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Resumen 

La investigación abordó la problemática de la transculturación y aculturación que impacta a la 

nacionalidad Chachi en la comunidad de Agua Clara, Ecuador, con el objetivo de Comprender los 

procesos de transculturación y aculturación por medio del autor José María Arguedas en la 

nacionalidad Chachi de la comunidad Agua Clara y en la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe Isabel de Santiago. Se aplicó una metodología con enfoque que combinó 

datos cualitativos, tipo exploratorio que utilizaron métodos descriptivo y bibliográfico. Por otra 

parte, en el estudio se consideró como muestra a 20 personas para las entrevistas y tertulia bajo su 

consentimiento, que forman parte del grupo de adultos y adultos mayores pertenecientes al sitio 

de la comunidad de Agua Clara. Los resultados revelaron que la comunidad Chachi se enfrenta a 

desafíos significativos en la preservación de su identidad cultural debido a la influencia de la 

cultura occidental, la migración a áreas urbanas y la discriminación. Los docentes subrayaron la 

importancia de producir materiales educativos en el idioma nativo y la necesidad de programas 

educativos para conservar las tradiciones. Las obras y el legado de José María Arguedas se 

consideran valiosos para inspirar iniciativas literarias en Cha'palaa y recordar la importancia de 

documentar y preservar la riqueza cultural. En conclusión, esta investigación destaca la relevancia 

de la educación, la documentación de tradiciones culturales y la colaboración de la comunidad en 

la preservación de la identidad cultural Chachi, en línea con las tendencias actuales en estudios 

académicos sobre transculturación y aculturación en comunidades indígenas. 

Palabras clave: Cha’palaa, nacionalidad Chachi, identidad, transculturación, aculturación,  José 

María Arguedas 
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Abstract 

The research addressed the issue of transculturation and acculturation that impacts the Chachi 

nationality in the community of Agua Clara, Ecuador, with the objective of understanding the 

processes of transculturation and acculturation through the author José María Arguedas in the 

Chachi nationality of the community of Agua Clara and in the Bilingual Intercultural Community 

Education Unit Isabel de Santiago. A methodology was applied with an approach that combined 

qualitative data, exploratory type using statistical, descriptive and bibliographic methods. On the 

other hand, the study considered as a sample 20 people for the interviews and discussion groups 

under their consent, who are part of the group of adults and older adults belonging to the Agua 

Clara community site. The results revealed that the Chachi community faces significant challenges 

in preserving their cultural identity due to the influence of western culture, migration to urban 

areas and discrimination. Teachers stressed the importance of producing educational materials in 

the native language and the need for educational programs to preserve traditions. The works and 

legacy of José María Arguedas are considered valuable to inspire literary initiatives in Cha'palaa 

and remind us of the importance of documenting and preserving cultural richness. In conclusion, 

this research highlights the relevance of education, the documentation of cultural traditions, and 

the importance of preserving cultural heritage. 

Key words: Cha'palaa, Chachi nationality, identity, transculturation, acculturation, José María 

Arguedas 
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Introducción 

En América Latina, a lo largo de su historia, el mestizaje ha sido la forma más común de 

asumir los procesos de aculturación y transculturación, aunque el mestizaje es un asunto 

complejo. En su raíz, involucra una mezcla biológica intensa que resultó de la interacción entre 

europeos, amerindios, africanos negros y, en menor medida, asiáticos. Al mismo tiempo, se 

desencadenaron procesos profundos y perdurables (Pérez, 2017) 

La influencia de la aculturación en las sociedades no pasa desapercibida; se manifiesta no 

solo de manera emocional, sino también a nivel cognitivo. Esta presencia se evidencia en 

múltiples aspectos de la vida cotidiana, como la publicidad, la gastronomía, los centros 

comerciales, y hasta en los vehículos que utilizamos. En particular, las áreas urbanas se ven más 

expuestas a esta dinámica debido a la abundancia de comercio, especialmente el comercio 

internacional, que es un síntoma de la globalización (Pérez, 2017). 

Ortiz (1978) planteaba objeciones que se originaban no solo en la etimología de la 

palabra "aculturación", sino que iban más allá al cuestionar la visión unidireccional del 

fenómeno que predominaba en la mayoría de los trabajos. En su perspectiva, Ortiz destacaba 

que, al igual que la escuela de Malinowski sostenía, en cualquier interacción cultural, algo de 

ambas culturas quedaba reflejado en el resultado final, al igual que en la reproducción genética, 

donde la descendencia lleva rasgos de ambos progenitores, pero al mismo tiempo, es diferente de 

cada uno de ellos.  

En relación con la obra y el legado de José María Arguedas, la problemática actual de la 

aculturación se manifiesta como un fenómeno transformador que impacta directamente a los 

jóvenes en sus comunidades. Esta dinámica revela cómo adoptan patrones culturales externos y 

alteran aspectos de su identidad, incluyendo el lenguaje, la vestimenta y sus preferencias 
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musicales. Se percibe que se identifican más con influencias culturales ajenas que con su propia 

herencia cultural, reflejando un proceso de adaptación hacia lo que consideran más atractivo o 

relevante en un contexto globalizado. 

Arguedas, a través de su trabajo y su profunda comprensión de las culturas indígenas, 

abre un diálogo esencial para entender estas dinámicas de transformación cultural. Su enfoque 

permite reflexionar sobre la transculturación, concepto que, según Ortiz (1978), trasciende la 

mera asimilación de una cultura diferente, como lo indica el término "aculturación".  

En esta dinámica, se contempla la pérdida o distanciamiento de la cultura previa, como 

una suerte de "desculturación parcial". Más aún, la transculturación conlleva la emergencia de 

nuevos fenómenos culturales, que podrían denominarse como "neoculturación" (González, 

2017). En este sentido, la obra de Arguedas brinda un marco valioso para comprender los 

procesos complejos de transformación cultural que atraviesan las comunidades indígenas en el 

contexto contemporáneo. 

La elección de José María Arguedas como referente y base de esta investigación obedece 

a su enfoque multidisciplinario y profundo compromiso con la comprensión y valoración de las 

culturas indígenas en América Latina. Su legado literario y antropológico aporta una perspectiva 

única sobre la diversidad cultural y los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas en un 

mundo en constante cambio.  

Arguedas no solo exploró las complejidades de la cultura andina en Perú, sino que 

también ofreció una visión humanista y comprensiva que resalta la importancia de preservar las 

tradiciones y lenguas indígenas. Su enfoque respetuoso y profundo de las culturas originarias se 

alinea con el propósito de esta investigación de comprender la identidad cultural Chachi en el 
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contexto contemporáneo, inspirando así un enfoque más holístico y comprensivo hacia la riqueza 

cultural de esta comunidad. 

La visión de Arguedas en el Valle del Mantaro como una búsqueda de una modernidad 

alternativa se refleja en su famosa declaración al recibir el Premio Inca Garcilaso de la Vega: 

"No soy un aculturado; soy un peruano que, con orgullo, como un espíritu alegre, se comunica 

tanto en español como en quechua". Sin embargo, esta afirmación, según la interpretación de 

Flores (1992), plantea dudas profundas sobre su propuesta de mestizaje. Más bien, sugiere la 

posibilidad de una identidad múltiple, incluso descentrada, fragmentada y migrante, como lo 

sugieren los estudios de Cornejo (1995).  

José María Arguedas figura como uno de los narradores más representativos de esta 

corriente. Este narrador peruano tiende a idealizar la cultura original de Perú, identificándola con 

la visión que él tiene de los indígenas, lo cual –hay también que señalarlo le atrajo las críticas de 

otros paisanos contemporáneos que no compartían su visión (González, 2017). 

Las novelas de José María Arguedas se destacan por su estilo original y una voz poderosa 

que emerge desde el interior del mundo quechua. A pesar de que Arguedas no pertenece a la 

comunidad indígena, su experiencia personal le permite identificarse profundamente con los 

indígenas, tanto en términos de lengua como de cultura, en su forma de percepción y en su 

manera de actuar (González, 2017). 

Es relevante mencionar tres discursos culturales que definen la identidad latinoamericana 

y que se aplican al caso de José María Arguedas. En su libro Transculturación narrativa en 

América Latina (1982), Ángel Rama destaca el papel mediador que desempeña Arguedas en el 

proceso de transculturación y considera su obra narrativa como un ejemplo paradigmático de las 
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soluciones trasculturadas. Arguedas se convierte así en un representante destacado de la 

compleja interacción entre culturas en América Latina. 

Ecuador, siendo un país diverso e intercultural, se caracteriza por sus cuatro regiones 

geográficas: la Costa, la Sierra, el Oriente y las Islas Galápagos. Dentro de estas regiones, la 

transculturación se manifiesta a través de la adopción y mezcla de elementos culturales de 

diversas tradiciones. Esto se refleja en aspectos como la vestimenta, la gastronomía y las 

manifestaciones artísticas.  

Al mismo tiempo, la aculturación se hace presente en la influencia de la cultura 

dominante en aspectos de la vida cotidiana, como el idioma, los estilos de vida y las prácticas 

comerciales. Estos procesos de intercambio y adaptación cultural han dado lugar a una rica 

diversidad y a la coexistencia de influencias en la identidad cultural de Ecuador (Consejo 

Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, 2019). 

En el norte de la provincia de Esmeraldas se encuentra la nacionalidad Chachi, en la 

comunidad de Agua Clara, una cultura ancestral con sus propias normas arraigadas. Algunos de 

sus habitantes mantienen su idioma nativo, el "Cha’palaa", su vestimenta tradicional y sus 

costumbres y expresiones artísticas (Jaque y Sigcha, 2023). Sin embargo, los fenómenos 

sociales, como los medios de comunicación, la migración, la discriminación y la educación, han 

tenido un impacto considerable en este grupo étnico, lo que podría poner en peligro su 

existencia. 

La justificación de este estudio radica en la necesidad de comprender y abordar los 

procesos de transculturación y aculturación que afectan a la nacionalidad Chachi. Estos procesos 

plantean desafíos significativos en términos de la preservación de su identidad cultural y la 

cohesión comunitaria. La nacionalidad Chachi se encuentra en una encrucijada cultural, donde es 
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fundamental encontrar un equilibrio entre la apertura a influencias externas y la preservación de 

las tradiciones culturales propias.  

José María Arguedas, en varias de sus obras literarias, relata sus vivencias y experiencias 

en comunidades indígenas, destacando los cambios que han transformado su cultura, costumbres 

y tradiciones en todo el continente latinoamericano. Estas obras abarcan una variedad de géneros 

literarios, como cuentos, poesías, novelas y ensayos, y reflejan las vivencias de su infancia y sus 

viajes a estas comunidades. 

En este contexto, se busca analizar cómo las narrativas del autor José María de Arguedas 

han contribuido a capturar y documentar los cambios en los procesos de aculturación y 

transculturación en la comunidad indígena Agua Clara, proporcionando una perspectiva valiosa 

sobre las transformaciones socioculturales. 

Para contrastar las evidencias del estudio poblacional en los procesos de transculturación 

y aculturación, se consideró entrevistar a docentes de la Unidad Educativa Comunitario 

Intercultural Bilingüe Isabel de Santiago, profesionales expertos en obras literarias y la población 

de la comunidad de Agua Clara, que permitieron develar la realidad existente con los relatos de 

José María Arguedas, cuyos resultados puedan advertir mantener vivas las raíces de este Ecuador 

pluricultural, en las nuevas generaciones de los pueblos indígenas. Por tanto, se exponen las 

siguientes preguntas de investigación: 

Preguntas de investigación  

 ¿Por qué José María Arguedas ayuda a comprender los procesos de transculturación y 

aculturación? 

 ¿Cómo influye la vida de José María Arguedas en los ciudadanos de la comunidad?  
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 ¿Cómo se comprende los procesos de transculturación y aculturación en los estudiantes 

étnicos y mestizos?  

 ¿La nueva generación es influyente en el cambio social de la nacionalidad chachi? 

 

Por otra parte, el Objetivo General es Analizar al autor José María Arguedas para los 

procesos de transculturación y aculturación en la nacionalidad Chachi de la comunidad Agua 

Clara. Asimismo, se exponen a continuación los Objetivos Específicos: Describir las obras 

literarias del escritor peruano José María Arguedas para comprender los procesos de 

transculturación y aculturación; Comprender los conceptos de transculturación y aculturación 

en el contexto de la comunidad Chachi de Agua Clara, a partir de la obra de José María 

Arguedas; Examinar la influencia de la obra de José María Arguedas en la comprensión de los 

procesos de transculturación y aculturación en la comunidad Chachi.  

La Idea a defender se presenta de la siguiente forma: La importancia de las obras 

literarias de José María Arguedas como aporte a la comprensión de la transculturación y 

aculturación en la comunidad Agua Clara.  

Las variables en esta investigación se dividen en dos grupos: las variables independientes 

y las variables dependientes. A continuación, se detallan las variables y sus categorías: 

Variables Independientes: 

 Influencia de las obras literarias de José María Arguedas 

Variables Dependientes: 

 Procesos de transculturación y aculturación en la comunidad Chachi de Agua 

Clara 
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Estas variables se utilizaron para analizar mejor los procesos de transculturación y 

aculturación que afectan a la nacionalidad Chachi en su búsqueda de equilibrio entre su identidad 

cultural y las influencias externas. 
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Tabla 1.  

Operacionalización de las variables y categorías 

Variables Categorías Indicadores Instrumentos Fuente 

V. Independiente 

Influencia de las 

obras literarias de 

José María 

Arguedas 

Identidad y 

cultura 

Análisis de la representación de 

la identidad y cultura en las 

obras. 

Encuesta estructurada 

Entrevista 

Frecuencia de prácticas 

culturales 

Social y político 

Identificación de temas sociales 

y políticos abordados en las 

obras. 

Encuestas 

Entrevistas  

Revisión de literatura  

Identificación de conflictos 

Grado de alineación 

Narrativa y estilo Recopilación de obras literarias 
Observación 

participante 
Existencia de recopilación 

Relación con la 

naturaleza 

Estudio de la representación de 

la relación entre personajes y la 

naturaleza. 

Obras literarias de José 

María Arguedas 

Entrevistas 

semiestructuradas 

Análisis de contenido de las 

obras  

Grado de prácticas 

sostenibles  

V. Dependiente 

Procesos de 

transculturación y 

aculturación 

Influencias 

culturales 

Grado de exposición a otras 

culturas 

Observación 

participante 
Nivel de exposición  

Adaptación o 

asimilación 

Identificación de personajes que 

adoptan costumbres ajenas. 

Análisis de contenido 

Observación directa 

Novelas de José María 

Arguedas, con énfasis en 

adaptación cultural 

Cultura 

dominante 

Influencia de la cultura mestiza 

y occidental 
Encuestas 

Nivel de impacto en la 

cultura Chachi 

Híbridos 

culturales 

Elementos culturales mixtos 

Creación de manifestaciones 

culturales híbridas 

Entrevistados Registro de campo 

Nota. Elaboración realizada por la autora del proyecto, se operacionaliza n las variables de investigación
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Marco Teórico 

Marco Referencial 

José María Arguedas y Sus Obras Literarias 

José María Arguedas (1911-1969) es reconocido como un destacado escritor, poeta, 

antropólogo y traductor, la obra literaria de José María Arguedas incluye trabajos significativos 

como "Agua," "Yawar Fiesta," "Los Ríos Profundos" y "Todas las Sangres," donde se refleja el 

constante choque y diálogo entre dos culturas. Además, desempeñó un papel activo en la 

promoción de la música, el folclore y las expresiones culturales de las comunidades indígenas 

(Salazar, 2020). 

Por otra parte, Arguedas realizó investigaciones antropológicas que se centraron en el 

estudio de manifestaciones artísticas, así como las costumbres y tradiciones de las comunidades 

indígenas y mestizas. Estas investigaciones contribuyeron de manera significativa al 

entendimiento más profundo de la cultura y el mundo andino (Arguedas, 2018).  

Durante los años en que Arguedas enseñó, Sicuani experimentó un proceso de 

modernización debido al ferrocarril, el desarrollo industrial y la actividad comercial. Además, la 

ciudad se convirtió en un centro cultural con una activa escena literaria y artística promovida por 

poetas, escritores e intelectuales. La lectura de revistas y semanarios extranjeros, programas de 

radio y expresiones artísticas eran características distintivas de Sicuani en la primera mitad del 

siglo XX (Salazar, 2020).  

Aunque algunos textos, como "El sueño del pongo", pueden parecer una forma de 

resarcimiento histórico en términos de transculturación, dado que el personaje indígena utiliza 

elementos religiosos impuestos por la Colonia para vengarse de su opresor en un plano onírico, 
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una interpretación festiva de la propuesta transculturadora de ese cuento sería inapropiada y 

contradiría el propósito del relato (Osorio, 2018). 

El zorro de arriba y el zorro de abajo: la fractura y los proyectos historizantes. 

En El zorro de arriba y el zorro de abajo, Arguedas se vale de la idea, ya explorada para 

ese momento desde diferentes disciplinas, de que Chimbote es un crisol. Sobre las calles 

empinadas, las barriadas y las plazas, los médanos y las costas y puertos, coexisten y conviven 

todas las formas humanas de  ser  en  el  Perú.  Es un espacio,  aquella  ciudad,  en  el que 

convergen,  como  fugadas hacia el horizonte, que no es más que la línea del mar adornada por 

grandes fábricas de nombre extranjero e industrias de pesca atiborradas de trabajadores, todas las 

corrientes, todas las personas, todas las realidades del país (Arguedas, 1996).  

Sobre ese escenario multisignificado se hace presente la naturaleza más cruda de la 

fractura,  porque  en  medio  de  esa  pluralidad  del  existir  un  elemento  se  escurre  entre  los  

relatos  para significar el acontecer de los grupos sociales: la soledad. Con la fractura se desvela 

la naturaleza individualizante de aquel mito de la Nación, y de sus relatos sobre la unidad y la 

comunidad (Arguedas, 1975). 

A pesar de no haber sido descrito como indígena por Arguedas, es quien mejor personi-

fica la soledad de las comunidades destinadas a los peores trabajos y a los peores sectores en la 

ciudad, sin mucho espacio para el ejercicio de sus propias voluntades, y quien mejor sabe atacar 

esa soledad con compañía, con un sentir comunitario que en todo momento está sumergido en su 

propio cuerpo, en sus propias personas e identidades múltiples. Y es precisamente esa condición 

de su existir, la de suceder en un espacio plural particular, materializada en su figura tornasolada 

e iridiscente, quebrada, la que le permite descifrar a quien lo conoce sobre los relatos el que 
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podría ser el nodo principal de las lógicas de representación del acontecer indígena en Arguedas: 

la melancolía (Arguedas, 2014). 

El Loco y su comportamiento aparentemente errático 

El Loco y su comportamiento aparentemente errático, pero extremadamente situado, 

devela que la fractura que supone el desafío a la linealidad histórica destila con sutileza una 

suerte de melancolía, casi febril, siempre en contacto con la soledad y con el ritmo de la ciudad.  

Un sentimiento de tristeza y de agotamiento, una nostalgia que determina el andar, el actuar y el 

hablar de muchos de los indígenas en la novela: y es que son, en medio de todo, sujetos 

sumamente reflexivos. Entienden, por supuesto, y aunque a veces parecen no querer hacerlo, el 

motivo de su tristeza:  la transformación del mundo, o del lugar que ocupan ahora en el mundo 

(Arguedas, 2013). 

Todas las sangres: la autoanulación y la imposibilidad 

La autoanulación y la imposibilidad, manifestadas en Todas las sangres, plantean la 

necesidad de examinar el impacto de esa autoanulación impregnada de profunda melancolía. 

Este impacto no solo se limita a la representación, sino que, en una acrobacia algo tautológica, 

redirige el texto hacia el ámbito político y el plano material de la realidad. Para abordar esta 

cuestión de manera más profunda, es esencial retroceder al Arguedas previo a la escritura 

catártica de El zorro de arriba y el zorro de abajo. En este periodo, Arguedas aún mantenía la fe 

en el pragmatismo de sus escritos y en la aplicación de sus mundos sobre la realidad. 

En contraste con el tono melancólico que rodea a muchos de los indígenas en El zorro de 

arriba y el zorro de abajo, en Todas las sangres, Arguedas construye un escenario social y 

político esperanzador, aunque no exento de contradicciones, para la existencia de las 

comunidades indígenas en la modernidad peruana. En la novela, Demetrio Rendón Willka, un 
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indígena que trabaja como capataz en una hacienda andina, desafía la domesticación ideológica, 

crucial en ese momento, tanto para los proyectos políticos del establishment como para las 

alternativas (Reyes, 2023).  

En aquellas décadas, y aún en la actualidad, la derecha y el establishment abogaban por la 

integración de los indígenas a los sistemas modernos a través de un proceso historizador que los 

convertía en mano de obra para el desarrollo y los adoctrinaba bajo la ética judeocristiana. Por 

otro lado, para la izquierda latinoamericana del siglo XX, un proceso similar era necesario para 

alcanzar la conciencia de clase y servir como combustible para la revolución obrera. 

Ahora bien, si esta vocación testimonial es continuamente referida por él, también los 

investigadores de su obra tenderán desde el comienzo a destacar lo que se ha denominado su 

"autenticidad". Por ejemplo, Guillermo Blanco afirma:  

Existe una autenticidad que es sólo suya: José María Arguedas vivió en los lugares 

en que transcurren sus narraciones, conoció (y a menudo fue) uno o varios de los 

personajes, se enfrentó en vivo a los conflictos de los cuales sale el nudo de estos 

cuentos.1 

Roland Forgues también retoma este calificativo cuando se refiere al poder del verbo 

arguediano "por el cual el escritor se esfuerza en no transfigurar lo real, sino, por el contrario, en 

autentificarlo haciéndolo directamente perceptible a aquellos que lo ignoran".2 Por su parte, Vargas 

Llosa publica un artículo que encabeza, significativamente, con la frase "José María Arguedas 

descubre al indio auténtico"3 y este mismo lexema es utilizado por Longino Becerra en su "José María 

                                                

 

1. Guillermo Blanco, "Arguedas cuenta a su pueblo", Ercilla (Chile), nº 1668, 24 de mayo de 1967, p. 29. 

2. Roland Forgues, José María Arguedas. Del pensamiento dialéctico al pensamiento trágico. Historia de una utopía, 

Lima, Horizonte, 1989, p. 48. 

3. Visión del Perú (Lima), nº 1, agosto de 1964, pp. 3-7. 
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Arguedas o la autenticidad del indio"4 y por Antonio Bertolotti en "José María Arguedas (1911-1969): 

la drammàtica autenticità dell'indio"5.  

Podríamos conformar todo un campo léxico utilizado habitualmente por la crítica para resaltar 

ese intento de acercamiento a la realidad en los textos arguedianos: además de "autenticidad", 

aparecen "testimonio", "experiencia", "revelación", "descubrimiento". En este marco encajan 

perfectamente las palabras de Raimundo Lazo, cuando destaca "el amor a la verdad" del cual parte la 

obra de Arguedas, concluyendo que "verismo es el justo y expresivo nombre del arte del narrador. 

Para él, la realidad, realidad particularizada de lo andino, es verdad amada, vivida en pugna de arte 

contra todas sus limitaciones, falsificaciones y frustraciones"6. De hecho, es ese afán de recrear "desde 

dentro" el universo de los relatos lo que originará la necesidad de proponer una nomenclatura distinta 

para la filiación indigenista de su obra, como veremos en capítulos posteriores.  

Por consiguiente, el haber vivido las experiencias relatadas y el haber sido parte del mundo 

que se presenta, son componentes que la crítica ha destacado como "valores" de la narrativa 

arguediana. "Cuando se trata de escritores como José María Arguedas, deslindar su vida de su palabra 

es restarle posibilidades a su comprensión"7, dice Clara Luz Zúñiga, y también Díaz Ruiz coincide en 

señalar:   

En efecto, biográficamente Arguedas conjunta en su experiencia vital dos mundos: 

hijo de abogado, sus antecedentes son mistis (blancos o mestizos); sin embargo, su 

niñez transcurre en el seno de una comunidad indígena donde alcanza gran parte de 

                                                

 

4. Extra (Tegucigalpa), nº 58, 1970, pp. 55-58. 

5. Letture: Libro e Spettacolo/ Mensile di Studi e Rassegne, nº 457, 1989, pp. 391-406. 

6. Raimundo Lazo, La novela andina. Pasado y futuro, México, Porrúa, 1971, p. 91. 

7. Clara Luz Zúñiga Ortega, José María Arguedas. Un hombre entre dos mundos, Quito, Abya-Yala y Universidad de 

Nariño, 1994, p. 13. 
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su conformación intelectual y emotiva, para posteriormente reintegrarse a su grupo 

original. En esta forma (apenas esbozada) Arguedas adquiere, de su relación con 

opresores y oprimidos, una visión mucho más amplia y aguda de la composición 

social y cultural de su país.8  

A este respecto, son muy lúcidos, como siempre, los comentarios de Antonio Cornejo Polar, 

quien resaltó la importancia de lo vivencial en la obra de su compatriota:  

No cabe prescindir, pues, del inocultable fondo autobiográfico de buena parte de la 

narrativa de Arguedas. La atroz incorporación de su muerte como capítulo final de 

su última novela, no desdice (paradójicamente) del vivencialismo profundo de 

Arguedas, presente con nitidez, para mencionar sólo lo más obvio, en la acción casi 

permanente de personajes autobiográficos (Juan, Ernesto, Santiago) que funcionan, 

a la par, como narradores. [...] Para José María Arguedas la presencia de su vida en 

la conformación de su narrativa corresponde, entre otros aspectos, a una opción 

estética derivada de su pertinaz apego a la realidad.9 

Nos interesa destacar este último apunte: si el narrador de Andahuaylas introduce 

constantemente referencias biográficas en su obra, no es por una tendencia inevitable hacia la 

confesión o la exposición pública de su intimidad; se trata de un medio conscientemente elegido con 

una clara finalidad: dar carta de veracidad a su creación narrativa  

Antecedentes teóricos del concepto de aculturación y transculturación 

La aculturación, según Ortiz (1978), se puede entender como un proceso de cambio 

cultural en el que una cultura influye y afecta a otra, y viceversa. En este sentido, se enfatiza que 

los cambios culturales en los individuos son universales y pueden ocurrir en cualquier contexto. 

                                                

 

8. Ignacio Díaz Ruiz, "Arguedas, un aporte a la identidad peruana", Cuadernos americanos, Nueva Epoca, nº 2, Marzo-

Abril 1987, pp. 9-16 (p. 9). 

9. Antonio Cornejo Polar, "José María Arguedas, revelador de una realidad cambiante", Nueva Narrativa 

Hispanoamericana (Adelphi University, Long Island), nº 2, septiembre de 1972, pp. 179-186 (p. 182). 
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Además, Herskovits (1964) ofrece una definición de aculturación que subraya su carácter 

histórico y dinámico. Se refiere a la transferencia de elementos culturales o rasgos de una cultura 

a otra.  

Este proceso es continuo y evoluciona a lo largo del tiempo, lo que implica que la 

aculturación es un fenómeno histórico con una trayectoria pasada, presente y futura. Por lo tanto, 

se puede observar y analizar en términos de cuándo, cómo y quiénes están involucrados en este 

proceso cultural observable, lo que lo convierte en un área de estudio. 

Barnett (1954) plantea que el cambio cultural se origina cuando dos o más sistemas 

culturales autónomos se encuentran y se relacionan entre sí. Sin embargo, esta definición se 

aplica principalmente a grupos que interactúan en niveles económicos, políticos y culturales 

independientes, en un contexto donde las dimensiones culturales son relativamente equivalentes. 

Lo Autóctono y la Aculturación del Ecuador 

El autor Regalado (2011) abordó el tema de la aculturación, centrándose en la experiencia 

de los indígenas en nuestro país. Su enfoque describe la aculturación como el resultado de la 

pérdida de la cultura indígena a favor de una nueva cultura, generalmente de manera 

involuntaria. Estos procesos de aculturación en las comunidades indígenas a menudo surgen de 

la necesidad de integrarse en el sistema globalizado, ya sea en términos tecnológicos o 

comerciales. Estas adaptaciones culturales funcionan como medios de supervivencia y como una 

forma de mantenerse informados sobre los acontecimientos a nivel mundial.  

La cultura originaria se desvanece gradualmente en los hogares de las comunidades 

indígenas debido a las influencias y complejidades que enfrentan. En particular, la televisión 

juega un papel destacado al proporcionar información y, a la vez, promover el consumismo como 

un medio para mejorar la calidad de vida.  
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Esto afecta a los adolescentes y jóvenes indígenas, ya que a menudo abandonan las 

prácticas y conocimientos ancestrales, perdiendo interés en aspectos como la vestimenta y la 

tradición cultural arraigada en su identidad. Además, algunos jóvenes adoptan subculturas ajenas 

a su herencia cultural, como la reguetonera, roquera o emo, lo que afecta su acento y formas de 

comunicación (Regalado, 2011). 

La aculturación en las sociedades no siempre es evidente a nivel emocional, pero sí se 

manifiesta a nivel cognitivo. Las personas que viven en entornos urbanos tienden a estar más 

expuestas a esta dinámica debido a la densidad de comercio y la presencia de influencias 

extranjeras, especialmente como resultado de la globalización. Esto se refleja en la accesibilidad 

de las personas a productos extranjeros, como teléfonos móviles de otros países y consolas de 

videojuegos (Arriaga, 2016). 

Palmié (2021) revisa el concepto de transculturación con el objetivo de analizar nuevas 

situaciones y contextos diversos. Aunque el término es original y útil en muchos casos, tiene sus 

limitaciones y no puede aplicarse de manera universal a todas las situaciones culturales. La 

síntesis cultural que implica la transculturación no siempre satisface todas las necesidades de 

cada contexto cultural en particular. Además, es importante destacar que la perspectiva 

transcultural suele ser analizada y descrita desde el punto de vista subjetivo de la cultura 

hegemónica, lo que plantea desafíos adicionales. 

Villepastour (2021) plantea que la transculturación puede entenderse en su máxima 

expresión como un "viaje experimentado a través de dos mundos sociales diferentes" (p. 154). 

Además, la describe como un "espacio de meditación y traducción cultural dentro de un 

horizonte de significación de la modernidad" (p. 155). Esto sugiere que la transculturación 
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implica una experiencia en la que las personas navegan entre dos mundos sociales distintos, 

reflexionando sobre la traducción cultural en un contexto de la modernidad. 

Herskovits (1964) plantea que aculturación y transculturación son términos similares y 

que no existe una segmentación clara entre ellos. Además, es relevante destacar que el fenómeno 

de transculturación es un proceso gradual en el cual un grupo social o una cultura adopta 

gradualmente los rasgos culturales de otra, a menudo hasta llegar a la aculturación total. Este 

proceso implica una sustitución casi completa de las propias formas culturales por las de la 

cultura adoptada (Rodriguez, 2019). 

La Transculturación y aculturación en la educación 

El Ministerio de Educación (MINEDUC) ha mostrado su compromiso por integrar la 

interculturalidad en sus procesos educativos, y en este sentido, ha desarrollado los Currículos 

Nacionales Interculturales Bilingües como "herramientas curriculares que fomenten el desarrollo 

de la interculturalidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje" (MINEDUC, 2016). Además, 

el país cuenta con el Currículo Nacional de 2016 que actualmente está en vigor. 

El currículo nacional de 2016 incorpora la interculturalidad como uno de sus ejes 

transversales. Es importante destacar que, según el MINEDUC, el currículo se entiende como la 

expresión del proyecto educativo de un país, diseñado para promover el desarrollo y la 

socialización de las nuevas generaciones. Por tanto, el Ministerio de Educación en Ecuador ha 

tomado medidas para integrar la interculturalidad en el currículo educativo, pero existen debates 

y desafíos en cuanto a la implementación efectiva de la interculturalidad en el sistema educativo 

del país. 

El Ministerio de Educación (MINEDUC) en Ecuador ha establecido un perfil deseado 

para los bachilleres ecuatorianos, que busca formar ciudadanos con mente abierta, autocríticos, 
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que participen en la construcción de sociedades inclusivas, practiquen la empatía y tolerancia, y 

valoren la multietnicidad del país (MINEDUC, 2016). 

En este contexto, el MINEDUC ha incorporado la interculturalidad como un eje 

transversal en el currículo educativo. Los ejes transversales son grandes temáticas que deben ser 

abordadas en todas las áreas de estudio y se integran en el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño. Esto significa que la interculturalidad no es solo responsabilidad de una materia 

específica, sino que debe ser considerada en todas las áreas curriculares (MINEDUC, 2016) 

Sin embargo, es importante preguntarse cómo se está llevando a la práctica la 

interculturalidad en las instituciones educativas. Es necesario realizar un diagnóstico para 

determinar si las autoridades, el Departamento de Control Escolar (DECE) y los docentes están 

implementando las actividades y estrategias necesarias para cumplir con los objetivos, el eje 

transversal y el perfil de bachillerato, o si estos se quedan solo en el papel como requisitos de 

planificación (MINEDUC, 2016) 

Además, el Estado ha realizado esfuerzos para promover la educación intercultural, como 

el Plan Piloto de Política de Cuotas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 

e Innovación (SENESCYT) dirigido a minorías invisibilizadas. Sin embargo, según la 

investigación de Arroyo et al. (2016), el acceso a la universidad para estos estudiantes a menudo 

implica un proceso de desarraigo y una rápida adaptación académica, lo que no necesariamente 

promueve la visibilización de los valores y saberes comunitarios de los grupos minoritarios. 

La educación desempeña un papel crucial en el desarrollo de las nacionalidades indígenas 

y en la preservación de sus tradiciones culturales. Según el mismo estudio (Pertegal et al., 2020), 

el nivel educativo más común en la región es el bachillerato, lo que brinda a las comunidades 
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indígenas la oportunidad de aprender y conservar sus tradiciones, así como de interactuar con la 

sociedad de manera más equitativa.  

Es importante resaltar que la educación intercultural bilingüe se presenta como una 

herramienta valiosa para promover la comprensión y el aprecio de las culturas indígenas, al 

mismo tiempo que garantiza su continuidad y preservación a lo largo del tiempo (Coyago y 

Fernanda, 2023).  

En Ecuador, se continúa observando una aculturación acelerada. En la actualidad, las 

comunidades indígenas que residen en la Amazonía, junto con otras agrupaciones indígenas 

minoritarias, enfrentan el riesgo de desaparecer debido a la supremacía de las culturas 

dominantes. A pesar de los esfuerzos realizados por las instituciones educativas y culturales para 

fomentar la protección y preservación de la identidad de estas culturas, la ayuda proporcionada a 

estas comunidades también conlleva un elemento de contaminación cultural (Pertegal et al., 

2020). 

Inclusión Educativa 

La inclusión educativa, según la UNESCO (2017), se refiere a un proceso que permite 

superar las barreras que limitan la presencia, la participación y los logros de todos los 

estudiantes, independientemente de sus diferencias y contextos. Es esencial que las políticas y 

prácticas educativas promuevan la inclusión intercultural de manera respetuosa y significativa, 

permitiendo que los estudiantes de minorías étnicas conserven y compartan sus identidades 

culturales, mientras se integran de manera constructiva en la sociedad más amplia.  

En la sociedad actual en la que los padres dejan la enseñanza de valores en manos de la 

tecnología, los adolescentes toman como referentes a sus docentes. "Como educadores, los 

docentes son responsables del desarrollo de la dimensión cognitiva de nuestros estudiantes, pero 
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tienen iguales responsabilidades en la formación de un individuo ético que se indigne ante los 

atropellos se sensibilice, responsabilice individual y socialmente (De Zubiría, 2013).  

Proceso de Transculturación 

Es común hablar de la hibridación o fusión de culturas diversas, lo que da lugar a una 

cultura diferente y única que conserva características de las culturas originales. Sin embargo, en 

algunos casos, estos elementos culturales pueden ser suprimidos, lo que significa que una cultura 

prevalece sobre la otra, dando lugar a un proceso más profundo conocido como aculturación, que 

podría considerarse como la fase primaria de la transculturación (Osorio, 2018).  

La plataforma Etnosis, de origen mexicano, se dedica a llevar a cabo investigaciones 

antropológicas y producir contenido audiovisual desde la perspectiva de la transculturalidad. La 

transculturación es un proceso gradual en el cual una cultura adopta parcial o totalmente rasgos 

de otra cultura, lo que a veces se denomina aculturación. Uno de los principales impulsores de 

este proceso es la globalización. En la actualidad, podemos observar una fuerte tendencia hacia 

la hibridación ideológica, lo que da lugar a la creación de nuevas formas culturales (Etnosis, 

2017). 

Es importante destacar que la hibridación es un fenómeno que se manifiesta en la 

ideología de ciertas comunidades, pero no necesariamente implica un cambio agresivo que 

busque deslegitimar la cultura nativa para imponer otra con características diferentes a las 

originales. 

Principales Etnias o Nacionalidades Indígenas Del Ecuador 

En Ecuador, la identidad de las personas ha sido influenciada por aspectos económicos, 

sociales, culturales y políticos que han llevado a la autoidentificación como miembros de pueblos 

indígenas, afroecuatorianos o montubios. En respuesta a los conflictos discriminatorios, la 
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población indígena se ha organizado y capacitado para preservar sus raíces a través de la 

conservación de su idioma, costumbres, tradiciones y cultura (Consejo Nacional para la Igualdad 

de Pueblos y Nacionalidades, 2019). 

Ecuador es un país rico en diversidad étnica, geográfica, ambiental y cultural. 

Históricamente, la mayoría de la población ecuatoriana ha estado compuesta por pueblos y 

nacionalidades indígenas. Sin embargo, en el siglo XX, la modernización llevó a la formación de 

modelos culturales híbridos y modernos (Cordero et al., 2010). 

La Constitución de 1998 reconoció a Ecuador como un Estado pluricultural y multiétnico. 

A pesar de que la mayoría de los ecuatorianos no debaten activamente sobre esta categoría 

conceptual desde una perspectiva sociológica, los pueblos indígenas reconocen el poder 

simbólico que esto representa para el país. El proyecto ideológico-político de un Estado-nación 

homogeneizado ha sido central en la historia ecuatoriana (Consejo Nacional para la Igualdad de 

Pueblos y Nacionalidades, 2019). 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2022), la población actual de 

Ecuador es de 18.082.060 personas. El país alberga a 18 pueblos indígenas, 14 nacionalidades 

indígenas y 14 lenguas maternas. En la región de la Sierra, reside aproximadamente el 68,20% de 

la población indígena, mientras que el 24,06% vive en la Amazonía y solo el 7,56% en la zona 

costera.  

El Censo de 2010 consideró diversas nacionalidades indígenas para la autoidentificación, 

incluyendo Tsáchila, Chachi, Epera, Awa, Kichwas, Shuar, Achuar, Shiwiar, Cofan, Siona, 

Secoya, Zapara, Andoa y Waorani. La autoidentificación Kichwa representó el 85,87%, siendo la 

etnia con la mayor proporción, aunque la mayoría de los grupos étnicos tenían porcentajes más 
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pequeños, todos desempeñan un papel igual en el contexto de un Estado plurinacional y 

multiétnico (Pilla, 2023). 

En el Ecuador, la población indígena se distribuye de manera diversa en diferentes 

provincias del país. Según datos de Berger et al. (2022), en la provincia de Chimborazo, se 

registró una población rural indígena de 161.190 habitantes en el año 2010. Las provincias de 

Imbabura y Cotopaxi también albergaron una población indígena promedio de alrededor de 

84.500 habitantes. Por su parte, Tungurahua, Pichincha y las provincias amazónicas de Napo y 

Morona Santiago tenían una población de entre 50.000 y 80.000 personas indígenas. 

Ecuador es hogar de una diversidad de nacionalidades indígenas, cada una con sus 

propias características y territorios. Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y 

Nacionalidades (2019) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE 

(2022) son Waorani: Su idioma oficial es el Wao Terero. Awá: su lengua materna es el Awa Pit. 

Shuar: Su lengua es el Shuar-Chicham, y se dedican a la horticultura, caza, pesca y recolección. 

Zápara: Su idioma oficial es el Záparo.  

Según lo indicado por los autores anteriormente mencionados, indican que la 

lnacionalidad Shiwiar tiene el idioma oficial es el Shiwiar Chicham o Achuar. Achuar: Su lengua 

oficial es el idioma achuar. Siona: Su lengua pertenece a la familia lingüística Tukano. Secoya: 

Hablan el idioma Paicoca. Cofán: Su idioma es el A’ingae. Chachi: Su lengua materna es el Chá 

palaa. Epera: algunos de sus hablantes nativos son Sia Pedee o Wamuna. El español es el 

segundo idioma de la comunidad, y aproximadamente el 50% de la población es bilingüe.  

Por otra parte, el pueblo Kichwa está compuesto por diversas nacionalidades, como 

Waranka, Kañari, Pasto, Kayambi, Natabuela, Otavalo, Karanki, Panzaleo, Chibuleo, 



23 

 

Kisapincha, Tomabela, Kitucara, Puruha, Salasaca y Saraguro. Residen en la región de la Sierra. 

Tsáchila: Su lengua materna es el Tsáfiqui. Andoa: idioma kichwa (Pilla, 2023). 

Marco Conceptual 

Identidad y Cultura 

La identidad es la construcción de un sinfín de valores y tradiciones que se comparten 

entre generaciones, a través de las distintas formas de comunicación y acrecentamiento de la 

información y así mismo como estas actividades se empiezan a difundir y con esto a diferenciar 

de los demás (Maldonado, 2019). 

Según Jiménez (2018) la noción de identidad es amplia y polisémica. El término suele ser 

asociado con las características y rasgos de un grupo social específico. Esta concepción general 

es propia de una identidad que se piensa por separado, es decir, no se expresa una identidad 

universal del hombre, sino que, por el contrario, tienden a establecerse límites territoriales o 

sociales para determinar su identidad. 

La identidad cultural se refiere al conjunto de manifestaciones culturales que unen a un 

grupo social y que permiten a las personas sentir un fuerte sentido de pertenencia basado en 

intereses compartidos. Según Méndez (2018), la cultura abarca una amplia gama de elementos, 

como conocimientos, arte, creencias, leyes, moral, costumbres y habilidades adquiridas a lo largo 

de la vida de un individuo como miembro de una sociedad. 

En este contexto, la identidad cultural se relaciona con la manera en que una persona 

interactúa con individuos de diferentes culturas. Esto puede fomentar el diálogo y la 

comprensión entre diversos grupos étnicos y culturales. Además, fortalece la conexión de una 

persona con su propia historia y tradiciones, brindando un sentimiento de continuidad y 

estabilidad en un mundo en constante cambio. 



24 

 

Social y Político 

Se refiere a la dimensión de una cultura o sociedad que abarca las relaciones sociales, las 

estructuras políticas y la interacción entre individuos en el contexto de una comunidad. Según 

José María Arguedas, en su obra "Agua", narra las complejas interacciones sociales y políticas 

en una comunidad andina, lo que refleja la importancia de estas dimensiones en su literatura 

(Meyer, 1977). 

Narrativa y Estilo 

Implica la forma en que se presenta una historia o relato y el enfoque estilístico que el 

autor emplea para comunicar su mensaje a través de la narración. El estilo puede incluir 

elementos literarios, como el tono, la voz narrativa y las técnicas utilizadas. José María 

Arguedas, a través de su narrativa y estilo en obras como "Yawar Fiesta", crea una 

representación vívida de la vida en los Andes peruanos, destacando la importancia de la narrativa 

y el estilo en su trabajo (Lastra, 1985). 

Relación con la Naturaleza 

Se refiere a cómo una comunidad o cultura se relaciona con su entorno natural. Esto 

puede incluir creencias espirituales, prácticas tradicionales, y cómo los seres humanos 

interactúan con la naturaleza en términos de recursos naturales, uso de la tierra y sostenibilidad 

(Cortina y De la Garza, 2015). La relación con la naturaleza es fundamental en la comprensión 

de la interculturalidad, y la forma en que una cultura se relaciona con su entorno puede influir en 

sus procesos de transculturación (De la Cadena, 2015). 

Influencias Culturales 

Hace referencia a cómo las culturas interactúan entre sí, lo que resulta en la adopción de 

elementos de una cultura por parte de otra. Estas influencias pueden manifestarse en la lengua, la 
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religión, la alimentación, la vestimenta y otros aspectos de la vida cultural. De acuerdo con Pérez 

(2019), las influencias culturales pueden llevar a resultados diversos, incluyendo asimilación o 

reinterpretación, lo que destaca la complejidad de este proceso (Ortiz, 1947). 

Adaptación o asimilación 

Se relaciona con cómo los individuos o grupos se ajustan a una cultura dominante o a 

nuevas circunstancias culturales. Esto puede implicar la incorporación de elementos de la cultura 

dominante en su identidad y estilo de vida. Pertegal et al. (2020) discuten la importancia de la 

adaptación y asimilación en contextos de aculturación, lo que demuestra que este proceso puede 

afectar profundamente la identidad cultural (Gordon, 1964). 

Cultura Dominante 

Se refiere a la cultura que ejerce un mayor poder, influencia o control en una sociedad 

dada. Por lo general, es la cultura de los grupos en el poder y puede afectar a otras culturas 

dentro de esa sociedad. La UNESCO (2017) señala que el respeto a las diferencias culturales es 

fundamental para superar la supremacía de la cultura dominante, lo que subraya la relevancia de 

esta categoría en el contexto de la interculturalidad (García, 1989). 

Híbridos Culturales 

Hace alusión a las expresiones culturales o identidades que resultan de la fusión o mezcla 

de diferentes elementos culturales. Estos híbridos pueden surgir de la interacción de diferentes 

culturas y pueden dar lugar a nuevas formas culturales únicas. Van Helderen y Guthadjaka 

(2019) exploran la noción de "Bothways" en la cultura aborigen australiana, lo que ilustra cómo 

las culturas pueden converger y crear híbridos culturales a través de la interacción (Bhabha, 

1994). 
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Etnia 

Según la Real Academia Española (2022), en su Diccionario Español, se define el 

término "etnia" como la comunidad de personas que se caracteriza por compartir elementos 

como idioma, cultura, costumbres, raza, y otros rasgos socioculturales. Se refiere al grupo de 

individuos que comparten estos elementos en común. Además, el adjetivo "étnico" se utiliza para 

describir la pertenencia de un individuo a una nación o raza, y puede abarcar connotaciones 

relacionadas con lo pagano e idólatra. 

Transculturación 

La transculturación se refiere a un proceso en el que diferentes culturas entran en contacto 

y se influyen mutuamente. En este contexto, se entiende como un fenómeno cultural y social que 

involucra la interacción y fusión de elementos culturales de diferentes grupos (Rizo, 2018). 

Tipos de Transculturación 

En términos generales, se refiere al establecimiento de una población, conocida como 

colonos, en una región previamente deshabitada. Este concepto se ha utilizado para justificar la 

ocupación de un territorio que se consideraba virgen, a menudo ignorando la presencia previa de 

otros grupos, como las poblaciones nativas o indígenas (Pérez y Merino, 2014). 

La colonización implica el contacto entre dos culturas, donde una de ellas busca 

establecer su dominio sobre la otra en términos militares, económicos y culturales. El objetivo 

principal suele ser la expansión territorial, la explotación de recursos naturales y la consolidación 

del poder sobre otras poblaciones que también buscan esos mismos objetivos (Arguedas, 2018). 

 Recepción a Distancia 

La transculturación se entiende como la asimilación de elementos culturales 

significativos, a menudo suprimiendo aspectos de la cultura original que, después de una 
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evaluación previa, se decide eliminar. Esto permite a una cultura transitar desde un estado 

considerado menor hacia uno de mayor jerarquía cultural, enriqueciendo su bagaje cultural en el 

proceso (Osorio, 2018). 

 Renacimiento 

La forma de transculturación que mencionas ocurre cuando un grupo social reconoce que 

en un tiempo pasado existió una cultura rica en muchos aspectos que consideran como modelos a 

seguir. Este interés por los valores y características culturales que estuvieron en boga en un 

momento histórico específico conduce a un mayor interés en rescatar las culturas que existieron 

en el mismo lugar en el pasado o en otros espacios físicos (Martínez y Sánchez, 2020). 

Inmigración 

La migración se refiere al desplazamiento de personas de un lugar a otro, motivado por 

diversas razones, y esta movilidad tiene un impacto en la relación del individuo con los aspectos 

sociales del territorio al que se dirige. Según Castelo (2005), cualquier traslado implica que las 

personas emigran desde su lugar de origen y al mismo tiempo inmigran en el lugar de destino.  

Aculturación 

La aculturación se describe como el proceso mediante el cual un grupo absorbe la cultura 

del otro, lo que resulta en cambios en la cultura existente y una transformación en la identidad 

del grupo. Sin embargo, el término aculturación no aborda completamente ciertos matices 

esenciales que son fundamentales en el contexto de la interculturalidad, como la influencia 

mutua. En situaciones de conflicto cultural, es posible que se produzcan resultados no deseados, 

como la asimilación, reinterpretación, fusión y, en última instancia, la pérdida de identidades 

culturales (Pérez, 2019).  
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Migración 

La definición más ampliamente aceptada en la actualidad se refiere a la migración como 

un cambio de residencia que implica cruzar un límite geográfico y administrativo. Cuando este 

límite cruzado es de naturaleza internacional, es conocida como migración internacional. En 

cambio, si el límite atravesado se encuentra dentro de un país y corresponde a alguna forma de 

división administrativa reconocida, como entre diferentes divisiones administrativas o entre áreas 

urbanas y rurales, se denomina migración interna (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe - CEPAL, 2023). 
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Metodología de Investigación 

Enfoque  

La transculturación y aculturación es un problema, con varias causas que se dan dentro de 

un grupo cultural, por tanto, esta investigación tiene un enfoque cualitativo de acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2017), se refiere a un enfoque que combina la recopilación y 

análisis de datos cualitativos. Esta estrategia busca la integración y discusión conjunta de ambos 

tipos de datos.  

Nivel o Tipo de Estudio  

El tipo de investigación es exploratoria que comprende el tema en general desde su 

comienzo, conociendo todas las causas del problema y descriptiva que define el tema desde la 

descripción, siendo especifico con los aspectos tomados en cuenta. Arias (2012), señala que la 

investigación descriptiva se centra en caracterizar un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el 

propósito de entender su estructura y comportamiento. 

Se llevó a cabo a través de la revisión exhaustiva de datos cualitativos recopilados de 

diversas fuentes, como entrevistas, y revisión bibliográfica. El propósito de este enfoque era 

identificar patrones, temas recurrentes y conceptos clave que surgieron de los datos. Las 

categorías se desarrollaron a medida que se identificaron temas relevantes y se relacionaron con 

las variables de estudio. 

Métodos  

Método Descriptivo: Dado que el proyecto busca describir y analizar los procesos de 

transculturación y aculturación en la obra de José María Arguedas, el método descriptivo 

permitió una descripción detallada de los elementos culturales, narrativos y sociales presentes en 

las obras de Arguedas. 
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Método Bibliográfico: Desempeñó un papel crucial en esta investigación, ya que sirvió 

como punto de partida para el proceso de recopilación y análisis de datos. Como señalan Méndez 

y Astudillo (2008) este enfoque es fundamental para cualquier tipo de investigación de manera 

integral. 

Población y Muestra  

Población 

La nacionalidad Chachi se ubica en la provincia de Esmeraldas, específicamente en la 

región selvática de la provincia. Se distribuye en varios cantones, incluyendo San Lorenzo y 

Eloy Alfaro al norte, Río Verde en el centro y Muisne al sur. Su territorio abarca unas 

105,468.52 hectáreas, donde el 21% está ocupado por las comunidades y el restante 79% 

corresponde a áreas de bosques primarios y secundarios. 

Las cinco comunidades que actualmente constituyen la Zona Centro Río Canandé, 

identificada como "Nacionalidad Chachi", comprenden Agua Clara, Guayacanas, Naranjal de los 

Chachilla, Ñampi y Las Pavas. Agua Clara es una comunidad que abarca aproximadamente 1100 

hectáreas, distribuidas en parcelas que van desde 8 hasta 20 hectáreas por familia. La 

distribución de la tierra se realiza mediante asignaciones de los padres a cada uno de sus hijos 

(Prefectura de la Provincia de Esmeraldas, 2022). 

La población según Condori (2020) se refiere al grupo total de elementos o individuos 

que comparten ciertas características o atributos comunes y que son el enfoque de interés en una 

investigación. El Sr. William Caicedo, líder de la Comunidad Chachi, comunicó verbalmente que 

en la zona hay alrededor de 250 viviendas y una población estimada de aproximadamente 1000 

habitantes. 
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Muestra 

En la investigación llevada a cabo, se hizo uso de la técnica de muestreo por 

conveniencia. Esta técnica, caracterizada por ser no probabilística, se empleó para la selección de 

las muestras de la población de estudio. Por tanto, se seleccionaron a cinco individuos con 

experiencia en el tema que laboran en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

Isabel, incluyendo profesionales con alto nivel en habilidades literarias. Asimismo, se realizó una 

entrevista a dos dirigentes que representan la Comunidad, finalmente, se organizó una tertulia 

con la participación de trece individuos de la localidad.  

Por tanto, se consideró como muestra a 20 personas para las entrevistas, que forman parte 

del grupo de adultos y adultos mayores pertenecientes al sitio de la comunidad de Agua Clara, 

nacionalidad Chachi, en la parroquia Malimpia, cantón Quinindé en la provincia de Esmeraldas, 

bajo criterios de selección considerando las características del estudio. 

Técnicas e Instrumentos 

La observación no estructurada: Como indica Castellanos (2017), esta técnica posibilitó 

la captura de los sucesos y particularidades del objeto de investigación, con el fin de llevar a 

cabo un análisis posterior. Además, se recolectó evidencia fotografía que permitieron dar 

veracidad de los resultados obtenidos. 

La entrevista, permitió obtener información de interés referente al objeto de estudio, por 

medio de plataformas virtuales, la cual es “una técnica propia del diseño de investigación de 

campo (…) cuyo propósito es obtener información (…) acerca de un grupo o muestra de 

individuos” (Fidias, 2012).  

La entrevista fue aplicada para la obtención de los datos de investigación, esta se llevó a 

cabo a diferentes grupos de personas que pertenecen a la comunidad y expertos del tema; de esta 
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forma extraer información referente a los procesos de transculturación y aculturación por medio 

del autor José María Arguedas en la nacionalidad Chachi de la comunidad Agua Clara. 

Tertulia Familiar.- Es una técnica utilizada para compartir historias y transmitir 

información sobre la influencia de la obra de José María Arguedas en la comprensión de los 

procesos de transculturación y aculturación en la comunidad Chachi. A través de esta técnica, se 

busca fomentar el debate, compartir conocimientos y opiniones relacionados con la identidad 

cultural, como experiencias, recuerdos, tradiciones, adaptación, asimilación, influencias 

culturales y eventos significativos que contribuyan a la investigación. 

La tertulia familiar tuvo una duración aproximada de una hora, durante la cual se llevó a 

cabo de manera espontánea y natural. La ambientación de la tertulia fue en la tarde, debajo de 

una casa de caña, con todos los participantes sentados en un círculo. Las propuestas planteadas 

en la tertulia proporcionarán un aporte significativo a las nuevas generaciones, ya que se 

seleccionaron herramientas tecnológicas para su difusión. 

Procedimiento Para la Recolección y Análisis de Resultados. 

Una vez recopilados los datos, se procedió al análisis de los resultados. Para el análisis de 

las entrevistas, se implementó un análisis cualitativo. Se llevaron a cabo procedimientos de 

codificación y categorización de las respuestas para identificar temas y conceptos emergentes. 

Estos temas se relacionaron con las variables de estudio y se utilizaron para comprender en 

profundidad los procesos de transculturación y aculturación en el contexto educativo. 

Además, se ha seguido el principio del "consentimiento informado", que consta de tres 

componentes esenciales: 

 Información: Esto abarca los detalles sobre los procedimientos de la investigación, su 

propósito, los riesgos involucrados, los beneficios anticipados y se brinda a los 
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participantes la oportunidad de plantear preguntas y retirarse de la investigación en 

cualquier momento. 

 Comprensión: Es fundamental que los participantes potenciales entiendan completamente 

la información de la investigación y el proceso de consentimiento. La investigadora se 

asegura de que se haya comunicado la información de manera accesible, se haya brindado 

tiempo para su consideración y preguntas, y se haya ofrecido en el idioma preferido, sin 

requerir un alto nivel de habilidades literarias. 

 Consentimiento voluntario: La participación en la investigación es válida solamente si es 

otorgada de manera voluntaria, sin coerción, influencia indebida o presión. Este proceso 

se aplica a los actores involucrados en la investigación. 
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Resultados y Discusión 

Para evaluar si la Comunidad Agua Clara ha experimentado cambios culturales y si estos 

han sido consistentes a lo largo del tiempo y las generaciones. Este proceso involucró describir el 

testimonio de residentes para realizar entrevistas y discutir sus opiniones sobre las obras 

literarias, así como obtener la perspectiva de docentes y profesionales. Estos testimonios son de 

suma importancia para esta investigación, ya que constituyen fuentes primarias de información. 

Entrevista dirigida a los Docentes de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Los resultados obtenidos refuerzan la relevancia de las obras y el legado de José María 

Arguedas en el contexto de la preservación cultural de la comunidad Chachi. El reconocimiento 

de la falta de escritos y libros en el idioma Cha'palaa como un desafío para la comunidad destaca 

la importancia crucial de la literatura y la escritura en la salvaguardia de las tradiciones 

culturales.  

Esta necesidad coincide con la perspectiva de Arguedas, quien enfatizó la valorización de 

las lenguas y tradiciones indígenas a través de sus escritos, lo que puede inspirar iniciativas 

literarias en Cha'palaa y reforzar la conciencia sobre la importancia de documentar y mantener la 

riqueza cultural de la comunidad Chachi, tal como se menciona en sus obras. 

Las percepciones de discriminación y la adaptación a nuevas costumbres, abordadas por 

los docentes en las respuestas, guardan relación con las representaciones de Arguedas sobre la 

lucha de las comunidades indígenas por preservar sus tradiciones en un contexto dominado por la 

cultura occidental, como se discute en investigaciones anteriores (Osorio, 2018). La 

discriminación percibida y su influencia en las costumbres culturales pueden reflejar la tensión 

entre la preservación de la identidad cultural y la adaptación a entornos que promueven valores y 

prácticas diferentes. 
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La mención sobre la vestimenta tradicional afectada por la discriminación en la 

comunidad Chachi también se alinea con los temas recurrentes en las obras de Arguedas. El 

escritor a menudo resaltaba la importancia de la vestimenta como un símbolo de identidad 

cultural en sus narrativas, y esta observación se respalda por estudios previos (Martínez y 

Sánchez, 2020). Esta relación destaca cómo los escritos de Arguedas pueden resonar con los 

desafíos contemporáneos que enfrenta la comunidad Chachi en términos de preservación 

cultural, la identidad étnica y la discriminación. 

Tabla 2.  

Opinión de los jóvenes de la Comunidad Chachi sobre las obras de María José Arguedas  

1) ¿Qué opinan los jóvenes de la comunidad Chachi sobre la influencia de la literatura y las 

obras de Arguedas en su comprensión de las tradiciones y costumbres de su comunidad? 

Entrevistado Respuesta Análisis de las Respuestas 

Mg. Jacinto 

Catalino Troya 

Herrera 

Valoran las obras de Arguedas 

como herramientas valiosas para 

comprender sus tradiciones y 

costumbres. 

Las obras de Arguedas son 

consideradas relevantes para la 

comprensión cultural. 

Lcdo. Klever 

Samuel Añapa 

de la Cruz 

Consideran la literatura de 

Arguedas como un recurso 

educativo importante para 

conectar con sus raíces culturales. 

Existen opiniones favorables 

sobre el valor educativo de las 

obras de Arguedas. 

Ing. Julia 

Elena 

Gonzales 

Pianchiche 

Muestran poco interés en las obras 

de Arguedas, prefieren otras 

formas de aprendizaje. 

Algunos jóvenes muestran una 

falta de interés en la literatura de 

Arguedas. 

Lcdo. Eugenio 

de la Cruz 

Tapuyo 

Ven las obras de Arguedas como 

un punto de partida para explorar 

sus tradiciones, aunque no como 

Reconocen el valor introductorio 

de las obras de Arguedas en la 

comprensión cultural. 



36 

 

la única fuente de conocimiento. 

Lcdo. Juan 

Alberto 

Quiñones 

Tapuyo 

Consideran que las obras de 

Arguedas fortalecen su identidad 

cultural. 

Destacan el impacto positivo en 

el sentido de identidad de la 

comunidad. 

Nota. Elaboración propia de la autora, información extraída de las entrevistas 

Tabla 3.  

Conocimiento transmitido inspirado en las obras literarias de José María Arguedas 

2) ¿Cómo influye el conocimiento transmitido, especialmente en cuanto a las historias, 

tradiciones y costumbres, inspiradas en las obras literarias de José María Arguedas en los 

jóvenes? 

Entrevistado Respuesta Análisis de las Respuestas 

Mg. Jacinto 

Catalino Troya 

Herrera 

El conocimiento transmitido a través 

de las historias y tradiciones presentes 

en las obras de José María Arguedas 

ayuda a los jóvenes a conectarse con 

sus raíces y entender la importancia de 

preservar las costumbres ancestrales 

de la comunidad Chachi. 

Las historias inspiradas en 

las obras de Arguedas 

fortalecen el vínculo entre 

los jóvenes y sus tradiciones 

culturales, fomentando la 

preservación de estas. 

Lcdo. Klever 

Samuel Añapa 

de la Cruz 

Las historias inspiradas en las obras de 

Arguedas despiertan un interés 

genuino entre los jóvenes por explorar 

y comprender las tradiciones de 

nuestra comunidad, ayudándoles a 

apreciar y respetar la riqueza cultural 

que poseemos. 

Las narrativas de Arguedas 

generan curiosidad y 

respeto por las costumbres 

locales, fomentando el valor 

de la diversidad cultural en 

los jóvenes. 
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Ing. Julia 

Elena 

Gonzales 

Pianchiche 

El conocimiento transmitido por las 

historias inspiradas en las obras de 

José María Arguedas es una forma 

efectiva de preservar nuestra identidad 

cultural. Los jóvenes sienten una 

conexión más profunda con nuestras 

tradiciones gracias a esta influencia 

literaria. 

Las historias de Arguedas 

sirven como un instrumento 

poderoso para mantener 

viva la identidad cultural de 

la comunidad entre las 

generaciones más jóvenes. 

Lcdo. Eugenio 

de la Cruz 

Tapuyo 

Las historias y tradiciones narradas en 

las obras de Arguedas han impactado 

positivamente en los jóvenes, 

motivándolos a involucrarse más 

activamente en la preservación de 

nuestras costumbres. Esto les ha 

brindado un sentido de pertenencia y 

orgullo por nuestra cultura. 

Las narrativas de Arguedas 

generan un sentido de 

identidad y valoración de la 

cultura entre los jóvenes, 

estimulando su 

participación en la 

preservación de las 

tradiciones. 

Lcdo. Juan 

Alberto 

Quiñones 

Tapuyo 

El conocimiento transmitido a través 

de las historias y tradiciones en las 

obras literarias de José María 

Arguedas ha despertado un renovado 

interés entre los jóvenes por aprender 

y practicar nuestras costumbres, lo que 

ha fortalecido nuestra identidad 

cultural. 

Las narrativas de Arguedas 

estimulan un resurgimiento 

del interés por las 

costumbres ancestrales, 

contribuyendo a fortalecer 

la identidad cultural de la 

comunidad. 

Nota. Elaboración propia de la autora, información extraída de las entrevistas 

 

Tabla 4.  

Iniciativas educativas y literarias inspiradas en el trabajo de José María Arguedas  
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3) ¿De qué manera las iniciativas educativas y literarias inspiradas en el trabajo de José 

María Arguedas están contribuyendo a la preservación de la lengua y cultura Chachi en 

las nuevas generaciones? 

Entrevistado Respuesta Análisis de las Respuestas 

Mg. Jacinto 

Catalino Troya 

Herrera 

Las iniciativas educativas 

inspiradas en Arguedas han 

introducido programas de 

enseñanza del idioma Cha'palaa 

en las escuelas, fomentando su 

uso entre los jóvenes y 

preservando la lengua ancestral. 

Las iniciativas educativas han 

tenido un impacto directo en la 

enseñanza y preservación del 

idioma nativo, fortaleciendo la 

identidad cultural de las nuevas 

generaciones. 

Lcdo. Klever 

Samuel Añapa 

de la Cruz 

Los programas literarios basados 

en las obras de Arguedas han 

despertado el interés de los 

jóvenes por la literatura en 

Cha'palaa, promoviendo la 

escritura y lectura en nuestro 

idioma nativo, lo que contribuye a 

la preservación de nuestra cultura. 

Las iniciativas literarias han 

incentivado la lectura y escritura 

en el idioma nativo, lo que 

ayuda a mantener viva la cultura 

Chachi entre las nuevas 

generaciones. 

Ing. Julia 

Elena 

Gonzales 

Pianchiche 

Los programas educativos han 

incorporado actividades culturales 

que rescatan nuestras tradiciones, 

lo que ha generado un mayor 

interés y orgullo por nuestra 

cultura entre los jóvenes. 

Las actividades culturales dentro 

de los programas educativos han 

promovido el conocimiento y 

aprecio por la cultura Chachi, 

fortaleciendo la identidad 

cultural en las nuevas 

generaciones. 

Lcdo. Eugenio 

de la Cruz 

Tapuyo 

Los talleres de literatura basados 

en Arguedas han permitido a los 

jóvenes conocer la historia y la 

cultura de nuestra comunidad, 

Los talleres de literatura han 

servido como medio para 

transmitir conocimientos 

culturales y mantener viva la 
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conectándolos con sus raíces y 

transmitiendo los conocimientos a 

las nuevas generaciones. 

tradición entre los jóvenes. 

Lcdo. Juan 

Alberto 

Quiñones 

Tapuyo 

Las iniciativas literarias han 

fomentado el uso del idioma 

Cha'palaa en las actividades 

escolares, promoviendo su uso 

diario entre los jóvenes y 

preservando nuestra lengua y 

cultura. 

Las actividades escolares en 

Cha'palaa han promovido el uso 

cotidiano del idioma, 

contribuyendo así a la 

preservación de la lengua y 

cultura Chachi en las nuevas 

generaciones. 

Nota. Elaboración propia de la autora, información extraída de las entrevistas 

Tabla 5.  

Impactado la literatura de José María Arguedas en la conciencia y orgullo cultural  

4) ¿Cómo ha impactado la literatura de José María Arguedas en la conciencia y orgullo 

cultural de los estudiantes de la comunidad Chachi en la actualidad? 

Entrevistado Respuesta Análisis de las Respuestas 

Mg. Jacinto 

Catalino Troya 

Herrera 

Las obras de Arguedas han despertado 

un mayor interés y aprecio por nuestra 

cultura entre los jóvenes, 

fortaleciendo el orgullo por nuestras 

tradiciones ancestrales. 

La literatura de Arguedas ha 

generado un impacto positivo al 

promover el interés y el orgullo por 

la cultura Chachi entre los 

estudiantes. 

Lcdo. Klever 

Samuel Añapa 

de la Cruz 

Los relatos de Arguedas han 

permitido a los jóvenes conocer la 

historia y tradiciones de nuestra 

comunidad, lo que ha contribuido a 

fortalecer su identidad cultural y 

sentido de pertenencia. 

La literatura de Arguedas ha sido 

una herramienta eficaz para 

transmitir la historia y tradiciones, 

fortaleciendo la identidad cultural 

de los estudiantes. 
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Ing. Julia Elena 

Gonzales 

Pianchiche 

Las obras literarias de Arguedas han 

inspirado un mayor respeto y 

valoración por nuestra cultura, 

ayudando a los jóvenes a sentirse más 

orgullosos de sus raíces. 

La literatura de Arguedas ha 

fomentado el respeto y la 

valoración por la cultura Chachi, 

promoviendo un mayor orgullo 

entre los estudiantes por sus raíces. 

Lcdo. Eugenio 

de la Cruz 

Tapuyo 

La lectura de Arguedas ha despertado 

una conciencia más profunda sobre 

nuestras tradiciones, lo que ha 

generado un mayor sentido de 

pertenencia y orgullo entre los 

jóvenes. 

Las obras de Arguedas han 

contribuido a una mayor 

comprensión de las tradiciones, 

generando un sentido más fuerte de 

pertenencia y orgullo entre los 

estudiantes. 

Lcdo. Juan 

Alberto 

Quiñones 

Tapuyo 

Las obras literarias de Arguedas han 

sido una fuente de inspiración para los 

jóvenes, despertando un mayor interés 

y amor por nuestra cultura, lo que ha 

fortalecido su orgullo cultural. 

La literatura de Arguedas ha 

inspirado a los jóvenes y fortalecido 

su amor por la cultura Chachi, 

generando un mayor orgullo 

cultural entre ellos. 

Nota. Elaboración propia de la autora, información extraída de las entrevistas 

 

 

 

 

Tabla 6.  

Iniciativas o estrategias actuales en los jóvenes que se han inspirado o adaptado de las obras 

literarias de José María Arguedas 

5) ¿Cuáles son las iniciativas o estrategias actuales en los jóvenes que se han inspirado o 

adaptado de las obras literarias de José María Arguedas para enfrentar los desafíos de 

preservar su idioma y cultura? 
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Entrevistado Respuesta Análisis de las Respuestas 

Mg. Jacinto 

Catalino Troya 

Herrera 

Algunos jóvenes han comenzado 

a organizar grupos de lectura 

para discutir las obras de 

Arguedas y aprender más sobre 

nuestras tradiciones. 

La formación de grupos de lectura 

muestra un interés entre los jóvenes 

por conocer y discutir las obras 

literarias de Arguedas, lo que puede 

fortalecer su conexión con la cultura 

Chachi. 

Lcdo. Klever 

Samuel Añapa de 

la Cruz 

Se están realizando eventos 

culturales donde se presentan 

obras de teatro basadas en 

historias de Arguedas, lo que 

ayuda a difundir nuestras 

tradiciones entre los jóvenes y la 

comunidad. 

La presentación de obras teatrales 

basadas en las historias de Arguedas 

puede ser una estrategia efectiva para 

difundir y preservar las tradiciones 

culturales entre los jóvenes y la 

comunidad. 

Ing. Julia Elena 

Gonzales 

Pianchiche 

Algunos jóvenes han comenzado 

a escribir cuentos y poesía 

inspirados en las obras de 

Arguedas, tratando de reflejar 

aspectos de nuestra cultura en 

sus creaciones literarias. 

La creación de literatura inspirada en 

Arguedas muestra una iniciativa 

creativa entre los jóvenes para 

expresar y preservar aspectos de la 

cultura Chachi a través de la 

escritura. 

Lcdo. Eugenio de 

la Cruz Tapuyo 

Hay talleres donde los jóvenes 

aprenden y practican la danza y 

música tradicional inspirada en 

relatos de Arguedas, 

manteniendo vivas estas 

expresiones culturales. 

Los talleres de danza y música 

inspirados en las obras de Arguedas 

proporcionan una forma práctica para 

los jóvenes de preservar y transmitir 

las expresiones culturales 

tradicionales. 

Lcdo. Juan Alberto 

Quiñones Tapuyo 

Se han creado clubes donde los 

jóvenes comparten 

conocimientos sobre medicina 

tradicional, basada en lo 

aprendido de las obras de 

La creación de clubes para compartir 

conocimientos sobre medicina 

tradicional refleja la aplicación 

práctica de los conocimientos 

obtenidos de las obras de Arguedas, 
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Arguedas sobre plantas 

medicinales. 

preservando así la sabiduría 

ancestral. 

Nota. Elaboración propia de la autora, información extraída de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a los Líderes Comunitarios 

1. ¿Cómo perciben ustedes la influencia de las obras literarias de José María Arguedas 

en la comprensión de la identidad cultural de la comunidad Chachi y su relación 

con los procesos de aculturación y transculturación? 

Sr. William Caicedo: Las obras de José María Arguedas son un valioso legado que ilustra 

las luchas y desafíos de las comunidades indígenas frente a la aculturación. Estos relatos nos 

permiten reflexionar sobre la importancia de preservar nuestras tradiciones frente a las 

influencias externas. A través de la literatura, se pueden apreciar los desafíos que enfrentamos 



43 

 

como comunidad Chachi y la necesidad de proteger nuestra identidad en un mundo cada vez más 

influenciado por otras culturas. 

Sr. Ernesto Orellana: Las obras de Arguedas brindan un espejo donde reconocemos 

nuestra realidad. Nos muestran cómo la aculturación puede amenazar nuestra identidad cultural. 

Estos relatos sirven como un recordatorio de la importancia de preservar nuestras tradiciones y, 

al mismo tiempo, adaptarnos para sobrevivir en un mundo cambiante. Los jóvenes pueden 

aprender de estos escritos cómo equilibrar la integración con otras culturas sin perder nuestra 

herencia cultural. 

2. En su experiencia, ¿cómo han impactado las transformaciones culturales y la 

exposición a otras culturas en la preservación de las tradiciones ancestrales de la 

comunidad Chachi, y de qué manera se relacionan estos procesos con las ideas 

presentes en las obras de Arguedas? 

Sr. William Caicedo: Hemos observado que las transformaciones culturales y la 

exposición a otras culturas han tenido un impacto significativo en nuestra comunidad Chachi. La 

influencia externa, aunque enriquecedora en algunos aspectos, también ha planteado desafíos 

para la preservación de nuestras tradiciones ancestrales. Las ideas presentes en las obras de José 

María Arguedas reflejan la lucha de las comunidades indígenas para mantener su identidad 

cultural en medio de procesos de cambio. Sus escritos nos recuerdan la importancia de proteger 

nuestras tradiciones y la necesidad de adaptarnos para sobrevivir en un mundo en constante 

cambio. 

Sr. Ernesto Orellana: Las transformaciones culturales y la exposición a otras culturas han 

generado un impacto profundo en nuestras tradiciones ancestrales. En algunas ocasiones, estos 

cambios han llevado a una pérdida gradual de aspectos de nuestra cultura. Las obras de José 
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María Arguedas, con su enfoque en las comunidades indígenas y su lucha por mantener sus 

tradiciones, reflejan paralelos con nuestra situación actual. Estos escritos nos inspiran a 

reflexionar sobre la importancia de preservar nuestras raíces culturales y a encontrar un 

equilibrio entre la adaptación y la protección de nuestras tradiciones. 

3. Considerando la importancia de la literatura en la preservación de las lenguas 

indígenas y tradiciones culturales, ¿cómo podrían las obras literarias de José María 

Arguedas contribuir a revitalizar y preservar el idioma y la cultura Cha'palaa en la 

comunidad? 

Sr. William Caicedo: Las obras literarias de José María Arguedas podrían ser una 

herramienta valiosa para revitalizar y preservar nuestro idioma Cha'palaa y nuestra cultura. 

Arguedas tenía una profunda conexión con las comunidades indígenas y entendía la importancia 

de preservar las tradiciones y lenguas nativas. Sus escritos, que a menudo incorporaban lenguajes 

indígenas y reflejaban la vida cotidiana de las comunidades originarias, podrían servir como un 

recurso para enseñar y mantener viva nuestra lengua y cultura entre las generaciones más 

jóvenes. 

Sr. Ernesto Orellana: Las obras literarias de José María Arguedas podrían desempeñar un 

papel fundamental en la revitalización de nuestra lengua Cha'palaa y la preservación de nuestra 

cultura. Sus escritos abordan temas que son cercanos a nuestra realidad, lo que puede generar un 

mayor interés en la lectura y, por ende, en la comprensión y aprecio por nuestra lengua y 

tradiciones. Además, podrían inspirar la creación de nueva literatura en Cha'palaa, lo que sería 

fundamental para transmitir nuestra cultura a las futuras generaciones. 
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4. ¿Cuáles son las estrategias o iniciativas que consideran necesarias para equilibrar la 

integración de nuevas costumbres con la preservación de las tradiciones ancestrales, 

tal como se aborda en las obras literarias de José María Arguedas? 

Sr. William Caicedo: Creemos que las estrategias para equilibrar la integración de nuevas 

costumbres y la preservación de nuestras tradiciones ancestrales deben enfocarse en la educación 

y el fortalecimiento de la identidad cultural. José María Arguedas abordó en sus escritos la 

importancia de mantener nuestras raíces culturales mientras nos adaptamos a los cambios. 

Considero necesario implementar programas educativos que promuevan el conocimiento de 

nuestras tradiciones en las escuelas y comunidades, al mismo tiempo que fomenten el respeto por 

otras culturas. Esto podría ayudar a encontrar un equilibrio entre la integración y la preservación. 

Sr. Ernesto Orellana: Coincidimos en que es esencial encontrar un equilibrio entre la 

integración de nuevas costumbres y la preservación de nuestras tradiciones ancestrales. Las obras 

de José María Arguedas resaltan la importancia de mantener nuestra identidad cultural sin 

rechazar las influencias externas. Considero que las iniciativas deben enfocarse en la promoción 

de eventos y festivales que celebren nuestras tradiciones, pero también en la apertura a la 

diversidad cultural. 

5. En relación con la conciencia y orgullo cultural, ¿cómo pueden las obras literarias 

de José María Arguedas servir de base para fortalecer la identidad y autoestima 

cultural de los jóvenes de la comunidad Chachi en medio de los desafíos de la 

aculturación y transculturación? 

Sr. William Caicedo: Las obras literarias de José María Arguedas ofrecen un valioso 

recurso para fortalecer la identidad cultural y la autoestima de los jóvenes Chachi en medio de 

los desafíos de la aculturación y transculturación. Arguedas enfatizó en sus escritos la 
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importancia de valorar nuestras raíces y tradiciones, a pesar de la influencia de otras culturas. 

Podríamos utilizar sus obras como herramienta para enseñar a nuestros jóvenes sobre la historia, 

las tradiciones y la belleza de nuestra cultura. Esto podría elevar su autoestima cultural y 

ayudarles a enfrentar los cambios culturales actuales. 

Sr. Ernesto Orellana: Estamos convencidos de que las obras literarias de José María 

Arguedas pueden ser fundamentales para fortalecer la identidad y autoestima cultural de los 

jóvenes Chachi en un contexto de aculturación y transculturación. Arguedas nos enseñó a 

apreciar y valorar nuestras tradiciones, incluso en tiempos de cambio. Podríamos organizar 

talleres y actividades basados en sus obras para promover el orgullo por nuestra cultura, 

mostrando a los jóvenes la riqueza y la importancia de nuestras costumbres. Esto podría 

ayudarles a sentirse más seguros y orgullosos de su identidad cultural en un entorno cambiante. 

Tertulia a la población de la Comunidad 

La tertulia se realizó a los ciudadanos en la Comunidad de Agua Clara-nacionalidad 

Chachi. Para realizar dicha entrevista fue un poco incómodo para los ciudadanos puesto que no 

me conocían y se sentían un poco asustados o intimidados. A continuación, se presentan los 

resultados: 

Para fortalecer la conexión de la familia con la naturaleza y promover prácticas 

sostenibles, la Comunidad considera fundamental fomentar una mayor participación en 

actividades al aire libre y la gestión sostenible de los recursos naturales. La educación 

desempeña un papel importante en esta área, promoviendo prácticas respetuosas con el medio 

ambiente. 

Durante la entrevista realizada en la Comunidad de Agua Clara, representantes de la 

comunidad Chachi compartieron información relevante sobre la preservación de las tradiciones 
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culturales y el rol de la familia en este proceso. Se destacó el papel activo que desempeña la 

familia en la transmisión de las tradiciones, donde las conversaciones intergeneracionales, la 

participación en eventos culturales y la narración de historias son medios fundamentales para 

mantener viva la cultura Chachi y compartir sus costumbres con las generaciones más jóvenes. 

Uno de los aspectos más significativos resaltados fue el valor central de la lengua materna 

Chachi en la vida diaria y su importancia en la comunicación con los jóvenes de la familia. Los 

entrevistados subrayaron cómo esta lengua es esencial para la transmisión de conocimientos y 

tradiciones culturales entre las generaciones. 

La preservación de la identidad cultural Chachi enfrenta desafíos significativos en 

entornos urbanos o bajo la influencia de otras culturas. Los factores externos, especialmente la 

influencia política, la educación formal y las presiones sociales, a menudo amenazan la 

preservación de esta riqueza cultural. Como respuesta a estos desafíos, las familias de la 

comunidad Chachi han adoptado estrategias destinadas a fomentar la participación en actividades 

tradicionales de la comunidad, con el fin de fortalecer los lazos con sus raíces culturales. 

Según la percepción de la comunidad, en la obra "Agua" de José María Arguedas, se 

reflejan las complejas interacciones sociales y políticas en una comunidad andina. Esta narrativa 

es identificada por la comunidad Chachi como un espejo de situaciones familiares. La obra 

ayuda a reflexionar sobre la importancia de estas dimensiones en la vida comunitaria, así como la 

influencia de los contextos políticos y sociales en la preservación de la identidad. Arguedas, a 

través de su trabajo literario, subraya la importancia de comprender y enfrentar las influencias 

externas que pueden afectar la conservación de las tradiciones culturales ante las influencias 

foráneas. 
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La documentación y conservación de historias, canciones, danzas y otros aspectos de la 

cultura Chachi son esfuerzos activos emprendidos por las familias para garantizar la transmisión 

de estas tradiciones a las futuras generaciones. Además, se percibe que la educación formal 

puede ser tanto una amenaza como una oportunidad para la identidad cultural, dependiendo de 

cómo se maneje y se enfoque en el fortalecimiento de las raíces culturales. 

En términos de las prácticas culturales y tradiciones más relevantes para transmitir a las 

nuevas generaciones, se resaltó la importancia de la lengua materna, los rituales, festivales y la 

conexión con la naturaleza. Estos elementos fueron considerados esenciales para mantener la 

identidad y los valores culturales Chachi en las futuras generaciones. 

Finalmente, se discutió cómo las obras literarias de José María Arguedas podrían ser una 

fuente de inspiración valiosa para revitalizar y preservar la lengua y cultura Cha'palaa. La 

influencia cultural de estas obras podría desempeñar un papel fundamental en fortalecer la 

identidad y el aprecio por la propia cultura de la comunidad Chachi. 
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Conclusiones 

Las conclusiones de esta investigación resaltan el relevante papel del ilustre escritor y 

antropólogo peruano José María Arguedas en la comprensión de los procesos de transculturación 

y aculturación en la comunidad Chachi de Agua Clara. La obra y el legado de Arguedas han 

servido como una valiosa herramienta para analizar y entender estos fenómenos culturales. 

Los resultados obtenidos han permitido constatar que la obra literaria de José María 

Arguedas ha sido fundamental en la valorización de las lenguas indígenas y las tradiciones 

culturales. Sus escritos han sido una fuente inspiradora para el desarrollo de investigaciones e 

iniciativas literarias en Cha'palaa, contribuyendo a la preservación de la rica herencia cultural de 

la comunidad Chachi. 

Asimismo, se ha evidenciado que las obras de Arguedas han proporcionado una 

comprensión profunda de los conceptos de transculturación y aculturación en el contexto 

específico de la comunidad Chachi de Agua Clara. Sus escritos han sido un referente clave para 

analizar cómo estos procesos han impactado y moldeado la identidad cultural de esta comunidad 

a lo largo del tiempo. 

Además, se ha podido apreciar la influencia significativa de la obra de José María 

Arguedas en la comprensión y análisis de los procesos de transculturación y aculturación en la 

comunidad Chachi. Sus obras han servido como un marco teórico y práctico para comprender 

cómo estas dinámicas culturales han afectado la vida y la identidad de las personas en la 

comunidad de Agua Clara. 

El autor José María Arguedas, a través de su obra y legado literario, ha proporcionado 

herramientas valiosas para analizar y entender los complejos procesos de transculturación y 

aculturación en la comunidad Chachi. Sus escritos han dejado un legado duradero, inspirando a 
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generaciones y contribuyendo significativamente a la comprensión de la diversidad cultural y la 

preservación del patrimonio cultural de la comunidad Chachi en Agua Clara. 
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Recomendaciones 

Desarrollar iniciativas educativas que promuevan la lectura y el análisis de las obras 

literarias de Arguedas, específicamente entre los jóvenes de la comunidad Chachi. Esto ayudaría 

a profundizar la comprensión de los procesos de transculturación y aculturación. 

Fomentar la creación literaria en Cha'palaa inspirada en Arguedas, mediante programas o 

talleres que motiven a la comunidad Chachi a crear material literario en su idioma nativo, 

tomando como inspiración la obra de José María Arguedas. Esto contribuiría a preservar la 

cultura y lengua indígena. 

Promover la inclusión de la obra de Arguedas como parte integral del currículo escolar en 

la comunidad Chachi. Esto permitiría una mejor comprensión de la historia y la identidad 

cultural, fortaleciendo el sentido de pertenencia. 

Impulsar iniciativas de investigación que se centren en las relaciones culturales y la 

identidad Chachi, inspiradas en la metodología y enfoque de José María Arguedas. Esto 

involucraría la documentación de prácticas culturales, narrativas históricas y la comprensión de 

las dinámicas de aculturación. 

Organizar talleres de sensibilización cultural: Organizar talleres o conferencias sobre la 

importancia del legado de Arguedas en la comprensión de la diversidad cultural y cómo puede 

aplicarse en la preservación de la identidad Chachi. Esto promovería un mayor entendimiento de 

la relevancia de su obra en el contexto actual de la comunidad. 
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Anexos 

Anexo #1. Entrevista aplicada para los Docentes de la Unidad Educativa  

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, TURISMO, ARTES Y HUMANIDADES 

CARRERA: PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

Entrevista para docentes 

Estimado docente: Con la finalidad de recolectar información sobre algunas inquietudes de 

mi trabajo investigativo, consideré la presente entrevista a los docentes de la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe Isabel de Santiago, realizado el jueves 8 de agosto del 

2023, detallando las preguntas planteadas y las respuestas generadas. 

Preguntas de la entrevista 

1. ¿Qué opinan los jóvenes de la comunidad Chachi sobre la influencia de la literatura y 

las obras de Arguedas en su comprensión de las tradiciones y costumbres de su 

comunidad? 

2. ¿Cómo influye el conocimiento transmitido, especialmente en cuanto a las historias, 

tradiciones y costumbres, inspiradas en las obras literarias de José María Arguedas en 

los jóvenes? 

3. ¿De qué manera las iniciativas educativas y literarias inspiradas en el trabajo de José 

María Arguedas están contribuyendo a la preservación de la lengua y cultura Chachi en 

las nuevas generaciones? 

4. ¿Cómo ha impactado la literatura de José María Arguedas en la conciencia y orgullo 

cultural de los estudiantes de la comunidad Chachi en la actualidad? 
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Anexo #2. Entrevista dirigida a los Dirigentes de la Comunitaria  

5. ¿Cuáles son las iniciativas o estrategias actuales en los jóvenes que se han inspirado o 

adaptado de las obras literarias de José María Arguedas para enfrentar los desafíos de 

preservar su idioma y cultura? 

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN, TURISMO, ARTES Y HUMANIDADES 

CARRERA: PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

Entrevista para dirigentes 

Estimado: Con la finalidad de recolectar información sobre algunas inquietudes de mi trabajo 

investigativo, consideré la presente entrevista a los líderes comunitarios, detallando las 

preguntas planteadas y las respuestas generadas. 

Preguntas de la entrevista 

1. ¿Cómo perciben ustedes la influencia de las obras literarias de José María Arguedas en 

la comprensión de la identidad cultural de la comunidad Chachi y su relación con los 

procesos de aculturación y transculturación? 

2. En su experiencia, ¿cómo han impactado las transformaciones culturales y la 

exposición a otras culturas en la preservación de las tradiciones ancestrales de la 

comunidad Chachi, y de qué manera se relacionan estos procesos con las ideas 

presentes en las obras de Arguedas? 

3. Considerando la importancia de la literatura en la preservación de las lenguas indígenas 

y tradiciones culturales, ¿cómo podrían las obras literarias de José María Arguedas 

contribuir a revitalizar y preservar el idioma y la cultura Cha'palaa en la comunidad? 

4. ¿Cuáles son las estrategias o iniciativas que consideran necesarias para equilibrar la 

integración de nuevas costumbres con la preservación de las tradiciones ancestrales, tal 

como se aborda en las obras literarias de José María Arguedas? 

5. En relación con la conciencia y orgullo cultural, ¿cómo pueden las obras literarias de 

José María Arguedas servir de base para fortalecer la identidad y autoestima cultural de 
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Anexo #3. Entrevista aplicada a la población seleccionada de la Comunidad de Agua Clara 

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, TURISMO, ARTES Y HUMANIDADES 

CARRERA: PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

Entrevista para la Comunidad 

los jóvenes de la comunidad Chachi en medio de los desafíos de la aculturación y 

transculturación? 
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Objetivo de la Entrevista: La entrevista tiene como objetivo principal busca explorar la 

interacción de culturas y el impacto en la identidad cultural en las obras de José María Arguedas. 

Recomendación: Para iniciar, ¿podría proporcionar una breve descripción de cómo José María 

Arguedas abordó la temática de la transculturación y aculturación en sus obras literarias? Estos 

resultados serán esenciales para el avance de la investigación. 

1. ¿Cómo percibe usted que las obras y la visión de José María Arguedas podrían influir en la 

forma en que su familia transmite las tradiciones culturales Chachi a las generaciones más 

jóvenes? 

2. Desde la óptica de la filosofía de José María Arguedas sobre la importancia de las lenguas 

nativas, ¿cómo valora el papel de la lengua materna Chachi en su familia, especialmente en la 

comunicación y transmisión de conocimientos a los jóvenes? 

3. Según la cosmovisión de Arguedas sobre la preservación cultural, ¿cuáles considera que son 

los mayores retos que enfrenta su familia para mantener la identidad cultural Chachi, 

especialmente en contextos urbanos o con exposición a otras culturas? 

4. Basándose en la idea de Arguedas sobre la importancia de la oralidad y la literatura, ¿qué 

acciones lleva a cabo su familia para documentar y preservar las historias, tradiciones y 

manifestaciones culturales Chachi? 

5. Desde la perspectiva de José María Arguedas, quien abogaba por la coexistencia entre la 

educación formal y la preservación de la cultura indígena, ¿cómo observa el impacto de la 

educación formal en la identidad cultural de los jóvenes Chachi en su familia? 

6. Considerando la visión de Arguedas sobre la valoración de las prácticas culturales, ¿cuáles 

cree usted que son las prácticas y tradiciones Chachi más relevantes para transmitir a las 

nuevas generaciones en su familia? 
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Anexo #4. Consentimiento Informado 
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Anexo #5. Evidencia fotográfica de las actividades que se realizaron en la Unidad 

Educativa y la Comunidad 

Descripción: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Isabel de Santiago. 

Fuente: Karina Cayambe, 2023. 

 

 

 

Descripción: Entrevista a los docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

Isabel de Santiago. 

Fuente: Karina Cayambe, 2023. 
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Descripción: Entrevista a los habitantes de la comunidad Agua Clara. 

Fuente: Karina Cayambe, 2023. 
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Descripción: Comunidad de Agua Clara: casas tradicionales, casa comunal e iglesia 

Fuente: Karina Cayambe, 2023 

 

 

 

 

 

Anexo #6. Triangulación de las variables en estudio 

Figura 1.  

 

Objetivo

• Describir las obras literarias del 
escritor peruano José María 
Arguedas para comprender los 
procesos de transculturación y 
aculturación

Resultado

• las obras literarias de José María 
Arguedas pueden ser fundamentales para 
fortalecer la identidad y autoestima 
cultural de los jóvenes Chachi en un 
contexto de aculturación y 
transculturación. Arguedas nos enseñó a 
apreciar y valorar nuestras tradiciones, 
incluso en tiempos de cambio

Variable

• Identidad y cultura
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Figura 2.  

 

Figura 3. 

 

Figura 4. 

Objetivo

• Describir las obras literarias del 
escritor peruano José María 
Arguedas para comprender los 
procesos de transculturación y 
aculturación

Resultado

Para fortalecer la conexión de la 
familia con la naturaleza y promover 
prácticas sostenibles, la Comunidad 
considera fundamental fomentar una 
mayor participación en actividades al 
aire libre y la gestión sostenible de 
los recursos naturales. La educación 
desempeña un papel importante en 
esta área, promoviendo prácticas 
respetuosas con el medio ambiente.

Variable

• Relación con la naturaleza

Objetivo

• Describir las obras literarias del 
escritor peruano José María 
Arguedas para comprender los 
procesos de transculturación y 
aculturación

Resultado

Las narrativas de Arguedas estimulan 
un resurgimiento del interés por las 
costumbres ancestrales, 
contribuyendo a fortalecer la 
identidad cultural de la comunidad.

Variable

• Narrativa y estilo
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Figura 5.  

 

Figura 6. 

Objetivo

• Comprender los conceptos de 
transculturación y aculturación en el 
contexto de la comunidad Chachi de 
Agua Clara, a partir de la obra de 
José María Arguedas

Resultado

• Las obras literarias de José María 
Arguedas podrían ser una fuente de 
inspiración valiosa para revitalizar 
y preservar la lengua y cultura 
Cha'palaa. La influencia cultural de 
estas obras podría desempeñar un 
papel fundamental en fortalecer la 
identidad y el aprecio por la propia 
cultura de la comunidad Chachi.

Variable

• Influencias culturales

Objetivo

• Comprender los conceptos de 
transculturación y aculturación en el 
contexto de la comunidad Chachi de 
Agua Clara, a partir de la obra de 
José María Arguedas

Resultado

• Las percepciones de discriminación 
y la adaptación a nuevas 
costumbres, abordadas por los 
docentes en las respuestas, guardan 
relación con las representaciones de 
Arguedas sobre la lucha de las 
comunidades indígenas por 
preservar sus tradiciones en un 
contexto dominado por la cultura 
occidental

Variable

• Cultura dominante
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Figura 7. 

 

 

Objetivo

• Comprender los conceptos de 
transculturación y aculturación en el 
contexto de la comunidad Chachi de Agua 
Clara, a partir de la obra de José María 
Arguedas

Resultado

• de nuestra identidad cultural. A través de 
las obras de José María Arguedas, se 
percibe una conexión con esta realidad 
actual, ya que su enfoque en las 
comunidades indígenas y su lucha por 
mantener sus tradiciones refleja paralelos 
con nuestra experiencia. Las narrativas de 
Arguedas nos inspiran a reflexionar sobre 
la importancia de conservar nuestras raíces 
culturales y a encontrar un equilibrio entre 
la adaptación a nuevas influencias y la 
protección de nuestras tradiciones 
ancestrales.

Variable

• Híbridos culturales

Objetivo

• Examinar la influencia de la obra de 
José María Arguedas en la 
comprensión de los procesos de 
transculturación y aculturación en la 
comunidad Chachi. 

Resultado

• La obra "Agua" de José María Arguedas refleja 
las complejas dinámicas sociales y políticas en 
una comunidad andina. Para la comunidad 
Chachi, esta narrativa es un reflejo de sus propias 
experiencias familiares. La obra invita a 
reflexionar sobre la relevancia de estos aspectos 
en la vida comunitaria, y destaca la importancia 
de comprender y afrontar influencias externas 
para preservar las tradiciones culturales frente a 
las influencias extranjeras. Arguedas, a través de 
su literatura, subraya la necesidad de proteger la 
identidad cultural ante estas influencias.

Variable

• Social y político
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Figura 8.  

 

Objetivo

• Examinar la influencia de la obra de 
José María Arguedas en la 
comprensión de los procesos de 
transculturación y aculturación en la 
comunidad Chachi. 

Resultado

• Las obras de José María Arguedas, 
con su enfoque en las comunidades 
indígenas y su lucha por mantener 
sus tradiciones, reflejan paralelos 
con nuestra situación actual. Estos 
escritos nos inspiran a reflexionar 
sobre la importancia de preservar 
nuestras raíces culturales y a 
encontrar un equilibrio entre la 
adaptación y la protección de 
nuestras tradiciones

Variable

• Adaptación o asimilación
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