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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por título: “REVALORACIÓN HISTÓRICA 

DE LA DANZA QASHWA DE HUATA EN EL CONTEXTO CULTURAL DEL 

DISTRITO DE HUATA DE LA PROVINCIA DE PUNO 2022”, el área geográfica en 

donde se encuentra esta danza está ubicado en la provincia Puno, distrito de Huata, ciudad 

en la que aconteció las fiestas de carnavales, la danza se presenta dentro de este marco de 

proceso de interrelación social. Nuestra pregunta está enmarcada dentro de la 

revaloración histórica de la danza nativa “Qashwa de Huata”, en el contexto cultural del 

distrito de Huata; explicando, describiendo e identificando; el vestuario, coreografía y 

música, que de contextura a nuestra investigación. 

De acuerdo a nuestra investigación, podemos avisar que dicha danza sufre ambigüedad 

ya que hay alteraciones con relación a la vestimenta y música popular. Las necesidades 

de los danzarines por innovar anualmente sus vestimentas, comprometen a los artesanos 

a desviar el uso de la bayeta y de los modelos tradicionales, que su utilidad de hoy se va 

perdiendo y modificando en un vestuario desordenado, donde podemos percibir 

exageraciones vistosas en sus adornos, tamaño, forma, etc. 

Además, una forma de evitar su extinción de esta danza, es importante que las 

instituciones públicas y privadas, tanto educativas, municipio, la sociedad civil, 

deberíamos de promocionar de diferentes formas, ya sea practicándolas para eventos 

públicos o privados recobrando la más original posible. 

Palabras Clave: Extinción, danza, Qashwa, revaloración, contexto histórico. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, busca incorporarse con la revaloración histórica de la danza 

“Qashwa de Huata”, para dar a conocer sus diferentes manifestaciones culturales y 

mostrar lo importantísimo que es la celebración de los carnavales en el distrito de Huata; 

el cual es una práctica tradicional e histórica que se dio de generación en generación y se 

mantiene hasta nuestros tiempos. 

La presente tesis tiene por título: “REVALORACIÓN HISTÓRICA DE LA DANZA 

QASHWA DE HUATA EN EL CONTEXTO CULTURAL DEL DISTRITO DE 

HUATA DE LA PROVINCIA DE PUNO 2022”, el cual es muy importante llevar a cabo 

un tema dentro de este contexto cultural.  

Se estima que no hay investigaciones acerca de esta danza autóctona ya que son muy 

pocas por no decir ninguna; quizás, por la influencia de las danzas mestizas que están 

presentes en gran dimensión en la Región de Puno, específicamente en el distrito de 

Huata. Por tal motivo, lo primero que se hizo fue investigar las fuentes bibliográficas las 

cuales fueron insuficientes. Esto se debe, quizás, por la falta de importancia a la 

revaloración cultural en el lugar de investigación, además de originar la extinción de 

muchas manifestaciones culturales como son las danzas de su pueblo; dentro del 

transcurso progresivo de nuestra investigación, es revalorar a la danza autóctona “Qashwa 

de Huata”, ya que advertimos un olvido y tergiversación de su identidad cultural.  

La presente investigación consta de cuatro capítulos que desarrollan el tema de manera 

sistemática. 
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Capítulo 1: Se plantea el problema donde se aborda algunas necesidades en su 

revaloración cultural de la danza y en el contexto donde se desarrolla. Dentro de ello se 

describe el problema que lidia la investigación, los objetivos, la justificación e 

importancia de la danza. 

Capítulo 2: Manifiesta análogamente las fuentes bibliográficas que nos ayudan a 

consolidar esta investigación, en cual se desarrolla de la base teórica, presentando los 

antecedentes, las bases teóricas y la definición de términos, acompañados de nuestras 

unidades ejes y sub ejes.  

Capítulo 3: Hace referencia a la metodología tipos y diseño de la investigación, siendo 

esta cualitativa. Además, se considera a la población y muestra, técnicas, instrumentos de 

recolección de datos. Donde garantiza la comprobación y el procedimiento de la 

investigación. 

Capítulo 4: Se define la descripción de los resultados obtenidos, el análisis e 

interpretación destacando la revaloración histórica de la danza y explicamos el contexto 

histórico desde el origen de la danza “Qashwa de Huata”, describiendo la extensión 

geográfica y el patrimonio cultural que viene a ser una necesidad para revalorarla. 

En conclusión, proponemos la recuperación de las danzas en extinción, y nos debe de 

conducir a revalorar y mantener una actualidad constante de la expresión cultural del 

distrito de Huata. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

El presente trabajo de investigación denominado: “REVALORACIÓN HISTÓRICA DE 

LA DANZA QASHWA DE HUATA EN EL CONTEXTO CULTURAL DEL 

DISTRITO DE HUATA DE LA PROVINCIA DE PUNO 2022”, propone recopilar toda 

información sobre la revaloración histórica de la danza y su desarrollo en un contexto 

cultural a través de la interacción con los diversos habitantes de la zona, creando así 

conciencia de nuestras costumbres y expresiones culturales que se van perdiendo a través 

del tiempo.  

Se estima que las múltiples indagaciones sobre esta clase de danzas típicas resultan muy 

escazas; Teniendo a Puno con una rica historia y diversidad cultural, frecuentemente da 

muestras de tener poca valoración de su Patrimonio Cultura; tal vez, por la predominación 

de danzas mestizas que permanecen presentes en diferentes festividades del departamento 
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de Puno. Por tal causa, al principio se investigó en fuentes bibliográficas las cuales fueron 

pocas. Pero contradictoriamente la danza propiamente dicha no es muy conocida en su 

esencia y su historia; el cual viene desapareciendo de las prácticas y sus costumbres como 

de la sociedad. Son escasos los intentos por efectuar un estudio científico social por tratar 

de conocer y revalorar las manifestaciones sobre todo de la historia de la danza del distrito 

de Huata y muchas veces sin la participación de profesionales o instituciones vinculadas 

al estudio del arte de la danza Esto se debe, quizás, por la falta de interés de las diferentes 

entidades públicas o privadas sobre la revaloración histórica que llega a originar la 

extinción de varios hechos folclóricos como son las danzas primordialmente de la danza 

tradicional “Qashwa de Huata”. 

Esta investigación está enfocada en la descripción de la revaloración histórica de la danza 

Qashwa de Huata, destinados a mantener su esencia y contribuir en la aclaración del 

patrimonio cultural de Puno y del Perú, La danza “Qashwa de Huata” como parte de 

nuestro desarrollo social y cultural, está ligada a la práctica de nuestras diferentes 

manifestaciones y nuestras tradiciones, y de esta forma para la fundamentación de esta 

investigación.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA O TEMAS EJES  

 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cuál es la importancia de la Revaloración histórica de la Danza “Qashwa de Huata” en 

el contexto cultural del Distrito de Huata de la Provincia de Puno 2022? 
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1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

- ¿Cuál es el valor histórico de la danza “Qashwa de Huata” en el contexto cultural 

del distrito de Huata de la provincia de Puno 2022? 

- ¿Cuál es el contexto cultural de la danza “Qashwa de Huata” del distrito de Huata 

de la provincia de Puno 2022? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente proyecto tiene como justificación fundamental el tema de: Arte, Sociedad y 

Ecosistema a partir del punto de vista de análisis a los habitantes del distrito de Huata, 

para revisar y acertar sobre la revaloración histórica de la danza “Qashwa de Huata”, en 

el cual se hizo un análisis a los habitantes de Huata, donde se manifestó en un entorno 

social y cultural que está íntimamente unido a la danza, mediante este suceso folclórico 

se inicia el periodo agrícola y el mejoramiento de varios cultivos. En efecto, se hace un 

análisis de campo para entender, examinar y hallar la revaloración histórica de la danza. 

La investigación permite instaurar una razón histórica de la danza, debido a que se ha 

visto por medio de la argumentación de los componentes sociales y culturales que 

intervienen en la formación de la danza como consecuencia de un hecho folclórico,  el 

cual nos estableció abordar este contenido tan interesante como una muestra de querer 

mantener y revalorar nuestras propias danzas de nuestro departamento de Puno, que 

esperan ser investigadas, no solo para que sea señalada, si no revaloradas en nuestra zona 

y el Perú. Por lo cual, el problema descrito, posibilita hacer un trabajo de indagación de 

tipo diagnostico simple sobre la revaloración histórica de la danza “Qashwa de Huata” 
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del distrito de Huata de la provincia de Puno con el objetivo de proponer alternativas de 

solución al problema. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la importancia de la Revaloración histórica de la Danza “Qashwa de Huata” 

en el contexto cultural del Distrito de Huata de la Provincia de Puno 2022. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar el valor histórico de la danza “Qashwa de Huata” en el contexto 

cultural del distrito de Huata de la provincia de Puno 2022.  

- Describir el contexto cultural de la danza “Qashwa de Huata” del distrito de Huata 

de la provincia de Puno 2022.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los estudios que anteceden a nuestra investigación son: 

Antecedente de la investigación a nivel internacional 

(Flores, 2014), en la tesis titulada “Análisis de los factores para la preservación de las 

danzas folclóricas Montubias como patrimonio turístico del recinto Tres Cerritos del 

Cantón Naranjal de la provincia del Guayas” (Guayaquil, Ecuador), emplea una 

metodología descriptiva cualitativa, cual tiene como fin conservar las danzas folclóricas 

Montubias con el objeto de fortificar su valor cultural y turístico. El indagador utiliza un 

diseño no experimental basado en datos existentes con una orientación histórica que 

aborda información existente en el recinto. Además, se ha tomado como muestra a la 

población de la parroquia Taura segmentando a los pobladores con las edades 
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comprendidas entre los 16 a 65 años. Cabe señalar, que se utilizó como instrumentos lo 

siguiente: el registro, la observación, el cuestionario, guía de entrevistas o banco de 

preguntas, ficha nemotécnica y guía de la sesión a fondo. Como resultado, se afirma que 

el estudio de las danzas folklóricas montubias de la zona, fortificará la identificación de 

su pluralidad, valor cultural y turístico con el único propósito de conservarlas. Por lo 

tanto, se conseguirá la conservación a través del tiempo a futuras generaciones con cada 

una de sus experiencias y medios definidas. En las conclusiones, se declara lo próximo: 

la realización del propósito favorecerá a mantener la esencia cultural del área, permitiendo 

a los jóvenes y nuevas generaciones conocer sus tradiciones, prácticas y cómo deberían 

de conservarlas por el transcurso del tiempo, estando la necesidad de fomentar diferentes 

capacitaciones y cursos para defender, mantener las prácticas y tradiciones existentes en 

el área. 

Por otra parte, Jaime Enrique Cornelio en su ensayo “Hacia el rescate de la danza como 

patrimonio cultural de los grupos indígenas”, ostenta que sus contribuciones estarían en 

función del diseño y definición de habilidades que permitan la elección oportuna de 

aquellas expresiones que forman parte de su entorno y que soliciten mandatos urgentes 

para salvaguardar (preservación, promoción, protección o revitalización) por hallarse en 

riesgo. 

En tal sentido, el propósito de esta investigación es diseñar algunas estrategias teórico-

metodológicas para el registro, documentación y análisis del patrimonio intangible donde 

la danza presenta un grave riesgo de extinción debido a múltiples factores, entre los cuales 

se hallan las situaciones de pobreza que señalan a las regiones y poblaciones indígenas, y 

que en el caso de esta comunidad indican que enfrentan condiciones estructurales (como 

la migración de la juventud) que limitan la conservación de esta tradición y cuya 

repercusión se expresa en diversos intentos por mantenerla existente. De esta forma, están 
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presentes aspectos culturales relacionados con la falta de valoración, sobre todo de las 

nuevas generaciones para dar continuidad a la danza. (Chaparro, 2008). 

Sheyla y Anyela en su investigación, “Desarrollo del turismo rural comunitario y su 

relación con la revaloración de la danza el Tucumán del distrito de Jesús – lauricocha”. 

Viendo la importancia del Turismo rural, el cual permite recuperar la capacidad de 

asombro al buscar un acercamiento a las raíces y manifestaciones socioculturales de una 

región formando la compatibilidad entre la conservación y el desarrollo de servicios 

turísticos. El objetivo de esta investigación fue revalorizar la danza del Tucumán. 

Consecuentemente, se determinó la revaloración por los habitantes del distrito (Jesús), 

bajo el enfoque de la danza “Tucumán”. Además, en el presente informe de investigación 

se empleó el método de investigación descriptivo/correlacional, porque nos permitió 

describir la relación que existe entre el Desarrollo del Turismo Rural Comunitario y la 

revaloración de la danza el Tucumán. (CUEVA MARTIN, Sheyla, y SANTOS DURAN, 

Anyela, 2016). 

Por otra parte, Sarita Aguilar, en su tesis “Revalorización de los Componentes 

Tradicionales de la Danza LOS DIABLICOS DE TÚCUME del Distrito de Túcume – 

Lambayeque”. Tiene como objetivo revalorizar los componentes tradicionales de la danza 

Los Diabólicos de Túcume con el propósito de comprobar argumentos idóneos de fijar y 

dar a conocer el legado histórico, el acervo cultural, las costumbres y especialmente la 

tradición del pueblo de Túcume. La danza a pesar aún de contener y manifestar 

tradicionalidad ha venido sufriendo cambios demasiados profundos y significativos en 

todos sus semblantes o componentes por lo que su revalorización se muestra como la 

estrategia capaz de buscar y de restablecer la autenticidad de este gran legado ancestral y 

dar el valor que posee como es el ser patrimonio cultural. Las técnicas de estudio 

empleado es el cualitativo porque refiere una realidad propensa al cambio, pero capaz de 
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establecer, reconocer y de respetar sus tradiciones; el método usado fue el etnográfico 

que permitió orientar el estudio desde el mismo escenario y trascender en la interrelación 

con los mismos pobladores, para ello se emplearon un conjunto de técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, específicamente fuentes documentales, la observación directa, 

entrevistas semi estructuradas. Los resultados manifiestan que la danza es religiosa 

bailada en honor a la Virgen de la Purísima Concepción cuyo tema central es la lucha del 

bien y el mal (Pasapera, 2017).  

Antecedentes de la investigación a nivel nacional y regional 

Dentro de estas investigaciones mencionamos a Jaime Quelopana Mondoñedo 

(Mondoñedo, 2009) en su libro FIESTAS Y COSTUMBRES PERUANAS, donde 

concluye declarando que “la danza como parte del folklor expresa actividades, 

costumbres y creencias de una comunidad o de un pueblo determinado es la manifestación 

externa de las emociones y actitudes del ser humano”, entonces si una danza se extingue 

se pierde todo el contenido cultural que contiene. 

Por su parte Rosa María (Carhuayanqui, 1998) en su libro “PASTORES DE ALTURA”, 

de su investigación señala, las manifestaciones culturales, como es el caso de la danza 

son un medio de transmisión de conocimientos de la cultura de los pueblos. 

(TURPO QUISPE, 2014) En su tesis titulada “Revaloración histórica de la danza 

autóctona Wiphalitas en el contexto cultural del distrito de Huancané”. Donde la 

investigación es de característica descriptiva – cualitativa, que tuvo por objetivo explicar 

históricamente la danza autóctona Wiphalitas en el contexto cultural del distrito de 

Huancané. Donde empleó un diseño no experimental, con un enfoque cualitativo, usando 

la recolección de datos sin medición numérica para descubrir y afinar preguntas de 

investigación. En el resultado de la investigación, se conoce la fastuosidad de la fiesta, 
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registrando, analizando y recuperando las danzas autóctonas y las danzas que se 

extinguieron, favoreciendo así al conocimiento de la diversidad en argumentos 

relacionados con las danzas del altiplano puneño y sobre todo con la danza autóctona 

“Wiphalitas”. Las conclusiones que más resaltaron fueron las siguientes:  la danza 

“Wiphalitas de Huancané” es una expresión de un determinado periodo estacional de 

clima y su presencia está centrada en los carnavales; es una danza que tiene movimientos 

singulares, por lo que es importante revalorarla en el marco institucional para que no sea 

objeto del proceso de extinción cultural; Y sobre la indumentaria en la danza Wiphalitas, 

esta ha variado la forma de los sombreros y el material en el que se confecciona los 

vestuarios; esta danza está acompañada por músicos que ejecutan los pinkillos, wankaras 

o tarqas y tambores; con referente a la coreografía, se observa los movimientos de 

conjunto total, de grupos y de pareja, y lo que más se destaca son los movimientos 

sincronizados de los wichi wichis.  

Así mismo, Enrique Rivera Vela en su artículo “COMPRENDIENDO LA IDENTIDAD” 

manifiesta que en estas épocas actuales es la emigración, el sistema educativo, los medios 

de comunicación, la proliferación de los movimientos religiosos y la tendencia 

globalizadora de la cultura occidental son alguno de los elementos que podrían ocasionar 

la transformación y hasta la pérdida de las identidades culturales de los pueblos. (Vela, 

2009). 

Definitivamente, se puede remarcar que la danza, es un entretenimiento diferente de cada 

pueblo, es bastante fundamental para el conocimiento de la historia, asimismo es un 

medio para fortificar nuestra identidad histórica, no cabe duda de que el hecho de que 

desparezca logre la perdida de recursos culturales propios de un poblado, más aún si no 

lo revaloramos. La danza como transmisión de conocimientos de la cultura de los pueblos 
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y es como información, la danza es un mensaje claro de un pueblo o de un conjunto social, 

que nutren su espíritu cultural. 

2.2. BASE TEÓRICA O CARACTERIZACIÓN  

 

RESEÑA HISTÓRICA 

Una reseña histórica, en definitiva, es un texto breve que se propone repasar los hechos 

históricos de un determinado asunto. Este tipo de notas brinda una visión general sobre 

el objeto reseñado con un formato descriptivo-informativo. 

Entre los diversos tipos de reseña se encuentra la Reseña Histórica, la cual es la 

explicación breve de un evento o acontecimiento histórico específico, en la que se analiza 

y/o critica la historia y hechos ocurridos. El escritor o reseñador se encarga en recoger 

sobre el documento un número determinado de datos históricos y referentes, así como las 

características y particularidades del determinado asunto, por medio de una exposición, 

descripción e interpretación, y a su vez colocándolos con un cierto orden que permita al 

lector comprender. (Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado, 2011). 

HISTORIA DE LA DANZA  

La danza es una de las actividades más antiguas del hombre no podríamos asegurar dónde 

ni cuándo nació. En Europa y áfrica se han encontrado siluetas de hombres y mujeres 

danzando, aspectos que nos hace suponer que dentro de sus actividades cotidianas estaba 

la danza. La danza entonces es tan antigua como el hombre. Nada hay tan necesario al 

hombre como la danza, esta no puede faltar en la vida del ser humano. 
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En las sociedades primitivas la música iba de la mano con la danza, ellos empleaban la 

danza para iniciar una guerra o para terminarla, también les servía para expresar la unidad 

y carácter de la tribu.  

Por medio de la danza han podido manifestar toda clase de sentimientos a nivel religioso, 

social y cultural, para cada ocasión tenían una danza apropiada: nacimiento, pubertad, 

cortejo, casamiento, fertilidad, cosecha, siembra, enfermedad, conjuro y sanación entre 

otros; también empleaban la danza como medio de comunicación entre los espíritus del 

bien y el mal.  

Platón, definía la danza como un regalo de los dioses por ser un elemento importante en 

el culto religioso, en la pedagogía y en las artes bélicas.  

La danza es una forma de comunicación y de expresión y va unida a la vida y servicio del 

hombre. (Escobar Zamora, Cielo Patricia, 2000). 

ORIGEN DE LA DANZA 

Los comienzos de la danza se remontan posiblemente al origen mismo de la especie 

humana. Si se entiende a la danza en sentido amplio, como el arte basado en el 

movimiento del cuerpo humano, su historia y sus orígenes se pierden en la niebla de los 

tiempos. 

A diferencia de otras actividades humanas, especialmente aquellas relacionadas con la 

creación y uso de herramientas y tecnología, o de la escritura y el arte, la danza como 

disciplina por definición no deja rastros en sí misma, más que los registros dejados por 

diferentes culturas en forma de textos o ilustraciones. 

Se cree que la danza formó parte de las formas de comunicación más primitivas entre 

seres humanos, ya sea como una manera de transmitir historias entre generaciones, así 
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como parte integral de distintos rituales asociados a las estaciones, formas de curación, o 

comunicación con deidades y espíritus. 

Sin embargo tenemos la posibilidad de mencionar que se ha empezado a cobrar 

conciencia de su enorme costo cultural, procurándose platicar, en muchas naciones, las 

antiguas danzas célebres, con la construcción de agrupaciones de territorios famosas, 

registrándose los pasos, trajes y canción; deseosos de resucitar las danzas pasadas, las 

danzas reconocidas se han convertido en una gigantesca atracción turística que refleja la 

idiosincrasia y las tradiciones de un territorio y en un medio de trueque cultural universal 

de todos las naciones hermanos. 

LA DANZA 

No podíamos realizar este estudio sin detenernos en el concepto de danza. Consideramos 

que es un término complejo y, por tanto, difícil de definir, por lo que vamos a incluir 

varias definiciones, ya que posiblemente así, logremos entender este fenómeno en toda 

su magnitud:  

• “La danza es la ejecución de movimientos acompañados con el cuerpo, los brazos 

y las piernas”.  

• “La danza es un movimiento rítmico del cuerpo, generalmente acompañado de 

música”.  

• “Serie de movimientos del cuerpo, repetidos regularmente, al son de la voz o de 

instrumentos musicales”.  

Se recogen aquí explicaciones de la visión externa que puede obtenerse al 

observar una danza, aunque no tienen en cuenta aspectos artísticos, expresivos y 

de comunicación. Veamos ahora una definición más integradora;  
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• La danza es el desplazamiento efectuado en el espacio por una o todas las partes 

del cuerpo del bailarín, diseñando una forma, impulsado por una energía propia, 

con un ritmo determinado, durante un tiempo de mayor o menor duración.  

El uso predominante de uno u otro de los elementos del movimiento (ritmo, 

espacio, tiempo, forma y energía) no es siempre parejo. En algunas danzas 

predomina el ritmo, en otras el uso del espacio, etc. De acuerdo al carácter de ésta 

se acentuará el uso de uno u otro elemento. Nos parece importante reseñar, 

teniendo en cuanta la última definición, que danzar incluye un uso adecuado del 

tiempo y el espacio, que se supedita a un ritmo y al uso de la energía. (CUENCA, 

2009). 

CULTURA 

 De acuerdo a (LOPEZ. 1899:13). “se define como el agrupamiento o compendio de 

marcados rasgos culturales distintivos (lengua, costumbre, cosmovisión) expresado en un 

síntesis cultural ‘pan andina’ y como producto del desarrollo histórico” Sin embargo, 

consideramos necesario interpretar a la cultura como ese conjunto de normas, leyes, 

costumbres, etc. que practica un grupo sociocultural, en este sentido cultura “se define 

como el agrupamiento o compendio de marcados rasgos culturales distintivos (lengua, 

costumbre, cosmovisión) expresado en un síntesis cultural ‘pan andina’ y como producto 

del desarrollo histórico” El término cultura tiene diferentes connotaciones, es una palabra 

polisémica que provoca diferentes reflexiones y debates. Por una parte, cultura está 

relacionada al nivel de educación que poseen las personas; haciendo alusión específica a 

la cantidad y uso de su conocimiento, al comportamiento, al lenguaje que utiliza para 

explicar sus ideas, etc. En este sentido, también se tipifica a las personas con conductas 

inadecuadas como gente con falta de cultura. Sin embargo, consideramos necesario 

interpretar a la cultura como ese conjunto de normas, leyes, costumbres, etc. que practica 
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un grupo sociocultural, en este sentido cultura Indudablemente cuando hacemos 

referencia a la cultura de grupo socio cultural, estamos haciendo referencia a las normas 

de convivencia que es común a este grupo; este constructo social, es posible sólo en las 

interacciones individuales y grupales de las personas que habitan en ella y que han sido 

desarrolladas a través del tiempo. Por otro lado, es preciso manifestar que toda cultura 

está en permanente recreación; porque la cultura no es estática sino dinámica; los grupos 

socioculturales siempre están recreando su cosmovisión en función o dependiendo con 

qué cultura van interactuando las personas que habitan en ella; por ello, algunos rasgos 

culturales pueden ser propios o adoptados de otra cultura. 

IDENTIDAD CULTURAL. 

Como identidad cultural nos referimos al conjunto de peculiaridades propias de una 

cultura o grupo que permiten a los individuos identificarse como miembros de este grupo, 

pero también diferenciarse de otros grupos culturales. 

La identidad cultural comprende aspectos tan diversos como la lengua, el sistema de 

valores y creencias, las tradiciones, los ritos, las costumbres o los comportamientos de 

una comunidad. Este conjunto de particularidades, patrimonio y herencia cultural de la 

colectividad, es lo que viene definiendo históricamente la identidad cultural de los 

pueblos. 

La identidad de un grupo cultural es un elemento de carácter inmaterial o anónimo, que 

ha sido obra de una construcción colectiva; en este sentido, está asociado a la historia y 

la memoria de los pueblos. 

Patrones culturales irrumpen en América Latina, incluyendo y alterando uno de los 

elementos más importantes que contribuyen la cultura de los pueblos, me refiero a la 

identidad.     
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El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con 

el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La 

identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se 

alimenta de forma continua de la influencia exterior. 

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples 

aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación 

entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, 

o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias. Un rasgo 

propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues 

son producto de la colectividad” (VARAS, 2000). 

RASGOS  

Los rasgos de personalidad son un conjunto de características, emociones, formas de 

pensar y aspectos del comportamiento de un individuo que sirven para definirlo y 

valorarlo. Están basados tanto en factores biológicos y culturales como en la ética, la 

moral y las creencias personales 

Un rasgo, en lo que se relaciona a la genética, es una característica específica de una 

persona. Los rasgos pueden ser determinados por genes, factores ambientales o por una 

combinación de ambos. Los rasgos son determinados por los genes, y también están 

determinadas por la interacción del medio ambiente con los genes. Recuerde que los 

genes son los mensajes de nuestro ADN que definen las características individuales. 

Un rasgo es una propiedad o peculiaridad distintiva. Puede tratarse de las facciones del 

rostro que permiten identificar a una persona. En este sentido, hay que subrayar que las 

distintas razas cuentan con una serie de rasgos faciales que les identifican y diferencian 

del resto. (Julian Perez Porto, Maria Merino, 2010). 
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GÉNERO 

El género como una característica de la identidad y de las actitudes personales: se trata 

del conjunto de expectativas y creencias que se encuentran asociadas a modelos más o 

menos consensuados de lo que significa ser hombre o ser mujer en una cultura 

determinada. Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, 

jurídicas, económicas asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo. 

Según esta sugerencia de Crawford, es concebible que las personas construyan y expresen 

nuestra comprensión de la cultura de género en estos dos niveles; En cada uno, 

identificamos recursos culturales específicos, que constituyen la "construcción personal" 

de la cultura de género: cómo aceptamos las tradiciones que hemos heredado de 

generaciones anteriores, cómo caracterizamos nuestros valores, cómo construimos 

nuestro discurso, etc. (CRAWFORD, 2006). 

LAS DANZAS AUTÓCTONAS 

Es un estilo de baile propio de una región, en la que se expresan elementos culturales de 

los habitantes. Estos bailes pueden representar la cultura tanto actual como tradicional de 

un país o de un pueblo, pues, cada país cuenta con una cultura en la que los bailes 

tradicionales o folclóricos retratan la personalidad de la región. 

Estos estilos de baile usualmente vienen acompañados de música tradicional y quienes lo 

bailan tienen poco o nada de práctica profesional. 

Son bailes que no están diseñados para realizarse en teatros o presentaciones grandes y 

su ejecución está ligada a una tradición intercultural más que a la innovación, siendo esto 

último irrelevante en la danza autóctona. 
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REVALORACIÓN 

La identidad cultural es lo que hace ricos a los pueblos de una nación, es por ello que el 

Estado debe invertir en el rescate de su biodiversidad, cultura, tradiciones y gastronomía; 

se debe revalorizar el legado que dejan los antepasados y no permitir que se desvanezca 

lo que por derecho les pertenece. 

Está orientado a cubrir la conservación, divulgación, investigación y puesta en valor del 

objeto que lo constituye. Promover un ambiente para el aprendizaje creativo, buscando 

revelar al público el significado del legajo cultural o histórico, cultural y patrimonial a 

una forma sencilla y comprensible para el público, para informarlo y motivarlo al 

consentimiento y en qué sentido es importante ese lugar y los objetos que se exponen. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

De acuerdo con el estudio, se investigó a miembros de la sociedad y danzarines del distrito 

de Huata, provincia de Puno. 

DANZA 

Es un arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo, normalmente con música, como una 

forma de expresión y de interacción social con fines de entretenimiento y artísticos. 

Es importante resaltar el hecho de que la danza tiene su origen ya en la Prehistoria pues 

desde siempre el hombre ha tenido la necesidad de expresar sus sentimientos y no sólo a 

través de la comunicación verbal sino también mediante lo que sería la comunicación 

corporal. No obstante, en esos orígenes el ser humano recurría a la danza como parte 

fundamental de rituales relacionados con la fecundidad o la guerra. 
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Existen muchas danzas alrededor del mundo y en las diferentes culturas, cada una de ellas 

tiene sus propias reglas y pasos que deben ser respetados para su ejecución y requieren 

del entrenamiento y de la cualidad particular de cada bailarín. Además, cada danza se 

caracteriza por tener su propia vestimenta. 

HISTORIA 

El significado de historia se refiere tanto a la disciplina de las ciencias sociales que estudia 

y relata los acontecimientos pasados de la humanidad, como a las narraciones de los 

hechos y sucesos verdaderos o ficticios. 

La historia también puede ser entendida como el ejercicio memorístico que permite 

realizar conexiones, análisis, así como para resguardar y transmitir los acontecimientos 

que anteceden y originan los que ocurren en el presente. Otro uso de la palabra historia 

tiene que ver con el hecho de que una persona o acontecimiento deje una huella, 

cambiando paradigmas, para ser recordado por mucho tiempo. 

REVALORACIÓN 

Acto de revalorar alguna cosa o a alguna persona: la revaloración de las artes populares 

del Perú, por ejemplo. Permite la recuperación de los idiomas nativos y de las tradiciones 

culturales. Contribuye a preservar los conocimientos y prácticas de manejo y 

conservación de los recursos naturales. 

La identidad cultural es lo que hace ricos a los pueblos de una nación, es por ello que el 

Estado debe invertir en el rescate de su biodiversidad, cultura, tradiciones y Danza; se 

debe revalorizar el legado que dejan los antepasados y no permitir que se desvanezca lo 

que por derecho les pertenece.  
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La importancia de conservar y apoyar las iniciativas culturales es vital para seguir 

sosteniéndonos no sólo como individuos, sino para preservar nuestra identidad. Tal 

identidad es la que nos diferencia de esa otra parte del mundo que igualmente se preocupa 

y ocupa de sostener sus características que los hace únicos. 

CULTURA 

En términos etimológicos la palabra cultura se origina en la voz latin “cultus”, que 

significa “cultivar”; entonces cultura seria todo lo que el hombre ha creado y cuidado 

durante toda su vida. Para la real academia de la legua española cultura es “todos los 

conocimientos que permite desarrollar un juicio reflexivo y crítico”. “son todas de formas 

de vida”, costumbres, conocimientos y nivel de desarrollo artístico, científico, industrial, 

en un periodo de una colectividad, etc.”. En concepto entendible, La cultura son las 

manifestaciones del hombre creado durante su existencia en esta tierra es decir son todos 

sus conocimientos, creencias, valores, tradiciones, etc.  

Cada cultura encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el grupo 

social. No existe, por lo tanto, ningún grupo social carente de cultura o "inculto". Lo que 

sí existe son diferentes culturas y, dentro de estas, diferentes grupos culturales, aun con 

respecto a la cultura dominante. 

Díaz nos da la siguiente definición “La cultura guarda y sintetiza las experiencias 

colectivas que los pueblos conservan a lo largo de su historia; es la memoria guardada 

colectividad, es decir son formas de pensar transmitidos entre generaciones; herencia 

social que hace posible la interrelación de los miembros de una comunidad, compartiendo 

sus normas de comportamiento, valores, sabiduría y habilidades” (Diaz, 1977). 
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IDENTIDAD 

Es un conjunto de características propias de una persona o un grupo y que permiten 

distinguirlos del resto. La identidad también es la conciencia que una persona tiene 

respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás. Aunque muchos 

de los rasgos que forman la identidad son hereditarios o innatos, el entorno ejerce una 

gran influencia en la conformación de la especificidad de cada sujeto; por esta razón 

tienen validez expresiones tales como “estoy buscando mi propia identidad”. 

La identidad es considerada como un fenómeno subjetivo, de elaboración personal, que 

se construye simbólicamente en interacción con otros. La identidad personal también va 

ligada a un sentido de pertenencia a distintos grupos socio- culturales con los que 

consideramos que compartimos características en común.  

DISTRITO 

Es una división política administrativa que recoge a partir de un atributo espacial común 

a varios espacios geográficos, cada una de las demarcaciones en que se subdivide un 

territorio o una población para distribuir y ordenar el ejercicio de los derechos civiles y 

políticos, o de las funciones públicas, o de los servicios administrativos. 

Los distritos son subdivisiones de las provincias, de menor categoría en demarcaciones 

político-administrativos. El gobierno de cada distrito está a cargo de una municipalidad 

distrital encabezada por un alcalde elegido por sufragio universal cada 4 años. 
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COSTUMBRES 

La costumbre es un conjunto de prácticas o hábitos que se adquieren mediante la 

repetición y la constancia. Pueden pertenecer a un ser humano o a una sociedad entera, y 

forman parte de su idiosincrasia particular y de su identidad familiar, regional o nacional. 

Las costumbres son formas de comportamiento compartidas por una comunidad y que la 

distinguen de otras. Se transmiten de generación en generación de manera oral, mediante 

la práctica o como instituciones. Si se instauran durante el tiempo suficiente, las 

costumbres se vuelven tradiciones. 

Entre las costumbres de una comunidad particular se encuentran sus danzas folklóricas, 

sus formas de artesanía, su música popular, su gastronomía, sus ritos religiosos y fiestas 

locales. 

Las costumbres pueden existir de manera formal o informal, es decir, institucionalizadas 

o libres. Por otro lado, pueden ser consideradas como “buenas costumbres” o “malas 

costumbres”, dependiendo del margen de aprobación social que tengan dentro de la 

comunidad. 

DANZA AUTOCTONA 

La danza autóctona es un estilo de baile propio de una región, en la que se expresan 

elementos culturales de los habitantes. La ejecución de las danzas autóctonas viene 

acompañada por música y sonidos tradicionales; muchas veces, los bailadores no cuentan 

con práctica profesional. 

Las danzas autóctonas son el resultado del paso de varias generaciones que han ido 

evolucionando. Cada país cuenta con su propio repertorio de danzas autóctonas, las cuales 



32 
 

expresan lo más particular de la región, pero, algunas danzas han alcanzado tanta 

popularidad que se han llegado a practicar en muchas otras partes del mundo. 

En nuestro país algunas reconocidas como: Las danzas agrícolas, las danzas ganaderas, 

danzas festivas, danzas rituales, danzas guerreras y entre otras que representan a los 

diferentes departamentos de nuestro Perú. 

DANZA TRADICIONAL 

La danza tradicional es una actividad artística y cultural especial, que ocurre cuando una 

o varias personas hacen mover su cuerpo de un modo distinto al que lo hacen cuando 

participan en los avatares ordinarios de la vida cotidiana. Se observa que, en las 

sociedades llamadas tradicionales, las personas muestran una gran inclinación a danzar 

en momentos considerados fundamentales en el devenir de su vida social, sus actividades 

económicas y sus convenciones espirituales y religiosas. De ahí que la danza tradicional 

se entienda como una actividad ligada a la expresión de sentimientos sociales y culturales 

sobresalientes. No en vano las danzas ocurren en situaciones en que las personas sienten 

la necesidad de celebrar un acontecimiento crucial dentro de la comunidad, pudiendo ser 

el acontecimiento a conmemorar consecuencia de hechos económicos, religiosos, 

históricos, políticos, míticos, o individuales. Sin embargo, lo habitual es que el 

acontecimiento motivo de celebración consista en el festejo de una circunstancia que 

combine la variedad de características que hemos enumerado. Por tanto, la danza 

tradicional es un evento social que se organiza para celebrar situaciones de magnitud en 

la vida de las personas. 

Forma dancística donde el bailarín espontáneo no posee una preparación técnico corporal 

y su movimiento rítmico motor tiene como origen el contexto sociocultural expresado 
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desde su cotidianidad en verbenas populares, festividades, carnavales, etcétera y donde la 

espontaneidad y lo dionisiaco son los motores del movimiento. (Parra, 2008). 

DANZA TÍPICA 

La danza tradicional es una actividad artística y cultural particular, que pasa una vez que 

una o numerosas personas realizan desplazar su cuerpo humano de un modo diferente al 

que lo elaboran una vez que participan en los avatares frecuentes de la vida diaria. La 

danza tradicional es un evento social que se organiza para celebrar situaciones de 

magnitud en la vida de las personas. 

Se define como “la expresión del movimiento rítmico-dinámico, cuya forma, mensaje, 

carácter y estilo permite reconocer los sentimientos y costumbres de una comunidad y 

puede generar sentimientos y actitudes de pertenencia e identificación”. (Milly Ahón, 

2002) 

DANZA MESTIZA 

Las danzas mestizas son las danzas con origen posterior a la conquista española. Así, 

poseen elementos aimaras y europeos de manera equilibrada. En las épocas de fiestas, 

especialmente católicas, son ampliamente aceptadas y ejecutadas en los centros urbanos 

de la meseta 

Melania Almonte carrasco indica que un Baile Mestizo realiza evoluciones en las que 

muestra la forma de vida cotidiana de un pueblo, además de utilizar distintos elementos 

entre ellos la imitación. 

Los primeros registros de la existencia de danzas mestizas datan de inicios del siglo XX. 

Fueron sus integrantes los pobladores de los barrios más humildes de la ciudad: pequeños 
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comerciantes, obreros y trabajadores que conformaban los gremios populares de la 

incipiente población urbana puneña. 

Se piensa que el primer grupo de danzas mestizas fue el de los Sikuris del barrio Mañazo, 

fundado en 1892 por los residentes del barrio. Donde vivieron los indios Mañazo, 

indígenas que proveían de carne a los primeros asentamientos mineros de la zona. 

Comerciantes carniceros por tradición y profundamente identificados con el mundo 

andino, los vecinos se organizaron para ofrecer su propia versión de la danza. 

Entre muchas, la principal particularidad de las danzas mestizas es quizás su evolución 

constante. Esto se logra en base a la alteración de danzas originalmente indígenas: se 

occidentaliza su vestimenta para hacerla más vistosa, se varía la estructura de su 

presentación por el incremento en el número de integrantes de la comparsa y se integra 

personajes de otros bailes a libre criterio; además, cambia la interpretación de las piezas 

nativas por el uso de potentes instrumentos occidentales, esto debido a la influencia de 

las bandas militares que dieron origen a las grandes bandas actuales. (Almonte Carrasco, 

2015). 

RESEÑA HISTÓRICA 

Reseña histórica se hace referencia a unos acontecimientos que han ocurrido en un pasado 

reciente o remoto, normalmente se analiza el pasado por algún motivo, como la 

celebración de una efeméride o el recuerdo de un hecho significativo que vuelve a estar 

de actualidad. 

Debe entenderse el concepto de reseña histórica de una forma amplia y abierta y, por lo 

tanto, puede tratar cualquier tema con alguna dimensión histórica (un tema científico, 

pedagógico, social, etc.). 
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Reseña Histórica, la cual es la definición breve de un suceso o acontecimiento histórico 

específico, en la que se estudia y/o critica la historia y hechos pasados. Este concepto 

puede utilizarse para nombrar a la ciencia social dedicada a estudiar el pasado de las 

generaciones o al pasado mismo (los hechos realmente acontecidos como la danza). 

VESTIMENTA  

El término vestimenta o indumentaria es la denominación genérica que reciben las 

prendas y accesorios confeccionados a partir de tejidos textiles y de tejidos animales que 

los humanos usan para abrigar, cubrir, adornar, proteger y, en general, vestir el cuerpo. 

El término ropa, vestimenta o indumentaria es la denominación genérica que reciben las 

prendas y accesorios confeccionados a partir de tejidos textiles y de tejidos animales que 

los humanos usan para abrigar, cubrir, adornar, proteger y, en general, vestir el cuerpo. 

Al mismo tiempo, la vestimenta siempre ha encontrado diferenciación en lo que respecta 

a las prendas masculinas y a las femeninas. Esto siempre se ha relacionado con la 

necesidad de que la vestimenta sea adaptada a dos tipos de cuerpo diferentes, al 

requerimiento de cubrir o mostrar diferentes partes o a seguir diversos estilos. (Posso, 

2013). 

El vestuario que usan los bailarines debe ser acorde a la manifestación dancística que se 

presenta y permitir que los movimientos se realicen con libertad en el escenario; también 

incluye el calzado y los accesorios necesarios como: chaquetas, rebozos, abanicos, 

sombreros pantalones, huaraches, entre otros. 

A lo largo de la historia de la danza y de acuerdo a los diferentes géneros y tipos de danzas 

se han utilizado materiales diversos que van desde elementos que brinda la naturaleza 

como hojas de árboles, pieles de animales, plumas de aves como faisán, pavorreal, 
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avestruz, guajolote o pollo, flores, sonaja “Ayach”, así, como materiales que se 

transforman y elaboran de acuerdo al baile. (Parga, 2005). 

COREOGRAFÍA  

La coreografía es el arte de ejecutar una serie de movimientos corporales sucesivos 

previamente organizados. Si bien es usado principalmente en relación con la danza; Otra 

tipología tiene que ver con el tipo de movimientos que se realizan. Encontramos que 

existen coreografías simétricas, en las que se busca que en ambos lados del cuerpo se 

realicen movimientos iguales; esto genera en el espectador la impresión de mayor control 

y precisión. Por su parte, una coreografía asimétrica da como resultado un mayor énfasis 

en una parte del cuerpo y en trazos desiguales que generan la perspectiva de mayor 

movilidad y rapidez. 

El término coreografía significa literalmente escritura de la danza (coreo: danza- grafía: 

escrito o escritura), por lo cual podemos pensar a partir de esta definición que la 

coreografía es un guion donde los movimientos del cuerpo se complementen y coordinan 

con la melodía y el ritmo de una pieza musical en particular. (Trillini, 2013). 

QASHWA 

La Cachua, Cashua, Kashwa, Qashwa, Qaswa o Kachua es el nombre que se le da a una 

danza de orígenes indígenas que es típica de las zonas de Bolivia, Ecuador y Perú. Las 

crónicas describen a esta danza como una danza de galanteo que se practicaba durante el 

periodo incaico. Actualmente la instrumentación, coreografías y acompañamiento 

musical de esta danza es distinto en todas las regiones donde se la ejecuta (ESPAÑA 

Patente nº Vigésima segunda edición., 2011). 

Danza festiva de correteo, en homenaje a los carnavales y como de enamoramiento, 

mostrando la alegría y encanto de los danzarines. 
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CONTEXTO CULTURAL 

El contexto cultural refiere a los valores, las costumbres y las creencias de un grupo social 

que influyen sobre un hecho determinado. Son aquellos elementos culturales que tienen 

influencia en un hecho, personaje o producto de la historia, y que por ello deben ser 

considerados para poder hacer una justa interpretación del asunto a estudiar. Por ejemplo: 

sistema de valores, costumbres, espiritualidad dominante, etc. (Significados.com., 2019). 

CREENCIAS 

Una creencia es una actitud mental que consiste en la aceptación de una experiencia, una 

idea o una teoría, considerándolas verdaderas sin que medien ni hagan falta 

demostraciones argumentales o empíricas. Es decir, es aquello que decidimos creer y 

afirmar sin que tengamos el conocimiento o las evidencias de que sea o pueda ser cierto. 

Los seres humanos tenemos creencias de todo tipo. Están expresadas casi siempre como 

proposiciones o afirmaciones lógicas sobre el mundo real o imaginario. (Conceptos, s.f.) 
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2.4. UNIDADES EJES Y SUBEJES 

 

 

UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN 

EJES SUB EJES 

Revaloración histórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danza Qashwa de Huata 

Contexto Cultural 

 

 

 

  

Identidad 

 

 

Reseña histórica 

 

 

Vestimenta de la 

danza 

 

 

Creencias 

1.1.1. Grupo de rasgos 

1.1.2. Costumbres 

1.2.1. Origen 

          Género 

1.2.2. - Montera 

 - Chaquetas 

- Reboso 

- Polleras 

- Faja 

- Wichi 

- Sombrero 

- Almilla 

- Pantalón 

- Chalina 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque cualitativo refiere a una metodología de indagación correcta que dejará 

conocer y entender lo vivido en el distrito de Huata. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

En el análisis y estudio de la investigación se ha usado el diseño descriptivo no 

experimental debido a que en una muestra de habitantes de Huata se ha visto en sus 

condiciones naturales El esquema es el siguiente: 
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M··· O 

Dónde: 

M = Muestra de danzarines del distrito 

O = Relato histórico 

La muestra del presente trabajo de investigación está dirigida a los danzarines de la danza 

“Qashwa de Huata” del distrito de Huata de la provincia de Puno, entre 18 a 50 años de 

edad. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

 

La población fue investigada con la finalidad de poder adquirir resultados claros y 

precisos de las vivencias observadas. Hernández, Fernández y Baptista (2014). Fue el 

distrito de Huata y sus danzarines del Centro Cultural “Qashwa de Huata”, aluden que 

una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones. En ese sentido, la población para esta investigación estuvo conformada 

por 30 integrantes del conjunto. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. TECNICAS 

 

El presente proyecto de estudio de investigación consiste en dar parte en la vida habitual 

del distrito de Huata, mediante la técnica de la entrevista, cuestionario y observación, con 

un ligado de preguntas dirigidas a las actividades dancísticas que realizan en el distrito de 

Huata para obtener una figura. Todos más o menos equivalentes, así como la entrevista a 

fondo, fueron utilizadas como técnica. 
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3.4.2. INSTRUMENTOS 

 

Dentro de los instrumentos de la investigación contamos con la guía de entrevista, de 

observación y cuestionario. Entonces se trabaja la entrevista semiestructurada, la que 

permite una recopilación de datos que se realiza a 30 danzarines de la danza “Qashwa de 

Huata”, para poder construir una propicia investigación a través de sus ilustraciones, 

valores, hechos y experiencias vividas. Este instrumento se caracterizó por ser de carácter 

formal y anónimo. 

3.5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

- Para la recolección de datos proyectados se emana a realizar de la siguiente 

manera: 

o Presentación de solicitud de autorización debida a la municipalidad 

distrital de Huata.  

o A inicios se fijó en un tiempo 3 meses aproximados para la investigación, 

con la intención de emplear el instrumento de investigación.  

o Posteriormente se explicó a los pobladores y danzarines del conjunto 

“Qashwa de Huata” los objetivos de esta investigación, y se proporcionó 

las explicaciones oportunas para desarrollo de la entrevista no estructurada 

de la investigación.  

o Recolectada los datos toda esta encuesta pertinente, se procedió a 

concordar los datos recolectados en los instrumentos (de acuerdo a 

reglamento de nuestra institución). 

o Luego se realizó la definición de la reseña histórica de la danza como de 

cada traje o prenda y obtener el resultado.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE DATOS 

 

Luego del viaje de estudio al distrito de Huata, en base a los cuestionarios destinados a 

los pobladores, músicos y danzarines de las distintas edades del conjunto “Qashwa de 

Huata”, se emanó a la traducción y clasificación de la guía de entrevistas. Estas asumieron 

la finalidad de elaborar, verificar y examinar todo lo recolectado durante la investigación 

y lograr las conclusiones finales a partir de una discusión con el problema, los objetivos 

y marco teóricos. 
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4.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN   

 

El Distrito peruano de Huata es uno de los 15 distritos de la Provincia de Puno en el 

Departamento de Puno. Se halla situado a orillas del lago sagrado de los incas a 3.880 

metros sobre el nivel del mar, se encuentra en la región de la sierra, a 15°36'50" de latitud 

sur,69°58'25"de longitud oeste, al nor Oeste de la ciudad de Puno, su clima es frio y seco 

ventoso, caen fuertes lluvias en verano y heladas en invierno, El distrito fue creado el 22 

de agosto de 1921). El área total del distrito de 130,4 km², distribuidos entre comunidades 

campesinas y centros poblados menores. Destaca su centenaria Plaza de Armas, su 

hermoso templo colonial y sus pintorescas calles empedradas. Una de las fiestas más 

grandes y de mayor importancia que se celebra en el distrito es el 24 de junio «san Juan» 

patrón del pueblo, y el carnaval en toda la semana y su cacharpari domingo, fechas en las 

que se llevan a cabo pequeñas ferias comerciales de compra y venta de productos. 

Figura 1. Ubicación Geográfica del distrito de Huata  

   

Fuente: Diseño propio. 
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4.1.2. ORIGEN DE HUATA 

 

El 22 de agosto el distrito de Huata (Puno) recuerda su aniversario número 100. Los 

archivos históricos que se preservan de Huata, nos hablan que este pueblo antes de 

convertirse en distrito fue una vice parroquia de Caracoto, “Huata era una vice parroquia 

dependiente del distrito de Caracoto. Huata fue creado por Ley Regional Nº 467 del 6 de 

julio de 1921, dado en la sala del Congreso Regional del Sur en Puno; esta norma fue 

ratificada por el Congreso de la República el 22 de agosto de 1921 que lleva la rúbrica 

del presidente de la República, Augusto B. Leguía. Este nombre es un derivado del del 

sustantivo kech-hua: "huat-ta" que significa "año". O de los dos siguientes verbos:       

"huat-táy", acentuado el sonido "táy", que significa "amarrar". 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA  

 

Los pobladores y/o danzarines entrevistados fueron 30, entre hombres y mujeres de 

distintas edades, siendo una mayor parte danzarines del conjunto “Qashwa de Huata”, 

entre los entrevistados son los que se encuentran más identificadas con las diferentes 

manifestaciones culturales que se realizan en el distrito de Huata, la información facilitada 

por los entrevistados, optimizaron la investigación, puesto que ellos conocen la 

vestimenta, su historia, su música. 

La mayor parte de los entrevistados se dedica a la agropecuaria, esto se debe a que el 

distrito de Huata es una zona agrícola y ganadera. 
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4.3. REVALORACIÓN HISTÓRICA DE LA DANZA 

 

4.3.1. ORIGEN HISTÓRICO DE LA DANZA 

 

En las comunidades altiplánicas la ritualidad ocupa un rol relevante. 

Diversos biografías socio-culturales son relacionados por prácticas rituales, estas se 

forman en lugares y tiempos para la relación entre los integrantes de la comunidad, y sus 

entidades sagradas, estas están apoyado en las prácticas rituales más largas y las más 

extensas entre las comunidades andinas, como son en épocas de celebración del Carnaval, 

el pago a la tierra, la marcación del ganado, entre otras. Estas prácticas se constituyen 

sustancialmente en espacios de práctica dancística y musical. 

Jaswa, Kashua, Q’ashwa, Cashua u otras variantes fonéticas expresadas en los textos, 

ponen en certeza una diversidad de pronunciaciones locales entre las comunidades 

quechua. En un acercamiento etnográfico a la Qashwa como acto musical, observamos 

que se hace presente en diferentes lugares y comunidades de la cultura andina, en donde, 

su naturaleza, así como su ubicación temporal de práctica designada rigurosamente a la 

época de Carnaval. 

Esta “Qashwa de Huata” tiene una característica definida, ya que es una danza que cuenta 

el encuentro entre generaciones que retornaban a su tierra después de haber salido de su 

pueblo por mucho tiempo. Otros investigadores lo describen como una danza amorosa 

que al calor de la festividad los jóvenes adolescentes definían unir sus vidas para integrase 

a la sociedad y la comunidad. En la danza de la Qashwa, se enuncian los hechos de cortejo 

y emparejamiento de mozos y mozas en estas poblaciones, actos que deben hacerse 

presentes justamente durante las celebraciones del Carnaval o Tiempo de carnaval, para 
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así consentir a una validación social de la unión conyugal. se forma así un lugar de 

reconocimiento social a las uniones de jóvenes Qaswantes o, de reafirmación conyugal 

de las parejas constituidas en años anteriores al participar en la danza. Así es como sucede 

en el encuentro de “conjuntos autóctonos”, que se realiza en el mes de febrero dentro de 

la celebración a la Virgen Candelaria en la ciudad de Puno, la Qashwa es ejecutada por 

las comunidades de Huata, Coata, Capachica en una modalidad de comparsa a la cual se 

denomina “Conjunto Qashwa de Huata". 

Por parte de los versos del canto, la expresión de la voz es un elemento que agrupa la 

armonía de flautas o pinkillos altiplánicas, instrumentos esencialmente adaptados al 

tiempo de carnaval. Es oportuno relacionar a esta reactualización. En vinculo a los 

instrumentos de viento en la tradición de Huata, hemos observado la práctica colectiva en 

los pobladores. Buscando información respecto al empleo de otros instrumentos nativos, 

parecidos a esos pinkillos que tocan los Machuaychas y chiñipilcos. 

 

4.4. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA DANZA QASHWA DE HUATA 

 

4.4.1.  DESCRIPCIÓN DE LA DANZA 

La danza “Qashwa de Huata” es una danza carnavalesca de festejo muy popular y jocoso 

de acuerdo al calendario y obedece de la coincidencia de un miércoles o domingo, los 

danzarines asisten al poblado con diferentes grupos implementados de la danza de la 

Qashwa; donde participan varones y mujeres de diferentes edades acompañados al 

compás de un conjunto musical de pinkillos, bombo y tarola; En carnavales es donde los 

pobladores de zona del distrito de Huata muestran los más vistosos trajes con una 

sorprendente matiz de colores enunciada con polleras multicolores, aguayos, chuco, 

montera, sombreros, wichiwichis y serpentinas que se ponen los danzantes y músicos. 
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4.5.  DENOMINACIÓN DE LA DANZA QASHWA 

 

Por el significado quechua de la palabra que la nombra Qashwa, se diría que es una danza 

de orígenes indígenas que es típica de las zonas andinas.  Las memorias describen a esta 

danza como un galanteo que se practicaba durante el periodo de carnavales donde se 

insertó el ingrediente agrario. Originalmente bailada en ronda ejecutados por hombres y 

mujeres que cantando y bailando dan continuas vueltas cogidos de las manos en rueda, 

rindiendo culto a la naturaleza para que favorezca la reproducción de los rebaños, las 

cosechas y las lluvias que irriguen los campos de cultivo. 

4.6. EL VESTUARIO 

4.6.1.  VESTUARIO DE MUJER 

- Una montera cuadrada de color negro (adornado con bordados). 

- Un chuco negro (adornado con bordados en las puntas de los costados). 

- Un chaqueta o chamarra (bordado en los brazos y el pecho). 

- Una faja o chumpi multicolor con diferentes diseños. 

- Polleras amplias fucsia, amarillo y verde. 

- Una llijlla multicolor tejidos o awasca. 

- Un wichi wichi multicolor con borlas de madejones. 
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Figura N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Fuente: Diseño propio. 

 

4.6.2.  VESTUARIO DE VARÓN 

 

- Un sombrero negro de decorado con flores. 

- Una almilla o camisa blanca confeccionada de bayeta de oveja. 

- Un pantalón negro de bayeta. 

- Una chalina de color rosado atado en la cintura con adornos multicolores en las 

puntas. 

- Chuspa multicolor tejidos en lana de oveja. 

- Wichi wichi multicolor con borlas de madejones. 
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Figura N° 3 

DESCRIPCIÓN DEL VESTUARIO DE LA MUJER 

FIGURA N° 04 

MONTERA DE MUJER 

                            Fotografía: Tomada por el investigador 
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DESCRIPCIÓN DE LA MONTERA 

Prenda de la cabeza para las mujeres, tiene su copa alta y alas semi planas, regularmente 

expresado en color negro, presentan coloridos bordados en las alas; porque el material de 

confección es en bayeta. 

FIGURA N° 05 

CHUCO O REBOSO 

 

Fotografía: Tomada por el investigador 

 

DESCRIPCIÓN DEL CHUCO O REBOSO 

Es un atuendo de vestir, que aparte de tapar la cabeza, es usado debajo de la montera, se 

amplía sobre toda la espalda y los hombros hasta debajo de la cintura. El chuco es una 

tela negra de bayeta de unos 2.5 metros de largo por 80 centímetros de ancho, tiene 

bordados y adornos por las puntas representando a la flora de esta zona. Su elaboración 

está a base de lana de oveja por ser liviana y abrigador, ya que permite proteger de las 

inclemencias climatologías como la lluvia y vientos. 
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FIGURA N° 06 

CHAQUETA O JUBON 

 

 

 

 

Fotografía: Propiedad del investigador 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CHAQUETA O CHAMARRA 

Las Chaquetas son prendas tradicionales con bordado maravillosos representando a estos 

lugares quechuas con bordados en el pecho, las mangas y el puño. El bordado se elabora 

sobre tela paño en doble bordado: Su elaboración del relleno es a mano y el acabado final 

a máquina. Sus coloridos y vivos diseños manifiestan la flora y fauna de estos lugares. 

Además, que estas prendas están confeccionadas en bayeta y de color negro, la función 

de esta chaqueta es abrigar del frio, en estos tiempos solo se confeccionan por las zonas 

de Capachica perdiendo la autenticidad que tuvo años pasados. 

FIGURA N° 07 

CHUMPI O FAJA 

 

Fotografía: Tomada por el investigador 
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DESCRIPCIÓN DEL CHUMPI O FAJA 

El ch'umpi (termino quechua), tejido con lana de cordero o alpaca, tiene un ancho de 12 

a 15 centímetros y un largo de 1.70 metros, para su confección se usa lanas de diferentes 

colores, su utilidad es para sujetar las polleras o los pantalones es decir sustituye a la 

correa; Acabando por los dos lados con unos tejidos delgados lo que se les llama guatos 

o t´isno, sirve para realizar el amarre con un nudo simple sujetando al mismo Chumpi y 

a las demás prendas. 

Los chumpis de las mujeres son un poco más anchos que el de los varones, lo usan para 

sujetar las polleras y los p´istus (especie de centros) también sirven como adorno. 

Anteriormente las mujeres confeccionaban estas prendas perdiéndose esta tradición por 

la emigración de la juventud. 

FIGURA N° 08 

AWAYO O LLICLLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografía: Tomada por el investigador 
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DESCRIPCIÓN DEL AWAYO O LLICLLA 

Esta prenda generalmente es conocida como Llijlla o aguayo, principalmente en el sector 

quechua, sirve para llevar o cargar cosas como productos personales o de tareas que 

realizaron en la chacra, las mujeres principalmente lo llevan para cargar a sus guaguas o 

bebes recién nacidos, en la danza sirve para llevar la coca vino y productos como para la 

fiesta, estas indumentarias son tejidos con fibras de alpaca u ovino donde sus fibras tienen 

que ser hilados lo más finos o delgados posibles, están hechas en telares realizadas en el 

piso, su teñido es a base de plantas y yerbas silvestres de estos sectores. 

FIGURA N° 09 

WICHIWICHI 

 

Fotografía: Tomada por el investigador 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL WICHIWICHI 

Es un atuendo característico de Huata y los colores representan a los carnavales. Su 

elaboración también es de lana de oveja, destacan los colores verdes, amarillo, azul y rojo, 

unidos y entrelazados los madejones representan a los colores de la bandera de Huata.  
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FIGURA N° 10 

POLLERA  

 

 

 

 

Fotografía: Tomada por el investigador 

DESCRIPCIÓN DE LA POLLERA 

Es la vestimenta de vestir más usado por las mujeres Huateñas. Su confección, es a base 

de la bayeta teñido en color fucsia, teniendo un vuelo de 10 paños y se ponen en la parte 

de arriba o exterior, una vez confeccionada en la parte de la cintura se realiza un plisado 

menudo y compacto llamado persillado, reforzado con una tela o cinta fuerte que lo cubre 

a manera de cincha extendiéndose en las dos puntas para asegurar mejor la pollera en la 

cintura. Tiene tres dobleces llamadas “BASTAS” de unos 6 a 10 centímetros de ancho 

que rodean la parte media del largo de la pollera, es para que le de fuerza o peso a la 

pollera que también sirve como adorno, una de sus finalidades es combatir el frío, las 

heladas, el viento y otras inclemencias climatológicas. 
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FIGURA N° 11 

POLLERA DE AMARILLO  

 

 

 

 

        Fotografía: Tomada por el investigador 

 

DESCRIPCIÓN DE LA POLLERA 

Esta pollera se pone en la parte interior y son más sencillas algo más angostas y cortas, 

antiguamente se ponían pollera blancos de bayeta, y en estos tiempos cambiaron por el 

amarillo, tienen algunas pequeñas bastas a media altura de las polleras. Están 

confeccionados con material de fibra o lana de oveja de color blanco o teñido de amarillo, 

está tejido en telar bayeta. 

FIGURA N° 12 

P´ISTU 

 

 

 

 

 

 

        Fotografía: Tomada por el investigador 
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DESCRIPCIÓN DE LA P´ISTU 

Prenda interior para las mujeres del sector quechua. 

Esta prenda es de material de bayeta en color natural algunas veces crocheado en las 

puntas o la parte Inferior sin ninguna figura; antiguamente servía como la ropa interior de 

la mujer ya que era pegado al cuerpo. 

FIGURA N° 13 

BOTAS  

El calzado tradicional que se utilizaba antiguamente eran las botas, con eso danzaban las 

personas de Huata tanto varones como mujeres, los Huateños son conocidos como los 

zapateros porque ellos realizaban ese calzado para los de Huata y Lampa. 

 

OJOTAS 

 

  

 

 

 

     

       Fotografía: Tomada por el investigador 
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DESCRIPCION DE LA OJOTA 

El calzado actual que se utiliza es muy conocido y usado nombrado “Ojota” su nombre 

viene de la palabra quechua Ushuta. Cuenta que para el largo viaje confeccionaban ojotas 

de cuero de vaca o de auquénidos, la ojota de cuero apenas duraba el viaje hasta Arequipa 

y para su regreso tenían que tener otra ojota. Damián Choque Ponce de Tunuhuiri Chico 

es quien descubrió esta prenda de las llantas viejas botadas, su confección es a base de 

jebe de llanta y que por su modelo es económico. 

 

VESTUARIO DE VARON 

FIGURA N° 14 

SOMBRERO DE VARON 

 

 

 

 

 

 

 

      Fotografía: Tomada por el investigador 
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DESCRIPCIÓN DEL SOMBRERO 

Prenda de vestir con la que se cubre la cabeza, que se compone generalmente de una copa 

o una superficie que recorre la rueda del sombrero, que cumple la función de proteger al 

usuario de los rayos solares o las inclemencias climáticas. El sombrero es de color negro, 

en el pueblo de Huata es de uso diario; está confeccionado con material de lana de oveja. 

 

FIGURA N° 15 

ALMILLA DE BAYETA 

 

Fotografía: Tomada por el investigador 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALMILLA 

La almilla es una prenda semejante a la camisa que protege de las inclemencias 

climatológicas, normalmente estas prendas no tienen botones, está elaborada 

artesanalmente con tela bayeta, todo esto con la lana de oveja; a diferencia de otros 
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sectores aimaras o quechuas esta prenda cuenta con bolsillos en el pecho, cuenta con una 

cuellera tipo camisa y cuenta con la empuñadura en ambas mangas, normalmente su color 

es de uso natural blanco. 

FIGURA N° 16 

PANTALON DE COLOR NEGRO 

 

   Fotografía: Tomada por el investigador  

 

DESCRIPCIÓN DEL PANTALON 

Es una Prenda de vestir que se ajusta por la cintura y llega a una altura variable de la 

pierna que normalmente son dobladas por la parte de abajo, son confeccionados con telas 

de bayeta negra gruesa. La forma del pantalón es la usual y su largo puede cubrir hasta 
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los tobillos o llegar a la parte baja de las pantorrillas. prenda que protege adecuadamente 

a la persona del frío y de posibles daños por caídas o golpes. 

 

FIGURA N° 17 

CHALINA 

 

    Fotografía: Tomada por el investigador 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CHALINA 

Es una indumentaria de vestir, cuya extensión y concluido varía dependiendo de su 

elaboración. Esta prenda puede ser tejida usando lana de oveja o alpaca, en el distrito de 

Huata se utiliza en momentos de frio, momentos de sembrío (amarrarse en la cintura así 
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no tengan un dolor a posterior), y en el momento de la danza del Qashwa poniéndolo 

como adorno del ejecutante. 

 

FIGURA N° 18 

CH´USPA 

 

Fotografía: Tomada por el investigador 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CH´USPA 

La Ch'uspa es una prenda mediana que es parte del vestuario de la danza Qashwa, tiene 

la forma de bolso donde se llevan las hojas de coca, alcohol etc., la Ch'uspa solo lo usa el 

varón, está confeccionado con lana de oveja o alpaca con colores vistosos, en sus diseños 

del tejido lleva diferentes figuras representativas a su fauna y flora de estas zonas. 
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FIGURA N° 19 

WICHIWICHI 

 

Fotografía: Tomada por el investigador 

 

DESCRIPCIÓN DEL WICHIWICHI 

Es un atuendo característico de Huata y los colores representan a las fiestas de los 

carnavales. 

Por lo general esta prenda es más grande para el varón y más voluminoso, su elaboración 

también es de lana de oveja, destacan los colores verdes, amarillo, azul y rojo, unidos y 

entrelazados los madejones representan a los colores de la bandera de Huata. 
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FIGURA N° 20 

BOTAS  

El calzado que utilizaban antiguamente en Huata eran las botas para sus danzas, Huata 

era conocido por un lugar de zapateros, ya que fabricaba para las danzas de Huata y 

Lampa ellos mismos realizaban su indumentaria para los pies. 

Actualmente las personas de Huata utilizan las ojotas para las danzas, ya que las personas 

que fabricaban las botas ya son mayores y ya no pueden realizar ese tipo de trabajo. 

OJOTAS 

 

                                       Fotografía: Tomada por el investigador 

 

DESCRIPCION DE LA OJOTA 

Es un calzado que actualmente se utiliza y es muy conocido y usado nombrado “Ojota” 

su nombre viene de la palabra quechua Ushuta. Antiguamente estas prendas se 

confeccionaban ojotas (zapatos) de cuero de vaca o de auquénidos, la ojota de cuero 

apenas duraba el viaje hasta Arequipa y para su regreso tenían que tener otra ojota. 
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Damián Choque Ponce de Tunuhuiri Chico es quien descubrió esta prenda de las llantas 

viejas botadas en las carreteras, su confección es a base de jebe de llanta y que por su 

modelo es económico. 

 

4.7. EXPLICACIÓN COREOGRÁFICA DE LA DANZA QASHWA DE 

HUATA 

 

La “Qashwa de Huata” es una danza con una peculiaridad de sus movimientos, realiza 

diferentes momentos coreográficos, expresados desde que los danzarines actúan en forma 

colectiva y en pareja, mostrando alegría en todas las figuras y diseños coreográficos a 

realizarse (representaciones de la flor, el sol, la luna, la estrella, las cuatro zonas de Huata 

y sobre todo el diseño de la virgen de la candelaria); la otra parte de esta coreografía son 

los momentos en la que su expresión apropiada depende del danzarín, mostrando 

habilidades personales y danzando con naturalidad en sus movimientos corporales y 

gestos.  

En toda la presentación de la danza presentan una manifestación variada; ya que 

armonizan la expresión corporal con la expresión musical; mostrando el enamoramiento, 

la alegría y la fe a la virgen de la candelaria en sus dos fases.  

4.8. LA COREOGRAFIA 

 

La coreografía que los huateños expresan es en una zona cerrada y a la vez en un pasacalle 

todo esto a aire libre en el distrito de Huata, recalcando que en las diferentes iconografías 

que aplican para realizar sus diferentes coreografías son representaciones de la flor, el sol, 
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la luna, la estrella, las cuatro zonas de Huata y sobre todo el diseño de la virgen de la 

candelaria todo esto acompañados de sus melodías rítmicas al compás de sus pinquillos. 

4.9. LA INTERPRETACION MUSICAL 

 

4.9.1. LOS MÚSICOS 

Son parte de los pobladores quienes ejecutan el pinquillo, en sus tres tamaños, para las 

melodías de la Qashwa; son músicos natos que conocen las melodías en sus diferentes 

versos, por la experiencia y sabiduría en la ejecución de estos instrumentos se trata de una 

agrupación musical entre personas mayores de 30 a 70 años que tienen la habilidad 

necesaria para hacer vibrar los pinquillos y los tambores, algunos de ellos que son 

entusiastas tienen la capacidad de componer el ritmo de  nuevas melodías de manera 

empírica, el cual permite la renovación de nuevos temas acordes a su pueblo.  

4.9.2. LOS INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos que utilizan se ejecutan con pinquillo, el pinquillo es un instrumento de 

viento musical pentatónico, su contraste está en que el pitón tiene un punto de conexión 

tapado, permitiendo un espacio inclinado y al terminal una ranura para soplar. Existen 

tres dimensiones de pinquillos; el tokhoro, instrumento que se utiliza para poder rellenar 

los sonidos o timbre grave, profundo y ejecución traversa. Por ser grande y corpulento 

hace difícil su interpretación, solo los experimentados se atreven a ejecutarlo; El Erazo 

es el bajo de los instrumentos, mide las dos terceras partes del tokhoro. Y el otro 

instrumento es el triple con un sonido más agudo con la cual se ejecuta la danza en su 

totalidad, todos ellos fabricados con cañas de bambú. 
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Otro de los instrumentos necesarios es el tambor, de mucha utilidad porque es el que 

marca el ritmo y el compás para la ejecución sincronizada de los pasos rítmicos; mediante 

este instrumento se debe de marcar permanentemente el compás que es lo fundamental 

en la danza. 

4.9.3. LA MELODÍA 

 

La melodía de la música de la Qashwa es referida como algo fastuoso, alegre, sonoro y 

apasionado. que se asemeja al género de la música indígena del altiplano, sus notas 

musicales se ruedan con una transmisión de emociones que hace que el danzarín sienta el 

ritmo y se desenvuelva en la festividad con alegría.  Esto nos da a deducir que la música 

ejecutada de la Qashwa sea una melodía agradable a los sentidos y transmita emociones. 

 

MELODIA DE LA DANZA QASHWA DE HUATA 
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4.10.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

Con respecto al problema planteado analizamos los datos logrados en este trabajo y vimos 

cuán importante es la Revaloración histórica de la Danza “Qashwa de Huata” en el 

contexto cultural. Ya que esta danza es una expresión de un determinado tiempo o 

temporal de clima, su manifestación está destacada en los carnavales y tiempos de chacra, 

es una danza que posee movimientos únicos y singulares, por todas estas razones que es 

importante revalorar esta danza en el marco del contexto cultural para que no sea objeto 

o causa de extinción cultural. 

Por otro lado, viendo el valor histórico de la danza “Qashwa de Huata” en el contexto 

cultural del distrito de Huata, se determinó, que es una danza popular, y al ser de carácter 

tradicional, costumbrita y carnavalesca, tiene las diferentes características de las 

vivencias, en sus actividades rituales, religiosas, festivas y sus diferentes manifestaciones 

culturales, las cuales trascienden en reflexión a favor de valorar esta danza 

considerablemente para la que se mantenga por muchas generaciones más, logrando que 

se sientan identificados, comprometidos y orgullosos de pertenecer a esta tradición 

cultural, como nosotras ya que fuimos parte de esta práctica como investigadoras. 

La investigación analizada ha permitido describir el contexto cultural de la danza Qashwa 

de Huata del distrito de Huata, demostrando interés por describir y comprender sobre la 

tradición sociocultural de este pueblo, mediante su historia, vestimenta, música, 

corografía, idioma, y sus diferentes manifestaciones como medio de comunicación. 
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CONCLUSIONES 

Primera. - La revaloración histórica de la danza “Qashwa de Huata”, desde las 

experiencias vividas en los residentes del distrito de Huata, se está fortaleciendo con el 

pasar de los años (aunque a paso lento), por la ausencia de algunos pobladores que 

migraron a diferentes lugares en busca de oportunidades o por estudio de los jóvenes y la 

falta de interés de las autoridades se estaba extinguiendo. 

Cabe resaltar que, en la actualidad, se quiere rescatar esta revaloración a través de los 

niños, jóvenes y adultos del distrito de Huata, donde se quiere impartir la enseñanza de la 

danza en la escuela y festividades junto con el apoyo de las autoridades y padres de 

familia. De esta manera, se quiere mejorar la identidad cultural para que las futuras 

generaciones continúen con esta gran tradición. 

Segunda. - La danza “Qashwa de Huata” presenta un valor histórico alto por sus distintos 

tipos de valores que la sociedad confiere mediante el contexto cultural, no solo por los 

hechos históricos que pasaron respecto a la danza si no también por la agricultura, sus 

carnavales, sus festividades y sus costumbres más representativas de este pueblo. 

Entonces pedimos a las instituciones públicas y privada que participes en la difusión de 

la danza, con el fin valorarla y evitar que las nuevas generaciones desechen estas 

manifestaciones y corran el riesgo de que desaparezcan como expresión viva de nuestras 

culturas.  

Tercera. – La descripción que damos sobre el contexto cultural de la danza “Qashwa de 

Huata”, referimos a sus costumbres y creencias, así mismo de la conexión con la 

naturaleza de este grupo social, sobre todo la ejecución dancística, vestimenta y música. 

En síntesis, para la revaloración histórica de la danza es necesario el trabajo en conjunto 
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con y la comunidad sobre todo con la colaboración de sus autoridades para que con el 

tiempo no se extinga. 

SUGERENCIAS 

A las autoridades de Huata: se encarga continuar con el trabajo, de promover e impulsar 

la danza de “Qashwa de Huata”, destacando en la recuperación de sus otras danzas 

aborígenes que está desapareciendo. Por ello, es necesario ofrecer el apoyo pertinente al 

pueblo en la realización de actividades culturales para incentivar el desarrollo de las 

danzas. 

Al Gobierno Regional: fomentar el interés para la recuperación de una gran variedad de 

danzas que existen en nuestro departamento de Puno, promoviendo actividades artísticas 

tales como presentaciones, concursos o festivales de danzas donde participen niños, 

jóvenes y adultos, desde las diferentes comunidades de Puno 

Finalmente, se recomienda a la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Puno, 

que realice una labor constante de recuperación y revaloración de nuestras danzas en 

proceso de extinción, mediante trabajos de investigación, registrando estos hechos 

folclóricos. De esta manera, se fortificará la identidad natural de nuestros antepasados, 

difundiéndola en todo el país y a nivel internacional. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA: 

TITULO: “REVALORACIÓN HISTÓRICA DE LA DANZA QASHWA DE HUATA EN EL CONTEXTO CULTURAL DEL DISTRITO DE 

HUATA DE LA PROVINCIA DE PUNO 2022” 

PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES 

EJES 

INDICADORES SUB EJES METODOLOGIA 

GENERAL:  

 ¿Cuál es la importancia de la 

revaloración histórica de la danza 

Qashwa de Huata en el contexto 

cultural del distrito de Huata de la 

Provincia de Puno 2022? 

 

ESPECÍFICOS:  

¿Cuál es el valor histórico de la 

danza Qashwa de huata en el 

contexto cultural del distrito de 

Huata de la Provincia de Puno 

2022? 

 

 

¿Cuál es el contexto cultural de la 

danza Qashwa de Huata del 

distrito de Huata de la Provincia 

de Puno 2022? 

GENERAL:   

Establecer la importancia de la 

revaloración histórica de la danza 

Qashwa de Huata en el contexto 

cultural del distrito de Huata de la 

Provincia de Puno 2022 

 

ESPECÍFICOS: 

Determinar el valor histórico de la 

danza Qashwa de Huata en el 

contexto cultural del distrito de 

Huata de la Provincia de Puno 

2022 

 

 

Describir el contexto cultural de 

la danza Qashwa de Huata del 

distrito de Huata de la Provincia 

de Puno 2022 

 

V.1 Revaloración 

histórica 

 

 

 

 

V.2 

Danza Qashwa de 

Huata 

 

 

Contexto Cultural 

  

 

1.1 

Identidad 

 

 

 

1.2 

Reseña histórica 

 

 

1.3 

Vestimenta de la danza 

 

 

 

1.1.1. Conciencia de rasgos 

1.1.2. Costumbres 

1.2.1 Origen 

Género 

1.3.1 Montera 

Chaquetas 

Reboso 

Polleras 

Faja 

Wichi 

Sombrero 

 

Almilla 

Pantalón 

Chalina 

ENFOQUE 

Cualitativo 

DISEÑO  

No experimental 

TIPO  

Básica 

NIVEL 

Descriptivo 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

Pobladores del distrito de 

Huata 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Entrevista 

Cuestionario 

Observación 
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Anexos de fotografías de evidencias 
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