de 

sus pueblos; la danza es un medio que permite expresar emociones y sentimientos, mediante 

la sucesión de movimientos organizados y dependientes de un ritmo.  
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En este contexto, la danza aparece como un tipo de actividad física con varios beneficios 

para la salud; por ejemplo, reduce la depresión y la ansiedad, aumenta la calidad de vida y 

las habilidades interpersonales, cognitivas y psicomotoras (Barranco-Ruiz et al., 2020; Dos 

Santos et al., 2021; Esmail et al., 2020). También se ha documentado el impacto de la danza 

en el bienestar psicosocial, incluida la imagen corporal y la autopercepción (Chappell et al., 

2021; Rodrigues-Krause et al., 2019).  

La respuesta fisiológica del cuerpo a la práctica de la danza, se considera compleja, diversa, 

no estacionaria, intermitente, con diferencias significativas entre las intensidades, 

duraciones y la ejecución; junto con un enfoque en la técnica y la habilidad. Diversos 

estudios evidencian que la práctica de la danza puede mejorar la calidad de vida, las 

habilidades cognitivas y motoras y la salud mental en las personas (Koch et al., 2019).  

Así, la danza entendida como una genuina expresión de los sentimientos humanos, 

transmitidos en forma de movimientos, está arraigada en las costumbres y vivencias 

socioculturales de un determinado entorno geográfico. Por medio de la danza, el ser 

humano es capaz de reflejar y conciliar la complejidad de las múltiples dimensiones de la 

existencia (Biblioteca Nacional de Chile, 2021; Britten et al., 2023; Matos et al., 2020; 

Sheppard & Broughton, 2020).  

La danza folklórica es una de las tradiciones más significativas en el ámbito ecuatoriano, 

durante las fiestas populares, por su carácter religioso y/o cultural, convoca a niños, jóvenes 

y adultos (Vega Mateo, 2015). A lo largo del transcurso del tiempo hasta la actualidad, la 

danza folklórica ha evolucionado a nivel semi-profesional y profesional.  

En el Ecuador y Latinoamérica, los estudios relacionados con la determinación de la 

intensidad y el gasto energético en las danzas folklóricas autóctonas en sus diferentes 

regiones son escasas, debido a diversos factores, entre otros la falta de interés, de recursos, 

y de estudios significativos que permitan dejar evidencia científica de su desarrollo.  

La práctica de la danza folklórica requiere de un mayor gasto de oxígeno que la danza 

clásica, y según algunos autores, llega a estar a nivel de deportes como la gimnasia y el 
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fútbol (Morente & Calvo 2020). Así, se evidencia una amplia información sobre danza 

contemporánea; sin embargo, si se realiza una búsqueda más exhaustiva de literatura 

respecto al gasto energético y frecuencia cardiaca (FC) de los bailarines, no se encuentran 

datos significativos.  

Por lo tanto, para abordar de mejor manera el tema, debemos conocer el gasto calórico de 

los bailarines en las rutinas de danza, medidas en Metabolic Equivalent of Task (MET) que 

es una de las formas más objetivas de cuantificar la intensidad de un ejercicio, respecto al 

gasto energético metabólico que demanda una actividad física, con el propósito de conocer, 

mejorar e instaurar pautas y recomendaciones de preparación física que se adapten lo mejor 

posible al gasto energético de los bailarines, para que no solo cubran los requerimientos 

individuales y compensen el desgaste extra debido al ejercicio físico, sino que además 

tengan en cuenta el rendimiento físico óptimo y la imagen corporal requerida.  

En la actualidad, en el contexto ecuatoriano y específicamente en el Azuay, la mayoría de 

estos fundamentos teóricos y metodológicos acerca del análisis de la variabilidad fisiológica 

en tres ritmos autóctonos de la danza folklórica nacional, ha sido escasamente abordada por 

los profesionales de la Educación Física y el Deporte. De ahí que, se planteó como objetivo 

determinar la variabilidad fisiológica en tres ritmos autóctonos de la danza folklórica 

nacional en el grupo Yawarkanchik de Cuenca, Ecuador.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

El diseño de investigación fue de tipo descriptivo correlacional, con un enfoque cuantitativo 

y de corte transversal, con el propósito de determinar la variabilidad fisiológica en tres 

ritmos autóctonos de la danza folklórica nacional: de la Sierra, el Cayambe con la canción 

"Fiesta de Pueblo de Cañada Inspiraciones"; de la Costa, el Andarele Esmeraldeña con la 

canción "Andarele"; y del Oriente ecuatoriano, el Tushuy sacha manda con la canción "Mi 

Bella Amazonía". El grupo Yawarkanchik de la ciudad de Cuenca, en Ecuador pertenece al 

Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes 

Tradicionales (CIOFF).  
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En el estudio participaron ocho bailarines profesionales de danza folklórica del grupo 

Yawarkanchik, cuatro mujeres y cuatro hombres, con edades entre 18 a 30 años, con una 

media de 24,75 (±3,73), quienes cumplieron los criterios de inclusión y firmaron el 

consentimiento informado. El mismo se realizó en las instalaciones de la Universidad de 

Cuenca, durante el periodo entre octubre 2020 y enero 2021.  

En el desarrollo del estudio se aplicaron los siguientes métodos, técnicas e instrumentos:  

GPS running watch (Sigma): instrumento utilizado para evaluar la intensidad de la 

actividad física mediante un sensor óptico con el registro continuo de la FC, distancia 

recorrida (Km), velocidad (km/h) y número de pasos; los resultados fueron analizados en 

la plataforma sigma, donde observamos los indicadores de las variables respectivas durante 

la sesión de danza.  

Escala de Borg modificada: aplicado para evaluar la percepción de la intensidad del 

esfuerzo físico, en una escala de 0 a 10 con un valor numérico que va desde el 0 (mínimo 

esfuerzo) hasta el 10 (esfuerzo extremo). Esta escala permitió la predicción y determinación 

de las diversas intensidades en actividades físicas. Al ser una escala subjetiva se les instruyó 

a los participantes cómo era la forma correcta de su valoración, para lo que se imprimieron 

cartelones con la imagen visual de la escala de Borg.  

Fórmula metabólica: se utilizó para registrar el gasto energético, a través de la unidad 

metabólica llamada MET, fórmula: Kcal/min = MET x 0,0175 x peso (kg), esto permitió 

conocer la cantidad de kilocalorías que el cuerpo consume por cada actividad física 

realizada, con base al tiempo y al peso.  

Métodos estadístico-matemáticos: aplicados mediante la estadística descriptiva e 

inferencial, que incluyó el análisis porcentual, distribución de frecuencias, estadísticos 

media, desviación estándar, pruebas de normalidad, Prueba T de Student y nivel de 

significancia con el software IBM-SPSS, v. 27 (IBM North America, New York, USA), así 

como con la hoja de cálculo Excel (Microsoft Corp., Washington, USA).  
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RESULTADOS 

A continuación, se muestran los principales resultados obtenidos, luego de evaluar las 

variables en los tres ritmos autóctonos, los que se presentan en tablas consolidadas, con su 

análisis.  

Tabla 1. Datos demográficos  

Variable 
Sexo Edad Experiencia Peso (kg) Talla (cm) IMC 

N % Med.  DS Med. DS Med. DS Med. DS Med. DS 

F 4 50 24,87 ±4,96 9,25 ±1,89 56,85 ±2,53 152 ±8,02 24,78 ±3,51 

M 4 50 23,02 ±2,51 9,25 ±3,09 75,33 ±8,73 167 ±5,10 26,95 ±1,54 

Total 8 100 24,75 ±3,73 9,25 ±2,37 66,09 ±11,53 160 ±10,04 25,86 ±2,77 

Nomenclatura: F = femenino; M = masculino; N = número; Med = media; DS = desviación 

estándar; IMC = índice de masa corporal  

La tabla anterior señala que el grupo participante fue homogéneo formado por 50 % 

hombres y mujeres; con una edad media similar entre los 23 y 24 años, sin obesidad 

(promedio de IMC 25.86); y con una experiencia en la danza folklórica de más de 9 años.  

Tabla 2. Prueba de normalidad Shapiro-Wilk en variables en estudio 

 % FC D (km) V (Km/h) N P GE (k. kal) 

Sig. 

 

F M F M F M F M F M 

0,151 0,313 0,719 0,120 0,544 0,064 0,096 0,456 0,451 0,167 

Nomenclatura: FC = porcentaje; D = distancia recorrida; V = velocidad; NP = número de 

pasos; GE = gasto energético.  
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En la tabla 2, se observa que la aplicación de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk reveló 

que los datos tuvieron una distribución normal, pues sus significancias (sig) son iguales y 

mayores al valor p = 0.05, se demostró que los datos fueron paramétricos, a los que se les 

aplicó el estadístico prueba de T de Student, para determinar si los bailes de los ritmos de la 

Sierra, Costa y Oriente presentaron diferencias estadísticamente significativas o no.  

Tabla 3. Estadísticos de variables fisiológicos 

Variable 
Ritmo Sierra Ritmo Costa Ritmo Oriente 

Sig 
F M Tot. DS F M Tot. DS F M Tot. DS 

% FC 52,11 63,17 57,64 ±10,3 44,06 54,51 49,28 ±15,6 42,00 63,45 52,72 
±18,

5 
0,01

0 

D 0,62 0,68 0,65 ±0,15 0,76 0,57 0,66 ±0,13 0,86 0,73 0,80 
±0,1

5 
0,18

0 

V(km/h
) 

8,00 9,10 8,55 ±1,13 8,95 10,27 9,61 ±1,06 10,62 10,60 10,61 
±0,8

4 
0,13

0 

N P 
388,0

0 
416,0

0 
402,0

0 
±62,5

2 
499,0

0 
425,0

0 
462,0

0 
±82,5

4 
619,0

0 
515,0

0 
567,0

0 
±76,

3 
0,22

0 

G E 
(Kcal) 

27,20 36,04 31,62 ±5,52 23,47 31,11 27,29 ±4,76 24,61 32,58 28,60 
±4,3

5 
0,00

0 

E B 7,00 7,25 7,12 ±0,64 4,25 4,25 4,25 ±0,46 5,75 5,50 5,62 
±0,7

4 
1,00

0 

Nomenclatura: F = femenino; M = masculino; Tot = total; Sig = Nivel de significancia; DS, 

desviación estándar.  

En la tabla 3, se observan las medias de las variables de estudio presentadas por sexo, los 

diferentes ritmos y su nivel de significancia; en relación al porcentaje de FC y el gasto 

energético, el mayor porcentaje se apreció en el ritmo de la Sierra (57.64; 31.62), seguido del 

ritmo del Oriente (52.72; 28.60); y el más bajo, el ritmo de la Costa (49.28; 27.29).  

En todos los ritmos las mujeres fueron quienes obtuvieron un mayor incremento; sin 

embargo, no tuvieron una diferencia estadísticamente significativa en las dos variables p 

valor (0.01; 0.00). En cuanto a la variable de percepción de esfuerzo (Escala de Borg) se 

apreció que el ritmo de la Sierra (7.12) alcanzó una mayor percepción de intensidad, fue 

mayor en los danzantes masculinos (7.25 vs 7.00), seguido por el ritmo del Oriente (5.62), 
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donde las danzantes femeninas obtuvieron una media mayor (5.75 vs 5.50), y al final el ritmo 

de la Costa (4.25) con una media similar, tanto en los danzantes masculinos como femeninos 

(4.25 vs 4.25); ello evidenció un nivel de significancia de p = 1.000.  

Respecto a la velocidad, el ritmo con más alta de velocidad fue el ritmo del Oriente, con una 

media de 10.61 km/h (2.94m/s); seguido del ritmo de la Costa (9.61 km/h (2.67m/s)), aquí 

los hombres tuvieron mayor velocidad, y al final el ritmo de la Sierra (8.55 km/h (2.38m/s)), 

igualmente, los hombres mostraron mayor velocidad en este ritmo; ello reveló diferencias 

estadísticamente significativas con un p = 0.135.  

En cuanto a la distancia recorrida y al número de pasos, el ritmo del Oriente (0,80; 567,50) 

fue el ritmo que alcanzó el mayor valor, seguido por el ritmo de la Costa (0,66; 462,50), y el 

de menor valor fue el ritmo de la Sierra (0,65; 402,25); todos con diferencias estadísticamente 

significativas con un p = 0,180; p = 0,220, respectivamente.  

DISCUSIÓN 

Los resultados del presente estudio permitieron determinar la variabilidad fisiológica en 

tres ritmos autóctonos de la danza folklórica nacional en el grupo Yawarkanchik de Cuenca, 

en Ecuador; en este contexto se pudo apreciar que las medias de los datos demográficos de 

los bailarines mostraron un peso de 66,09 kg (±11,53), con un IMC 25,86 (±2,77).  

En cuanto a las variables porcentaje de FC y el gasto energético, percepción de esfuerzo 

(Borg), se destacó el ritmo de la Sierra, seguido del ritmo del Oriente y el más bajo fue el 

ritmo de la Costa; las mujeres fueron quienes alcanzaron el mayor incremento de la FC y 

con diferencias estadísticamente significativas, en los tres ritmos en (Borg).  

En el estudio de Morente & Calvo (2020) sobre el gasto calórico en bailarines de danza 

contemporánea, en el que participaron diez estudiantes de la modalidad, cinco hombres con 

una edad media de 25 ± 5,08 y cinco mujeres de 21 ± 2,51 años, se analizó el gasto energético 

durante tres días consecutivos, para lo cual se utilizó el sensor metabólico bodymedia 

senseweary y se demostró que el grupo etario de esta investigación fue similar al del 
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presente estudio, en el que participaron ocho bailarines de danza folklórica con una media 

de 24,75 (±3,73). No obstante, se diferencian en que no solo se analizó el gasto calórico, sino 

otras variables fisiológicas como la FC, la velocidad, el número de pasos, la percepción del 

esfuerzo, además del gasto cardiaco, y se realizó en ritmos autóctonos.  

En este sentido, Carrillo et al. (2018) realizan una investigación con bailarines profesionales 

de varios géneros musicales de la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, y determinaron 

que las bailarinas mujeres en el género folklor tuvieron un peso de 58,36 kg (±8,11), y los 

bailarines hombres, de 68,58 kg (±16,7); estos valores son muy similares a los alcanzados por 

las mujeres 56,85 kg (±2,53) en el presente estudio, y difiere a los obtenidos por los bailarines 

hombres con 75,33 kg (±8,73).  

En esta misma línea, Yáñez et al. (2023), en su estudio sobre la intensidad y nivel de la 

actividad física en Diabladas de la fiesta de la Tirana en Chile, encontraron diferencias 

significativas entre los bailarines hombres y mujeres durante la actividad física muy 

vigorosa, se obtuvieron valores de (F=9,57; p=0,003; n2 p= 0,127), respectivamente; los 

bailarines de Diabladas alcanzaron elevados niveles de actividad física durante la fiesta 

religiosa de la Tirana en Chile; en el presente estudio, se observaron valores diferentes, en 

el que las mujeres obtuvieron un mayor incremento en la intensidad; sin embargo, no existió 

una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres con un valor de p = 

0.01.  

Respecto a las variaciones de los bailes, en relación al tempo (lentos-adagio) o (rápidos-

allegro), así como a la frecuencia cardíaca de un bailarín, estas pueden variar según el nivel 

de preparación y el nivel de exigencia del ritmo; es por ello que, Cohen et al. (2017) 

determinaron que la FC media total en los bailes fue de 184 latidos por minuto, un 94 % de 

la FC máxima, en relación a la edad; se generó así un pico alto de FC de 197 lat. x min y se 

estableció que la danza escénica de ballet puede ser caracterizada o incluida en el plano de 

la ejercitación de altas intensidades y de breve duración, resultados que difieren de los 

valores de este estudio, debido a que los bailarines solamente llegaron hasta un porcentaje 

máximo de FC de 57,64 (±10,3) y un mínimo de 49,28 (±15,6) de intensidad.  
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El estudio realizado por Pilch et al. (2017) determinó que los valores de gasto energético 

obtenidos por bailarines profesionales, en una ronda final simulada de una competición de 

danza deportiva al estilo estándar, fueron mayores en los hombres de 16,60 (± 1,30) kcal x 

min1, que en las mujeres de 10,70 (± 1,00) kcal · min1 (F = 3,67; p = 0,010), estos valores se 

contraponen a los obtenidos en el presente estudio, donde el valor más alto fue en los 

hombres de 36,04 kcal. (±4,18), mientras que en las mujeres fue de 24.61 kcal. (±1,03).  

Con relación al estudio realizado, la literatura científica es escasa, en cuanto a la danza 

folclórica en general, así como de variables como la FC, la percepción de esfuerzo y el gasto 

cardiaco en cada uno de los bailes autóctonos; además, se puede mencionar el reducido 

número de participantes, pues fueron quienes acudieron sistemáticamente a los ensayos, si 

se considera que el estudio se realizó a finales del año 2020 y aún existían restricciones por 

COVID-19.  

CONCLUSIONES 

El estudio evaluó la variabilidad fisiológica en tres ritmos autóctonos del folklor 

ecuatoriano. Así, el mayor porcentaje de FC y de gasto energético se encontró en el ritmo de 

la Sierra (% FC 57.64; GE 31.62), seguido del ritmo del Oriente (% FC 52.72; GE 28.60) y el 

más bajo el ritmo de la Costa (% FC 49.28; GE 27.29), se apreció un mayor incremento en el 

grupo femenino.  

En lo referente a la velocidad, el ritmo con más alta de velocidad fue el ritmo del Oriente 

con una media de (10.61 km/h (2.94m/s)) en hombres y mujeres; seguido del ritmo de la 

Costa (9.61 km/h (2.67m/s)), fue mayor en el grupo masculino; y al final el ritmo de la Sierra 

(8.55 km/h (2.38m/s)), mayor en los hombres.  

En cuanto a la distancia recorrida y al número de pasos, el ritmo del Oriente (D 0,80; NP 

567,50) alcanzó el mayor valor, seguido por el ritmo de la Costa (D 0,66; NP 462,50) y el 

menor fue el ritmo de la Sierra (D 0,65; NP 402,25).  
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En la variable escala de percepción de esfuerzo (Borg), se evidenció que el ritmo de la Sierra 

(7.12) alcanzó el valor más alto de percepción de intensidad, seguida por el ritmo del Oriente 

(5.62) y al final el ritmo de la Costa (4.25).  
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