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CONTEXTO GENERAL 
DEL FESTIVAL 

Fresno y sus habitantes comparten orgullosamente 

Nacional de la Rumba Criolla”. Éste recoge las difer-

promotores de la cultura, puedan tener una herra-
mienta completa para comunicar a la población colom-
biana el amor por su tradición cultural y el espíritu 

excelente espacio para exaltar y perpetuar a las 
-

tan la cultura tradicional colombiana.

se han generado cambios radicales, y el sector cul-
tural no ha sido ajeno a los mismos. Nuestro compor-
tamiento en las relaciones públicas e interpersonales, 
se ha restringido a dos metros de distancia y nos ha 
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encontrarnos de otra forma y conectarnos por canales 

ha unido y nos ha permitido aglutinarnos en torno al 
talento 

Para este año, debido a las limitaciones sanitarias cau-
-

-
ines del país en este aire tradicional.  



4

- Nació en Fresno el 25 de 

su primer

- Con su hermano julio y
Alfonso integraron un
cuarteto que fue el origen de 

-

- Realizó trabajos en Cundinamarca se radicó en 

- Ganó galardones nacionales e internacionales.

danzas, incluso música como porros y guarachas.
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Origen

-
-

de los españoles, adentrándose inicialmente en las 
Antillas, donde en medio de la combinación de cultu-
ras mestizas y con la inclusión de algunos elementos 

Una rumba rural, que era 
cantada y danzada, y, una 
rumba urbana, instrumental 

De esta manera se origina 
la rumba cubana, que a 
principios de este siglo 

-
dose famosa con el 
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perdió totalmente su similitud en la instrumentación y 

españoles a la que se le denomina 

desde los comienzos del Siglo XVIII, 
que tenía algunos ritmos similares a 
un bambuco acelerado.

A principios del Siglo XX y con la 
llegada del cine a Colombia, más 

dio a conocer la rumba cubana con 
sus famosas bailarinas, las cuales 
se fueron haciendo conocer inicial-
mente en la clase alta, sonando en 

-
teriormente se fue popularizando 

estos ritmos pegajosos fueron 
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siendo asumidos por compositores colombianos, que 
comenzaran a crear sus propias letras y piezas musi-
cales, dando lugar al surgimiento de la rumba criolla 
en diferentes regiones del país. 

de Cundinamarca, comenzó como música urbana 
de salón elitista y poco a poco 

-

donde en medio de la autentici-
dad del campesino adquirió carac-

y coreografía.

En la zona urbana del municipio pre-
domina el gusto por el sanjuanero 
y en menor medida, las rajaleñas. 
No obstante, la mayor identidad 
es la paisa procedente de Caldas, 
que ha logrado entrar a la cultura 

-
cia y enriquecerse con elemen-

su esencia y realidad a la que cor-
responde. Se puede decir que la 
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como rural, donde se ha enriquecido especialmente en 
lo que respecta a trajes y ejecución musical. El baile, 
por su parte, ha estado presente en las celebraciones 

de su ejecución.

-

y bailada es «El gallo de Susanita», anónima de más 
de 80 años.

 Se podría decir que el folclor de Fresno está en una 
etapa de recuperación, gracias a los trabajos de 

Edilson Franco Fierro, quien está construyendo iden-

para las Danzas Folclóricas de Fresno.
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La rumba criolla es un ritmo conocido y producido 

cubana, que tiene fuerte representación en los muni-

y con dos tendencias, como son la rumba campesina 
y la rumba guasca.

, Juan 

de Rendón.
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CRIOLLA
Existen dos tendencias de indumentaria para el baile 

social en 
donde se realiza el baile. En el sector campesino se 

-
-

formado del campesino, constituye una expresión de 

puede ir acompañado del delantal largo, típico de la 
-

zado por faldas anchas y rizadas o prenses a la mitad 
-

tales largos, muchas enaguas, corpiños y mamelucos; 
blusa sencilla de manga corta con cuello redondo alto 
(no escotado). Las blusas y las faldas pueden ser del 
mismo color y estampado, o pueden ser de colores 
distintos siempre y cuando combinen cromáticamente, 

y rubor.

En los hombres, pantalón oscuro (azul oscuro, negro, 
beige), camisa o franela manga larga rosada o de 

-
ería y como prenda de labor, además del tapapinche 
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en sus hombros, sombrero tolimense o aguadeño. 
Machete con cubierta y cotizas con suela de caucho. 

-
cia el murríel (bolsa de cuero), mas no el carriel de 
numerosos compartimientos; pues los colonos que 
se desplazaron a esta zona del país eran pobres y 

DANZA - DESCRIPCIÓN DE LA 

 Es el inicio del baile. Se da en un contexto 
social en donde se busca compartir con los demás. 
En un acto de cortesía se ofrece un saludo colecti-

ser desconocida o alguien familiar. Éste es el primer 
acercamiento y en el que aún no hay contacto. 

El hombre quiere 
-

lar extendiendo con sutileza su mano frente a ella. 

realmente analiza al parejo para saber si acceder 

poniendo sus cuatro dedos sobre los del hombre y lo 
acompaña con un giro.
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Tanto el hombre como la mujer se integran 
-

mientos complementarios entre sí. En este momento 
se entendieron para bailar.

FIGURAS EN PAREJA

 Generalmente no se buscaba una rel-

de ella. Él le propone algo a la mujer, pero ella aún 
no está segura si aceptar la propuesta. La gente le 
decía el arrastrado de ala.

nadie que tenga dominio sobre la otra persona. En 
este momento, se busca compartir el liderazgo, per-
mitiendo a la mujer ser quien propone, distinguiendo 

cambian, permitiendo ser dominante a quien cubre 

brazos de la otra persona.

-

 El redondel no lo hacían todas las 
-
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-
-

mento quien no sabía hacer un redondel dejaba de 
bailar por que la rumba se complejizaba y se ponía a 
aplaudir, permaneciendo en el salón sólo las parejas 

-

 
social de saludar a las demás personas mientras se 

mirando al público (se saluda a las personas con 
quienes se compartió la rumba).

 Puede ubicarse en cualquier parte de la coreografía, 
aunque existen coreografías que inician de esta 

la rumba campesina.
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cuando el hombre es demasiado hábil y podía hacer 

demasiados tragos en la cabeza no la podía ejecu-
tar. Las mejores bailarinas lo hacían, aunque general-
mente era un paso de hombres.

La mujer se retira del hombre quedando 
tomados de la mano indicando que había respeto. 
Otras coreografías terminarían con el sombrero en 
los hombros de la mujer indicando posesión, aunque 
normalmente los bailarines salían de la pista de baile 
y se sentaban.
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CONOCIDAS 

- La Mariquiteña 
- La Loca Margarita
- Trago a los Músicos 
- Tapetusa 
- La Trepadora 

- Arrímale algo 
- Pedacito de Cielo 
- La Pascua 
- Campesina de mi amor 

- La Turca 
- El Gallo de Susanita 
- La Coloreta 
- Esneda Guzmán 

Cielo 

Víctor Julio Churuguaco
Jorge Ariza

Emilio Sierra
Ismael Enrique Rincón
Rumba Voliada anónimo
Fray Julián Santamaría
Fray Julián Santamaría
Fray Julián Santamaría
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RESEÑA DEL MUNICIPIO DE FRESNO 
Fresno, Calle real de Colombia

208 km²

Coordenadas
Fundación 
Erección

Altitud 
Población

O

Fresno, es la consecuencia de la gesta coloniza-
dora procedente de la región antioqueña y principal-
mente de Sonson. las grandes concesiones como 
la Aránzazu, no permitían ninguna explotación en 
sus tierras y esto obligo el desplazamiento hacia los 
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baldíos localizados en lo que hoy es el norte del Tolima.  
Grandes grupos familiares se asentaron en lo que hoy 

Aguadita, Partidas, Guayacanal y otros. Desde allí 
se proyectaron a la formación del núcleo urbano al 
cual le dieron el nombre de Fresno. Los notables fun-
dadores Tomaron la decisión de legalizar el asenta-
miento y con la ayuda del coronel Francelmo Pineda 
Y Pantaleón Gonzales Ospina, Conocedores de las 
lides ante el gobierno son encargados por la Junta 
Agraria de obtener los terrenos para el área urbana y 

-

como aldea, ya que para ser declarada debía de dis-
poner de iglesia, casa consistorial, cárcel y escuela, la 
población creció rápidamente atraídos por la riqueza 

-
ente colonizadora de boyacenses y Santandereanos.
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Pronto el poblado creció urbanísticamente con el 
trazado de sus calles y la construcción de casa-
quintas en típico estilo antioqueño. Se inicia el 
empedrado d las calles con un trabajo titánico del 
negro misas. En el campo hay grades de esas y 

f

trilladoras San Cayetano, La reina y otros. La 
explotación aurífera en las minas de San miguel, 
Portugal, Casongora, La mina de los pobres, 

comercial y atraen numerosos comerciantes de la 

Sirio-libaneses, Italianos y de otras nacionalidades 

-

comercio fue un sitio de gran prestigio por su 
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disponía de orquesta propia. La música, el period-

compañías de teatro, circos, carpa teatros y ciu-
dades de hierros. Los almacenes ofrecían gran 
cantidad de mercancías extranjeras.

en una despensa para el país, lo cual ha generado 
un gran bienestar en la población campesina, tiene 
en su patrimonio cultural a la corporación para la 
cultura y las ates y con el apoyo de la actual admin-
istración municipal en cabeza del Señor alcalde 
Jorge Alexander Mejía Castellanos, estamos tra-
bajando por el rescate del folclore de Fresno.

renegar de la oscuridad”
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Himno

Tierra de mis mayores (Bambuco)
Fresno perla del norte
orgullo de mi Tolima
Fresno tierra de mis mayores
pedacito de patria que Dios me diera
vigilante de la alta cordillera
orgullo de mi casta mi casta arriera
Preso en tus cerros tutelares
que oscurecen las brisas del Magdalena
cada tarde cual ninfas pasajeras pregoneras
de mohanes y de leyendas
Hoy que vivo bajo otro cielo
mi corazón reclama por tus recuerdos
Tarroliso el camellón del comercio
la gentil Fresnunita sol de mis sueños

Pueblo que llevas en el alma
grabada la esperanza de los abuelos
visionarios de tierra y de los nuevos
que acuñaron la gloria de mis ancestros.    
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Riqueza y mestizaje
Paz y tolerancia

Las montañas y el sol
Los frutos de la tierra
Riqueza y paz
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