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INTEGRANTES:



Ser  una  universidad modelo, reconocida por 

generar  impactos positivos en el campo so-

cial y medio ambiental, orientado a los grupos 

de interés en el tiempo.

El folklore es una de las manifestaciones  
más importantes  de  toda cultura. Por eso 
esta revista nos demuestra –mediante la 
danza– que el estudio del bagaje cultural 
no es sólo una necesidad científica sino 
también un deber social que nos une 
irremediablemente con el pasado. Las 
danzas tradicionales, con sus ritmos ca-
denciosos y telúricos, son una expresión 
artística pero también una manera de 
comunicar los pensamientos y sentimien-
tos de un determinado grupo social.

Desarrollar acciones de responsabilidad 

social universitaria orientada a los grupos de 

interés al interior y exterior de la universidad  

para contribuir significativamente con el 

desarrollo sostenible de nuestra región.

Visión

Presentación

Misión



INTRODUCCIÓN

¡LO QUE ES NUESTRA DANZA!

La danza, al igual que el habla, es un lenguaje que 

forma parte del patrimonio de la humanidad. Sin 

embargo, en nuestra cultura este modo particular de 

expresión se ha perdido en gran parte, siendo 

ridiculizado por unos y censurados por otros. La 

danza o el baile (vinculada muchas veces a los 

rituales), surgieron como una necesidad de 

expresión y como una forma de identificarse con los 

individuos de la propia tribu o entorno cultural. En 

otros contextos tenían fines bélicos, para fortalecer 

el espíritu en las guerras o en la caza. Mientras que en 

otras culturas era considerada una estrategia de 

seducción. De cualquier forma el baile ha sido y es, 

fundamentalmente, una forma de comunicación 

mediante el lenguaje corporal.

¿Cuál es la función del baile en nuestros días? 

¿Para qué nos sirve? ¿Por qué bailamos? Son 

muchas las respuestas que pueden darse a estas 

interrogantes, entre todas ellas queremos destacar: 

Para descubrir nuestro cuerpo, su capacidad de 

movimiento y la autosatisfacción que nos produce.

Para romper el aislamiento en que vivimos y  

relacionarnos con los demás de forma lúdica y sin 

necesidad de racionalizar las relaciones mediante el 

lenguaje hablado.

Para despertar nuestra imaginación, pues todo baile 

implica una puesta en escena, una dramatización que 

nos conduce al mundo de la creatividad.

Introducción
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2.- Feliz aniversario Jauja 
La ciudad de Jauja celebró un aniversario más de la 

Fundación española. El evento se realizó el 24 de abril 

que estuvo organizado por la Municipalidad Provincial 

de Jauja en la plaza principal. Los pobladores deleitaron 

las danzas presentadas por las diferentes agrupaciones 

artísticas, así como la gran maratón realizada en la 

noche festiva. Los integrantes del grupo de Proyección 

Social “Sonqo Tusuy” presentaron la estampa “Cosecha 

de la Palta” de origen arequipeño, llevándose los 

aplausos y felicitaciones de los espectadores.

1.- Una noche cultural
El Gobierno Regional de Junín celebró la Gran Noche 

Cultural el pasado miércoles 27 de marzo. Cientos de 

espectadores se reunieron en la plaza Huamanmarca 

para apreciar las diferentes danzas ofrecidas por los 

grupos participantes. No podía faltar la presencia de la 

Universidad Continental para contribuir con el 

desarrollo de nuestra cultura. El grupo de Proyección 

Social “Sonqo Tusuy” hizo su presentación a las 7:30 PM 

con la danza de origen arequipeño “Cosecha de la 

Palta”. Los  alumnos  del elenco, identificados con  la  

institución, demostraron alegría de participar en el 

evento y lo expresaron así con su actuación.

3.- Una mañana de trabajo 
artístico
La Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria celebró el Día del Trabajo el 30 de Abril. En 

este evento se presentó el grupo de Proyección Social 

“Sonqo Tusuy” con la danza de origen limeño 

“Tondero”. Los alumnos danzantes, identificados con la 

Universidad Continental, demostraron mucho deleite 

de participar en el evento y lo expresaron así con su 

presentación artística.

Artículos - presentaciones



5.- Para madres rosarinas 
El jueves 09 de mayo, el colegio Rosario celebró por 

anticipado  el día de la madre. Las estudiantes y sus 

mamás disfrutaron de las presentaciones artísticas 

programadas. No podía faltar la participación de la 

Universidad Continental a través del grupo de 

Proyección Social “Sonqo Tusuy” quienes representa‐

ron la danza Fiesta de Huaylayo. 

4.- Feliz Día del Trabajador
El martes 30 de abril, la Municipalidad Provincial de 

Huancayo  celebró el Día del Trabajador. En el evento, 

realizado en el recreo turístico Los Girasoles, se 

presentó el grupo de Proyección Social “Sonqo Tusuy”, 

con la primera danza de origen arequipeño “Cosecha 

de la Palta”. Más tarde a las 4:10 PM, se presentó la 

segunda danza “Tondero”. 

6.- Una mañana de trabajo 
artístico
El 09 de mayo se festejó el “Día de la Madre”. El Colegio 

de Administradores de Junín no fue ajeno a esta fecha y 

realizó una ceremonia para homenajear a las madres 

administradoras. El grupo de Proyección Social “Sonqo 

Tusuy” deleitó a este público con la danza “Tondero”. 

Los alumnos danzantes, identif icados con la 

Universidad Continental, demostraron alegría de 

participar en dicho evento.

7.- Feliz día madres Rosa 
Americanas
El 10 de Mayo se festejó el “Día de la Madre” en la 

Institución Educativa Rosa de América.  La Universidad 

Continental hizo su presentación a las 10:30 AM, con el 

grupo de Proyección  Social  “Sonqo Tusuy”. Las  

madres,  profesores  y  personal administrativo de la 

institución pudieron deleitar la danza de origen 

arequipeño “Cosecha de la Palta”.



8.- A las mamás trabajadoras
El 10 de Mayo, la Inmobiliaria Ayamarka S.A.C. realizó un 

homenaje a las madres de su organización. El evento 

tuvo lugar en el Recreo Turístico “Los Girasoles”, donde 

las mamitas compartieron un sabrosísimo almuerzo. 

Además, disfrutaron de un espectáculo de danzas 

c o s t u m b r i s t a s  p r e s e n t a d a s  p o r  d i f e r e n t e s 

agrupaciones. En este evento también participó el 

grupo de  Proyección  Social  “Sonqo Tusuy”,  con  la  

danza  “Tondero”.

9.- Homenaje a la madre contadora
El Recreo Turístico “Wanca Huasi”, fue lugar de 

recepción para conmemorar por anticipado el Día de la 

Madre, este 10 de Mayo. Organizado por el Colegio de 

Contadores de Huancayo, las madres y el personal 

administrativo disfrutaron un sabrosísimo ágape 

acompañado por presentaciones artísticas y musicales. 

El grupo de Proyección Social “Sonqo Tusuy” participó 

con las danzas “Cosecha de la Palta” y “Todero.

10 . -  P remiac ión  a l  me jor 
productor
El sábado 18 de Mayo se llevó a cabo la premiación y 

clausura de la feria de productores agropecuarios de la 

provincia de Huancayo. En la ceremonia se contó con la 

participación del grupo Proyección Social “Sonqo 

Tusuy” que deleitó a su público con la danza de origen 

arequipeño “Cosecha de Palta”. Los funcionarios, 

personal administrativo y público en general 

aplaudieron las presentaciones.

11.- Felíz aniversario salesianos
El 23 de mayo se celebró un aniversario más de la I. E. 

Salesiano Técnico. Cientos de espectadores se 

reunieron para deleitar las danzas presentadas por 

diferentes agrupaciones artísticas. La Universidad 

Continental, a través del grupo de Proyección Social 

“Sonqo Tusuy”, se presentó con la danza “Cosecha de 

la Palta”, y demostraron su talento y amor por la 

cultura.
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Danza originaria de Chichas, distrito de 

Condesuyos, del departamento de Arequipa.  Esta  

danza  hace referencia a las actividades agrícolas 

de los chicheños, tales como la cosecha o 

recolección de frutos (principalmente la palta), 

para luego ser sahumados y transportados a lomo 

de bestia en serones, saquillos y alforjas a  los   

pueblos   aledaños. Esta danza se baila en los 

meses de enero, febrero y marzo, donde hay 

mayor abundancia.

COREOGRAFÍA

Se basa en el lorito de cabeza roja, es de ahí que 

provienen sus pasos como el aleteo, el 

movimiento de la cabeza y los brazos de un lado a 

otro en forma de cortejo. Además del cojeo y 

zapateo en huayno.

VESTIMENTA

Las mujeres visten una falda tableada de color 

verde, que representa el paisaje verdoso y el color 

de su ave preferida, y los ribetes rojos representan 

los frutos. Los varones visten camisa a cuadros de 

color verde y un pantalón oscuro remangado 

totalmente sencillo. 

La danza del "Wititi" es originaria del distrito de 

Tapay, provincia de Caylloma, departamento de 

Arequipa. Wititi significa “Hacer el amor” y 

representa la historia de un joven enamorado de una 

doncella que pertenece a una comunidad rival. Para 

llegar a ella aprovecha las fiestas del pueblo donde 

se disfraza de mujer y se confunde entre la multitud. 

Finalmente decide raptar a la muchacha para 

poseerla. Esta danza se baila en las fiestas patronales 

de muchos pueblos del cañón del Colca, y se le 

considera de carácter romántico en memoria a la 

fertilidad y a la abundancia del valle más biodiverso 

de la provincia de Caylloma.

COREOGRAFÍA

La danza es de pareja mixta y de orden grupal. Los 

varones en todo  momento  blandean sus huaracas 

dispuestos a castigar al rival y las muchachas juegan 

con sus manos de manera graciosa.

VESTIMENTA

Las mujeres usan sombrero de color negro bordado 

con hilos multicolores, saco y corpiño bordados de 

hilos multicolores. Una blusa de manga larga y una 

pollera de lana. Los varones usan 'la montera' 

(casco), llicllas y polleras. Además están armados con 

hondas.

ASHCATA PALLAYCHIS
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La danza Tusuy Kusun, que significa “Bailemos”, 

se originó en la ciudad de Ayacucho – Perú. La 

composición está en quechua y se encuentra 

ubicada como un género de danza carnavalesca, 

debido a la fusión que hace la música negra con la 

andina. Además, la musicalización se ejecuta con 

instrumentos como la guitarra eléctrica, el cajón, 

la maraca, la quijada de burro, zampoñas, flautas, 

quenas y guitarra, lo que permite crear una 

armonía entre lo moderno y lo tradicional.

COREOGRAFÍA

Se expresa la felicidad a través del baile. Los 

danzantes realizan figuras con una variedad de 

pasos coordinados y acompañados con 

desplazamientos dinámicos de un lado a otro. 

También se agregan algunos pasos de los 

danzantes de tijeras. El objetivo es compartir el 

folklore tradicional  con las  nuevas generaciones.

VESTIMENTA

Las mujeres visten pollera negra con bordados 

amarillo y rojo, calzoneta bombacha negra, blusa 

negra con bordados amarillos y rojos. Los varones 

utilizan pantalón color negro, camisa negra, 

chaleco amarillo con negro y chullo negro con 

amarillo.

TUSUY CUSUN

Danza del distrito de Laraos, provincia de Yauyos-

Lima. Cuentan que en el antiguo y originario pueblo 

de Sinchimarca se realizaban rituales y cultos al 

“agua”, a fin de obtener buenas cosechas durante el 

año. Para ello realizaban el sacrificio de un 

primogénito como pago a la laguna de Winso. Los 

pobladores creían que si no hacían esta ofrenda la 

laguna se secaría. 

COREOGRAFÍA

Las aparas esperan sentadas, cantan y ofrecen  un  

"calientito",  "sahumerio"  y "lechuguita"  a  los 

comuneros que participaron en la dura faena. En otra 

esquina del pueblo se ve a otro grupo de mujeres 

luciendo sombreros blancos adornados con flores. 

Ellas se han reunido en la entrada del pueblo y no se 

acercan a las aparas ni a los comuneros que acaban 

de llegar. Ellas sólo esperan, miran y sonríen de 

alegría.

VESTIMENTA 

Mujeres: Pollera estilo polca adornado  con  blondas  

o  encajes,  pollera negra interior, blusa blanca, 

manta cruzada, sombrero chilcano, mandil de uso 

diario. Varones: Pantalón de bayeta de color oscuro, 

camisa blanca, pulover, tapabarro, faja, sombrero 

marrón o negro.
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Danza que proviene del departamento de 

Ayacucho, Provincia de Huamanga. El "pasacalle" 

proviene del nativo "araskaska" (donde las parejas 

trotan agarrados de los brazos serpenteando por el 

campo). En este caso, las parejas de mestizos 

pasean por las calles de la ciudad de Huamanga 

recogiendo y aglutinando a los amigos e invitados 

para ir a una determinada fiesta.

COREOGRAFÍA

Las mujeres danzan con finos movimientos 

característicos de las mestizas. Se mesclan ritmos 

como La Marinera y finaliza con un alegre y festivo 

"Huayno”.

VESTIMENTA

Las mujeres visten con sombreros de paja 

decorado con listón negro, askankuy de oro (arete 

en forma de gusano), qoritipas (prendedores de 

oro) en su lliclla y blusa. Los varones usan terno y 

sombreros oscuros.

PASACALLE 

 AYACUCHANO

El tondero es una danza de origen peruano norteño, 

creación de la provincia de Morropón, en el 

Departamento de Piura, y deriva indiscutiblemente 

de la música gitana traída por migrantes desde el sur 

de España y el este de Europa. Como el caso de 

muchas danzas y géneros musicales hispano - 

americanos atravesaron un proceso de mestizaje a 

su llegada.

COREOGRAFÍA

Los pasos  que  realizan  los  bailarines dependen de 

su propia habilidad de coqueteo. Durante el baile la 

pareja marcará el "rodeo", para luego realizar 

"careos" y "huidas" que representan el afán de tomar 

posesión de la pareja, pues la dama parece tratar de 

huir pero a la vez incita a la persecución.

VESTIMENTA

La vestimenta de los varones contiene sombreros de 

palma u otro tipo de paja, pantalón negro o blanco, 

camisa a rayas blanca, fajas y alforjas de hilo de 

algodón. Las mujeres utilizan las sayas o polleras de 

color blanco y negro, camisón o culeco.
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En esta danza se muestra la alegría de los cholones y 

la comercialización de la sal, así como la valentía que 

tenían las tribus al surcar los ríos caudalosos con gran 

destreza. Tenían al jaguar como su principal dios, y en 

sus fiestas se cubrían el cuerpo con pieles de este 

animal.

COREOGRAFÍA

Los varones empiezan jalando una bolsa imaginaria, 

desde la tribu hasta el rio. Las mujeres van adorando y 

rogando a los dioses para que la travesía de sus 

parejas no tenga ningún percance y para que todos 

regresen sanos y salvos. Los varones avanzan 

saltando en un pie, primero con la derecha y luego 

con la izquierda, y las manos de arriba hacia abajo 

agitando las flechas. Las mujeres llevan en la mano un 

recipiente y hacen pasos de costado a costado.

VESTIMENTA

Los varones llevan un taparrabo fabricado con piel de 

otorongo, una corona de color negro, braceras, 

tobilleras, callares de semillas silvestres, lanzas de 

color negro y arcos con flechas. Por su parte las 

mujeres llevan un top de bombonaje y falda 

campanilla de piel de otorongo, collares de semillas 

silvestres, coronas negras sin pluma y tobilleras de 

bombonaje. amarillo con negro y chullo negro con 

amarillo.

CHOLONES DE 
RUPA RUPA

La Diablada  puneña  representa la eterna lucha entre el 

bien y el mal, exhibiendo los elementos de la 

religiosidad autóctona y cristiana. Esta danza se  

aprecia durante la Festividad de la Candelaria en Puno. 

Algunos investigadores consideran que esta danza 

tiene sus orígenes en el altiplano andino y que la 

tradición es producto de un proceso histórico que 

trasciende fronteras.

COREOGRAFÍA

En su coreografía se distingue la lucha de un arcángel 

contra un grupo de diablos.  Los pasos son 

espectaculares en el caso de los diablos; cimbreantes en 

el caso de las chinas y diablesas,  y marciales por parte 

de los caporales.

VESTIMENTA

El arcángel San Miguel utiliza un casco metálico, escudo 

y espada, coraza de metal, alas bordadas con los hilos 

de plata y oro. Una chaqueta de piel de ángel, faldellín 

blanco, botas blancas y pantalón blanco. Los caporales 

utilizan careta de metal o yeso, donde sobresalen los 

dragones y la corona que los distingue de los demás 

diablos. Además, llevan peluca  y una máscara de metal, 

pantalón ancho bordado, camisa blanca, corbata y 

botas  rojas. Los diablos utilizan capa, careta y peluca, 

pechera, palcas, pantalón ajustado y botas. Las chinas 

diablas,  o  Supay,  llevan  coronas,  capas y  blusas  de  

encaje,  faldas  cortas  y fustanes. Las diablesas lucen 

capas, pecheras, máscaras con peluca, palcas, blusas de 

colores y faldas cortas.
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Es tradicional de la provincia de Yauyos – Lima. 

Tiene como origen la fiesta de la Cruz del Huaylayo, 

que se inicia en la Semana Santa y culmina el 3 de 

mayo.

COREOGRAFÍA

Su coreograf ía  está compuesta por tres 

representaciones:

- Bajada de la cruz: Procesión correspondiente al 

sábado de gloria. Durante la veneración a la cruz se 

canta huaynos bailables. Además se realiza un 

pequeño pasacalle en parejas.

- El juego de la ortiga: Se representa el hecho de 

golpearse con al ortiga en las piernas, mientras 

realizan el baile de la polca. Éste es un género 

musical que se ejecuta en toda fiesta.

- El cambio de mando: El cual representa el cambio 

de mayordomía, donde los danzantes realizan 

quiebres y zapateos armónicos.

VESTIMENTA

Los varones llevan zapatos negros, camisa blanca, 

un sombrero, una mantita para cruzarla del hombro 

hacia la cintura, en forma diagonal. Las mujeres 

polleras, tacones negros, y varios faldones.

FIESTA DE HUAYLAYO

Significa picardía, erótico-festiva, vinculada al rito 

del amor como un acto de virilidad y juventud, de 

vigor y de fecundidad. Es  una  manifestación  

folklórica  de los grupos humanos especialmente 

morenos, que incita proseguir por el camino de la 

vida con aire travieso y festivo. Se usa el cajón 

siguiendo el ritmo del canto. También se acompaña 

con la guitarra, la quijada de burro. En algunos 

lugares de Cañete y Chincha se usa el violín en vez de 

la guitarra.

COREOGRAFÍA

Es característico de esta danza el movimiento 

pélvico-ventral. Se dan pequeños pasos levantando 

un poco los pies del piso, apoyándose en la punta de 

los mismos; la pareja va balanceando el cuerpo 

sinuosamente pero evitando exageraciones.

VESTIMENTA

Se usa ropa ligera que permita realizar los 

movimientos rítmicos con soltura y plasticidad. Las 

mujeres se amarran delante un pañuelo vistoso, 

mientras que los varones muestran una camisa con el 

pecho abierto, o a veces presentan el torso desnudo.
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La contradanza es un baile proveniente de 

Huamachuco, situada al norte del Perú, en el 

departamento de La Libertad. La Contradanza es un 

ritmo rápido, compuesto por ocho compases que 

se repiten.

COREOGRAFÍA

Su coreografía es jocosa y se tornan algunos pasos 

difíciles en su ejecución: se disponen los bailarines 

en grupos de cuatro personas donde se toman de 

la mano, y con los brazos levantados se desplazan 

circularmente hacia adelante y hacia atrás.

VESTIMENTA

Su vestimenta está constituida por un sombrero de 

paja a la pedrada con espejo, también utilizan 

blusas de diferentes colores de las más brillantes, 

faldín confeccionado de retazos verticales de 

diferentes colores,  y pantalón oscuro hasta las 

rodillas.

Los carnavales en las regiones andinas son divertidos 

y alegres. Un típico ritual es la yunza, (el umisha en la 

selva, y el cortamonte en la costa). Un enorme árbol 

se planta en la tierra y se adorna con regalos. Las 

personas bailan en parejas alrededor de la yunza y se 

turnan por parejas para golpear el tronco con un 

hacha. La pareja que da el corte final está a cargo de 

la yunza del siguiente año. 

COREOGRAFÍA

La fiesta de carnaval se baila en comparsas 

compuestas por jóvenes solteros que bailan 

animadamente sin parar, recorriendo plazas y calles, 

enfrascados en una competencia por retar la 

residencia del sexo opuesto. En medio de este 

pasacalle se realiza también la competencia entre 

barrios, donde evalúan cual bando festeja con el 

mayor furor y alegría.

VESTIMENTA

Los hombres visten pantalón negro con un pañolón 

blanco en el tobillo, camisa blanca, chaleco colorido 

de acuerdo a su cultura, bufanda roja, un sombrero 

negro, faja de tallado. Las  mujeres  visten  una  falda  

negra,  un camisón  negro,  capa  crema  con  rayas 

negras, faja colorida y un sombrero de color canela.

CONTRADANZA

CARNAVAL  HUANCA
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¡GRACIAS SONQO  TUSUY!

Sonqo Tusuy me enseñó a amar el arte 
folklórico. Estoy feliz de haber pertene-
cido a esta gran familia". 

“Participar en Proyección Social fue 
una de las actividades en la que logré 
aprender y valorar muchas cosas sobre 
las danzas y el arte”.

“Agradecemos a la profesora Jennifer 
Escobar Jerónimo que nos incentivó a 
la práctica de la danza para tener una 
vida saludable, y con ello valorar la cul-
tura  de  nuestro  país”, 

“Fue una experiencia muy grata el haber 
compartido y pertenecido a este grupo, 
ya que llegamos a comprometernos tanto 
con el ideal de difundir las danzas de 
nuestro país”.

Me es grato haber pertenecido a 
Sonqo Tusuy; sin duda fue una nueva 
experiencia con infinidad de momen-
tos  y anécdotas compartidas".

“Pertenecer a Sonqo Tusuy fue una 
experiencia muy especial y produc-
tiva, pues nos enseñó a valorar el arte 
mediante la mejor expresión que es la 
danza”.

“La experiencia más extraordinaria fue 
pertenecer a Sonqo Tusuy, llegué a 
sentir la hermandad  de una segunda 
familia. Gracias por todo y éxitos”,

“Pertenecer a Sonqo Tusuy fue una 
experiencia agradable que me 
permitió conocer la riqueza cultural y 
costumbres de mi país".

“Agradezco a la Universidad y mis 
compañeros por apoyarme en la ex-
periencia de representar el folclore 
de nuestra región".

Gianina

 Fiorella, 

Segura 
Michue

Carolyn 

Rosmery,

Cervantes
 Rosas

María,

Acevedo
 Orihuela

Julia,

Zárate
 Lazo

Luis 

Alberto, 

Morales 
Ventura

Lesly, 

Muñico
 Aguirre

Victor

Manuel, 

Pretell
 Barzola

Telmo

Adolfo, 

Barrientos
 Baldeón

Dany

Franco, 

Uribe
 Beraún

Me gustó mucho compartir con ustedes 

las diferentes experiencias, tanto en los 

ensayos como en el escenario, gracias 

por su amistad. Un abrazo a todos”.

Cristhian, 

Velasquez
de la Cruz

“Agradezco a la profesora Jennifer por 
su apoyo y a mis compañeros por di-
fundir el arte de las danzas autóctonas 
de nuestro país”.

Michelle, 

Verástegui
Gutiérrez

“Nuestro propósito es sembrar, en 
cada una de las personas que nos 
ven, una semilla de cultura y arte para 
lograr salvar una parte de  aquello  
que  nos  identifica  como peruanos”.

Katia Susy, 

Aylas 
Galarza

“Sonqo Tusuy es a un grupo que se 
preocupa por la revalorización de 
nuestra cultura. Gracias a todos”.

Jorge Luis, 

Jeri Rojas
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Contribuir al conocimiento del folklore peruano.

Contribuir al reconocimiento del folklore como elemento formador de identidad.

Conocer las grandes posibilidades de funcionalidad del folklore en diversos 

ámbitos de nuestra sociedad.

El  agradecimiento  especial  a  la  Universidad Continental por permitirnos desa-
rrollar actividades de ámbito social mediante la expresión del arte corporal, 
incentivando y fomentando el folklore de nuestro país.

AGRADECIMIENTOS

OBJETIVOS LOGRADOS
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