
   CONJUNTO FOLKLÓRICO « LABËRIA » 
ALBANIA 

 
« El jardín de los Balcanes » 

 
Albania o « país de los águilas » comparte sus fronteras con Serbia, Montenegro, Kosovo, 
Macedonia y Grecia. Apoyada sobre el Oriente, mira hacia el Occidente. Sigue una rara 
variedad de paisajes, distribuidos por tres regiones naturales: Los Alpes del norte, entre la 
frontera y el Drin. En el este, del Drin hasta la frontera griega, se extiende la región 
montañosa central cuya cumbre más alta es el monte Korab. Luego se encuentran varias 
llanuras litorales, aluviales y pantanosas. La montaña abrupta cae directamente en el mar, 
dejando un fino lazo de playas de arena blanca bordeado por un agua veraniega tibia. 
 
La identidad albanesa se revela en la arte popular, donde se expresa su individualismo: casa, 
traje, baile y canto. Las canciones marcan los eventos de la vida o son inspirados por la vida 
en la naturaleza. Instrumentos variados permiten contestar a todos los tipos de 
acompañamiento. Los instrumentos de cuerdas son punteados, o rascados con un arco. Los 
instrumentos de viento son principalmente flautas dulces o varios tubos. También existe una 
clase de gaita compuesta por un odre de piel y por dos tubos. Los instrumentos de percusión 
se utilizan muchísimo. 
 
El conjunto folklórico « Labëria » de la ciudad de Vlore, ubicada en el sur del país, 
compuesto por bailarines, cantantes y músicos, representa el alma de esta región rica en 
folklore tradicional. Se desprenden de Albania perfumes hechizadores de plantas aromáticas. 
Tierra de contrastes, es el jardín de los Balcanes, el jardín de la Europa del futuro. 



CONJUNTO « BALLET FOLKLÓRICO DE AMAZONIA » 
 

BRASIL 
 

« Amazonia, tierra de mezclas » 
 
El ballet que recibimos viene de Amazonia. Es el símbolo cultural de su capital, Belén. 
Procede de una mezcla de tierras y de climas que acarrea naturalmente una increíble mixtura 
de razas, de colores y de tradiciones. La Amazonia, que danza y canta su ballet folklórico, 
integró la cultura india, que se encuentra en sus plumas multicolores y también en danzas 
guerreras, rondas primarias que precedían todas las expediciones de caza y también las 
guerras tribales. 
 
Desde luego, los Indios siguen llevando su “preaca” pero sólo es para simular la guerra o la 
defensa. Se mezclaron con la población pero no se olvidaron de su pasado. Bajo el calor 
húmedo esta región acogió pobladores de color que impusieron sus ritmos y sus músicas, 
recobrando una libertad que le negaban en otros lugares. Es la otra influencia fundamental del 
espectáculo. 
 
Pero ninguno de sus componentes se olvidó de su religión. Se desprende una extraordinaria 
profusión de ritmos y de costumbres donde el paganismo indio, el animismo negro y el 
catolicismo siempre muy vivo de los portugueses se encuentra en carnavales de ocho semanas 
y en fiestas del nacimiento del niño Jesús que ocupan un mes entero. Y cada uno a su manera, 
encontró la forma de adaptar el nacimiento del « Rey » que vienen a visitar tres reyes magos: 
uno con capa y espada, el otro muy negro, y el tercero, cubierto de plumas amazónicas como 
un auténtico loro. 
 



CONJUNTO FOLKLÓRICO « MI LINDA COSTA RICA » 
 

COSTA RICA 
 

« Como un colibrí... »  
 
Este conjunto ya participó al Festival Internacional de los Pirineos donde supo conquistar el 
público con su entusiasmo, sus ganas de festejar y la calidad de su espectáculo. Ubicado en el 
centro de América Central, verdadero puente entre las Américas del norte y del sur, este 
pequeño país es cautivador en muchos aspectos. Merced a su relieve contrastado, y a su 
situación geográfica privilegiada, Costa Rica se beneficia de una de las biodiversidades más 
importantes del mundo.    
  
Costa Rica es el único país del mundo que no conoció guerras en su historia. Es el único país 
que siempre vivió en democracia y que no tiene ejército. Por consiguiente, sus representantes 
no pueden ser más que embajadores de paz, alegría de vivir, cantos y bailes. Acogeremos esta 
compañía con mucho gusto. Las muchachas son bellas y sus vestidos teñidos por las savias 
naturales de la selva les da siempre un aire de fiesta. También tienen la vivacidad de esos 
mestizajes sutiles donde se mezclan la ascendencia maya y la influencia española. 
 
El grupo baila al sonido de una orquesta popular pero en concierto toca la « marimba » 
(instrumento de madera exótica que se encuentra bajo formas diferentes en todos los países de 
América Central, y cuya dulzura corresponde a la imagen florida y apacible de este pueblo de 
poetas). El espectáculo es una mezcla de danzas tradicionales, del centro del país, pero 
también de salsa, de la costa, o de coreografías tradicionales de las zonas más rurales del país. 
Uno nunca se aburre por la profusión de trajes, danzas, músicas y cantos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONJUNTO FOLKLÓRICO NACIONAL « AMAR SYAN » 



 
REPÚBLICA DE BURIATIA 

 
« Una tierra extraordinaria » 

 
Buriatia es un país extraordinario. Cuando lo descubrimos no se sabe si estamos en Rusia, en 
Siberia, o en Asia. De hecho, es una mezcla de todo eso. Ubicada al este del lago Baikal y al 
norte de Mongolia, la República de Buriatia ocupa una superficie de 351 300 km2 para una 
población de poco más de un millón de habitantes. Oficialmente la población se compone de 
un 70% de rusos, un 24% de buriatas, y el resto de ucranianos. 
 
El conjunto folklórico nacional “Amar Syan”, creado en 1991, es el conservatorio de las 
tradiciones, danzas y músicas de Siberia del extremo Este. Pudo agrupar las riquezas 
tradicionales de un mosaico de pueblos, perdidos en esta inmensidad de landas y de madera, 
pero con una riqueza étnica increíble.  
 
Los trajes de este conjunto folklórico son muy coloridos y de una variedad de pieles 
estupenda. Los instrumentos de música también son muy originales: balalaicas  rusas, 
 chansas mongoles, lymbes buriatas, chomus iakutas, tambores tuvas de los chamanes, 
xilófonos de piedras de Alkhanai. Pero los coros y los cantos son más raros todavía.  
 
El espectáculo es magnífico. Lo ilustran voces de garganta excepcionales acompañadas por 
instrumentos como el  Morin-khoura, el khountouvchoura, el khomous o aún el khengereg. 
Pero la joya del grupo es la presentación que hace de las tradiciones chamánicas. El 
chamanismo es la más antigua religión del mundo, practicada en toda Siberia y en particular 
en Buriatia. Se encuentra bajo diferentes formas por toda Asia. Es una filosofía popular y un 
conjunto de prácticas mágicas que se caracterizan por el culto de la naturaleza, la creencia en 
los espíritus y prácticas divinatorias y terapéuticas tales como el trance y el éxtasis.  
 



CONJUNTO FOLKLÓRICO ACADÉMICO 
REPÚBLICA DE CHUVSHIA 

 
« El paraíso de las auroras boreales » 

 
La República de Chuvachia se ubica en la región llamada del Media Volga,  en la orilla 
izquierda de ese río. Tiene un millón y medio de habitantes, indígenas chuvachos y rusos 
venidos de Ucrania y de Bielorrusia.  Su destino cambió hace veinte años cuando esa región 
se convirtió  en una de las más ricas del mundo gracias al petróleo y el oro. De golpe, entró en 
una cierta modernidad y pasó brutalmente de una Edad Media poco modificada a un país de 
futuro. Aunque la falta de infraestructuras la encierren aún en un aislamiento casi completo. 
 
Así es como el conjunto folklórico académico de esta estupenda región de soledad se 
convirtió en la memoria de las tradiciones que no quieren desaparecer. Creado en 1924 (era 
originalmente un coro tradicional), fue en 1986 bajo la dirección de Youri VASSILIEV, 
cuando esta formación artística se transformó en un Conjunto folklórico nacional reconocido 
y apoyado por las autoridades culturales de la joven república. 
 
El repertorio del grupo es muy variado y es testigo de la riqueza cultural de esta república: 
cantos antiguos y populares, obras de compositores rusos, danzas tradicionales o 
coreografiadas, suites vocales o coreográficas. Todos los recursos de las artes populares 
chuvachas son utilizados para mostrar la herencia y la vitalidad de este territorio que se hizo 
independiente en el corazón de la federación de Rusia. Los trajes de los bailarines y de los 
músicos son espléndidos. Son hechos con tejidos auténticos y antiguos, diseñando dibujos de 
formas siempre geométricas, abigarradas con colores de una diversidad extraordinaria. Los 
bailarines son a la vez acróbatas y virtuosas.  
 



 
CONJUNTO NACIONAL « WETR » 

NUEVA CALEDONIA 
 

« Tierra original » 
 
Todos conocen a Nueva Caledonia, pero muy pocos al pueblo canaco. Geográficamente, 
Nueva Caledonia constituye el archipiélago más cercano de Australia, en el centro del mar de 
coral. Este territorio se compone de la Grande Terre cuya capital es Numea y de una serie de 
archipiélagos ubicados en sus flancos entre los cuales destaca la isla de Lifou que forma parte 
de las Islas Loyauté. Nueva Caledonia representa hoy día un territorio de ultramar que se 
beneficia de un estatuto de gran autonomía que prefigura, dentro de unos veinte años, una 
independencia completa de Francia. 
 
La historia de la isla es rica en mitos, fundados sobre intercambios ceremoniales complejos. 
El pueblo canaco esparcido por un montón de islotes a veces minúsculos, conserva así sus 
dioses, su cosmogonía, su organización del suelo y del cielo, su sabiduría que se transmite de 
generación en generación, de ancianos o de jefes. El espectador quedará sorprendido por la 
rareza de este conjunto, sus costumbres, sus armas simbólicas, su música, sus cantos y su 
dignidad. Defiende una cultura de la cual está totalmente impregnado y que los eventos 
antiguos o modernos nunca lograron apagar.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BALLET NACIONAL « ZEKE TI BEAFRIKA » 

 
REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

 
« En el corazón del continente negro » 

 
Los Babingas, Pigmeos que siguen viviendo en las selvas centroafricanas, son aparentemente 
los primeros habitantes del país. La primera estructura estatal conocida es el reino del Kanem, 
fundado en el siglo IX e islamizado en el siglo XI, que extendió su potencia desde el lago 
Chad, en el norte de la actual República Centroafricana. 
 
La mayoría de las etnias que viven hoy en el territorio de la República centroafricana se 
establecieron desde la segunda mitad del siglo XVIII. Un siglo después el país queda 
literalmente diezmado por la esclavitud y la explotación de los recursos. Desgraciadamente, 
bajo la cubierta de una liberación otra amenaza se perfila en el horizonte; la de las guerras 
étnicas que van a envenenar su vida cotidiana durante casi dos siglos. 
 
Esta historia complicada y esta diversidad étnica enriquecen el país en arte y cultura. Desde 
tiempos inmemoriales el arte más íntimamente vinculado con la vida de este pueblo es la 
danza. Acompaña todas las actividades humanas y las interpreta. El espectáculo del Ballet 
Nacional « Zeke Ti Beafrika » es testigo de los cambios experimentados en la danza 
tradicional y de la inmensa riqueza folklórica de este territorio. 
 
El espectáculo propuesto alterna danzas rituales, iniciáticas, de lucha, fiestas populares y 
evocaciones de las actividades de la vida cotidiana. « Zeke Ti Beafrika » es el nombre de una 
moneda que era utilizada para el comercio entre las diferentes tribus del país. Esta moneda, 
que era una cáscara de fruta, se convirtió en un objeto divino que tiene un verdadero valor 
místico en la sociedad centroafricana. Permite revelar su futuro a los hombres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONJUNTO FOLKLÓRICO NACIONAL “FUTUNA FATUANA” 



VANUATU 
 

« Como una perla rara » 
 
La república de Vanuatu, palabra que en los idiomas del norte del país significa « nuestro 
país » forma un archipiélago de Melanesia en el Pacífico sur. Se compone de unas doce 
grandes islas y de unas 80 islotes. Colonizado por Francia y Gran Bretaña al final del siglo 
XIX, la rivalidad de los dos países desemboca en la creación de una comisión naval 
francobritánica, y luego en la composición de un condominio en 1906. Durante la segunda 
guerra mundial, las Nuevas Hébridas se convierten en una base importante para los aliados. 
En 1980, el archipiélago gana la independencia bajo el nombre de Vanuatu. 
 
La danza de  toka es una de las fiestas más importantes del archipiélago. Fue recuperada por 
el conjunto folklórico nacional que participa en Jaca. Esta ceremonia marcaba el final da una 
guerra tribal pero representa hoy día una señal de alianza y de amistad entre dos grupos 
tribales diferentes. La ceremonia empieza con mujeres que bailan el napen-napen, cercadas 
por los hombres que aguardan para ocupar su lugar, luego el silencio se establece, y ahí es 
cuando comienza la danza de  toka. 
 
Los bailarines y los músicos representan escenas de la vida cotidiana de este paraíso ubicado 
en el corazón del Pacífico, cuya vida está ritmada por las reglas inflexibles de la costumbre. 
Existe una fuerte jerarquización de la sociedad, distinguiendo a sus líderes por el número de 
dientes de cerdo que llevan en el brazo o en el cuello.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONJUNTO FOLKLÓRICO « AFRICAN TUMBAS » 
 

KENIA 



 
« El país de las cuarenta y dos etnias » 

 
Independiente desde 1963, Kenia agrupa pueblos de una gran variedad étnica y cultural. Al 
lado de los orgullosos pastores masais que también viven en las estepas de la cercana 
Tanzania, el país cuenta con más de cuarenta etnias y más de sesenta idiomas y dialectos. El 
inglés y el kisuajili, idioma de origen bantú, son los dos idiomas oficiales del país. 
 
Los pueblos de Kenia comparten ciertas particularidades culturales, herencia de numerosos 
siglos de asimilaciones y de mezclas. Excepto los Suajilis de la costa, que desarrollaron una 
cultura principalmente mercantil y marítima, se trata, mayoritariamente, de sociedades 
agrícolas y ganaderas. Únicamente en el transcurso de un siglo la mayoría de las culturas 
indígenas keniatas, principalmente transmitidas por vía oral, perdieron lo esencial de su 
sustancia. Este desperdicio continua con el éxodo rural y la industrialización del país. Pero, 
ciertas prácticas artísticas y artesanales se perpetúan. 
 
El conjunto folklórico African Tumbas, creado en 1996 en Nairobi, tiene por objetivo mostrar 
las tradiciones de los cuarenta y dos pueblos que componen la nación keniata. A través de los 
instrumentos de música y de los trajes de las diferentes tribus, cuenta la historia de este país. 
Kenia agrupa en una superficie relativamente modesta una muestra casi completa de los 
diversos paisajes africanos: llanuras inmensas, altiplanos cubiertos de sabanas, bosques de 
acacias y de baobabes, ríos sinuosos rodeados de frondosas selvas, vastos desiertos, lagos de 
montaña de color turquesa y playas tropicales bordeadas de arrecifes coralinos a lo largo del 
océano Índico. 



CONJUNTO FOLKLÓRICO NACIONAL 
VIETNAM 

 
« El país de los arrozales centelleantes » 

 
 
Vietnam comparte sur fronteras con Laos, la China y Camboya. Los vietnamitas describen a 
menudo su país como una caña de bambú que lleva una cesta de arroz en cada extremidad. Su 
forma hace pensar en una « S», con dos grandes llanuras al norte y al sur, separadas en el 
centro por una fachada de tierra estrecha. Montañas y cerros cubren las tres cuartas partes del 
país. La mayor metrópoli es Ciudad Ho Chi Minh, aún llamada a menudo Saigon, seguida por 
Hanoi, Haiphong y Danang. 
 
 
Las danzas folklóricas se practican generalmente a lo largo de las ceremonias y de los 
festivales. Especialmente interesante y espectacular es la danza de los sombreros cónicos, que 
ponen en escena mujeres, vestidas con un  ao dai,  que giran y se entrelazan, utilizando el 
sombrero tradicional de Hué como accesorio. A pesar de las fuertes influencias chinas, y de 
las tradiciones musicales jemeres y cham en el sur, la música vietnamita posee un estilo y 
instrumentos muy originales. El sistema tradicional de transcripción musical y la escala 
pentatónica (cinco notas) son de origen chino. La música tradicional se toca con una multitud 
de instrumentos típicos, algunos de los cuales son muy antiguos, como los  do son, tambores 
que tienen un gran valor para los coleccionadores. El instrumento más sorprendente es sin 
duda alguna el  dan bau, laúd monocorde que produce una gama de sonidos extraordinaria. 
Entre los numerosos instrumentos de viento, tenemos cuernos de búfalo de agua y el ken doi, 
un instrumento de bambú insólito formado con dos flautas de siete huecos.  



CONJUNTO FOLKLÓRICO NACIONAL « LEYMER » 
 

IRÁN 
 

« Por la ruta de la seda » 
 
Irán sigue fascinando como antaño la Antigua Persia. Este extenso país ubicado entre 
Pakistán y Afganistán recibe un flujo constante de viajeros. Esos guardan el recuerdo de 
magníficas mezquitas adornadas de loza, de extensiones desérticas ondeantes y un pueblo de 
una extrema hospitalidad. 
 
Las músicas folklóricas, las más atractivas para el oído occidental, provienen de las minorías 
étnicas, en particular de los Turcomanos que viven en las zonas lejanas del Khorasan. Las 
palabras de las canciones populares giran en torno a la religión, al amor y a las victorias a lo 
largo de los siglos pasados sobre los ejércitos invasores. Las danzas y las músicas del 
Conjunto folklórico nacional « Leymer », creado en 1991 por un profesor emérito de músicas 
y de danzas, cuenta la herencia eterna de la civilización persa. 
 
Este ballet se compone sólo de hombres, como si desde hace ocho años de guerra con Irak, 
Irán empezara a recuperarse de los excesos de la revolución y de las consecuencias de la 
guerra. Con tal de estar dispuesto a respetar las tradiciones locales, de tener el espíritu abierto 
y de adaptarse a las circunstancias, el Irán postrevolucionario forma parte de los países cuyas 
tradiciones son las más impresionantes por descubrir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONJUNTO FOLKLÓRICO « LES ENFANTS DU MORVAN » 



 
FRANCIA 

 
« La fiesta de las vendimias » 

 
Ubicada en la extremidad noroeste del Macizo Central, y en el Este de Francia, Morvan tiene 
fama de ser un país riguroso pese a su naturaleza montañosa y forestal. Hoy en día la 
actividad turística es uno de sus principales motores pero a finales del siglo XIX muchos 
habitantes de Morvan eran obligados a buscar trabajo en la capital de Borgoña, en Dijon. 
 
En 1899 fue creada incluso una asociación con un nombre muy evocador: “El apoyo fraternal 
de los Hijos de Morván”. Esos eran entonces considerados como exiliados. Había que 
acogerlos, ayudarlos y facilitar su integración en la ciudad en la cual iban a vivir en adelante. 
 
En 1946, poco después del final de la segunda guerra mundial, las familias oriundas de 
Morván sintieron la necesidad de promover las tradiciones y las artes a las cuales habían 
permanecido muy apegadas. Crearon entonces un grupo folklórico con objetivo el de honrar y 
divulgar la cultura popular de su sector geográfico. Así nacía Les Enfants du Morvan. 
 
Con sus instrumentos típicos y sus zuecos legendarios, nos introducen en las celebraciones 
familiares y en las fiestas populares, nos hacen vivir a su manera el pasado, del que ahora son 
los herederos. Han sido aplaudidos en unos treinta países extranjeros y escasas son las 
provincias francesas que no les han invitado a sus reuniones folklóricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tecnológico de Monterrey 
 

México 
 

Fiestas y mitos religiosos 
 
En los inicios de los años 60 y durante cinco años, varios estudiantes participaban en una 
actividad llamada “Estampas Mexicanas”, pudiendo considerar a ésta como el antecesor de 
“Raíces”.  El surgimiento de espectáculos como la Revista Musical o el Concierto Ensamble 
en la década de los 70, dejaron de lado por un tiempo al folklore, permitiendo retomarlo con 
gran fuerza 30 años después. 
 
En 1994 se recuperan las actividades del grupo y comienza a viajar por medio mundo con el 
patrocinio de Alfonso Romo y el Grupo Pulsar, reforzando así el objetivo de 
internacionalización del Tecnológico de Monterrey en la formación de los jóvenes, futuros 
líderes de México. 
 
Una característica sobresaliente en esta nueva manera de hacer sinergia con alumnos, 
maestros y la comunidad en general, involucrados todos con el interés de disfrutar las 
tradiciones de los diferentes pueblos, es precisamente esa: expandir el conocimiento del 
folklore de otros países y mezclarlos en un mismo espectáculo, presentando año con año, una 
muestra de México y de algún país invitado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA « SANTA CECILIA » DE HUESCA 



España 
 

Embajadores del Alto Aragón 
 
La Agrupación Folklórica Santa Cecilia fue fundada en la ciudad de Huesca a finales del año 
1953 de mano de, entre otros insignes folkloristas altoaragoneses, Antonio Seral, Agustín 
Cuello, Antonio Zaragoza, Aurelio Zandundo, Carmelo Bertoré, Sara Villacampa y Ángeles 
Montori. Su labor ininterrumpida desde su primera aparición pública en noviembre del año 
53, y como heredera directa del trabajo desarrollado con anterioridad por Pablo Luis Maza y 
Teresa Esteban, la convierten en la asociación folklórica más veterana de las existentes en la 
actualidad en todo el altoaragón. 
 
En cumplimiento a lo establecido en sus estatutos, la Agrupación Folklórica « Santa Cecilia » 
ha destacado no sólo en la labor de difusión y promoción sobre los escenarios del folklore 
aragonés (con especial atención a la música, vestimenta, danza, peinados, instrumentos y 
literatura popular), sino por incentivar y ahondar en el estudio y conocimiento de diversos 
aspectos de la cultura popular aragonesa (con especial incidencia en sus manifestaciones en 
las comarcas altoaragonesas). 
 
Dar a conocer las tradiciones sobre los escenarios, favoreciendo la conservación y desarrollo 
de las manifestaciones etnomusicales de nuestros pueblos, ha dado como resultado la 
conversión de la Agrupación Folklórica « Santa Cecilia » en una de las más efectivas y 
relevantes cunas de destacados intérpretes de la música tradicional aragonesa y en una de las 
principales difusoras de nuestra cultura popular por los escenarios de Aragón, España y 
Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA « CHEMIDA » DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 

 
España 

 
La otra cara de las islas 

 
 
La Agrupación Folklórica « Chemida » nace en 1981 en el barrio de Costa Ayala, 
perteneciente al municipio de Las Palmas de Gran Canaria. « Chemida » en su primera etapa 
llamada “Nuestra Señora de Montserrat”, nombre de la asociación de vecinos del barrio, fue 
fundada por Francisco Viera en colaboración con Ernesto Corujo y Severino Viera con el fin 
de divulgar  el folklore popular de las islas Canarias entre los jóvenes de  los barrios de Costa 
Ayala, Casa Ayala, Ladera Alta, Los Giles y Lomo del Rincón. 
 
En 1985, asume la dirección del grupo Severino Javier Viera y Ernesto Corujo, hijos de los 
fundadores, incorporando un nuevo estilo musical, siempre dentro del folklore canario, a la 
formación. Es a partir de este momento cuando surge de forma organizada y oficial el nombre 
de CHEMIDA, que en guanche significa  “reunión de hombres y mujeres” 
 
Entre sus primeros propósitos estaba el objeto ya alcanzado de crear un cuerpo de baile, que 
vendrá de la mano de Vicente Alamo. Posteriormente diversas colaboraciones  han 
consolidado una formación con reconocida experiencia, que en sus actuaciones muestran una 
rica variedad de folklore tradicional de todas las islas que forman el archipiélago canario. En 
su trayectoria  hay que resaltar la colaboración de la gran folklorista y Premio Canarias, Doña 
María Mérida, madrina de honor de esta agrupación y también  la gran voz canaria Sergio 
Cabrera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGRUPACIÓN   FOLCLÓRICA   “TURIEC“ 
 

ESLOVAQUIA 
 

Danzas de drama y felicidad 
  
Era el año 1954 cuando oficialmente surgió la Agrupación folclórica Turiec. El año pasado 
cumplió 50 años. Actualmente tiene 35 miembros y el grupo consta de 3 diferentes 
subgrupos: baile y canto, música de címbalo y música folclórica popular de la región de 
Terchová (norte de Eslovaquia).   La producción artística evolucionaba durante años y llegó 
al actual alto nivel en el ámbito del folclore eslovaco. Gracias a la labor continua de la gente 
involucrada el grupo ha conseguido conservar y sacar a la escena el ya casi olvidado folclore 
de la región, preparando varias coreografías que aparecen en el  repertorio.  

Es el único grupo folclórico en Eslovaquia que representa este tipo del folclore  -
folclore de la región de Turiec-. Representa también el folclore de otras diferentes partes de 
Eslovaquia: Terchová (el norte del país), Zemplín (el este del país), Myjava (el sureste del 
país), además de los cantos, bailes y música  goralská ( el norte del país) y podpolianska ( 
centro Eslovaquia).  
      Durante toda la actividad de la agrupación folclórica han intentado acercarse con 
éxito y rigor al folclore aunténtico y original, aunque no se puede evitar cierta estilizaciónn 
sobre todo en la preparación de las escenas y dramatización de la obra final. La meta de esta 
formación es ofrecer a los espectadores  una imagen verdadera sobre esta parte de su 
interesante patrimonio cultural. 
      Durante su existencia, el grupo ha actuado no sólo en los más conocidos festivales en 
Eslovaquia (Východná y Detva), sino también en varios países extranjeros: Polonia, Rusia, 
Hungría, Rep. Checa, Alemania, Croacia, Italia, Turquía, Chipre, Letonia, Holanda, Francia, 
España, Corea del Sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDA DE GAITAS Y TAMBORES « FRAY BEATO SOLER » DE MURCIA 



 
España 

 
Cuando la gaita se transforma en arte 

 
Se crea en Lorca (Murcia) en Junio de 1999, como consecuencia de la 
historia medieval de esta ciudad. Según el historiador lorquino  
Francisco Jimenez Alcazar, profesor de historia en la Universidad de 
Murcia, cuando el Infante Alfonso, que mas tarde seria el Rey Alfonso X el 
Sabio, conquistó la ciudad de Lorca en 1244, contaba entre sus huestes con 
un numero indeterminado de gaiteros galaicos, montañeses y leoneses.  
 
A lo largo de su historia han tomado  parte en numerosos acontecimientos de relevancia: 
Intercambio cultural con la banda de Gaitas "Concello de Bande" de Bande (Orense), varias 
participaciones en el Festival Intercéltico de Occidente 
de Tapia de Casariego, intercambio con la Banda de Gaitas 
Avante Cuideiru en el verano de 2002, y realización de cursillos de perfeccionamiento de 
tambor y gaita en Lorca durante la Navidad del 2005 a cargo de Iñaki Sánchez Santianes. 
 
Además destaca su participación en la oganización anual de un certamen de gaitas en el que 
han tomado parte prestigiosos gaiteros y bandas de gaitas como José Manuel Fernández 
Gutiérrez ("Guti"), Banda de Gaitas Marino Tapiega de Tapia de Casariego, 
Banda de Gaitas Virgen del Oro de Abarán (Murcia) y Banda de Gaitas de la 
ciudad de Mieres (Asturias) a cargo de Jorge Areces.  También han actuado en el 
Festival internacional del Limon en la ciudad  francesa de Menton en 
febrero de 2005.  Han compartido escenario con emergentes estrellas del panorama musicial 
como Hevia o Carlos Nuñez, con quien actuarán el próximo 16 de agosto en Lorca.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIELORUSIA 
Grupo folclórico nacional Radost  

 
La magia de las mañanas de rocío 

 
El grupo folclórico « Radost » que es una compañía oficial de baile que inició su andadura en 
1962. Desde entonces propone programas basados en el descubrimiento y la expresión más 
pura de las tradiciones folclóricas de este país. En su repertorio tiene en cuenta la complejidad 
de un país y de un pueblo que ha sufrido mucho durante el pasado.  

 
La república independiente de Bielorrusia es en su conjunto un país de una rica naturaleza 
que  desempeña un papel importante en la vida de sus habitantes y también en su cultura. 
Siempre ha inspirado lo esencial de la obra literaria y poética. Pero también la música, los 
cantes, los bailes que desprenden una suavidad y una pureza que viene de  los rocíos 
matutinos que dan al paisaje este aspecto fantasmagórico.  

 
El espectáculo propuesto refleja una gran sinceridad. La juventud y la belleza de los artistas, 
la música dulce y nostálgica, los trajes a veces un poco irreales contribuyen a alimentar una 
especie de belleza conmovedora. Entonces renacen los viejos pueblos, las diosas y los mitos 
de la selva, los puentes por encima de los arroyos donde las jovencitas sueñan. Entonces los 
equinoccios y los solsticios nos hablan de las creencias antiguas. Entonces, las primaveras 
despiertan los corazones. Es una especie de magia que baja en este espectáculo donde los 
duendecillos de pantanos y los elfos de lagunas se dan la mano para bailar por las nieblas 
matutinas cuando todavía no se diferencian  la tierra y el cielo. 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grupo Val D’Echo 



España 
 

El bastión cheso 
 
La afición por la música en la Val d’Echo viene de lejos. En 1923 aparece la primera 
Rondalla Chesa, que cantaba los temas tradicionales del valle y cumplía con las demandas de 
los vecinos para los bailes en la plaza, reuniones o sobremesas, festejos familiares... etc. 
Cuando empieza a extenderse la música profesional (charangas y orquestas), el quehacer de la 
rondalla se achica y es entonces cuando nace un grupo de bailadores que se une a los 
cantantes y músicos. Eran los años sesenta y acababa de nacer el “Grupo Folclórico d’Echo”. 
En 1979 el grupo se reorganiza y agranda su compromiso cultural en base a los esfuerzos de 
creación poética y musical de la propia gente del valle. Poco después graba su primer disco: 
“Subordán” (1981). Le sucederán otros tres trabajos “Nugando” (1984), “Selva de Oza” 
(1990), “Val d’Echo” (1991) y “Flor de Nieu” (1996). 
Algunos de sus temas son conocidísimos tanto en Aragón como en Bearn y Cataluña, “S’a 
feito de nuei”, por ejemplo, es tarareada en cualquier rincón del Pirineo aragonés. Todas sus 
composiciones están grabadas en cheso, con lo que a su labor musical unen la de divulgadores 
de su lengua. Este año acaban de publicar un CD en el que recopilan todas sus grabaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO DE JOTA “URUEL” DE JACA 
 

Cantera de nuevos joteros 
 
El grupo se fundó en noviembre de 2002 y está compuesto por cuarenta y cinco miembros, 
todos ellos con una larga trayectoria en el mundo del folclore aragonés. El grupo basa su 



repertorio en dances, músicas y cantas de las tres provincias aragonesas. En su corta andadura 
cuenta ya con numerosas participaciones en diferentes acontecimientos dentro y fuera de la 
comarca, entre los que destaca el Día de la Comarca de la Jacetania en el “Palacio de la 
Lonja” de Zaragoza, el VII Festival PIR de Música y Cultura Pirenaicas, el IV Festival de 
folclore “Villa de Sádaba”, y diversas actuaciones en fiestas patronales y actos públicos. Sus 
rondallas por las calles de Jaca ya se han hecho muy populares. Es una fuente inagotable de 
nuevos valores en el mundo de la jota y su trabajo está sirviendo para fortalecer la difusión 
del folclore aragonés no sólo por Aragón sino por otros lugares del país. 
 



 
Grupo Folclórico Altoaragón de Jaca 

 
Garante de las tradiciones del Pirineo 

 
Fundado en 1975, este año cumple su 30 aniversario. El grupo jaqués es uno de los más 
sólidos exponentes de un trabajo modélico de investigación y difusión de la tradición 
folclórica altoaragonesa. Su repertorio abarca el folclore de las tres provincias aragonesas 
pero, ante todo, ofrecen una muestra del variado folclore de los valles pirenaicos, cargado de 
singularidades. Recopilan e interpretan paloteaus, jotas, danzas, boleros, valses, albadas, 
mazurcas... aportando además un riguroso vestuario correspondiente a cada valle. Han llevado 
el folclore autóctono por diversos países de todo el mundo y en su trabajo de investigación 
han recuperado piezas tan importantes como el Dance de Santa Orosia de Jaca (olvidado 
durante 60 años), o el Paloteau de Sinués. Desde su fundación han participado en todas las 
ediciones del Festival Folklórico de Jaca. Tienen tres discos en el mercado, el último  de años 
en el año 2001 con el nombre de “Calandrias”. 

En sus actuaciones participan con el vestuario e instrumentación correspondientes a 
cada zona, intentando ser lo más fieles posible a la tradición de cada territorio.  
Desde el principio fueron por los pueblos del Pirineo, para investigar y recabar información a 
través de nuestros mayores, qué era lo que cantaban o bailaban en sus pueblos, para después 
interpretarlo en los escenarios con el máximo rigor posible. Aseguran no compartir el trato 
que se le da al folklore popular cuando lo convierten en amanerado y bien distante de su raiz. 
De hecho se investiga todo lo concerniente a cada danza, música, baile, indumentaria, letras 
de canciones y dichos.  
 
 



 
Asociación Banda Municipal de Música “Santa Orosia” de Jaca 

 
La banda sonora de Jaca 

 
Se funda en 1989 con varios músicos procedentes de una banda desaparecida tiempo atrás y la 
incorporación de nuevos jóvenes. Sus actuaciones sobrepasan cada año las cuarenta, lo que 
supone un indudable mérito puesto que casi todos sus componentes (más de 50)  son 
aficionados. Son habituales en las principales celebraciones de la ciudad, aunque sin duda el 
Himno del Primer Viernes de Mayo es la más importantes. Ellos ponen música al canto del 
himno oficial de Jaca, que se interpreta por miles de voces jacetanas cada primer Viernes de 
Mayo ante el ayuntamiento de la ciudad. Es el momento más emotivo e intenso de todo el año 
en Jaca. La Banda ha actuado además en otros lugares de la Comunidad Autónoma y  
mantiene una intensa actividad. Después de años de trabajo se ha convertido en  un inagotable 
vivero de nuevos valores, que garantiza su continuidad y el futuro de la música en Jaca. 
 
 
 



Grupo Folklórico Santiago de Sabiñánigo 
 

Notarios de las tradiciones de Serrablo 
 
El Grupo Folclórico Santiago de Sabiñánigo comenzó su andadura en 1968 y actualmente 
cuenta con más de 60 componentes, entre cuerpo de música, cante y baile; y una escuela con 
un centenar de niños. En su amplio repertorio, recogen el floklore de los diferentes valles 
pirenaicos, sobre todo del Serrablo y Valle de Tena. Muestra de ese trabajo, y de esa especial 
atención a los dances y bailes de su comarca, Alto Gállego, es el único disco que hasta la 
fecha ha grabado la formación, “Senera” (1995). Además, cabe reseñar la riqueza y variedad 
de los ropajes que emplean para sus actuaciones. 
 
Difundiendo esta cultura, los de Santiago ha participado en numerosos festivales, nacionales e 
internacionales. Cabe destacar su presencia en certámenes tan prestigiosos como los de 
Karlsruhe (Alemania), Bretaña, Le Mans y Carcasonne (Francia). En el ámbito aragonés, han 
participado en las Fiestas del Pilar de Zaragoza, en el Festival Floklórico de los Pirineos y en 
el Festival de Música y Cultura Pirenaicas PIR. 
 
 
 



Grupo de Danzas “La Esteva” 
 

Segovia 
 

Fundado en 1942, el Grupo de Danzas “La Esteva” ha centrado su tarea en la recuperación e 
investigación del rico y variado folclore segoviano, con gran calidad artística en la 
interpretación y puesta en escena. Su amplio repertorio está formado por unas 60 danzas y 
bailes como son jotas, seguidillas, bailes corridos, bailes de boda, pasacalles, danzas de 
paloteo, bailes rituales y danzas de procesión. 

Ha actuado en numerosos lugares de España, así como en Argelia, Alemania, Brasil, 
Francia, Italia, Suiza, Polonia, Puerto Rico, y otros muchos países.  Organiza anualmente el 
Festival Folclórico Joven “Mariano San Romualdo Silverio’”, siendo este año su III edición y 
el Festival Folclórico Internacional “La Esteva”, con gran éxito de asistencia y crítica, 
llegando este año a la XVIII edición. 

El grupo está formado por un nutrido grupo de chicos y chicas de todas las edades, que 
compaginan estudios o trabajos con su amor a la danza y a la cultura tradicional. Tienen su 
propia Escuela de Danza con más de 165 alumnos. Al ser una asociación tan amplia también 
cuenta con grupos juveniles que muestran el rico folclore de Segovia. Además de 
acompañarse por dulzaina y tambor; el grupo cuenta con un coro que, con instrumentos de 
cuerda y percusión, interpretan diversas piezas del repertorio de la música tradicional de 
Segovia. 

 
 



GRUPO “ABDULLAH BITTAR TROUPPE” 
 

Siria 
 

 Esta formación folclórica tiene como principal objetivo artístico el representar la 
tradición Siria con la mayor fidelidad y veracidad, de tal forma que la imagen real no quede 
distorsionada, y que el espectáculo esté en armonía con su época. Por ello creen que la mejor 
forma de representar la herencia del país es a través de la danza, la cual no es un mero 
entretenimiento,  sino el elemento principal por su esencia y su contenido. Además no se basa 
en circunstancias temporales. Con este sentimiento, llevan a cabo la representación de un 
interesante trabajo artístico en el que el entretenimiento no es el único objetivo.  
 
 Este Arte debe ser cultural y a través de su contenido y estilo debe fomentar el 
intercambio y la amistad entre los pueblos, además de mostrar el carácter, las convenciones, 
las tradiciones y el origen de la herencia popular del país al que pertenece. El trabajo artístico 
y la visión dramática que representa el grupo “Abdullah Bittar Trouppe”  deriva de diferentes 
ceremoniales, detalles y colores de la danza popular de Siria con sus convenciones originales 
y tradiciones, que perviven entre el pueblo sirio desde tiempos remotos.  
  
 El grupo ha llevado durante más de veinticinco años el folclore sirio por medio 
mundo, ejerciendo de auténticos embajadores de su cultura y de sus tradiciones más 
auténticas e interesantes. 
 

 
 

 
 
 


