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RESUMEN 
  La investigación titulada “Práctica de la interculturalidad vivencial y su 

influencia en la vigencia de las tradiciones comunales  en el distrito de Chaglla-

Pachitea, 2019” corresponde al modelo descriptivo de investigación. El propósito 

principal de la investigación fue determinar y analizar  de qué manera la práctica 

de la interculturalidad vivencial influye en la vigencia de las tradiciones 

comunales en el distrito de Chaglla-Pachitea. Los procedimientos seguidos en 

el recojo de información fueron la aplicación de los cuestionarios de carácter 

valorativo (siempre, a veces, nunca), estructurado por dimensiones e 

indicadores, relacionado a la práctica de la interculturalidad vivencial, vigencia 

de las tradiciones comunales y sobre la influencia de la práctica de la  

interculturalidad vivencial en la vigencia de las tradiciones comunales.  Para la 

construcción de la parte teórica de la investigación,  se han utilizado diversas 

fuentes de información bibliográfica y documental, cuyo registro se hizo 

mediante  el uso de fichas  estructuradas y fichas de análisis documental. Las 

técnicas de recojo de información utilizadas fueron el análisis documental y el 

análisis bibliográfico  para obtener información acerca de la práctica de la 

interculturalidad vivencial y la vigencia de las tradiciones comunales. Para el 

procesamiento se han utilizado tablas y gráficos estadísticos acerca de la 

práctica de la interculturalidad vivencial, la vigencia de las tradiciones comunales 

e influencia de la práctica de la interculturalidad en la vigencia de las tradiciones 

en el distrito de Chaglla.  Finalmente, en la discusión de resultados se realizó la 

corroboración de la hipótesis. 
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SUMMARY 
The research entitled "Practice of experiential interculturality and its 

influence on the validity of communal traditions in the district of Chaglla-Pachitea, 

2019" corresponds to the descriptive research model. The main purpose of the 

research was to determine and analyze how the practice of experiential 

interculturality influences the validity of communal traditions in the Chaglla-

Pachitea district. The procedures followed in the collection of information were 

the application of the questionnaires of an evaluative nature (always, sometimes, 

never), structured by dimensions and indicators, related to the practice of 

experiential interculturality, validity of communal traditions and influence of the 

practice of experiential interculturality in the validity of communal traditions. For 

the construction of the theoretical part of the research, various sources of 

bibliographic and documentary information have been used, the registration of 

which was made through the use of structured files and documentary analysis 

sheets. The information gathering techniques used were documentary analysis 

and bibliographic analysis to obtain information about the practice of experiential 

interculturality and the validity of communal traditions. For the processing, 

statistical tables and graphs have been used about the practice of experiential 

interculturality, the validity of communal traditions and the influence of 

interculturality practice on the validity of traditions in the Chaglla district. Finally, 

in the discussion of results, the hypothesis was corroborated. 
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INTRODUCCIÓN 

La tesis titulada “Práctica de la interculturalidad vivencial y su influencia en 

la vigencia de las tradiciones comunales   en el distrito de Chaglla-Pachitea 

2019”, ha sido desarrollado bajo los lineamiento básicos y la estructura 

establecida en el Reglamento de  Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la UNHEVAL. 

Para el desarrollo de la parte teórica de la investigación se han recurrido a 

las fuentes de información bibliográfica y documental referida a la 

interculturalidad vivencial y las tradiciones comunales; para la parte fáctica del 

estudio (trabajo de campo) se han realizado la observación en la comunidad de 

Chaglla sobre las diversas formas de práctica de costumbres y tradiciones 

comunales; finalmente para la parte estadística se han aplicado cuestionarios de 

opinión valorativa a las personas establecidas en la muestra, acerca de la 

interculturalidad vivencia y la vigencia de las tradiciones comunales.  

La presente tesis consta de cuatro capítulos, los mismos que describen a 

continuación 

El capítulo I, referente a: Descripción del problema de Investigación, con 

el siguiente contenido: fundamentación del problema de investigación; 

justificación; importancia; limitaciones; formulación del problema, que contiene el 

problema general y los problemas específicos; objetivo general y objetivos 

específicos; la hipótesis y/o sistema de hipótesis; las variables y la definición de 

términos operacionales.  

El capítulo II referente a: Marco Teórico, con el siguiente contenido: 

Antecedentes; Bases teóricas; Bases conceptuales, y Bases epistemológicas  
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El capítulo III referente a: Marco metodológico, con el siguiente contenido: 

Ámbito; Población; Muestra; Nivel y Tipo de investigación, realizado en base a 

un referente bibliográfico; Diseño y esquema de la investigación; técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, indicando la validación del instrumento y 

la escala que se usa, y describir todas las propuestas; Técnicas de recojo, 

procesamiento y presentación de datos 

El capítulo IV referente a: Resultados y Discusión de Resultados, con el 

siguiente contenido: Presenta los resultados del trabajo de campo con aplicación 

estadística, mediante distribuciones de frecuencias, y gráficos. 

Conclusiones: Cada conclusión está relacionada con las acciones 

realizadas durante la investigación, indicado cada uno de ellos en los objetivos 

específicos. 

Sugerencias: Cada sugerencia respondió a cada conclusión, 

estableciendo una unidad de criterios. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La convivencia intercultural ha sido muy difícil en el mundo, un caso 

esencial es el de los países europeos, pues los grupos étnicos 

conformantes de este territorio han tenido siempre una eterna rivalidad. 

Hubo siempre, históricamente, pueblos denominados inferiores y otros 

pueblos considerados adelantados, con “cultura” e “incultos”. Unos 

sojuzgaron a otros, rotundamente esto implicó en una supremacía de una 

cultura sobre la otra, haciendo muy difícil la convivencia, como veremos y 

como entendemos dicho término, implica que modos culturales diferentes 

puedan interrelacionarse y propiciarse la transculturación. Debemos 

agregar que este proceso puede ser pacífico o no, y en ambas 

oportunidades, si o si se absorbe una u otra o entre las mismas. Un caso 

emblemático en la historia corresponde a los colonos que poblaron el actual 

territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Estos inmigrantes 

ingleses exterminaron a las tribus de los Pieles rojas que lo habitaban 

primigeniamente, dado por terminado su gran legado y una posibilidad de 

convivencia y mutuo aprendizaje entre ambas culturas tan distintas. 

 

En un mundo globalizado como el que vivimos, a diario se dan 

encuentros culturales generando conflictos inevitables en función a la 

diversidad de valores, costumbres tradiciones. Pero el auténtico conflicto 

proviene no tanto de las diferencias culturales, sino también las diferencias 

económicas, la desigualdad social y política que se da a diario en el mundo. 
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Este es el marco de poder y opresión en el que hemos de situar el análisis 

de los conflictos que suponen la integración de las personas extranjeras. 

En este contexto la interculturalidad es un problema de carácter 

sociopolítico entonces esto conlleva a que una sociedad tenga practicas 

tanto culturales, educativas y sociales de una manera igualitaria, en la que 

todos y todas tengan acceso a una cultura básica que incorpore las 

perspectivas y las experiencias de las culturas marginadas. También 

implica comprender críticamente la realidad que se vive en distintas partes 

del mundo como el racismo, sexismo, y sobre todo del clasismo. 

Nuestros antepasados trataron de conciliar con las diferencias étnicas 

y culturales, caso muy conocido es el del Tahuantinsuyo, pues llegaron a 

asimilar las diferentes costumbres que poseían los pueblos bajo el dominio 

del sapa inca, llegando a mejorar incluso muchos de esos aspectos, 

volviéndose parte cultural propio del régimen incaico. En la etapa 

dependiente, el choque de los dos mundos impulsó una profunda 

transculturación en la que la occidentalización de los modos de vida fue la 

máxima, aun así no pudo exterminar costumbres ancestrales que aún 

perduran en los diversos pueblos del Perú. Esta situación se notó también 

a inicios de la etapa republicana, en donde muchos pueblos tuvieron que 

unirse, forzadamente, ante la amenaza del enemigo. Creemos que en ese 

periodo muchas costumbres fueron interrelacionadas entre las campañas. 

En suma, la convivencia a nivel nacional ha sido dada de manera pacífica 

en los últimos años, negándose este en la etapa de la autonomía, pues las 

imposiciones incaicas fueron hechas a sangre. 
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El enfoque intercultural supone el dialogo entre culturas, lo que 

depende en gran medida de las competencias interculturales definidas 

como el conjunto de capacidades necesarias para relacionarse 

adecuadamente con los que son diferentes a uno. Tales capacidades son 

principalmente de carácter comunicativo, pero también implican disposición 

a reconfigurar puntos de vista y concepciones del mundo a partir del dialogo 

que se establece entre diferentes. 

La interculturalidad debería posibilitar el dialogo y convivencia 

respetuosa y complementaria de diversas culturas, saberes forma de 

aprender y relacionarse con el entorno. Asimismo, el enfoque intercultural 

genera responsabilidad al Estado como garante y otorga a la sociedad en 

conjunto la tarea de procurar que todos los estudiantes puedan acceder y 

gozar de una educación de calidad en los diversos escenarios culturales en 

los que se encuentren o pueden moverse. Asimismo, la interculturalidad 

tiene que visibilizar el dominio de la racionalidad propia de la cultura 

occidental sobre la racionalidad de otras culturas como la andina y 

amazónica y las desigualdades relacionadas de poder establecidas entre 

la cultura occidental dominante y las cultura subordinadas. Frente a ello, 

esta relación debe hacerse explicita para avanzar hacia la institucionalidad 

de relaciones interculturales que contribuyan a una inclusión con respecto 

a las diferentes y a la unidad en la diversidad. 

Las distintas sociedades viven en una sociedad intercultural, lo que 

significa que nos relacionamos con personas pertenecientes a otras 

culturas. Esta convivencia, como sucede en cualquier otro espacio de la 
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vida, produce contrariedades como la pérdida de vigencia de muchas 

prácticas ancestrales originadas por esta relación poco formidable. 

El departamento por su gran diversidad e historia es parte de un 

espacio territorial socioeconómico de ubicación estratégica de integración 

macro regional, importante en el espacio bioceánico. La historia de 

Huánuco se remonta a hace miles de años, aunque es una región poco 

estudiada, es muy rica en evidencias culturales desde hace 10,000 años 

A.C, con los primeros habitantes de esta región que practicaban la caza y 

la recolección, evidencias arqueológicas encontradas en la cueva de 

Lauricocha, estudiado por Augusto Cardich. En este territorio y provincia de 

Lauricocha, se han encontrado los vestigios más antiguos de ocupación 

humana, constituyendo uno de los poblamientos más tempranos en el 

territorio peruano (el hombre de Lauricocha) con una antigüedad 

aproximada de 10,000 años A.C. Muchas poblaciones de Huánuco 

constituyeron un poderoso imperio, gobernado por la dinastía de los 

Yarowilcas. Los Chupachos que habitaban el valle del río Huallaga y 

afluentes desde las alturas de San Rafael hasta Acomayo y Pillao. Los 

Huacrachucos que ocupaban tierras del lado oriental del río Marañón, de 

Singa al Norte hasta la actual provincia de Huamachuco.  Los Panatahuas, 

tribu selvática que ocupaba los márgenes del río Huallaga más alta del 

Pillao: a los ríos Panao, Tulumayo, Jampar y Monzón. 

El fenómeno de las migraciones internas y los desplazamientos en 

todo el país, no solo es un hecho fortuito, sino que representan la búsqueda 

de nuevas oportunidades laborales, educativas, climatológicas, entre otros 

motivos. En ese sentido, Huánuco, es una región muy atractiva para 
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muchos de nuestros vecinos, pues, cuenta con un clima excepcional y el 

costo de vida es relativamente manejable. Por eso, Huánuco alcanzó altas 

tasas de migración procedentes, principalmente, de la sierra central y selva 

baja, tal como se puede apreciar en el distrito de Pillco Marca y en los 

barrios localizados en los cerros adyacentes de los demás distritos 

cercanos. 

Durante muchos años en el distrito de Chaglla la práctica de las 

tradiciones culturales y sociales se fue desarrollando con mucho fervor y 

entusiasmo, ya que la población antaña guardaba  un sentimiento ancestral 

que le obligaba a llevar a cabo estas prácticas; sin embargo hoy es día el 

distrito no es ajeno a los cambios que se desarrollan en las sociedades 

como la globalización, las inmigraciones, las religiones conservadoras, la 

moda, la música moderna, bailes modernos y sobre todo la cultura chicha 

que se va desarrollando intensamente.  Por lo tanto, es difícil que la 

sociedad actual aprenda a convivir en un entorno donde de diversidad 

cultural y a conocer las características de esta. 

Muy pocas son aquellas personas que exponen ese sentimiento de 

pertenencia e identidad a la tierra, al pueblo, a sus raíces su milenaria 

historia, su geografía. Para que no se vea indiferente ni se adopte actitudes 

negativas frente a la convivencia intercultural, esta investigación contribuirá 

para que la sociedad chagllina siga en constante práctica de la 

interculturalidad para que las vigencias de las tradiciones comunales no 

desvanezcan ni se extingan. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 ¿La práctica de la interculturalidad vivencial influye en la vigencia 

de las tradiciones comunales   en el distrito de Chaglla-Pachitea 

2019? 

 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS   

A. ¿La práctica de los elementos culturales vivenciales  influye en 

la vigencia de las tradiciones culturales comunales  en el distrito 

de Chaglla-Pachitea 2019? 

B. ¿La práctica de los elementos sociales vivenciales influye en la 

vigencia de las tradiciones sociales comunales   en el distrito de 

Chaglla-Pachitea 2019? 

C. ¿La práctica de los elementos económicos vivenciales influye 

en la vigencia de las tradiciones económicas comunales   en el 

distrito de Chaglla-Pachitea 2019? 

D. ¿La práctica de los elementos educativos vivenciales influye en 

la vigencia de las tradiciones educativas comunales   en el 

distrito de Chaglla-Pachitea 2019? 

E. ¿La práctica de los elementos geográficos vivenciales influye en 

la vigencia de las tradiciones geográficas comunales   en el 

distrito de Chaglla-Pachitea 2019? 

 

1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

 Determinar cómo la práctica de la interculturalidad vivencial 

influye en la vigencia de las tradiciones comunales   en el distrito 

de Chaglla-Pachitea 2019. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

A. Determinar cómo la práctica de los elementos culturales 

vivenciales influye en la vigencia de las tradiciones culturales 

comunales   en el distrito de Chaglla-Pachitea 2019. 

B. Determinar en qué medida la práctica de los elementos sociales 

vivenciales influye en la vigencia de las tradiciones sociales 

comunales   en el distrito de Chaglla-Pachitea 2019. 

C. Determinar en qué medida la práctica de los elementos 

económicos vivenciales influye en la vigencia de las tradiciones 

económicas comunales   en el distrito de Chaglla-Pachitea 

2019. 

D. Determinar en qué medida la práctica de los elementos 

educativos vivenciales influye en la vigencia de las tradiciones 

educativas comunales   en el distrito de Chaglla-Pachitea 2019. 

E. Determinar en qué medida la práctica de los elementos 

geográficos vivenciales influye en la vigencia de las tradiciones 

geográficas comunales   en el distrito de Chaglla-Pachitea 2019. 

1.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL  

 La permanente práctica de la interculturalidad vivencial influye 

positivamente en la vigencia de las tradiciones comunales en el 

distrito de Chaglla – Pachitea 2019  

 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS    
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A. La permanente práctica de los elementos culturales vivenciales 

sí influyen en la vigencia de las tradiciones cultures comunales   

en el distrito de Chaglla-Pachitea 2019. 

 

B. La permanente práctica de los elementos sociales vivenciales 

sí influye en la vigencia de las tradiciones sociales comunales   

en el distrito de Chaglla-Pachitea 2019. 

 

C. La permanente práctica de los elementos económicos 

vivenciales sí influye en la vigencia de las tradiciones 

económicas comunales   en el distrito de Chaglla-Pachitea 

2019. 

 

D. La permanente práctica de los elementos educativos 

vivenciales sí influye en la vigencia de las tradiciones educativas 

comunales   en el distrito de Chaglla-Pachitea 2019. 

E. La permanente práctica de los elementos geográficos 

vivenciales sí influye en la vigencia de las tradiciones 

geográficas comunales   en el distrito de Chaglla-Pachitea 2019. 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. Variable independiente: Práctica de la interculturalidad vivencial 

1.5.2. Variable dependiente: Vigencia de las tradiciones comunales    
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1.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Variables  Definición 
conceptual  

Definición 
operacional 

Dimensione
s  

Indicadores  Ítems  Escala de 
puntuación  

Escala de 
medición  

Instrumento  

Interculturalidad 
vivencial  

Se refiere a 
la 
interacción 
comunicativ
a que se 
produce 
entre dos o 
más grupos 
humanos de 
diferente 
cultura. Si a 
uno o varios 
de los 
grupos en 
interacción 
mutua se 
les va a 
llamar 
etnias, 
sociedades, 
culturas o 
comunidad
es es más 
bien materia 
de 
preferencia
s de 
escuelas de 
ciencias 
sociales y 

La 
interculturalidad 
está sujeta a 
variables como: 
diversidad, 
definición del 
concepto de 
cultura, 
obstáculos 
comunicativos 
como la lengua, 
políticas 
integradoras de 
los Estados, 
jerarquías 
sociales, 
sistemas 
económicos 
inclusivos o 
excluyentes. 

Elementos 
culturales 
vivenciales  

 
 Festividades religiosas y 

comunales 
 Danza folclórica  
 Bailes  
 Música folclórica 
 Medicina folclórica  

Preguntas  Si  
Poco  
No  

Ordinal  

  

C
u
e
s
ti
o
n
a
ri
o
  

Elementos 
sociales 
vivenciales 

 Valores y principios familiares  
 Convivencia familiar y comunal 
 Acuerdos y compromisos 

comunales 
 Sistema de trabajo andino 
 Reciprocidad familiar y 

comunal  

Preguntas  Si 
Poco 
No 

 

Ordinal 

Elementos 
económicos 
vivenciales  

 Gastronomía 
 Sistema de alimentación  
 Tecnología andina 
 Ferias comunales  
 Agricultura tradicional   

Preguntas  Si 
Poco 
No 

Ordinal 

Elementos 
educativos 
vivenciales  

 Educación popular agrícola 
 Educación popular doméstica 
 Educación popular en valores 
 Educación para la convivencia 

comunal 
 Educación popular para la 

vigencia de las costumbres  

Preguntas  Si 
Poco 
No 

 

Ordinal 

Elementos 
geográficos 
vivenciales 

 Ofrenda a la mama pacha o 
jirca 

 Ofrenda a las tierras de cultivo 

Preguntas  Si 
Poco 
No 

Ordinal 
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en ningún 
caso se 
trata de 
diferencias 
epistemológ
icas 

 Distribución de tierras de la 
comunidad 

 Vigilancia de linderos 
comunales 

 Conocimientos geográficos 
ancestrales   

 

Vigencia de 
tradiciones 
comunales  

Es el uso 
implantado 
en una 
comunidad 
y 
considerad
o por ella 
como 
jurídicamen
te 
obligatoria 
Es la 
observancia 
constante y 
uniforme de 
un cierto 
comportami
ento por los 
miembros 
de una 
comunidad, 
con la 
convicción 
de que 
responde a 
una 
necesidad 

Las tradiciones 
se rigen a los 

distintos 
factores que se 

tienen que 
entrelazar y 

evaluar entre sí. 
Entre ellos los 

culturales, 
sociales y 

económicos. 

Tradiciones 
culturales  

 Vigencia de las festividades 
religiosas y comunales 

 Vigencia de las danza 
folclórica  

 Vigencia de los bailes  
 Vigencia de la música 

folclórica  
 Medicina folclórica 

Preguntas  Si 
Poco 
No 

 

Ordinal 

  

C
u
e
s
ti
o
n
a
ri
o
 

Tradiciones 
sociales  

 Vigencia de los valores y 
principios familiares  

 Vigencia de la convivencia 
familiar y comunal 

 Vigencia de los acuerdos y 
compromisos comunales 

 Vigencia del sistema de 
trabajo andino 

 Vigencia de la reciprocidad 
familiar y comunal 

Preguntas  Si 
Poco 
No 

 

Ordinal 

Tradiciones 
económicas  

 Vigencia de la gastronomía 
 Vigencia del sistema de 

alimentación  
 Vigencia de la tecnología 

andina 
 Vigencia de las ferias 

comunales  
 Vigencia de la agricultura 

tradicional  

Preguntas  Si 
Poco 
No 

 

Ordinal 



22 

 

jurídica. En 
las 
sociedades 
poco 
evolucionad
as era la 
principal 
fuente del 
derecho 

Tradiciones 
educativas  

 Vigencia de la educación 
popular agrícola 

 Vigencia de la educación 
popular doméstica 

 Vigencia de la educación 
popular en valores 

 Vigencia de la educación para 
la convivencia comunal 

 Vigencia de la educación 
popular para la vigencia de las 
costumbres 

Preguntas  Si 
Poco 
No 

 

Ordinal 

Tradiciones 
geográficas  

 Vigencia de las ofrenda a la 
mama pacha o jirca 

 Vigencia de las ofrenda a las 
tierras de cultivo 

 Vigencia de la distribución de 
tierras de la comunidad 

 Vigencia de la vigilancia de 
linderos comunales 

 Vigencia de los conocimientos 
geográficos ancestrales   

Preguntas  Si 
Poco 
No 

 

Ordinal 
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1.6. JUSTIFICACIÓN  

En la población chagllina, en las últimas décadas se nota profundos cambios 

sociales, culturales, económicos y educativos, debido a los procesos 

migratorios constantes de la población que permanentemente  se encuentran  

en movimiento hacia la ciudad de Huánuco, Lima, Tingo María, Pucallpa, 

Huancayo  entre otros lugares y, al retornar a Chaglla y a pueblos aledaños, 

viene con ciertos trastoques culturales modernos, pero manteniendo en 

ocasiones las costumbres y tradiciones locales.  Otro factor que permite el 

proceso de la interculturalidad en la población, son la presencia de las 

tecnologías de la información y la comunicación (internet, TV, radio) y la 

educación moderna que se imparten desde las instituciones educativas. 

Estos factores han servido como elementos motivaciones para priorizar esta 

investigación, que tiene propósito determinar de qué manera la práctica de 

la interculturalidad  vivencia influye en la vigencia de las tradiciones 

comunales de Chaglla. 

1.7. IMPORTANCIA  

Esta investigación cobra importancia pedagógica y cultural, ya que los 

resultados a las que se arriben servirán de base para la contextualización y 

diversificación curricular en el área de Historia, Geografía y Economía; 

Formación Ciudadana y Cívica; Persona , Familia y Relaciones Humanas,  

para que desde los espacios sociales y educativos de las instituciones 

educativas del ámbito distrital de Chaglla, se propicien el desarrollo de las 

competencias, capacidades y conocimientos culturales, sociales y 

geográficos para seguir manteniendo vigentes las tradiciones comunales 

como parte de la identidad local y regional.   
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1.8. LIMITACIONES 

a) Escaso apoyo y compromiso de los principales entes y/o actores 

involucrados en la investigación; sin embargo, se adoptaron mecanismos 

estratégicos de sensibilización para el involucramiento de los actores 

sociales y educativos en la investigación que se viene abordando. 

b) La vía de acceso muy distante y viaje prolongado  del centro de trabajo 

de los investigadores al centro de estudios localizado en la ciudad de 

Huánuco, limitó la optimización de nuestra investigación dentro de las 

fechas y horarios establecidos por la institución; sin embargo se pudo 

superar estas dificultades a fin de concretar con la investigación. 

c) Pocos  docentes metodólogos en la Carrera Profesional de Ciencias 

Histórico Sociales y Geográficas para un adecuado y permanente 

asesoramiento; sin embargo se accedió a la asesoría de otras carreras 

profesionales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNHEVAL. 

d) Poca disponibilidad de recursos económicos para sufragar los gastos de 

ejecución de la investigación; sin embargo, nuestros exiguos ingresos 

económicos como docentes contratados  sirvieron de base para concretar 

con nuestro propósito.   

 

 

 

  



25 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES  

Se han encontrado diversas investigaciones que dialogan con la 

nuestra desde la intertextualidad, mostramos los siguientes: 

A nivel internacional  

 La tesis titulada “Entre la modernidad y la globalización la encrucijada 

de la cultura latinoamericana” (2009), perteneciente a CÓRDOVA 

SOLÍS, Marycel. Tesis presentada y sustentada en Madrid para optar 

el grado de doctor.  La tesis refiere que Latinoamérica ha buscado 

construir su propia identidad desde el modelo europeo para incertarse 

en el contexto mundial, por esa razón escribir acerca de 

Latinoamérica no resulta una tarea sencilla pues su identidad cultural 

es heterogénea.  

 

 La tesis titulada “Pluralismo jurídico, derecho humano a la identidad 

cultural a la globalización’’ (Granada- 2011), perteneciente  a 

MALENIA DEL CAMPOS RODRIGUES, María del Socorro. En dicha 

investigación se define a la identidad cultural como un derecho 

humano. Este derecho pasa por distintas etapas, desde luego son 

etapas aparentemente contradictorias; sin embargo, eso no es así 

puesto que oscilan entre lo propio y lo universal. De ahí que el 

pluralismo es la característica principal del Estado y que se encuentra 

en un trípode de expresión: igualdad, ciudadanía y justicia. 
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A nivel nacional  

 La tesis titulada “Estudios sobre la identidad nacional en el Perú y sus 

correlatos psicológicos, sociales y culturales” (San Sebastián - 2010), 

perteneciente a ESPINOZA PEZZIA, Agustín. Los resultados 

confirman que las personas en su percepción social utilizan los 

subgrupos para construir una identidad nacional inclusiva. Es decir, 

en el caso de Perú como sociedad multiétnica mayores 

identificaciones y valoraciones positivas de los subgrupos étnicos que 

componen esta nación se asociaron a una mayor valoración positiva 

de la categoría social general peruana mostrando en este caso una 

condición auditiva e inclusiva de la expresión. 

 La tesis titulada  “Conocimiento del patrimonio cultural-arquitectónico 

e identidad cultural en estudiantes del 5° año de secundaria, 

Institución Educativa “Claverito” – Iquitos - 2012”,  pertenecientes a 

DÍAZ CERRON, Milagros Vanessa y HUAYHUA ACHIRCANA, 

Matilde. Tesis presentada y sustentada en la Facultad de Ciencias de 

la Educación y Humanidades de la Universidad de Iquitos, para optar 

del título profesional de licenciado en Educación Secundaria. 

Especialidad: Ciencias Sociales. Concluye que existe un alto 

porcentaje de estudiantes que reportaron una valoración baja, esto 

pone de manifiesto que el conocimiento de los estudiantes al respecto 

del tema de la tesis era bajo. Por esta razón no pueden manifestar un 

juicio valorativo significativo.  

 

A nivel local  



27 

 

 La tesis titulada “La modernidad cultural y su influencia en la identidad 

regional de los alumnos del Colegio Nacional de Aplicación de la 

UNHEVAL de Amarilis-2008” (2011), perteneciente a  AGUIRRE 

UZURIAGA, Maritza Aidee; BERROSPI ALCCA, Rudy Yecele y 

CHAVEZ GARAY, Luz Liliana. Tesis presentada y sustentada en la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la UNHEVAL, para optar el 

título profesional de licenciado en Educación en la Especialidad de 

Ciencias Histórico Sociales y Geográficas. En dicha investigación 

arriban a las siguientes conclusiones: 

Los alumnos del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL practican 

más la modernidad cultural a través del avance tecnológico, y 

prefieren que la región Huánuco se modernice. 

Los alumnos prefieren la música extranjera, y los bailes modernos y 

por consiguiente rechazan la música huanuqueña 

No hay un conocimiento, identificación y practicidad de las danzas 

típicas huanuqueñas en los alumnos   

la modernidad cultural tiene el siguiente impacto positivo que hoy en 

día nos facilita lo que es las páginas virtuales, la comunicación con los 

celulares, la seguridad ciudadana con las cámaras de vigilancia, etc.  

 La tesis titulada “La modernidad cultural y su influencia en la práctica 

de la identidad regional de los estudiantes del nivel secundario de la 

I.E Nuestra Señora de la Mercedes de la ciudad de Huánuco, 2012” 

(2013), perteneciente a MATOS SANDOVAL, Sharum Palmira. Tesis 

presentada y sustentada en la Facultad Ciencias de la Educación de 

la UNHEVAL para optar el título profesional de licenciado en 
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Educación, Especialidad de Ciencias Histórico Sociales y 

Geográficas. En dicha investigación arriba a las siguientes 

conclusiones. 

La modernidad cultual mediante la difusa propaganda y el mal uso de 

las nuevas tecnologías entierran nuestra identidad regional. 

Al observar el comportamiento de los estudiantes de grupo de estudio 

hemos encontrado que los jóvenes buscan mayor apego en el uso de 

las vestimentas foráneas 

Al analiza los contenidos de la modernidad cultural hemos encontrado 

que los jóvenes adoptan las costumbres foráneas, por consiguiente, 

influye en la identidad regional en los estudiantes del grupo de estudio  

Al escuchar en los diferentes medios de comunicación las nuevas 

músicas modernas los estudiantes del grupo de estudio muestran 

mayor apego por estas músicas dejando en segundo plano las 

nuestras.  

 La tesis titulada “La globalización internacional y su influencia y su 

formación de la identidad regional de los estudiantes del quinto grado 

de secundaria de la Institución Educativa El Amauta “José Carlos 

Mariátegui”- Huánuco 2014 perteneciente a los bachilleres ALFARO 

ABAD, Rusel Raúl; GARAY EVANGELISTA, Edgar; PALOMINO 

ESTEBAN, Abner. Tesis presentada y sustentada en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la UNHEVAL, para optar el título 

profesional de licenciados en Ciencias de la Educación, Especialidad 

Ciencias Histórico Sociales y Geográficas. En dicha investigación 

arriban a las siguientes conclusiones: 



29 

 

Los estudiantes del quinto grado de secundaria de la institución 

educativa EL AMAUTA “JOSÉ CARLOS MARIATEGUI”- Huánuco 

2014 vienen practicando de forma permanente los elementos de  la 

globalización internacional lo cual genera el interés de los estudiantes 

por practicar elementos ajenos a nuestros contextos como se muestra 

el cuadro N°4, dejando de lado aquellos elementos culturales que 

siempre nos caracterizaron y que formaron parte de los elementos 

representativas de nuestros grupos ancestrales. 

Los estudiantes del quinto grado de segundaria de la Institución 

Educativa EL AMUTA “JOSÉ CARLOS MARIATEGUI”- Huánuco 

2014, practican o con poca frecuencia los elementos de la identidad 

regional como se muestra en el cuadro N°6 que hace referencia al 

desinterés de los estudiantes por practicar lo que realmente nos 

pertenece y deja en abandono aquellas características y elementos 

culturales que vienen trasmitiéndose de generación en generación. 

La globalización internacional viene influenciando frecuentemente en 

la formación de la identidad regional atreves de la práctica y difícil de 

sus elementos como se muestra en el cuadro N° 4, lo cual genera el 

desinterés por practicar nuestro elementos regionales como se 

muestra en el cuadro N° 6, donde además se puede contrastar con 

los resultados que se muestran en cuadro N° 8, donde la mayor parte 

de los estudiantes de la Institución Educativa EL AMUTA “JOSÉ 

CARLOS MARIATEGUI”- Huánuco 2014,concuerdan que en la 

globalización influyen negativamente en la formación de la identidad 

regional. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

LA NACIÓN: COMUNIDAD DONDE SE FORJA LA IDENTIDAD, LA 

TRADICIÓN Y SE PRODUCE LA INTERCULTURALIDAD 

Durante el siglo XIX los estados nacientes, antes colonias, buscaron 

establecer una idea que los represente. Necesitaron tener un autoconcepto 

como sociedad, existió la necesidad de contar una historia que esté detrás 

de su linaje, etc., esto no significa otra cosa que la necesidad de 

identificarse ante los demás como nación, es decir construir un propio 

concepto de nación. 

Benedict Anderson afirma que desde los orígenes de la humanidad, los 

hombres se han organizado en grupos que en un primer momento eran 

pequeños, estos convivían en espacios comunes y sus distintas actividades 

culturales, históricas o religiosas se fueron afianzando a lo largo de la 

historia por tradición o herencia como lo refiere Alvaro Bravo Fernández  en 

La invención de la nación, esto ha motivado a que estos grupos guarden, 

no obstante el tiempo, afinidades culturales y sociales, por ello un primer 

acercamiento a la definición sobre nación es que la nación no existió desde 

siempre, sino que fue creada por el hombre mismo, a partir de su necesidad 

de sociabilizar con su entorno.  

Con el pasar de los años, estos grupos formados fueron creciendo en 

espacio y población, hasta llegar a formar una nación de hombres nacidos 

en distintos lugares y momentos. Esta expansión ha hecho que “incluso los 

miembros de una nación pequeña” no se conozcan ni tan siquiera de oídas; 

sin embargo, cada uno “vive la imagen su comunión” en su vida diaria pues, 



31 

 

como Renan refirió, la esencia de una nación es que todos los individuos 

tengan muchas cosas en común. Pues bien, aunque los individuos no se 

conozcan entre sí, ellos comparten el vínculo de pertenecer a una misma 

nación, de ahí que Anderson defina a la nación  como “una comunidad 

política imaginada”. Desde luego que no se refiere a una imaginación que 

falsea o inventa seres ficticios, sino a una imaginación que tiene la certeza 

de la existencia de “redes infinitamente extensas de parentesco” 

(Andersón, 2006). 

El individuo se ve, imaginariamente, rodeado de otros con quienes 

comparte, más allá de conceptos abstractos, lazos culturales, políticos, 

sociales y religiosos que los van a definir como miembros de una nación. 

Más allá del espacio geográfico que comparten, hay elementos que harán 

que se identifiquen el uno con el otro como miembro de tal o cual nación, 

estos factores pueden ser deportivos, gastronómicos, históricos, etc., que 

le pertenecen a cada nación y que no tiene por qué parecerse o ser idéntica 

a otra, por ello, dice Anderson, “ni siquiera los nacionalistas más 

mesiánicos no sueñan con que habrá un día en que todos los miembros de 

la humanidad se unirán a su nación” no podemos hablar entonces de una 

cultura universal, de una religión universal o de un nacionalismo universal 

pues cada nación es diferente territorial, cultural y políticamente.La nación 

está limitada por “fronteras finitas”, es, entonces, una comunidad separada 

de otra por factores geográficos. Una nación está inmersa en un universo 

y acompañada de otras naciones, por ellos  su búsqueda de libertad y 
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soberanía va a garantizar que su nacionalismo no se vea alterado en 

ningún momento.  

¿Por qué la nación es una comunidad? La Real Academia Española 

define a la comunidad como la “cualidad de común”. A pesar de la 

“desigualdad y la explotación” que se puede evidenciar, Anderson afirma 

que eso no opaca el que la nación sea concebida como “un compañerismo 

profundo, horizontal”, es decir no hay jerarquía ni diferencia de ningún tipo 

cuando se trata de la identificación o defensa de la nación, esto puede llevar 

muchas veces a cometer actos irracionales o desproporcionados, la idea 

de la nación va más allá del sentimiento individualista, de ahí que Anderson 

diga que “es esta fraternidad la que ha permitido, durante los últimos dos 

siglos, que tantos millones de personas maten y, sobre todo, estén 

dispuestas a morir” (Andersón, 2006). 

 La nación se levanta contra la opresión, dice Portocarrero, y va  a 

expulsar a quienes van en contra de su ideal. 

Por lo tanto, la nación es una comunidad que presenta límites que van 

más allá de lo territorial, los individuos que la componen comparten, aunque 

imaginariamente, vínculos fraternales que son los que, al fin y al cabo, 

constituyen la verdadera frontera de una nación. 

Hemos visto que la nación se hermana frente a un pasado común sea este 

verdadero o no. Existen ciertos mitos, leyendas, crónicas, etc., que nos dan 

una idea de cómo se genera la nación, de cómo se forja y no solo cambia 

su concepción, sino que además pasa de la oralidad a la escritura.  

EL LENGUAJE EN LA INTERCULTURALIDAD  

http://dle.rae.es/?id=A4th04J#4ASZves
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Ricard afirma que en toda América, a lo largo del siglo XVI e inicios del 

XVII, decenas de misioneros, clérigos, funcionarios coloniales, 

historiadores y miembros letrados, se dedican con ahínco a rescatar por 

medio de la escritura, las antiguas tradiciones orales que estaban a punto 

de extinguirse. No lo hacen con un fin científico o literario, sino como un 

encargo oficial u obedecer a alguna instancia patrocinadora; por ejemplo, 

la Iglesia. En este contexto se producen pues una serie de textos híbridos 

que surgen del encuentro de dos culturas. Por un lado, tenemos la manera 

violenta en que se impuso la escritura, irrumpió en el mundo que conocían 

los autóctonos y se terminó convirtiendo en una práctica de poder. Por el 

otro, el gran conjunto de mitos, relatos y costumbres indígenas que debían 

ser conocidas para luego ser combatidas en esta “conquista espiritual” 

(Ricard, 2014). 

El lenguaje como sabemos es el instrumento del pensamiento, tiene por 

fin traducir las ideas con palabras, los juicios y los razonamientos con frases 

proposiciones y enunciados. El lenguaje siempre fue fundamental en una 

sociedad, ya que gracias a ello se pudo convivir eficazmente y compartir 

las tradiciones. 

El lenguaje, es a su vez un hecho social, cuya finalidad es la comunicación 

de los pensamientos entre los hombres. Aunque el sistema de asociaciones 

de movimiento y de sensaciones que suponen los individuos sea propio de 

cada uno de ellos y no sea jamás rigurosamente entre dos sujetos, debe 

sin embargo ser y es en efecto sencillamente los hombres de un grupo 

social: condición necesaria de intercomprensión. Tomando en conjunto el 
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lenguaje tiene indiscutibles orígenes colectivos del mismo modo que la 

religión y las instituciones sociales.  

Hablar para preparar el más allá: el enterramiento de un cuerpo humano. 

Hablar para transmitir saber: el hombre hizo más afilados sus armas y 

herramientas. Hablar para organizar el grupo: para organizar la vida del 

grupo y repartir el trabajo. El primitivo, para realizar estas actividades 

colectivas requería indispensablemente de un lenguaje. (ROUSSE, 1996, 

pág. 698) 

A lo largo de la historia el lenguaje se convirtió el eje fundamental en una 

sociedad pluricultural, multicultural e intercultural. Un ejemplo claro es la 

ruta de la seda de oriente a occidente, donde muchos comerciantes se 

vieron en la necesidad de aprender idiomas foráneos, pues esto trajo como 

consecuencia un intercambio fortuito de muchas costumbres, tradiciones, 

música, modos de vida, folclore, religión, etc. Todo este proceso trajo el 

surgimiento de muchas tradiciones nuevas en ambos continentes. 

Kart nos dice que no hay actividades del espíritu humano que son 

suficientemente cerradas y autónomas y tan ampliamente determinada por 

su propio impulso que pueden y deben ser comprendidas en su evolución 

exhaustivamente por si misma: así la política, la lógica y la matemática. Y 

hay otras actividades que, de naturaleza en cierto modo no independiente, 

pasiva, sujeta a sus sentimientos y sus impresiones deben ser impulsadas 

enriquecidas y guiadas desde fuera para poder desarrollarse: tales la 

religión y el lenguaje. (Kar, 1940, pág. 48). 
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En palabras de Martin Lienhard: El mismo dinamismo que caracterizaba 

a estos textos terminó desvinculándolos de su objetivo inicial y los convirtió 

en una muestra del sentir colectivo. Estamos frente a textos híbridos que 

nos permiten acceder a lo que pudo ser la cosmovisión del hombre antiguo 

en nuestro continente; así como, evidenciar el encuentro o conflicto entre 

ambas culturas. A estas obras se les puede denominar con la categoría de 

“literaturas escritas alternativas”. Muestras de estos textos son los 

testimonios que nacieron a partir de los juicios a indios, recopilaciones de 

ritos y mitos por parte de los extirpadores de idolatrías, el teatro catequístico 

hecho para evangelizar (autosacramentales), cartas, memoriales, crónicas, 

etc. A pesar de que se impuso una determinada práctica de escritura 

europea, la tradición oral se hace evidente. “La resistencia y pujanza de los 

universos de cultura oral, destruyen así la imagen que reduce toda la 

literatura latinoamericana (escrita) a un apéndice – algo folklórico - de la 

literatura occidental”. (Lienhard, 1992, pág. 44).  

No es pues casualidad que la historia de la religión, del arte y del lenguaje 

sea tratado como criterio preferentemente histórico – cultural, mientras la 

historia y las ciencias sea más bien con criterio puramente histórico.  

Así los nombres de los distritos, Panao y Chaglla derivan del lenguaje 

quechua. A su vez existen nombres de caseríos que son resultados de la 

interculturalidad como Eucaliptopampa, Palmapampa, Pucaplaya, en 

Chaglla. Cochapampa Jiullapampa en Molinos. Ichu Yanuna, Torre Jirca, 

Huayopampa en Panao. Montehuasi, Ollucoloma, Rosa Pampa en Umari. 
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Nuestra distinción no es arbitraria, sino fundada en la naturaleza de las 

cosas, se advierte por hecho que no podemos estudiar el dialecto o 

sociolecto, ni los topónimos de la provincia de Pachitea orientándonos 

preferentemente hacia la historia interna sino hacia la externa, es decir 

desde la óptica histórico – cultural. Con esto tocamos la historia de la 

lengua. Pero entre tanto se nos ha hecho claro que la historia de la cultura 

Pachitea, tal como lo han caracterizado Panófelo y Walter no son rivales de 

la historia de la lengua. Y aun la lengua es, en cierto sentido, historia de la 

cultura pachiteana, lo es como historia del gusto, de sus tradiciones, 

sentimiento idiomático, vale decir como historia de todo los impulsos, 

motivos, influencias, ambientes y matices que se les impusieron a una 

lengua desaparecida en el tiempo por otras dos llegadas de fuera. (DURÁN 

& CASTAÑEDA, 2008) 

Durán y Castañeda afirman que el paisaje de la geosfera contemporánea 

se encamina hacia los derroteros de la aldenización o micronización 

territorial, expresada en el fenómeno de la globalización que desde ya es 

uno de los sucesos ineludibles que nuestro planeta experimenta, ésta 

consecuentemente trae  una serie de obstáculos y asimetrías para los 

pueblos pequeños, integrantes de los estados periféricos que todavía no 

poseen la capacidad de proponer o plantear las reglas  de juego de este 

fenómeno, flor y fruto de los estados centrales. Como el dialecto todo esta 

en movimiento, todo cambia, todo fluye, asi también dentro del dualismo 

tiene su duplo, su complemento; es más la filosofía hegeliana plantea la 

interacción de contrarios; así la globalización tiene su contrapartida 
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manifestada en la fragmentación, la regionalización, globalización y la 

tribalización. 

Drucker hace un comentario “el internacionalismo y el regionalismo 

amenazan al estado – nación soberana desde fuera. El tribalismo lo socaba 

desde adentro, priva al estado nación de su poder de integración y hasta 

amenaza reemplazar la nación por la tribu. 

En los Estados Unidos, el tribalismo se manifiesta en el creciente énfasis 

que pone en diversidad más bien que una unidad. Este fue siempre un país 

de inmigrante. A todos los grupos recién llegados se les consideraba al 

principio extranjeros y los discriminaban, hasta que dos generaciones más 

tarde entraron en la corriente principal empezando por los irlandeses, por 

los años 30 y 40 del siglo recientemente pasado. Los Estados Unidos era 

un “crisol de fundición” en los últimos treinta años esto ha dejado de ser la 

moda. Ahora lo que se predica y lo que se practica es la diversidad…donde 

europeos, asiáticos, sean negros, pardos o blancos, sean católicos o 

budistas conservan sus particularidades culturales a que pasen a formar 

las filas de la americanización”. (DRUCKER F., 1994). 

Viendo esta realidad, es necesario que una sociedad tenga raíces y luche 

por la vigencia de sus tradiciones, costumbres, modos de vida, etc. Ya que 

un pueblo necesita conocer su pasado para el fortalecimiento de su 

identidad cultural dentro de la comunidad.  

Panófelo y Walter afirman que: En nuestra patria los conceptos de redirigir 

la mirada y volver los ojos a las raíces de nuestra cultura originaria todavía 

es un hecho fragmentado, prematuro e incipiente, principalmente por el 
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egoísmo de las élites que ocupan el poder, quienes manejan mecanismos 

que desvirtúan y desorientan el camino de nuestra identidad con su aliada 

directa, con los medios informativos, siendo poco los medios que dan 

espacio al accionar  epistémico y de propagación de nuestra identidad; 

algunos espacios se crean sólo para menospreciar nuestra autentica 

cultura vernácula cayendo en actos de burla o de chacota de lo que es 

nuestro modus vivendi y nuestro modus operandi o modus faciendi 

auténtico. Radicando aún la cultura viro cancerígena de la domesticación, 

la exclusión, el despotismo y la marginación que muy acertadamente lo 

comento     Augusto Salazar Bondy en un crudo y magistral ensayo escrito 

allá por el año de 1966 en el que señalaba las características de una cultura 

de dominación que se expresa en la manifestación de valores, 

inautenticidad de conducta, superficialidad de ideas y de improvisación de 

propósitos que inducen al uso de mitos enmascaradores o 

representaciones ilusorias del ser o la individualidad  de la sociedad 

peruana, señalando que “el grupo humano peruano, está alienado, es decir, 

se comporta según modelos y actividades que no son propios que le 

impiden realizar sus propias posibilidades de alcanzar un estatuto humano 

más alto, esto es bienestar material y cultural”, como actualmente lo vine 

haciendo la política económica mundial que compuso la melodía del 

neoliberalismo papa que lo bailemos tonta, cínica, e hipócritamente sin 

darnos cuenta que marchamos hacia el forado o abismo del fatalismo. 

(DURÁN & CASTAÑEDA, 2008). 

por ello urge desarrollar una política de valoración, revaloración y 

proyección extrospectiva de lo nuestro  estudiándolo y por ende dándole 
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las bases de la infraestructura epistémica, claro está que “No se ama a 

nuestra patria si no se ha hecho el esfuerzo por conocer sus recursos, su 

trayectoria, su tradición, sus costumbres y los legados que nos han dejado 

nuestra progenie” El cual contribuye a la estructuración de un nacionalismo  

fuerte, que es un componente básico en la historia de la sociedad, no es 

una utopía, por el contrario, utopía es ignorar la historia humana  y en ella 

la realidad distintiva de las naciones, utopía es proclamar la plena igualdad 

entre el propietario de la nanotecnología y el vendedor ambulante del tercer 

mundo; utopía es equipara el Massachussets Institute con nuestras 

comunidades campesina de los andes o las naciones originarias de nuestra 

amazonia y proclamar que son por igual felices, es hora ya de aplicarnos 

una profilaxis o una extirpación integral para sacudirnos, mondarnos y 

curarnos de la retórica proclamativa de la igualdad para la materialización 

o concreacion de los haceres y no de los decires.  

Por designios de la historia hoy se esta hablando de la integración de las 

sangres que conforman nuestra civilización organizada   que lo planteó 

José María Arguedas. 

INTERCULTURALIDAD: CAMINOS, COMPONENTES Y ENFOQUES 

El primer paso para el desarrollo de una buena competencia intercultural 

es ser conscientes de nosotros mismos y de nuestra propia cultura. Este 

aspecto, que fue tratado también en la comunicación en este mismo foro 

del año 2009 (Pellicer Palacín 2010), nos servirá de base y de guía para 

navegar por una nueva cultura. Entenderemos mucho mejor los 

comportamientos de los individuos de una sociedad con la que entremos 
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en contacto, no solamente siendo conscientes de sus vivencias colectivas, 

sino también siéndolo de aquellas vividas por los individuos de nuestro 

entorno social originario. Al observar en nosotros mismos o en nuestra 

sociedad de origen la influencia de determinadas vivencias colectivas 

previas en actitudes, formas de comportamiento o formas de sentir y pensar 

actuales, nos encontraremos en una disposición más idónea para entender 

lo que las vivencias colectivas de la otra sociedad hayan podido 

desencadenar en las formas de comportamiento actuales. Estamos 

hablando de emociones colectivas, de emociones socio-históricas que se 

mantienen en el fondo de nuestro comportamiento colectivo, y de nuestro 

ideario y nuestra memoria vivenciales. En la primera época de residencia 

en Alemania le resultaba a la autora incomprensible la frecuencia con que 

se tematizaba la época nazi y sus consecuencias o reflejos en la sociedad 

actual. Este tema aparecía por aquel entonces y sigue apareciendo en la 

actualidad, ya sea en la prensa o en otros medios de comunicación, con 

una frecuencia casi diaria. Para alguien, procedente de un país en el que 

la historia del siglo XX no solamente había sido silenciada durante mucho 

tiempo, sino donde todavía hoy sigue siendo tabú tematizar ciertos 

aspectos de determinadas fases históricas, el comportamiento de la 

sociedad alemana le puede parecer algo así como una pertinaz 

obstinación. 

 Por supuesto, la interculturalidad está sujeta a variables como: 

diversidad, definición del concepto de cultura, obstáculos comunicativos 

como la lengua, políticas integradoras de los Estados, jerarquías sociales, 

sistemas económicos inclusivos o excluyentes. 
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 La interculturalidad tiene que ver con problemas comunicativos entre 

personas de diferentes culturas y en la discriminación de etnias, 

principalmente. Otros ámbitos de los Estudios Interculturales son 

aplicados en el ámbito de la educación, los estudios de mercado y su 

aplicación en el diseño de políticas en Salud. Según Almaguer, Vargas y 

García (2007), la interculturalidad del siglo XXI tiene referentes precisos 

en los modelos de comunicación de masas en la segunda mitad del siglo 

XX, la integración europea, los modelos de comunicación intercultural y 

migración. Otro elemento presente en los modelos y los procesos de 

gestión intercultural, son los desarrollados por los pueblos indígenas. 

Según el sociólogo y antropólogo Tomás R. Austin Millán: “La 

interculturalidad se refiere a la interacción comunicativa que se produce 

entre dos o más grupos humanos de diferente cultura. Si a uno o varios 

de los grupos en interacción mutua se les va a llamar etnias, sociedades, 

culturas o comunidades es más bien materia de preferencias de escuelas 

de ciencias sociales y en ningún caso se trata de diferencias 

epistemológicas”. 

La interculturalidad es, en tanto realidad, una realidad cultural; y como 

todo fenómeno cultural, la conducta intercultural se aprende sea como 

miembro de una determinada cultura, o de un grupo de culturas en 

contacto. Esa conducta intercultural puede tener una realización 

adecuada o no adecuada en su propósito de permitir desenvolverse en 

situaciones de interculturalidad. El juicio sobre adecuación depende de un 

determinado sistema cultural. La primera condición para que exista 

interculturalidad es el contacto de culturas. Pero para que la 
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interculturalidad sea una conducta, lo que debe ocurrir es un proceso de 

aprendizaje, ya sea natural como parte de la socialización de las personas 

- o planificado, es decir, normalmente. Conviene aclarar que la educación 

en general puede ser intercultural y no ser bilingüe, tanto como puede ser 

bilingüe y no ser intercultural. La vigencia de cualesquiera de estas 

alternativas concretas responderá a políticas específicas que asumen las 

sociedades para le educación de sus miembros. (FONSECA, 2001, p. 1-

2). 

Las relaciones interculturales que se establecen entre los grupos 

humanos pueden ser armónicas, pero también pueden estar marcadas 

por desequilibrios que hacen que dichas relaciones sean inequitativas, y 

atentatorias contra el desarrollo mismo" de los grupos humanos. La 

discriminación peyorativa entre culturas es uno de los factores nefastos 

para las relaciones interculturales equitativas. Estas discriminaciones 

pueden Implicar conductas racistas, antidemocráticas, genocidas, 

etnocidas, etc. Algunos estudiosos señalan la vigencia de una 

interculturalidad negativa, con relaciones que no contribuyen a una 

convivencia armónica entre las culturas y los grupos humanos. Frente a 

la interculturalidad negativa tenemos aquella que busca formas de 

relación que amplían el conocimiento cultural sobre los otros, para que las 

personas y los grupos humanos puedan desenvolverse creativamente y 

con tolerancia en su ambiente multicultural. Asimismo, podemos hablar de 

una interculturalidad pasiva frente a una interculturalidad activa. En todo 

caso, es deseable para la construcción de la interculturalidad que los 
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sujetos sean entes activos, antes que pasivos. (FONSECA, 2001, pp. 3-

4). 

El enfoque de interculturalidad es una herramienta que permite analizar 

las relaciones entre los grupos culturales que cohabitan un mismo 

espacio, desde dos dimensiones: 

 Distribución del poder en la toma de decisiones sobre sus propias 

prioridades de desarrollo y control de sus vidas.  

 El nivel de reconocimiento de sus diferencias culturales, sin que ello 

sea motivo de exclusión o discriminación. 

Haciendo un análisis desde estas dos dimensiones, el enfoque de 

interculturalidad permite identificar dos tipos de relaciones entre las 

culturas:  

 Identifica las relaciones simétricas de poder entre culturas para la toma 

de decisiones y de reconocimiento recíproco, para fortalecer entre 

ellas procesos de intercambio y de desarrollo con identidad.  

 Identifica las relaciones asimétricas de poder entre culturas, donde no 

se reconoce el valor de la cultura diferente o se da un falso 

reconocimiento, para transformarlas. 

Identificando que las relaciones asimétricas entre los grupos culturales 

generan condiciones de injusticia socioeconómica e injusticia cultural 

o simbólica para los grupos discriminados o excluidos, el enfoque 

intercultural propone encontrar alternativas de transformación 

haciendo un análisis en dos niveles complementarios: 

 Identificar las causas en los sistemas políticos, sociales y económicos 

que explican las situaciones de exclusión o discriminación de 

determinados grupos culturales o ponen barreras en su participación 

para la toma de decisiones sobre sus vidas o en el acceso a los 

recursos.  

 Identificar las concepciones jerárquicas entre las culturas, asociadas a 

esas causas que justifican y permiten que se mantengan. 
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 Todos estos elementos nos permiten comprender que, los distintos 

enfoques, nos llevan principalmente hacia la identificación de los distintos 

factores que forjan la cultura y la tradición, aunque estos conceptos no sean 

estrictamente iguales, comparten un mismo génesis. 

INTERCULTURALIDAD: ESPACIOS VIVENCIALES PRINCIPALES 

Una vivencia se define como una experiencia que alguien vive y esta llega 

formar parte de su carácter. Cabe indicar que estas vivencias se desarrollan 

a nivel consiente, debido a que son aprehensiones de la realidad misma. Así, 

las vivencias permiten a los seres vivientes experimentar así mismo a la 

realidad como sujetos de ellos, y no como objetos. Además, el ser humano 

es capaz de aprender continuamente de lo que vive, incorporando 

continuamente información acerca del mundo que lo rodea, a la vez que lo 

procesa y almacena interiormente a nivel psicológico. Algunas de aquellas 

asimilaciones se hacen de manera superficial y otros de una manera 

profunda. Esta última es la que deja huellas en la personalidad. 

 

Esto es posible también de acuerdo al nivel de la capacidad vivencial de 

cada individuo; es decir, algunas reaccionan de una manera fácil ante 

cualquier suceso o estimulo exterior, y a otros parece que nada las 

impresiona. El nivel de interiorización de la vivencia varia, este umbral de 

profundidad se caracteriza por la manera en la que los estímulos externos 

sean intensos o no, produciéndose un sentimiento afectivo, sea este positivo 

o negativo. Las superficialidades de estas vivencias generan un mínimo 

impacto en la personalidad. Se presentan casos excepcionales de sujetos 

que reaccionan favorablemente ante estímulos no significativos, se explica 
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esta situación debido a la búsqueda de un mayor estimulo en base a lo poco 

que se ha recibido.   

La conceptualización de este término ha variado a lo largo de los siglos. 

En el latín de la antigua Roma se le daba el significado de ‘cultivo de las 

especies humanas’. Tenía relación con el término civilización, que se le 

designaba al hombre educado, en contraposición al salvaje o bárbaro. En el 

romanticismo se impuso una diferencia entre la civilización y la cultura, 

asignándose ‘civilización’ al desarrollo tecnológico y económico de las 

sociedades; lo segundo fue relacionado al aspecto espiritual e individual, al 

cultivo de las facultades intelectuales. Esta acepción de la cultura se 

presenta entonces como un rasgo individual y no social. 

 

En las últimas décadas, las nuevas corrientes teóricas de la sociología y 

la antropología redefinieron ese término, llevándolo a un plano 

mayoritariamente social, entendiéndose, así como el conjunto total de los 

actos humanos en una comunidad dada, ya sean prácticas económicas, 

artísticas, científicas, etc. En suma, toda práctica que supere la naturaleza 

biológica es una práctica cultural. Es así que termina por diferenciarse y 

desecharse la vieja concepción romántica puramente intelectual e individual. 

Esta acepción de la cultura posee un sentido más respetuoso hacia los seres 

humanos, ya que impide la discriminación entre hombres cultos e incultos. 

En marco del nuevo concepto, hablamos ahora de las diferencias culturales. 

Por consiguiente, ya no hay pueblos o culturas inferiores o superiores, sino 

formas diferentes de los desarrollos culturales, únicos y contextualizados al 

medio geográfico en el que se desarrolle. 
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Cuando hablamos de cultura vivencial, pues no es más que la interrelación 

de aquellos conceptos antes expuestos, en los cuales prepondera nuestra 

cultura andina, que es motivo del desarrollo de este trabajo. Particularmente, 

el individuo que ha poblado durante milenios estos terruños ha asimilado de 

manera única la esencia de la geografía que ha condicionado su modo de 

percibir dicha realidad, al practicarla y hacerla parte suya y del colectivo, 

desarrollando expresiones propias de estas latitudes que han perdurado con 

infaltables variaciones debido al mestizaje cultural impuesto por la invasión 

y conquista del reino español. Aun así, podemos sentirnos orgullosos de 

evidenciar la cultura que hemos desarrollado y forma parte de nuestra 

identidad como peruanos. 

A. La escuela: principal elemento para la creación de la sociedad. Es 

cierto que la familia constituye el núcleo básico de la sociedad; sin 

embargo, es la escuela el primer organismo en el que se crea la 

sociedad. La educación y la pedagogía han hecho importantes 

propuestas para pensar la interculturalidad. La denominada Educación 

Intercultural, tal y como se conoce este campo de pensamiento y de 

acción, hace referencia al conjunto de procesos pedagógicos 

orientados a formar sujetos capaces de comprender la diversidad 

cultural y de intervenir en los procesos de transformación social que 

aboguen por el respeto y el reconocimiento de tal diversidad. La idea 

anterior implica que se debe reconocer la identidad propia como una 

construcción social particular, y desde ese lugar, se debe aceptar que 

existen otras lógicas culturales distintas, pero igualmente válidas. Sólo 
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desde esta asunción se puede desarrollar un interés por intentar 

comprender a esas otras culturas y para asumir una postura ética ante 

ellas. La UNESCO, en su informe La educación encierra un tesoro, de 

1996, presentó los pilares básicos en torno a los cuales debía basarse 

la educación en el siglo XXI: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser. Es el tercer pilar el que aquí 

interesa, pues se trata de capacitar o habilitar a los sujetos para que 

puedan vivir en contextos de diversidad. Sobre este pilar es que puede 

descansar la propuesta de la educación intercultural como vehículo 

para fortalecer el reconocimiento y valoración de las culturas en un 

contexto de diversidad. Sin embargo, y siguiendo a Abdallah-Pretceille 

(2001: 58), “la educación intercultural está aún rodeada por un halo 

semántico determinado por las incertidumbres, las dudas, las 

resistencias y las dificultades que supone imaginar una educación en 

el marco de una sociedad marcada por la pluralidad, pero también 

anclada en una fuerte tradición educativa fundamentalmente 

homogeneizadora”. El desarrollo de la diversidad no debe ser 

concebido como un fin con un resultado acabado, sino como un 

proceso permanente de negociación de sentidos en la construcción de 

conocimiento. Es un reto porque la educación en la diversidad debe 

poder generar y facilitar el intercambio, ya que sólo este intercambio 

garantiza el enriquecimiento y crecimiento personal mutuo (Imbernón, 

1999). Ante el crecimiento de la diversidad cultural en gran parte de 

las sociedades occidentales, sobre todo aquellas marcadas por los 

movimientos migratorios, es muy necesario pensar de qué manera se 
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puede potenciar la función transformadora de la educación. “Educar 

interculturalmente es desarrollar la construcción de una realidad 

común de convivencia, donde nadie se sienta en posesión de la 

verdad, en depositario o receptáculo único y universal de la verdad” 

(Sáez, 2006: 870). Si partimos de que la diversidad cultural no refiere 

únicamente a la diversidad en el sentido de lo étnico-geográfico, la 

educación intercultural no debe reducirse entonces a la educación 

dirigida a las minorías étnicas. Por el contrario, debe comprenderse 

como un enfoque educativo integral, global, que pretenda reformar la 

práctica educativa a partir de procesos de interacción e intercambios 

culturales basados en la diferencia. Para Aguado (1996: 40), “la 

educación intercultural es un enfoque educativo basado en el respeto 

y valoración de la diversidad cultural, dirigido a todos y cada uno de 

los miembros de la sociedad en su conjunto, que propone un modelo 

de intervención, formal e informal, holístico, integrado, configurador de 

todas las dimensiones del proceso educativo en orden a lograr la 

igualdad de oportunidades/resultados, la superación del racismo en 

sus diversas manifestaciones, la comunicación y competencia 

interculturales”. Nuevamente se pone énfasis en el respeto y la 

valoración de la diferencia cultural, por un lado, y en la necesidad de 

ver a la educación como un vehículo de transformación social, por el 

otro 

En este espacio, los futuros ciudadanos, mediante las relaciones 

interpersonales configuran su primer concepto de sociedad. Es aquí, 

aunque de forma incipiente donde se forja un concepto de identidad, o 
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lo que llamábamos en subtítulos anteriores como nación. Los 

individuos que coexisten en la escuela son uniculturales; decimos esto 

porque vienen de un núcleo familiar establecido y dotado de 

costumbres y tradiciones propias por distintas razones. “Un entorno 

social multicultural supone un reto para la escuela, ya que en sus aulas 

convergen distintas culturas y, por primera vez, llegan estudiantes que 

no conocen la lengua vehicular del sistema educativo” (Martín-

Mendoza, 2018, pág. 396). Mendoza describe aquí uno de los 

primeros retos que tiene que enfrentar la escuela: la convivencia 

pluricultural, en ese contexto los distintos estudiantes tendrán que 

convivir y compartir sus costumbres, que si bien pueden ser diferentes, 

no son ajenas a la misma nación. En palabras de Anderson, de esta 

nación con fronteras imaginarias, con una idea de lo propio que no solo 

se centra en el territorio, sino en la historia común que los individuos 

comparten. Un factor importante que, en este punto debemos de 

destacar, es la concepción del individuo como un ser social cuya 

identidad cultural es parte de una gran cultura: la humanidad. Tenemos 

que considerar que lo mencionado anteriormente resulta fundamental 

ya que “la interculturalidad es el punto de vista más adecuado a tomar 

en cuenta ya que todo ser es igual pero a la vez distintos, 

individualmente de la sociedad o en la cultura en la que se conviva” 

(Miguel Alejandro Cruz Pérez, 2019, pág. 181), Cruz sostiene lo que 

nosotros hemos mencionado, el ser humano es complejo, más aún en 

la actualidad, en la que el individuo en la escuela o en cualquier 

institución en la que se desenvuelva ya no pertenece a una comunidad 
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cerrada, sino que se encuentra inmerso en la comunidad global, la 

globalización está pues, presente no solo en cada cabina, sino en la 

forma de vestir, en cada colectivo, en cada tarima, en cada sitio por el 

que uno camina. Frente a esto, ¿la interculturalidad consiste en el 

encuentro de culturas que formen la identidad de una nación o 

simplemente estamos frente a modas pasajeras que formas conductas 

momentáneas? “Los docentes y otros profesionales de la educación 

no pueden persistir ajenos a esta situación, y deberán proveerse de 

los medios correctos para dar frente a  esta  problemática,  asumiendo  

que  el  fin  de  la educación  es  proporcionar  a  los  estudiantes  del 

bagaje de conocimientos, actitudes y destrezas que les  permitan   

desempeñarse   en   la   sociedad” (pág. 181), resulta pues 

fundamental que el estudiante se desempeñe y se sienta participe de 

una sociedad que mantenga vigente sus tradiciones, que considere a 

la interculturalidad como un eje de reforzamiento y no como un medio 

de confusión. En este punto, tenemos que preguntarnos en qué 

medida es relativa la identidad cultural y cuál es su rol en la educación 

y, por ende, en la sociedad. El término interculturalidad supone las  

“colisiones que se pueden generar entre las diversas formas, 

expresiones,  matrices  e  identidades  culturales” (Añazco, 2019, pág. 

107), por esta razón y, desde el termino mismo, tenemos que 

comprender que el proceso de formación educativo tiene como 

objetivo la formación intercultural del alumno. Este proceso debe de 

garantizar la vigencia de las tradiciones en la sociedad. Aquí, podemos 

encontrar que se bifurcan la idea de identidad y nación. No se puede 
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llegar a esto si la ruta no es la interculturalidad y esta ruta debe de ser 

diseñada en las escuelas. 

B. La interculturalidad: entre la tradición, lo moderno y lo 

posmoderno 

La RAE define a la tradición como la “transmisión de noticias, 

composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de 

generación en generación” (RAE, 2019), es importante, a partir de la 

premisa de la definición y atender el aspecto temporal que implica la 

frase de generación en generación y relacionarla directamente con la 

multiculturalidad e interculturalidad  

La  primera  representa  una  confluencia de expresiones culturales 

sin necesariamente entrar en diálogo, reconocimiento y desarrollo de 

proyectos sociales en conjunto. Mientras que la interculturalidad es 

definida como “la  presencia e interacción equitativa de diversas 

culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales 

compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de 

respeto mutuo” (Añazco, 2019, pág. 111) 

El aprender a vivir entre los diversos procesos sociales, políticos y 

culturales se está convirtiendo en el nuevo reto (y tal vez el nuevo mito 

de una modernidad más amplia). El proyecto de interculturalidad, 

respetuoso de las diferencias, es hasta ahora contradictorio con la 

homogeneización que produce la gran empresa multinacional; sin 

embargo, el mismo proceso que produce homogeneización, pone 

también en comunicación cada vez más estrecha el planeta entero, 

ubicándonos a todos cada vez más en situación de interculturalidad de 
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hecho que crea condiciones para luchar contra la tendencia 

uniformizante. Existe entonces un campo enorme para una lucha 

cuyos resultados dependerán en gran parte de la actitud de las 

sociedades subordinadas, de su capacidad de proponer con fuerza 

valores al mundo de hoy, de difundir maneras de ver inspiradas en sus 

propias tradiciones, de crear formas nuevas de modernidad. Lo que 

está en juego y en discusión, entonces es la posibilidad de crear y 

recrear la modernidad desde múltiples tradiciones. Los japoneses han 

mostrado que esto es posible al desarrollarse afianzando más su 

cultura y creando modernidad desde ella: pensemos por ejemplo en el 

refinamiento puesto por ellos en el acabado y en la presentación de 

los productos industriales. Frente a una modernidad uniformizante (y 

básicamente occidental), es posible imaginar una modernidad de 

diversidad y pluralidad, más rica, que explore muchas alternativas a la 

vez y las confronte permanentemente en los nuevos espacios rápidos 

de intercomunicaciones. En esta perspectiva, el Perú tiene mucho que 

aportar. Si el reto del mundo en el próximo siglo es el de crear 

relaciones sensatas de convivencia sobre la base del respeto y 

aprovechamiento de la diversidad, ese es un aspecto en que el Perú 

tiene ventajas comparativas si es capaz de ir a sus raíces y aprender 

de sus antiguas culturas. Sabemos que desde siempre, los antiguos 

peruanos supieron manejar la diversidad de la naturaleza. Pero no sólo 

eso: también tuvieron muchos recursos para manejar la diversidad de 

los grupos sociales y hacer posible la convivencia entre quienes se 

mantenían diferentes. Un eje central de trabajo es entonces el 
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proyectarnos al futuro desde una civilización - la andina- cuyo rasgo 

más relevante, comparativamente con otras grandes civilizaciones, 

siempre fue el de enfatizar el manejo de la diversidad en todos sus 

aspectos, tanto físicos como sociales y culturales. Esta lucha por un 

mundo regido por el principio de interculturalidad es, desde luego de 

enormes dimensiones, pero está a la altura de los grandes retos que 

necesitan las nuevas generaciones. “Supone aprender a pensar el 

mundo desde nuestra experiencia y a la vez desde el mundo mismo; 

trabajar la relación norte-sur en diálogo con el norte aprendiendo 

también del sur, especialmente de quienes (como la India por ejemplo) 

han avanzado, desde su propia historia en la construcción de 

propuestas del manejo de la diversidad” (ZÚÑIGA y ANSIÓN, 1997, p, 

13). 

Así pues la vigencia de la tradición no solo consiste en la ejecución, 

sino que, a partir de lo observado, podemos concluir que tiene que ver 

con un conjunto de factores de interculturalidad. En este punto 

enlazamos los conceptos que hemos revisado anteriormente en 

nuestro marco teórico. 

LOS CONOCIMIENTOS Y LAS PRÁCTICAS TRADICIONALES 

A lo largo de toda la historia, cómo manejar la variabilidad climática ha 

sido una constante preocupación para las comunidades rurales locales 

tanto de los Andes como del resto del mundo. Esas comunidades 

desarrollaron sus sistemas alimentarios locales mediante la 

manipulación de nichos ecológicos, la modificación de sus micro-

climas, y a través de diversos mecanismos de regeneración de 
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paisajes alterados. Estas actividadesNde manejo incluyen 

conocimientos y prácticas agro-ecológicas que han sido reguladas 

mediante arreglos institucionales informales, leyes consuetudinarias y 

los valores culturales. En base a su acervo de conocimientos no-

codificados, estas poblaciones han desarrollado sus propios conjuntos 

de acciones a fin de favorecer la resiliencia y la adaptación a las 

condiciones climáticas históricas. Por conocimiento y prácticas 

indígenas, también llamadas ‘ancestrales´ o ‘tradicionales’ 

nos referimos a los procedimientos empleados a través de la historia 

por las comunidades locales a fin de comprender su entorno local. 

Estas prácticas están basadas en el conocimiento de las condiciones 

locales, formado a través de múltiples generaciones, y que es 

transmitido a través de la tradición oral. A diferencia de otras formas 

de conocimiento, este conocimiento es culturalmente específico, y está 

basado en las estrategias de vida de las comunidades locales. Es 

necesario, sin embargo, tener en mente tres importantes aclaratorias. 

La primera es el peligro de asumir que estas prácticas no han 

evolucionado y se han adaptado a las cambiantes condiciones locales. 

La segunda es generalizar todo el conocimiento tradicional como 

apropiado, desarrollando por lo tanto una ingenua visión de su 

relevancia y completa aplicabilidad en el contexto actual. La tercera es 

que, debido al contacto entre diferentes sociedades y culturas durante 

siglos, así como por los procesos de intercambio, comunicación, y 

aprendizaje entre sus miembros, es difícil adherirse a una visión que 
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las formas de conocimiento ‘indígenas´ y ’no-indígenas’ no se hayan 

influenciado mutuamente.  

No obstante, la perspectiva adoptada en este documento es que a fin 

de encontrar soluciones a los problemas actuales necesitamos extraer 

lecciones tanto del conocimiento y las prácticas tradicionales –

ancladas en las condiciones locales—como adoptar críticamente las 

tecnologías y prácticas, sustentadas científicamente, también 

denominadas como prácticas ‘modernas’, cuando se juzgue que ellas 

son apropiadas a las condiciones locales. El reto es cómo hacer 

compatibles ambos tipos de conocimiento y prácticas sin sustituir unas 

por otras, respetando las diferencias de valoración que subyacen a 

ellas, y construyendo sobre sus respectivas fortalezas. 

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL CONOCIMIENTO Y LAS PRÁCTICAS 

TRADICIONALES 

Si, como resultado de los fenómenos asociados al actual cambio 

climático, se incrementa la variabilidad ambiental, los riesgos 

cuantificables y no-cuantificables se incrementarán; por lo que los 

factores de incertidumbre no cuantificables deberán ser incluidos en el 

manejo de los recursos naturales, tanto por los actores como por los 

gobiernos locales. A nivel local, la adaptación al cambio ambiental 

combina la adopción de soluciones técnicas, basadas en la percepción 

por las poblaciones locales de sus propias condiciones (i.e. por su 

conocimiento tácito o indígena) así como por su evaluación de las 

recomendaciones recibidas de los agentes externos. Por lo que, los 

relativamente pequeños y pobres agricultores necesitan siempre 
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adaptar sus prácticas agrícolas a fin de garantizar una oferta confiable 

de alimentos que satisfaga las necesidades de su núcleo doméstico. 

A fin de dar cuenta de las crecientes dificultades para predecir los 

fenómenos climáticos, debido al actual escenario de cambio climático, 

estos mismos campesinos necesitan ampliar su base de conocimiento 

y adaptarla a estas nuevas condiciones. En este nuevo escenario, 

existe por lo tanto un importante papel para el diseño de políticas por 

las agencias públicas externas a fin de asistir a los agricultores para 

adaptarse en forma más eficiente a estas nuevas condiciones. Este es 

también el punto de vista adoptado por el Marco de Acción de Hyogo, 

el cual enfatiza la importancia del conocimiento indígena en asistir a 

una adopción generalizada de las políticas y prácticas de reducción 

del riesgo de desastres). No obstante, debido a que la mayoría de las 

poblaciones locales no están completamente informadas sobre las 

tecnologías disponibles, existe una gran necesidad para la 

transferencia, información y diseminación de nuevas tecnologías. El 

objetivo, por lo tanto, es integrar soluciones, combinando las prácticas 

denominadas como ‘modernas’ con las denominadas como 

‘tradicionales.’ Es evidente que una creciente colaboración entre los 

agentes de desarrollo externos y los agricultores locales es necesaria 

a fin de asistir la adaptación de estos a las condiciones generadas por 

las condiciones del cambio climático actual. Lo importante es 

identificar cómo generar la sinergia entre las prácticas ‘ancestrales’ 

con las tecnologías y prácticas ‘modernas´ basadas en la ciencia. 

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS AGRO-ECOLÓGICAS  
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El conocimiento indígena agro-ecológico, basado en las prácticas 

‘tradicionales’ pre-hispánicas es un buen ejemplo. La agricultura 

itinerante entre áreas cultivadas y vírgenes, y su integración bajo un 

mismo sistema de manera cuyos elementos se complementan, es 

ejemplificada por las prácticas implementadas por los grupos étnicos 

locales de la foresta amazónica. Diversos bosques y árboles 

individuales, aunque no fueron plantados, son cuidados, manejados, y 

utilizados para que proporcionen alimentos, fuego, medicinas, madera, 

y otros diferentes productos y servicios. Los ecosistemas naturales 

proporcionan servicios esenciales para la resiliencia de estos agro-

ecosistemas, como el control de la erosión, la regulación del 

microclima, la regulación de las pestes, y la polinización. Las especies 

silvestres proveen fuentes alternativas de alimento e ingreso durante 

los períodos de baja cosecha o pérdida de rebaños debido a las 

adversas condiciones climáticas. No obstante, en algunos escenarios 

rurales actuales, las condiciones históricas para la agricultura 

itinerante han cambiado, y de continuar estas prácticas pudieran 

conducir a resultados no sustentables ambientalmente. (Llambi, 2012) 

 

2.3. Definición de términos básicos 

- Interculturalidad 

Proceso y práctica de intercambio, fusión y valoración de dos o más 

culturas que pertenecen a dos o más sociedades del entorno local, regional, 

nacional o internacional. 

- Elementos culturales vivenciales 
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Conjunto de manifestaciones o expresiones culturales materiales y 

espirituales vigentes en un determinado espacio, tiempo y movimiento 

practicado por una determinada sociedad colectividad.  

- Elementos sociales vivenciales 

Conjunto de elementos sociales  vigentes en un determinado espacio, 

tiempo y movimiento que posee una sociedad como parte de su realidad y 

organización.  

- Elementos económicos vivenciales 

Conjunto de elementos económicos vigentes en un determinado espacio, 

tiempo y movimiento que cuenta una sociedad, localidad, región, país o el 

mundo como parte de su organización o base económica para satisfacer 

sus necesidades.  

- Elementos educativos  vivenciales 

Conjunto de elementos, aspectos o características  vigentes en un 

determinado espacio, tiempo y movimiento que posee una sociedad, 

localidad, región, país o mundo como para de su superestructura para el 

bienestar de sus miembros.  

 

- Elementos geográficos vivenciales  

Conjunto de realidades orográficas, hidrográficas y atmosféricas vigentes 

en un determinado espacio, tiempo y movimiento que posee un 

determinado espacio geográfico local, regional, nacional e internacional 

como parte de potencia natural para satisfacer sus necesidades.  

- Costumbres.  
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La costumbre es el uso implantado en una comunidad y considerado por 

ella como jurídicamente obligatoria Es la observancia constante y uniforme 

de un cierto comportamiento por los miembros de una comunidad, con la 

convicción de que responde a una necesidad jurídica. En las sociedades 

poco evolucionadas era la principal fuente del derecho. 

 

- Vivencia cultural 

La vivencia cultural brinda la oportunidad de explorar diferentes 

aspectos de la cultura puertorriqueña a los estudiantes de la Escuela 

Alternativa ASPIRA. Esta experiencia tiene como finalidad expandir los 

horizontes culturales de los jóvenes. 

- Las Comunidades Campesinas  

Son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería 

jurídica, integrados por familias que habitan y controlan determinados 

territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y 

culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo y 

producción.  

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El estudio se definió como una investigación de tipo básica (Sánchez 

Carlessi y Reyes Meza, 1992), ya que a través de esta investigación se 
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busca conocer e identificar en qué medida la práctica de la interculturalidad 

vivencial influye en la vigencia de las tradiciones comunales en el distrito 

de Chaglla – Pachitea. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN   

La investigación que se desarrolló tuvo un tipo DESCRIPTIVO ya que los 

datos utilizados sirvieron para describir las variables precisamente.  

También la investigación fue OBSERVACIONAL ya que el investigador 

se dedicó a observar para luego medir los hechos o fenómenos ocurridos; 

por la tanto el investigador no pudo modificar los hechos de acuerdo a su 

conveniencia entendiéndose que ninguna de las variables fue manipulada. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación corresponde al diseño descriptivo simple, cuyo 

esquema es la siguiente:  

 

Donde:  

M  : Muestra de elementos o población de elementos de estudio (P). 

X1: Variable (s) de estudio 

O1: Resultados de la medición de la (s) variable (s). 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Determinación de la población  

Los resultados de la investigación representan a una población de estudio 

de 870 pobladores entre hombres y mujeres de 18 a 60 años de edad del 

ámbito distrital de Chaglla – Pachitea. 

3.3.2. Determinación de la muestra 
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La determinación de la muestra se hizo mediante el muestreo no aleatorio, 

porque han sido seleccionados a criterios de los investigadores sin ninguna 

regla estadística (Vilchez, 2013, p. 23). Estuvo constituida por 174 

pobladores entre hombres y mujeres de 18 a 60 años de edad del distrito 

de Chaglla pertenecientes a los centros poblados de Naunan, Illa Tingo, 

Chinchopampa, Barrio Cebada Loma, Barrio Agua Blanca.  

 

3.4. DEFINICIÓN OPERATIVA DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

 

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación serán de acuerdo 

a la investigación, la cual se pasa a detallar:    

a. Ficha de análisis documental. Este instrumento sirvió para 

registrar la información teórica procedente de diversos 

documentos (afiches, manuscritos, normas) relacionada a la 

interculturalidad vivencia y la vigencia de las tradiciones 

comunales. Esta información sirvió para la construcción de la 

parte teórica de la investigación.  

b. Ficha de análisis bibliográfico. Este instrumento sirvió registrar 

los datos teóricos procedente de las fuentes bibliográficas (libros, 

artículos, monografías, textos) relacionada a la práctica de la 

interculturalidad y la vigencia de las tradiciones comunales, las 

mismas que han servido para la construcción de la parte teórica 

de la investigación.   

c. Cuestionario. Este instrumento sirvió para recoger los datos 

empíricos procedente de los pobladores determinados en la 

muestra de estudio, sobre aspectos referidos a la práctica de la 
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interculturalidad vivencial y la vigencia de las tradiciones 

comunales en Chaglla. El cuestionario estuvo estructurado por 

dimensiones con sus respectivos ítems, con sus escalas de 

puntuación de si, poco, no y la escala de medición ordinal. 

Previamente antes de la aplicación, el cuestionario ha sido 

sometido  a la validación por juicio de expertos a fin de establecer 

su validez y confiabilidad. 

 
3.5. TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 

DATOS 

Fundamentalmente, se trabajó con informaciones primarias o 

secundarias, que estuvieron ligados o relacionados con el tema de 

investigación. 

Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación 

son: 

a. Análisis documental 

Esta técnica sirvió para abstraer  la información teórica 

procedente de diversos documentos (afiches, manuscritos, 

normas) relacionada a la interculturalidad vivencia y la vigencia 

de las tradiciones comunales. Esta información sirvió para la 

construcción de la parte teórica de la investigación.  

b. Análisis bibliográfico 

Esta técnica sirvió abstraer los datos teóricos procedente de las 

fuentes bibliográficas (libros, artículos, monografías, textos) 

relacionada a la práctica de la interculturalidad y la vigencia de 
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las tradiciones comunales, las mismas que han servido para la 

construcción de la parte teórica de la investigación.   

c. Encuesta   

Esta técnica sirvió para abstraer los datos empíricos procedente 

de los pobladores determinados en la muestra de estudio, 

referida a la práctica de la interculturalidad vivencia y la vigencia 

de las tradiciones comunales en Chaglla.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
 
Resultado de influencia de la educación intercultural en la vigencia de las 

tradiciones comunales 

TABLA N° 1 

Resultado de la práctica de elementos culturales  vivenciales en la vigencia de 

las tradiciones culturales comunales, según opinión de los pobladores del 

distrito de Chaglla 

VALORACIÓN  fi % 

SI 92 52.9 

POCO 52 29.9 

NO 30 17.2 

TOTAL  174 100 

 

FUENTE: Resultado de aplicación del cuestionario a pobladores de Chaglla, 

2019. 

Elaboración: Propia de los investigadores 
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FUENTE: Tabla N° 1 

Análisis e interpretación  

De la tabla y gráfico estadístico que antecede se desprende que de la totalidad 

de los pobladores encuestados (174), 92 pobladores equivalente al 52.9 %, 

manifestaron que la  práctica de elementos culturales  vivenciales en sus 

diversas manifestaciones sí influyen  en la vigencia de las tradiciones culturales 

comunales en el distrito de Chaglla; 52 pobladores equivalente al 29.9 % 

opinaron que la  práctica de elementos culturales  vivenciales en sus diversas 

manifestaciones poco influye  en la vigencia de las tradiciones culturales 

comunales en el distrito de Chaglla; finalmente 30 pobladores equivalente al 17.2 

% contestaron que la  práctica de elementos culturales  vivenciales en sus 

diversas manifestaciones no influye  en la vigencia de las tradiciones culturales 

comunales en el distrito de Chaglla.  

Del análisis estadístico se infiere que la mayoría de los pobladores encuestados 

manifestaron que la  práctica de elementos culturales  vivenciales en sus 

diversas manifestaciones sí influye  en la vigencia de las tradiciones culturales 

comunales. Este resultado positivo se debe a que los pobladores de los caseríos 
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del distrito de Chaglla, a pesar de la presencia de la modernidad cultural, siguen 

practicando, difundiendo y revalorando diversas tradiciones culturales año tras 

año, como parte de su identidad y compromiso con la comunidad. 

De esta manera podemos sostener que la interculturalidad guarda interrelación 

con las tradiciones en todo el sentido de la palabra; si bien es cierto las 

tradiciones van evolucionando con el tiempo y con los aspectos externos que 

influyen en las mismas, estas han sobrevivido al tiempo puesto cada tradición 

cultural (danza, tradición oral) es parte fundamental de la identidad que busca 

cada ciudadano ya que no puede forjar su propia identidad si no encuentra un 

génesis común. 

TABLA N° 2 

Resultado de la práctica de elementos sociales  vivenciales en la vigencia de las 

tradiciones sociales comunales, según la opinión de  pobladores del distrito de 

Chaglla 

VALORACIÓN  fi % 

SI 87 50 

POCO 63 36.2 

NO 24 13.8 

TOTAL  174 100 

FUENTE: Resultado de aplicación del cuestionario a pobladores de Chaglla, 

2019. 

Elaboración: Propia de los investigadores 
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FUENTE: Tabla N° 2 

Análisis e interpretación  

De la tabla y gráfico estadístico que antecede se desprende que de la totalidad 

de los pobladores encuestados (174), 87 pobladores equivalente al 50 %, 

manifestaron que la  práctica de elementos sociales  vivenciales en sus diversas 

manifestaciones sí influyen  en la vigencia de las tradiciones sociales comunales 

en el distrito de Chaglla; 63 pobladores equivalente al 36.2 % opinaron que la  

práctica de elementos sociales  vivenciales en sus diversas manifestaciones 

poco influye  en la vigencia de las tradiciones sociales comunales en el distrito 

de Chaglla; finalmente 24 pobladores equivalente al 13.8 % contestaron que la  

práctica de elementos sociales vivenciales en sus diversas manifestaciones no 

influye  en la vigencia de las tradiciones socialescomunales en el distrito de 

Chaglla.  

Del análisis estadístico se infiere que la mayoría de los pobladores encuestados 

manifestaron que la  práctica de elementos sociales  vivenciales en sus diversas 

manifestaciones sí influye  en la vigencia de las tradiciones sociales comunales. 
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Con este resultado positivo queda claro que los pobladores de antaño tenían una 

forma fija de vivir (desde los incas hasta nuestros tiempos) y, a pesar de que esta 

en la actualidad sea propia de cada ciudadano, es en la cultura vivencial de una 

localidad en la que los pobladores se encuentran y comparten sus tradiciones 

sociales comunales como las reuniones distritales, encuentros deportivos de 

confraternidad, fiestas patronales. Estas tradiciones forjan la identidad del 

individuo y de la comunidad en general de esta manera podríamos afirmar que, 

incluso, el porcentaje que rechazo esta premisa también participando activa o 

pasivamente forja su identidad chagllina.    

TABLA N° 3 

Resultado de práctica de elementos económicos  vivenciales en la vigencia de 

las tradiciones económicas comunales, según la opinión de los pobladores del 

distrito de Chaglla 

VALORACIÓN  fi % 

SI 85 48.9 

POCO 72 41.4 

NO 17 9.7 

TOTAL  174 100 

FUENTE: Resultado de aplicación del cuestionario a pobladores de Chaglla, 

2019. 

 

 

 

 

Elaboración: Propia de los investigadores 
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FUENTE: Tabla N° 3 

Análisis e interpretación  

De la tabla y gráfico estadístico que antecede se desprende que de la totalidad 

de los pobladores encuestados (174), 85 pobladores equivalente al 48.9 %, 

manifestaron que la  práctica de elementos económicos  vivenciales en sus 

diversas manifestaciones sí influyen  en la vigencia de las tradiciones 

económicas comunales en el distrito de Chaglla; 72 pobladores equivalente al 

41.4 % opinaron que la  práctica de elementos económicos  vivenciales en sus 

diversas manifestaciones poco influye  en la vigencia de las tradiciones 

económicas comunales en el distrito de Chaglla; finalmente 17 pobladores 

equivalente al 9.7 % contestaron que la  práctica de elementos económicas  

vivenciales en sus diversas manifestaciones no influye  en la vigencia de las 

tradiciones económicas comunales en el distrito de Chaglla.  

Del análisis estadístico se infiere que la mayoría de los pobladores encuestados 

manifestaron que la  práctica de elementos económicos  vivenciales en sus 
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diversas manifestaciones sí influye  en la vigencia de las tradiciones económicas 

comunales. Este resultado positivo no nos debe orientar a pensar que Chaglla 

es un lugar en el que se ha dejado la modernidad o el tiempo no ha transcurrido, 

sino que, a pesar de la presencia de la modernidad y la postmodernidad, se 

siguen practicando diversas formas y tradiciones económicas principalmente en 

la agricultura. De esta manera podemos afirmar que incluso su actividad 

económica sigue siendo tradicional y esto hace que, por ejemplo los costos sean 

accesibles dentro y fuera de la comunidad. La actividad económica tradicional 

sostiene a la actividad económica moderna. De esta manera podemos observar 

que la practica de elementos económicos vivenciales influye directamente con 

las tradiciones económicas e incluso gastronómicas, ya que produciendo lo que 

en Chaglla se elabora, también se consume lo tradicionalmente chagllino.  

TABLA N° 4 

Resultado de la práctica de elementos educativos  vivenciales en la vigencia de 

las tradiciones educativas comunales, según la opinión de los pobladores del 

distrito de Chaglla 

VALORACIÓN  fi % 

SI 81 46.5 

POCO 75 43.1 

NO 18 10.4 

TOTAL  174 100 

FUENTE: Resultado de aplicación del cuestionario a pobladores de Chaglla, 

2019. 

Elaboración: Propia de los investigadores 
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FUENTE: Tabla N° 4 

Análisis e interpretación  

De la tabla y gráfico estadístico que antecede se desprende que de la totalidad 

de los pobladores encuestados (174), 81 pobladores equivalente al 46.5 %, 

manifestaron que la  práctica de elementos educativo  vivenciales en sus 

diversas manifestaciones sí influyen  en la vigencia de las tradiciones educativas 

comunales en el distrito de Chaglla; 75 pobladores equivalente al 43.1 % 

opinaron que la  práctica de elementos educativos  vivenciales en sus diversas 

manifestaciones poco influye  en la vigencia de las tradiciones educativos 

comunales en el distrito de Chaglla; finalmente 18 pobladores equivalente al 10.4 

% contestaron que la  práctica de elementos educativos  vivenciales en sus 

diversas manifestaciones no influye  en la vigencia de las tradiciones educativos 

comunales en el distrito de Chaglla.  

Para nadie es un secreto que la globalización es una necesidad en un lugar; sin 

embargo, del análisis estadístico se infiere que la mayoría de los pobladores 

encuestados manifestaron que la  práctica de elementos educativos  vivenciales 
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en sus diversas manifestaciones sí influye  en la vigencia de las tradiciones 

educativas comunales. Este resultado se puede interpretar como la necesidad 

de llamar “nuestro” a lo que nos rodea, desde la lengua tradicional o el castellano 

con americanismos propios de la zona se manifiestan en el ámbito educativo. 

Por otro lado, el conocer la zona no solo implica la geografía, sino que también 

el educando busca saber la historia, el génesis, cómo se fundó, quién lo hizo, 

qué se hace. De esta manera los elementos educativos vivenciales, como en las 

mismas fiestas patronales, influyen en las tradiciones educativas de forma 

positiva y directa. Esto, claro está, sin dejar de lado los elementos tecnológicos.  

 

TABLA N° 5 

Resultado de la práctica de elementos geográficos  vivenciales en la vigencia de 

las tradiciones geográficas comunales, según la opinión de los pobladores del 

distrito de Chaglla 

VALORACIÓN  fi % 

SI 77 42.3 

POCO 83 47.7 

NO 14 8.0 

TOTAL  174 90 

FUENTE: Resultado de aplicación del cuestionario a pobladores de Chaglla, 

2019. 

Elaboración: Propia de los investigadores 

Análisis e interpretación  
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FUENTE: Tabla N° 5 

Análisis e interpretación  

De la tabla y gráfico estadístico que antecede se desprende que de la totalidad 

de los pobladores encuestados (174), 77 pobladores equivalente al 42.3 %, 

manifestaron que la  práctica de elementos geográficos vivenciales en sus 

diversas manifestaciones sí influyen  en la vigencia de las tradiciones 

geográficas comunales en el distrito de Chaglla; 83 pobladores equivalente al 

47.7 % opinaron que la  práctica de elementos geográficos  vivenciales en sus 

diversas manifestaciones poco influye  en la vigencia de las tradiciones 

geográficas comunales en el distrito de Chaglla; finalmente 14 pobladores 

equivalente al 8.0 % contestaron que la  práctica de elementos geográficos 

vivenciales en sus diversas manifestaciones no influye  en la vigencia de las 

tradiciones geográficas comunales en el distrito de Chaglla.  

Un lugar puede evolucionar o alterarse en cuanto a sus pobladores; sin embargo 

no puede renunciar a su geografía: cada formación hidrográfica o topográfica, 

sobre todo en nuestra cultura andina posee una mística, desde antaño el hombre 
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se ha relacionado con la naturaleza de forma directa. La práctica de elementos 

geográficos va desde la misma compenetración con el lugar de origen hasta las 

tradiciones que se encuentran como el pago a la Tierra. Los resultados de este 

análisis nos muestran que casi un 80 % de pobladores considera entre poco o 

mucho la valoración de los elementos geográficos sociales. Esto, desde lo que 

ya hemos descrito demuestra que estos factores influyen directamente en la 

vigencia de las tradiciones geográficas comunales.   

4.2 ANÁLISIS COMPARATIVOS 

Los resultados de la investigación están sustentados en las bases teóricas 

en el campo de las ciencias histórico sociales, relacionados a las variables de 

estudio  práctica de la interculturalidad vivencial y su influencia en la vigencia de 

las tradiciones comunales han sido contrastados con los planteamientos teóricos 

de desatacados investigadores. 

Las conclusiones a las que sean arribado en la investigación, reflejan los 

resultados  de los datos empírico fáctico procedente de la comunidad del distrito 

de Chaglla, determinados en la muestra de estudio, están sustentadas en las 

bases teóricas y en investigaciones recientes relacionadas a nuestra 

investigación. 

Los resultados de la investigación respecto a la ““PRÀCTICA DE LA 

INTERCULTURALIDAD VIVENCIAL Y SU INFLUENCIA EN LA VIGENCIA DE 

LAS TRADICIONES COMUNALES   EN EL DISTRITO DE CHAGLLA-

PACHITEA 2019”, están sustentadas y corroboradas por estudios científicos 

recopilado de diversos autores donde se conceptúa la interculturalidad vivencial”. 

Efectivamente la interculturalidad vivencial es un problema de carácter 

sociopolítico entonces esto conlleva a que una sociedad tenga practicas tanto 
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culturales, educativas y sociales de una manera igualitaria, en la que todos y 

todas tengan acceso a una cultura básica que incorpore las perspectivas y las 

experiencias de las culturas marginadas. También implica comprender 

críticamente la realidad que se vive en distintas partes del mundo como el 

racismo, sexismo, y sobre todo del clasismo. 

Nuestros antepasados trataron de conciliar con las diferencias étnicas y 

culturales, caso muy conocido es el del Tahuantinsuyo, pues llegaron a asimilar 

las diferentes costumbres que poseían los pueblos bajo el dominio del sapa inca, 

llegando a mejorar incluso muchos de esos aspectos, volviéndose parte cultural 

propio del régimen incaico. En la etapa dependiente, el choque de los dos 

mundos impulsó una profunda transculturación en la que la occidentalización de 

los modos de vida fue la máxima, aun así no pudo exterminar costumbres 

ancestrales que aún perduran en los diversos pueblos del Perú. Esta situación 

se notó también a inicios de la etapa republicana, en donde muchos pueblos 

tuvieron que unirse, forzadamente, ante la amenaza del enemigo. Creemos que 

en ese periodo muchas costumbres fueron interrelacionadas entre las 

campañas. En suma, la convivencia a nivel nacional ha sido dada de manera 

pacífica en los últimos años, negándose este en la etapa de la autonomía, pues 

las imposiciones incaicas fueron hechas a sangre. 
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CONCLUSIONES 

 La práctica de la interculturalidad vivencial influye de forma directa en la 

vigencia de las tradiciones comunales   en el distrito de Chaglla-Pachitea 

2019, pues como ya lo hemos advertido durante el desarrollo del trabajo 

existe una relación directa proporcional entre ambas variables. De esta 

manera, la interculturalidad ha sido soporte, a pesar de encontrarnos en 

un contexto globalizado, a la vigencia de las tradiciones.. 

 Los distintos elementos culturales que se practican en  el distrito de 

Chaglla-Pachitea 2019 influyen favorablemente en el desarrollo de las 

distintas tradiciones culturales comunales. Así pues, a pesar de que estás 

se hayan adaptado al cambio de los tiempos, no han perdido su esencia.  

 La práctica de los elementos sociales vivenciales contribuyen 

favorablemente en la vigencia de las tradiciones sociales comunales, 

esto, como lo manifiestan los pobladores del distrito de Chaglla-Pachitea 

2019, se sostiene a pesar de la presencia de lo que hemos denominado 

elementos de la modernidad. 

 Los elementos económicos que se viven en el el distrito de Chaglla-

Pachitea 2019, están directamente relacionados con la interculturalidad y 

las tradiciones, pues se conservan actividades ancestrales sobre todo en 

el campo de la agricultura. 

 Los valores que se sostienen en la tradición conviven de forma 

homogénea con la interculturalidad. Así, los mitos, los cuentos de los 

ancestros y los valores, como lo hemos mencionado anteriormente, 

contribuyen de forma directa en la vigencia de las tradiciones educativas 

comunales   en el distrito de Chaglla-Pachitea 2019. 
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 La geografía  en el distrito de Chaglla-Pachitea 2019, es sin duda 

fundamental al momento de hablar de interculturalidad, sobre todo si 

partimos de la premisa de que aunque cambien distintas cosas dentro 

de un espacio, la geografía no se alterará estructuralmente. Por ello que 

los elementos geográficos influyen directamente con las tradiciones 

comunales.  
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SUGERENCIAS 

1. La Dirección Regional de Educación, la Unidad de Gestión Local en 

alianza con la UNHEVAL, deben ejecutar programas sostenibles en la 

capacitación, actualización, especialización e implementación docente 

relacionado  a la interculturalidad en nuestro país.  

 

2. Los docentes de las especialidades de Historia, Geografía y 

Economía; Formación Ciudadana y Cívica; Persona, Familia y 

Relaciones Humanas de las    instituciones educativas nacionales y 

privadas de Huánuco, deben realizar la reingeniería académica y 

pedagógica en el manejo de estrategias metodológicas, dominio de 

conocimientos científicos disciplinares y  en la utilización de los medios 

y materiales didácticos convencionales y tecnológicos, a fin de mejorar 

sus competencias profesionales y desempeños pedagógicos en aula, 

para generar interés en el aprendizajes de las áreas referidas a las 

ciencias sociales en los  estudiantes. 

 

3. Las instituciones educativas nacionales y privadas de Huánuco, deben 

articular la labor pedagógica con la Didáctica de la Educación 

Ciudadana, los lineamientos y demandas educativas establecidos en 

el Proyecto Educativo Institucional, Proyecto Educativo Local, 

Proyecto Educativo Regional y Proyecto Educativo Nacional, a fin de 

encausar la educación hacia el logro de las competencias, 

capacidades, conocimientos y actitudes concordantes con  la visión de 

la educación peruana al 2021.  
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4. La Universidad Nacional Hermilio Valdizán, a través de la Facultad de  

Ciencias de la Educación, debe reorientar las política de las prácticas  

pre profesionales, concordante con los estándares del Modelo de 

Calidad del SINEACE y las nuevas exigencias de la globalización 

internacional, a fin de mejorar los servicios que se brindan a favor de 

las instituciones  educativas del ámbito local y regional.  
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ANEXOS 

 
ANEXO I 

 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: PRÀCTICA DE LA INTERCULTURALIDAD VIVENCIAL Y SU INFLUENCIA EN LA VIGENCIA DE LAS TRADICIONES COMUNALES   EN EL DISTRITO DE CHAGLLA-PACHITEA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

PRIC.VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

PROB.GRAL 
 

OBJ.GRAL HIP.GRAL PRINCIPALES 
VARIABLES  

 
 
V.INDEPENDIENTE 

Práctica de la 
interculturalidad 
vivencial 

 

 

 

 

 

 
Aspecto cultural 
 
 
 
 

 
 Festividades  
 Música  
 Idioma  
 Literatura  

 

a 

 

 
 
Determinar en qué 
medida la práctica de la 
interculturalidad 
vivencial influye en la 
vigencia de las 
tradiciones comunales   
en el distrito de Chaglla-
Pachitea. 

 

La permanente práctica de 
la interculturalidad 
vivencial influye 
positivamente en la 
vigencia de las tradiciones 
comunales en el distrito de 
Chaglla – Pachitea 

 
 
V.INDEPENDIENTE 

Práctica de la interculturalidad 
vivencial 

 
 
 
 
 
V. DEPENDIENTE 
Vigencia de las tradiciones 
comunales    

 
 
Aspecto social 
 
 
 

 
 Sistema de vivienda 
 Modos de vida  
 Medios de comunicación  
 Vías de comunicación  
 Medios de transporte  

 

 
 
Aspecto económico  
 
 
 

 
 Sistema de trabajo 
 Tecnología andina 
 Gastronomía  
 Sistema de comunicación  

 

 
 
Aspecto educativo 
 
 

 
 Educación familiar  
 Educación comunal  
 Educación en el barrio  
 Educación en valores 
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Aspecto geográfico  
 
 
 
 

 
 Manejo y cuidado del suelo  
 Cuidado del agua 
 Reforestación 
 Zonas de vida  

 

 

SUB PROB OBJ. ESP. SUB HIP. SUB VARIAB.  
 
 
 
 
 
 
V. DEPENDIENTE 
 
Vigencia de las 
tradiciones 
comunales    
 

Dimensiones Indicadores 
a) ¿Con qué 
frecuencia se práctica la 
interculturalidad 
vivencial en los 
comuneros del distrito 
de Chaglla – Pachitea? 

b) ¿De qué la 
práctica de los aspectos 
sociales influye en la 
vigencia de las 
tradiciones comunales   
en el distrito de Chaglla-
Pachitea? 

c) ¿De qué 
manera la práctica de 
los aspectos 
económicos influye 

a) Determinar con qué 
frecuencia se práctica 
de la interculturalidad 
vivencial en los 
comuneros del distrito 
de Chaglla – Pachitea.  

b)Determinar de qué 
manera   la práctica de 
los aspectos sociales 
influye en la vigencia de 
las tradiciones 
comunales   en el 
distrito de Chaglla-
Pachitea  

c)Determinar de qué 
manera la práctica de 
los aspectos 

a)  La Adecuada practica 
de la interculturalidad 
vivencial es permanente 
en los comuneros del 
distrito de Chaglla.  
 
b) La adecuada práctica 
de los aspectos sociales 
influye en la vigencia de 
las tradiciones comunales   
en el distrito de  
Chaglla-Pachitea 
 
C) La adecuada práctica 
de los aspectos 
económicos influye en la 
vigencia de las tradiciones 

 

V.INDEPENDIENTE 
Práctica de la interculturalidad 
vivencial 

V. DEPENDIENTE 
Vigencia de las tradiciones 
comunales     

a)  

 

 
Aspecto cultural 
 
 

 Vigencia de las 
festividades  

 Vigencia de la música  
 Vigencia del idioma  
 Vigencia de la literatura  

 
 
 
Aspecto social 
 
 

 Vigencia del sistema de 
vivienda 

 Vigencia de los modos de 
vida  

 Vigencia de los medios de 
comunicación  

 Vigencia de las vías de 
comunicación  

 Vigencia de las medios de 
transporte  
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culturales influye en la 
vigencia de las 
tradiciones comunales   
en el distrito de Chaglla-
Pachitea? 

d) ¿De qué 
manera la práctica de 
los aspectos educativos 
influye en la vigencia de 
las tradiciones 
comunales   en el 
distrito de Chaglla-
Pachitea? 

e)  ¿De qué 
manera la práctica de 
los aspectos 
geográficos influye en la 
vigencia de las 
tradiciones comunales   
en el distrito de Chaglla-
Pachitea? 

 

económicos influye en la 
vigencia de las 
tradiciones comunales   
en el distrito de chaglla-
pachitea. 

d)Determinar de qué 
manera la práctica de 
los aspectos educativos  
influye en la vigencia de 
las tradiciones 
comunales   en el 
distrito de Chaglla-
Pachitea 

e)Determinar de qué 
manera la práctica de 
los aspectos geográficos 
influye en la vigencia de 
las tradiciones 
comunales   en el 
distrito de Chaglla-
Pachitea 

comunales   en el distrito 
de 
 Chaglla-Pachitea 
 
d) La adecuada práctica 
de los aspectos 
educativos influye en la 
vigencia de las tradiciones 
comunales   en el distrito 
de  
Chaglla-Pachitea 
e) La adecuada práctica 
de los aspectos 
geográficos influye en la 
vigencia de las tradiciones 
comunales   en el distrito 
de Chaglla-Pachitea 

 
 
Aspecto económico  
 
 

 Vigencia de los sistema de 
trabajo 

 Vigencia de la tecnología 
andina 

 Vigencia de la gastronomía  
 Vigencia del sistema de 

comunicación  

 
Aspecto educativo 
 
 

 Vigencia de la educación 
familiar  

 Vigencia de la educación 
comunal  

 Vigencia de la educación 
en el barrio  

 Vigencia de la educación 
en valores 

 
 
Aspecto geográfico  
 

 Vigencia del manejo y 
cuidado del suelo  

 Vigencia del cuidado del 
agua 

 Vigencia de la 
reforestación 

 Vigencia de las zonas de 
vida 
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ANEXO II 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO PEDAGÓGICO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y GEOGRÁFICAS 

 

CUESTIONARIO 

Apreciable comunero: 

El presente cuestionario tiene como propósito recoger información para la 

ejecución de la investigación titulada “Práctica de la interculturalidad vivencial y 

su influencia en la vigencia de las tradiciones comunales   en el distrito de 

Chaglla-Pachitea 2019”, por lo que invocamos contestar con sinceridad y 

veracidad las preguntas que se formulan a continuación, marcando con un aspa 

(x) según sea el caso. 

I. DATOS GENERALES 

1.2. Comunidad: 

……………………………………………………………………………………… 

1.3. Ocupación: 

………………………………………………………………………………………. 

1.4.  Grado de instrucción: 

………………………………………………………………………….. 

1.5.  Edad:    ………….             Sexo:      (M)           (F) 

II. LA INTERCULTURALIDAD VIVENCIA EN LA VIGENCIA DE TRADCIONES 

COMUNALES 

 

2.1. Práctica de elementos culturales  vivenciales en la vigencia de las tradiciones culturales 

comunales en el distrito de Chaglla 

 

N° 

 

Ítems 

Valoración 

S
i  

P
o

c

o
  

N
o

 

 

1 ¿Cree usted que la difusión  de  festividades  comunales influye en la vigencia de las 
festividades  en Chaglla? 

   

2 ¿Cree usted que la práctica del curanderismo tradicional influye en la vigencia de la 
utilidad de la medicina folclórica en Chaglla? 

   

3 ¿Cree usted que la práctica de las danzas y bailes folclóricos influye en la vigencia de las 
danzas y bailes andinos en Chaglla? 

   

4 ¿Cree usted que la práctica del idioma quechua influye en la vigencia de la utilidad del  
quechua en Chaglla? 

   

5 ¿Cree usted que la difusión de cuentos,  leyendas, fábulas y supersticiones andinos 
influye en la vigencia de la literatura andina en Chaglla? 

   

 

2.2. Práctica de elementos sociales  vivenciales en la vigencia de las tradiciones sociales 

comunales en el distrito de Chaglla 

  Valoración 
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N° Ítems 

S
i  

P
o

c
o

 

 

N
o

 

 

1 ¿Cree usted que la práctica de los valores y principios  influye en la vigencia de la 
convivencia  familiar y comunal en Chaglla? 

   

2 ¿Cree usted que los acuerdos de las asambleas comunales influyen en la vigencia del 
cumplimiento de los compromisos comunales en Chaglla? 

   

3 ¿Cree usted que la práctica de la reciprocidad familiar y vecinal  influye en la vigencia de 
la  ayuda mutua en Chaglla? 

   

4 ¿Cree usted que la práctica de las faenas comunales  influye en la vigencia del bien común 
en Chaglla? 

   

5 ¿Cree usted que la existencia de autoridades comunales  influye en la vigencia de la 
administración  tradicional comunal tradicional en Chaglla? 

   

 

2.3. Práctica de elementos económicos  vivenciales en la vigencia de las tradiciones económicas 

comunales en el distrito de Chaglla 

 

N° 

 

Ítems 

Valoración 

S
i  

P
o

c
o

 

 

N
o

 

 

1 ¿Cree usted que la preparación y consumo de los platos típicos  influye en la vigencia de 
la gastronomía andina   en Chaglla? 

   

2 ¿Cree usted que la práctica de la wayunka, el puywán y la pirwa influyen en la vigencia 
de tecnología andina  en Chaglla? 

   

3 ¿Cree usted que las ferias agropecuarias dominicales influyen en la vigencia del comercio 
andino en Chaglla? 

   

4 ¿Cree usted que la práctica del hilado, tejido y bordado influye en la vigencia de la 
textilería andina  Chaglla? 

   

5 ¿Cree usted que la  producción pecuaria en gran escala  influye en la vigencia de la 
armonía económica en Chaglla? 

   

  

2.4. Práctica de elementos educativos  vivenciales en la vigencia de las tradiciones educativas 

comunales en el distrito de Chaglla 

 

N° 

 

Ítems 

Valoración 
S

i  

P
o

c
o

 

 

N
o

 

 
1 ¿Cree usted que la educación impartida por la familia  influye en la vigencia de la práctica 

de los valores en Chaglla? 

   

3 ¿Cree usted que la educación impartida por la familia  influye en la vigencia del trabajo 
de los miembros de la familia en Chaglla? 

   

3 ¿Cree usted que la educación impartida por la comunidad influye en la vigencia de la 
educación del bien común  en Chaglla? 

   

4 ¿Cree usted que la educación impartida por la comunidad influye en la vigencia de las 
tradiciones y costumbres comunales en Chaglla? 

   

5 ¿Cree usted que la educación impartida por la comunidad influye en la vigencia de la 
convivencia social en Chaglla? 

   

 

2.5. Práctica de elementos geográficos  vivenciales en la vigencia de las tradiciones geográficas 

comunales en el distrito de Chaglla 

  Valoración 
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N° Ítems 

S
i  

P
o

c
o

 

 

N
o

 

 

1 ¿Cree usted que la práctica de la ofrenda a  los cerros o jircas  y tierras de cultivo influye 
en la vigencia  de la identificación con la mama pacha en Chaglla? 

   

2 ¿Cree usted que la selección de las semillas agrícolas en relación  con el movimiento de 
la luna  influye en la vigencia de los conocimientos astronómicos  en Chaglla? 

   

3 ¿Cree usted que el sembrío de productos agrícolas en relación  con el movimiento de la 
luna  influye en la vigencia de los conocimientos astronómicos  en Chaglla? 

   

4 ¿Cree usted que la tala de árboles  en relación  con el movimiento de la luna  influye en 
la vigencia de los conocimientos astronómicos  en Chaglla? 

   

5 ¿Cree usted que el sistema de rotación de los suelos  agrícolas  influye en la vigencia de 
los conocimientos geográficos en Chaglla? 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


