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I N T R O D U C T I O N 

L a presente investigacion se enfoca en la apropiacion y adaptacion de modelos 

del mundo globalizado, de nuevas formas de ser, de cambios culturales; que son 

asimiladas bajo un nuevo entorno y un nuevo espacio como el caso de las 

comunidades campesinas. Se trata en si del impacto de la globalizaci6n, que sin 

lugar a dudas, se manifiesta en sus mas diversas y mayores repercusiones y en 

todos los ordenes. Asf como el "postmodernismo" fue el concepto clave en los 

ochenta, "globalization" es la notion central para analizar el ingreso de la 

sociedad humana en el tercer milenio. (Jimenez, 2008) 

E l motivo por el cual se realizo esta investigacion, se debe a la experiencia 

laboral que se hiso en el Instituto Nacional de Estadfstica e Informatica ( INEI ) en 

los meses de julio a octubre en la provincia de Cangallo, fue a partir de ahf, 

donde se tomo la decision de hacer una investigacion en esta zona; esto con el 

objetivo de obtener el titulo de licenciado en Antropologia Social. Para tal efecto, 

se decidi6 analizar el comportamiento y conducta de los j6venes con relaci6n a 

los patrones culturales de la comunidad andina de Quispillaccta ubicada en el 

distrito de Chuschi, provincia de Cangallo. 

L a election de la zona de estudio, radica tambien en base a otras investigaciones 

como de Billie Jean Isbell y Ludwig Huber, la primera de 1970 y la segunda del 

2002. A partir dc estas dos fuentes, se analiza la realidad cultural de la 

comunidad en este ano. Cabe mencionar tambien, que los estudios de Huber solo 

se centran en el los cambios culturales de Chuschi; mas no asf, de la comunidad 

de Quispillaccta. 



L a investigacion estd dividida en tres capftulos, en el primer capi'tulo trata del 

Marco Teorico y MetodoWgico, donde se aborda el planteamiento del problema 

y la formulaci6n del problema; como tambten la justification, los antecedentes 

el objetivo y la metodologia aplicada. 

En el segundo capi'tulo, se aborda las generalidades del Area de Estudio, donde 

se precisa el espacio y lugar que se ubica la investigaci6n; como tambi^n los 

h'mites, el numero de poblacion, los recursos, el proceso historico de la 

comunidad y acceso a servicios. 

Y en el tercer capi'tulo se aborda sobre los resultados de la investigacion, en el 

cual se explica los cambios culturales de la comunidad a traves de los procesos 

de globalizacion, la identidad en jovenes y niflos, el cambio de conception 

religiosa y la revaloracion de los patrones culturales.En este capi'tulo, durante el 

proceso de la investigacion se observ6 que en la comunidad existe una formation 

de identidad variada: un sentido de identidad moderna en jovenes y nifios; y un 

nuevo sentido de identidad religioso en adultos. Para entender mejor la dinamica 

de la investigacion, partire mencionando los factores primordiales que se dieron 

para la formation de este sentido de identidad que, por lo general, esta enfocado 

en la poblacion juvenil. Estos factores son: L a llegada de las congregaciones y/o 

sectas religiosas no cat61icas y el proceso de la globalizacion. 

Desde la aparicion de congregaciones religiosas no cat61icas(Testigos de Jehova) 

o las iglesias protestantes (Asambleas de Dios del Peru) se form6 una exclusi6n 

de identidad de algunos pobladores; pues, segun los testimonios, se les prohibi'a 

la participation en sus costumbres y que solo se tem'an que aferrar en la reglas de 

su religi6n y en la palabra de Dios. Por tanto, la participation comunal en las 

fiestas tradicionales y costumbristas va tener un caracter menos festivo y menos 

colectivo; pues existe una mayor libertad de querer participar o no, y esto se 

observa mas en la poblacion juvenil. 
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Y a no se percibe la existencia de costumbres y rituales arraigada a la 

cosmovision religiosa en la que la poblacion se organizaba bajo ese contexto y 

bajo las autoridades locales segun Billie Jean, Isbell. 

Otro factor es la globalizacion, que segiin Huber (2002) se introdujo por la 

influencia de la migration y de los medios de comunicacion, siendo el mas 

importante quizas la mayor intervenci6n del estado y el avance del mercado, 

donde se cambiaron fundamentalmente los patrones de consumo no solo a nivel 

publico, como se manifiesta en la infraestructura, en la estructura social o en las 

fiestas, sino tambien a nivel personal. 

De acuerdo a la encuesta que se aplico y los relatos que recogio a traves de 

entrevistas, se constato cierto grado de perdida de los patrones culturales en los 

jovenes y en los ninos. Pero a pesar de ello, existen fuertes procesos de 

fortalecimiento de esos patrones culturales, pues son promovidas o impulsadas 

por Organismos No Gubernamentales (ONG) como es el caso de la Asociaci6n 

Bartolome Arypaylla ( A B A ) que, como complemento de su principal trabajo 

institucional, fomentan la participacion en las fiestas tradicionales. 

Sin embargo, la comunidad de Quispillaccta no es ajena al impacto de la 

globalizacion; pues existe una fuerte influencia, haciendo que la identidad de los 

ninos y j6venes no sea tan arraigada a su comunidad. Tambien las 

congregaciones religiosas afectan de alguna manera en la cosmovision de 

algunos pobladores. Sin embargo, existe cierta resistencia para prevalecer la 

identidad colectiva y son dirigidas por estas instituciones como las ONGs e 

Instituciones Educativas. Una de las caracteristicas de este proceso de 

revaloracion es que ya no existe una fuerte participacion comunal con un caracter 

magico religioso que se daba en los afios 70, si no es solo para fortalecer el 

caracter de una comunidad campesina, sin perdida alguna de sus costumbres. 

E s preciso senalar, que el objetivo principal de esta investigacion es explicar el 

cambio cultural y la identidad en los nifios y jovenes de la comunidad de 
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Quispillaccta con relaci6n a sus costumbres y tradicioes, esto atraves del estudio 

de los factores que generan dicho cambio como la religion y la giobalizaci6n, con 

ello se podra observar cuan relevante es la identidad de la poblacion. 

A s ! mismo se podra definir la relacion de los ninos y jovenes con las costumbres 

de su comunidad, a traves de la revaloracion de sus patrones culturales; de esta 

manera, conocer mas a fondo la realidad sociocultural de la comunidad; de tal 

forma, sirva para otros trabajos relacionados con la identidad y tradicion de las 

comunidades campesinas. 

L a metodologia que se empleo es de tipo cualitativo y cuantitativo. Para el 

metodo cualitativo se uso la entrevista y la observaci6n participante; y para las 

cuantitativas se uso las encuestas. L a observacion participante fue la parte mas 

complicada pero a la vez fundamental, ya que fue un paso primordial para la 

entrevista de los actores. Mientras tanto las encuestas fueron el analisis en 

jovenes y nifios, donde se ana!iz6 los procesos de globalizacion y cambios 

culturales. 
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C A P I T U L O I 

M A R C O T E O R 1 C O Y M E T O D O L O G I C O 

1.1. Planteamiento del Problema 

Los cambios culturales y de identidad son caracteristicos de las sociedades 

dinamicas, los factores que lo originan son muchos; ideol6gicos, sociales, 

historicos, economicos y politicos. Por ello, en este estudio pretendemos 

explicar la problematica cultural de los ninos y jovenes de la comunidad de 

Quispillaccta. 

Para entender el problema partire sobre la observacion que se hizo en la 

comunidad y primordialmente sobre la participaci6n de la poblaci6n religiosa 

en las actividades tradicionales de la comunidad. 

En un primer contorno se observo la existencia y la influencia de algunas 

religiones protestantes como la Asamblea de Dios y los Testigos de Jehova 

que en gran parte atrajo a la poblation en sus doctrinas y que en algunos casos 

dejo de lado la participation comunal. A pesar de esto la comunidad tiene una 

identidad religiosa que no esta representada necesariamente por estas 

congregaciones, sino existe un medio de convivencia que permite la 

participation comunal en distinlas actividades como en las fiestas 



tradicionales. Se observa tambien que a pesar de la influencia del modernismo 

y/o globalizacion la comunidad traditional siempre a tratado de inmiscuirse 

en las cuestiones poh'ticas de su comunidad. 

Por ejemplo en cuanto a las identidades religiosas, se observa que las 

autoridades comunales y las pastores son vistos como paralelos o 

complementarios y a pesar que cada congregaci6n tiene objetivos particulares 

estos no se apartan a establecer canales de dialogo y participaci6n para el 

desarrollo de la comunidad, ademas el individuo puede sentirse parte de su 

congregacion y de un universo mucho mas amplio con la comunidad 

campesina, sin que ello represente contrariedades. 

E n el segundo caso de nifio y jovenes, a diferencia de la poblacion adulta, 

esta caracteristica varia en gran medida, pues se ha observado que los jovenes 

adquieren una contrariedad con respecto a su identidad comunal y estan bien 

arraigados a los medios de comunicacion (Radio, T V . ) pues al pertenecer y 

vivir en un espacio socio cultural con caracteristicas propias y de naturaleza 

andina, no ajeno a la globalizaci6n, hace que entren en un proceso de cambios 

culturales y psicol6gicos, generandose asi una nueva forma de identidad con 

respecto a su entorno. 

E n ese sentido, el problema se orienta especificamente a partir del proceso de 

la globalizacion y las religiones no catolicas que generan cambios culturales 

en nifios y j6venes. A partir de estos cambios culturales (costumbres y 

tradiciones) se observa que la comunidad constituyen una forma de 

fortalecimiento de la cultura traditional dirigida por ONGs como A B A y su 

Instituciones Educativa de nivel primario. A la vez que se observa la 

intervenci6n de Sectas Religiosas No Catolicas con respecto a las practicas y 

costumbres de la poblacion, donde la poblaci6n se establece en una 

congregacion especi'fica y en muchos casos las personas adquieren principios 

basados en dicha religidn, dejando de lado las practicas tradicionales de su 

comunidad. 
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A fin de fundamentar el problema de nuestra investigacion nos planteamos 

las siguientes interrogantes: 

Formulaci6n del problema. 

^.Por que y como afecta la globalizacion y las Religiones No Catolicas en la 

identidad de nifios y jovenes en la comunidad de Quispillaccta? 

Pregunta secundarias. 

^Cuales son las costumbres que continuan y que costumbres ya no se 

practican en la comunidad? 

<?,De que forma o modo los pobladores de Quispillaccta revaloran las 

costumbres en los nifios y jovenes de la comunidad? 

<<,Cual es el nivel de participaci6n de los j6venes y nifios en las diversas 

actividades costumbristas? 

Objetivos 

- General 

Comprender por qu6 y como afecta la globalizacion y las Religiones No 

Catolicas en el cambio sociocultural de la identidad de nifios y jovenes en la 

comunidad de Quispillaccta. 

- Especi'ficos 

> Saber que costumbres continuan en practica y que costumbres ya no 

se practican en la comunidad. 

> Saber de qu6 forma o modo los pobladores de Quispillaccta 

revaloran las costumbres en los nifios y jovenes de la comunidad. 
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> Conocer los cambios en el comportamiento de los ninos y j6venes 

con relacidn a sus costumbres. 

> Explicar el nivel de participation de los jovenes y nifios en las 

diversas actividades costumbristas. 

Justification 

E l estudio se justifica en la medida que se pretende dar a conocer la situaci6n 

cultural aclarando la identidad por parte de los j6venes y nifios; ya que las 

investigaciones anteriores, corresponden a un tiempo espetifico de estudio. 

Para ello, se pretende dar a conocer el entorno cultural actual dela comunidad 

con relation a los demas estudios. Comparando en algunos casos los cambios 

de otras investigaciones. 

Generalmente, sera de mucha ayuda y aporte para otros investigadores o 

estudiantes que busquen relacionados a la comunidad como parte de una 

referencia o para algunos antecedentes de estudio. 

Asimismo, el estudio implica considerar parte de futures proyectos 

educativos, ya sea por los sectores gubernamentales, sectores privados, ONGs, 

ente otros. Y si es asi, los beneficiados seran directamente la comunidad y las 

instituciones educativas ubicadas en dicho sector de estudio. 

Cabe senalar quela identidad es un tema antropologico ampliamente analizado 

por muchos investigadores sociales; por lo cual se involucra la importation de 

estudio desde la antropologi'a social. 

Desde el concepto del presente trabajo se busca conocer percepciones validas 

de los estudiantes, ya que sera tambitii dirigida hacia eilos; del mismo modo 

a los profesores de la escuela de Antropologi'a social de la U N S C H . 

Cabe precisar, la constante comunicacion que se tuvo con los profesores de la 

Institucion Educativa N° 38128 de la comunidad de Quispillaccta; ya que se 
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tuvo permiso para la verificaci6n y observaci6n de los alumnos y 

fundamentalmente los ninos y jovenes, como parte de la unidad de analisis. 

Por tal razdn, tambiense justifica la investigaci6n, por ser de caracter 

participativo o como observador participante. 

Del mismo modo considero que no hubo limitaciones en cuanto al tiempo, 

puesto que las visitas se dieron constantes a la comunidad para la recolecci6n 

datos como: fotografias, algunas preguntas a los dirigentes y reconocimiento 

de la zona a estudiar que son previos para la investigaci6n mas afondo en 

dicha comunidad. 

1.4. Marco Tedrico 

1.4.1. Antecedentes de la Investigacion 

E n el Peru el estudio de las comunidades campesinas han sido diversas y 

especi'ficamente en estudios antropologicos realizadas y experimentadas en 

Ayacucho, para ello, el presente estudio refleja las caracteristicas de un 

cambio cultural que se origino por factores historicos y sociales en 

Quispillaccta una comunidad campesina ubicada en el distrito de Chuschi y 

provincia de cangallo. 

E n ese espacio, existen patrones culturales concurrentes en la popularidad, 

cabe mencionar que estos patrones tuvieron mayor relevancia festiva a partir 

los afios 70, donde se expresa aspectos estructurales y roles de parentesco bien 

patentes donde la comunidad preservaba sus costumbres ancestrales como 

mecanismo defensa contra las influencias externas (Billie Jean, 2005) 

Se llega a entender que en la actualidad la participacion en las costumbres 

tiene variaciones y en algunos casos ya no representa un caracter festivo de de 

comunidad, todo ello se inicia por distintos factores, tanto economicos, 
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poh'ticos, juridico religiosos y sociales. Por ejemplo: segiin pachas (2006) L a 

violencia politica de la decada del ochenta; el movimiento religioso no 

cat61ico de los noventa; la migration del campo a la ciudad por intervalos 

migratorios y el proceso de la globalizacion condicionaron a un cambio en el 

sentido de pertenencia e identidad religiosa en la comunidad de Quispillaccta. 

Durante la decada de los ochenta la comunidad no fue ajena a las 

repercusiones sucedidas, siendo un sector afectado y convulsionado por la 

intervenci6n de Sendero Luminoso, donde los actores principales pasaron a 

ser un ligado de jovenes universitarios o egresados de secundaria que 

buscaban una identidad diferente, dejando de lado la tradicionalidad de su 

comunidad y buscar un progreso academico y de superaci6n tomando como 

fuente a S L . Esta idea se traslad6 a las comunidades como Chuschi y 

Quispillaccta, donde se le indutia a otros j6venes a participar en la 

subversion. Esto lo explica Carlos Ivan Degregori: 

"Eran jovenes politica y socialmente "disponibles", que en los colegios 

habfan sido expuestos al discurso senderista, o por lo menos a lo que 

Por-tocarrero y Oliart (1989) denominan "idea critica del Peru", 

cuestionado- ra del orden de una manera confrontacional pero 

autoritaria. L a presencia, si bien tenue, de otros partidos de izquierda 

en algunas partes de la regi6n, abonaba al radicalismo juvenil. 

Ademas, eran j6venes en busca de identidad, en tanto la identidad 

tradicional andina de sus padres comenza- ba a parecerles lejana luego 

de su exposici6n al "mito del progreso" (De-gregori 1986), que 

difundlan la escuela, los medios de comunicaci6n y que sus propios 

padres fomentaban. Eran j6venes, finalmente, con escasas esperanzas 

de progresar por la via del mercado, especialmente a traves de la 

migraci6n y/o una mayor escolarizacion".(Degregori, 1996, pag. 190) 
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Se considera tambien la llegada de nuevas sectas religiosas en los noventa, 

donde se incrementa el numero de la poblacion evangtiica, pues Quispillaccta 

tuvo una religidn catolica implantada con un modelo socioecon6mico hispano, 

representado por una cofradi'a y que tem'a fuerte dominio a la religion andina. 

Pese a ello, la poblaci6n de la comunidad convivfa con las fiestas religiosas 

catolicas, y las fiestas tradicionales andinas (Pachas, 2006). 

Se llega concluir que el primer cambio de la religidn se efectud con la misma 

llegada de la cofradi'a catdlica, mas la llegada de congregaciones evang&icas 

y la misma globalizacion conllevo a una variacidn en las costumbres 

religiosas tradicionales: 

" L a poblacion de la comunidad convivfa entre practicas de las 

cofradfas como la fiesta del Carmen, y las practicas rituales andinas 

como Yarqa Aspiy y la fiesta de Herranza (Estas festividades han 

sufrido ciertas alteraciones en su conception: la festividad de la Virgen 

del Carmen ha dejado de realizarse durante algunos afios, sin embargo, 

se esta volviendo a realizar; el Yarqa Aspiy y la herranza continuan 

realizandose aunque sin los componentes rituales que tem'an afios 

atras). L a cofradi'a fue cuestionada con la presencia de la congregacidn 

evangelica de las Asambleas de Dios del Peru".(Pachas, 2006, pag. 

113) 

L a migration tambien fue causa para los cambios socioculturales. 

Principalmente por los afios cuarenta y ochenta. 

L a primera por un fuerte dominio de los medios de comunicacidn y el 

desarrollo de la industria que genero la busqueda de mejores oportunidades 

laborales y la intensificacion del flujo migratorio del campo a la ciudad en la 

regidn de la costa, principalmente Lima. (Golte, 1990) 
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Y la misma subversi6n que por los abusos y violencia que cometfan Sendero 

Luminoso y las Fuerzas Armadas ocasionaron el abandono del campo hacia 

las ciudades. 

"...asesinatos selectivos y masivos, secuestros de autoridades y 

campesinos, trabajo forzoso de jovenes, paros armados, combate con 

fuerzas armadas oficiales y no oficiales— provocada por los 

movimientos terroristas, principalmente Sendero Luminoso y, en 

menor medida, el M R T A , especialmente en los departamentos de la 

sierra sur y central. Esta situation amenazo la vida de miles de familias 

y restringio radicalmente sus actividades economicas. L a salida para 

muchos de los peruanos fue la migraci6n a departamentos 

relativamente seguros".(Llamada, 2012, pag. 106) 

L a globalization, es otro factor que involucra mas aun cuando se trata el tema 

de identidad; pues se da un proceso de construction de identidades que se 

encuentra en permanente negotiation entre lo local y lo global, lo nuestro y lo 

ajeno, recreandose en medio de la creciente interacci6n entre diversas culturas 

sin tener muchas veces un anclaje claro en un territorio determinado (Hannerz, 

1992). 

Aparte, el resultado de todo ello serian las culturas hfbridas o 16gicas 

transculturales (Garcia Canclini, 1996). 

E n el caso particular de mi investigacion, el proceso de globalizaci6n 

rcpresento un claro factor dc cambio y adaptacion, a lo que scrfa un caso de 

transculturalidad, y concretamente este proceso se observa en Chuschi 

(distrito de la comunidad de Quispillaccta). Un ejemplo para este caso se 

encuentra en los trabajos realizados por Ludwig Huber el menciona que: 

" L a tendencia hacia la "urbanizaci6n" es un fenomeno comun en la 

sierra Ayacuchana...los cambios son evidentes, a primera vista, en la 
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infraestructura del pueblo. Ahora, en Chuschi se puede observar 

construcciones modernas, entre las cuales destacan la Municipalidad 

con sus tres pisos,.... E l pueblo cuenta con servicios de agua potable y 

alumbrado electrico. Hay un hotel que acoge a los comereiantes o 

funcionarios que Io visitan. Los antiguos barrios solo son recuerdos, 

ahora el pueblo esta dividido por avenidas, siendo las principales la 28 

de Julio y Ramon Castilla. A traves de una antena parabolica se captan 

varios canales de television. Diariamente salen entre cinco y seis 

microbuses a Ayacucho". (Huber, Ludwig, 2002, pag. 74) 

Aparte hace menci6n sobre la los cambios en los j6venes con respecto a su 

perspectiva con la cosmovisi6n andina: 

" L a herranza ha sufrido cambios significativos porque los wamanis 

son cada vez menos poderosos. Algunos de los j6venes entrevistados -

aunque de lejos no todos- manifiestan ya no creer en "estas 

cosas",pagar a los apus "lo hacen por gusto".(Ibfd.:77) 

E n cuestion, todo este proceso involucra una conciencia colectiva no solo por 

parte de los jovenes sino tambien de los adultos, quienes reconocen que la 

perdida de algunas costumbres es notoria. E n tal sentido, como ya he 

mencionada, en la actualidad existe una practica de dichas costumbre, de 

dichos patones culturales como el Yarqa Aspiy y la Herranza. Pero estas 

practicas se consideran solo como una "revaloracidn", como una exaltaci6n, 

donde la comunidad expresa y hacer notar la coexistencia de la llamada 

cosmovision andina. Todo ello a partir de instituciones que dan a conocer 

dicha coexistencia cultural tradicional en Quispillaccta. Un ejemplo de ello 

son las ONG como la Asociaci6n Barto!om6 Aripallya ( A B A ) , un 6rgano 

fundado por miembros de la localidad y la Institution Educativa Primaria y 

secundaria que induce a la revaloracion en ninos y jovenes. 
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Ahora, partiendo de la hipotesis: L a expanci6n de las sectas religiosas no 

catolicas y el proceso de la globalizacion, introdujo elementos foraneos como 

la musica, la vestimenta y los medios de comunicacion, lo cual genero una 

visible perdida de elementos culturales y religiosos, que modifico la identidad 

de la poblacion, principalmente en nifios y jovenes de la comunidad de 

Quispillaccta. 

Pero esta revaloracion en los nifios llega hacer solo un fortalecimiento bajo 

una fuerte identidad comunal, esto para prevalecer y consolidar parte de una 

defensa traditional o de patrimonio cultural. Esta revaloraci6n es mas 

efectuada por instituciones del estado y privadas como las ONG y las 

Institutions Educativas de nivel primario que promueven directamente a los 

nifios la relevancia de las costumbres y la identidad. Pero, al culminar sus 

estudios y migrar a sectores urbanos o ciudades, esos patrones culturales 

llegan a ser menos relevantes. 

Para enfatizar lo mencionado se debe aclarar otros estudios que esclarecen la 

defensa de la tradition comunal. Tal es el caso del estudio estudios realizados 

por Martin Tanaka donde menciona que la participation de la comunidad se 

involucra mas con las autoridades tradicionales cuando existen programas 

poh'ticos de desarrollo social del estado. 

"Existe una identidad comunal fuerte, expresada en el peso de las 

autoridades comunales en toma de decisiones (faenas comunales, p.e.), 

que actuan en coordination con las autoridades poh'ticas (alcalde del 

Centra Poblado)"(Tanaka, 2001, pag, 33). 

" E l peso de la identidad comunal hace que no haya conflictos serios 

entre las autoridades comunales y los miembros de los nucleos 

ejecutores del FONCODES, se registra un trabajo coordinado; los 

segundos se subordinan en ultima instancia a la autoridad comunal. L a 
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participaci6n de la poblacion como mano de obra comunitaria, 

aparentemente, se da sin mayores problemas." (Ibid. Pag. 35) 

E n resumidas cuentas, presenta un caracter de participation de toda la masa a 

partir de las autoridades comunales y esto solo cuando ingresa un factor 

externo en beneficio, como en este caso el estado, a traves de acciones para el 

desarrollo social. Con ello se da a entender que la revaloraci6n de los patrones 

culturales, representa un caracter de cumplimento para las instituciones que 

representan a la comunidad. A partir de ahi los procesos de revaloraci6n 

forma parte una afirmaci6n cultural andina. 

Ahora, ^quienes son los actores mas visibles en las practicas costumbristas? 

Para el caso de mi estudio el an&lisis se concentra en los nifios y j6venes 

estudiantes de la Instituci6n Educativa primaria y secundaria de Quispillaccta. 

Dicha Instituci6n fomenta la practica costumbrista del YarqaAspiy cada mes 

de Septiembre. 

Pero para entender mas aun la identidad en jovenes, hablare" de algunos 

argumentos generacionales en jovenes, donde el proceso de asimilacion de sus 

costumbres representa solo un modelo de identification temporal, y lo pasado 

representa solo un asunto de los ancianos. Esto ya se sustento con la 

observation de Ludwig Huber con los jovenes de Chuschi. 

1.4.2. Teoria Antropologica 

L a teoria Antropol6gica para explicar esta investigaci6n esta asentada por en 

el Funcionalismo de Bronislaw Malinowski, que juntamente con de Radcliffe 

Brown sustentan las relaciones sociales a partir de las funciones y actividades 

que realizan los individuos y consideran a la sociedad como estructura, donde 

las unidades son las personas, quienes realizan un sin fin de actividades y se 

interrelacionan bajo una estructura. 
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A partir de de ello, se entiende a la identidad como una unidad que se 

modifica por elementos como la musica, es decir, la miisica cumple la funci6n 

social que contribuye a la construction de identidades. (Mufioz Giiemes, 

1994) 

Teniendo como base el funcionalismo, tomaremos una teon'a especffica para 

tratar el tema de identidad, en este caso la teoria estructuralista de la identidad 

por Levi Strauss. Donde explica que para entender a la identidad se debe 

partir de una premisa como es la oposition de generos, a partir de ahf, se 

entiende a la identidad como un reconocimiento de ciertas caracteristicas 

diferenciales (hembra/macho)con ello se genera una diferenciaci6n e 

identificaci6n en la naturaleza y en las sociedades y se puede distinguirse 

diversidad de poblaciones o segmentos sociales a traves de su identidad. (Levi 

Strauss, 1981) 

Otro enfoque para a la investigaci6n esta referida a los trabajos sobre la 

adolescencia de Margared Mead. Esta antrop61oga buscaba la universalidad o 

no de la adolescencia, si la adolescencia es una etapa universal de la biologia 

humana o es una categoria cultural que presenta sus variaciones en cada 

cultura. A partir de ahi hizo un trabajo de campo referido al paso de la 

infancia hacia la adolescencia en Samoa, una isla ubicada entre Hawai y 

Nueva Zelanda en la regi6n de la Polinesia. E l l a observo que el paso de la 

infancia a la etapa joven no esta marcado por angustias, confusiones o 

ansiedad como sucedia en los E E U U , si no ella referia que la adolescencia en 

Samoa es muy diferente a lo que se estaba evidenciando en la sociedad 

estadounidense de la decada de los 30 y 40, con esto llega a la conclusi6n de 

que cada cultura tiene sus formas o modos de organizar los grupos de edad y 

sustenta que la adolescencia no es una etapa universal, sino es una transici6n 

marcada por diferencias culturales e hist6ricas. A partir de ahi la adolescencia 

opera como una categoria cultural que esta sujeta a variaciones dependiendo a 

cada cultura en particular de la cual se este" tratando. 
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Mead tambien explicaba que existe un fen6meno llamado brecha 

generacional, en el cual analiza las contradicciones en jovenes con relacion a 

lo pasado, presente y futuro donde los hijos serian capaces de ensenar a los 

padres, y los j6venes se convertirian en herederos del futuro. (Feixa, 1996, 

pag. 5) 

"... la mayorfa de los observadores interpreta que el hecho de que la 

juventud disconforme de todas las tendencias y de todas las sociedades 

del mundo repudie el pasado y el presente no implica sino una forma 

exagerada de rebel ion adolescente. Esto permite decir a Max Lerner:" 

todos los adolescentes deben pasar por dos perfodos cruciales: uno en 

el que se identifica con un modelo, ya sea este el padre, el hermano 

mayor, el maestro, y otro en el que se rebelan contra ducho modelo y 

reivindican su propia personalidad." (Mead, 1970, pag. 98) 

E l mismo fen6meno se observa en jovenes de Quispillaccta, un ejemplo claro 

es cuando estos jovenes, al culminar sus estudios, deciden migrar a las 

ciudades (Ayacucho, Lima, entre otras) adquiriendo y adaptando formas de 

convivencia urbanas, dejando de lado las costumbres de su comunidad, 

buscando la superacion academica, queriendo estudiar carrearas profesionales 

que el mundo global izado demanda. 

1.4.3. Terminos Conceptuales 

Identidad: L a identidad en un sentido personal es algo que el individuo les 

presenta a los otros y que los otros le presentan a el. L a identidad supone la 

existencia del grupo humano. Responde no tanto a la pregunta ^quien soy yo? 

O '^qu^ quisiera ser yo?" como a la pregunta: "^quien soy yo a los ojos de los 

otros?"o "£que me gustaria ser considerando el juicio que los otros 

significativos tienen de mi?" (Larrain, 2003) 
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Gimenez (1997) sefiala que el concepto de identidad representa una 

"distinguibilidad" que tiene presencia de varios aspectos, caracteristicas o 

rasgos distintivos que definan de algun modo la especificidad de un 

determinado grupo social. Tambien la identidad adquiere un piano individual 

y otro colectivo. 

L a identidad individual implica una distinci6n cualitativa que se revela, se 

afirma y se reconoce, por la pertenencia a una pluralidad de colectivos 

(categorias, grupos, redes y grandes colectividades), conjunto de atributos 

particulares, y una narrativa biografica que recoge la historia de vida. Por su 

parte, la identidad colectiva estd constituida por individuos vinculados por un 

comun sentimiento de pertenencia, que motiva a compartir srmbolos y 

representaciones sociales. (Gimenez Montiel, 1997, pag. 15) 

Migration: L a migraci6n es un proceso de traslado masivo de poblacion 

hacia las ciudades costefias, centros de colonization y minas. Este proceso 

transforma los asentamientos originales de poblacion, siendo un fenomeno 

constante en todo el mundo. E n el particular caso de las migraciones del 

campo a la ciudad en el Peru (Pachas, 2006) 

Cambio cultural: Esla destruccidn activa de determinadas maneras de vivir y 

su transformation en algo nuevo. «Cambiocultural» es un eufemismo cortes 

que disimula el proceso en virtud del cual algunas formas y practicas 

culturales son desplazadas del centro de la vida popular, marginadas 

activamente. ( H a l l , 2015) 

Culturas Hi'bridas: Concepto sustentada por el antropologo argentino Nestor 

Garcia Canclini, donde refiere como un proceso sociocultural en los que 

estructuras o practicas directas, que existi'an en forma separada, se combinan 

para generar nuevas estructuras, objetos y practicas. (Garcia Canclini, 1996) 
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Tradici6n: L a tradicion, en principio, equivale al concepto de cultura como la 

conciben los antrop61ogos. Ahora bien, actualmente se esta produciendo una 

profunda revision o reificacion del concepto de tradicion desde una renovada 

perspectiva. L a tradicion es una construction social que cambia 

temporalmente, de una generation a otra; y espacialmente, de un lugar a otro. 

E s decir, la tradicion varia dentro de cada cultura, en el tiempo y segun los 

grupos sociales; y entre las diferentes culturas. (Marcos Arevalos, 2013) 

Globalizacion: Se describe globalizacion como un proceso que crea vmculos 

y espacios sociales transnacionales, revaloriza culturas locales y trae a un 

primer piano terceras culturas. En este complejo marco de relaciones se puede 

reformular las preguntas tanto sobre las dimensiones como sobre las fronteras 

de la globalizaci6n resultante, teniendo presente los parametros: espacio, 

tiempo y densidad social. (Ulrich, 2008) 

Transculturalismo: es, en primer lugar, una consecuencia de la 

diferenciacion y complejidad interna de las culturas modernas. Esto abarca 

una amplia gama de formas de vida y culturas, las cuales se entrelazan o 

surgen unas de otras (Welsch, 1999) 

Ruptura generacional: E s un fen6meno cultural sustentada por Magared 

Mead, en el cual analiza el las contradicciones en jovenes con relaci6n a lo 

pasado, presente y future Y esto pasa por dos periodos cruciales: uno en el 

que se identifica con un modelo, ya sea 6ste el padre, el hermano mayor, el 

maestro, y otro en el que se rebelan contra ducho modelo y reivindican su 

propia personalidad. (Mead, 1970) 

Comunidad campesina: Segun Eric Wolf, es una comunidad corporativa 

campesina "cerrada" caracterizada por una agricultura de subsistencia, la 

producci6n de un fondo de renta y la existencia de sistemas para prevenir la 

entrada de extranos en la comunidad(Wolf, 1955) 
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Secta religiosa: Una organizaci6n religiosa o semi-religiosa en la cual sus 

miembros son controlados completamente por un individuo o una 

organizaci6n. (Hank, 2009) 

Patr6n cultural: Los patrones culturales son tipos de situaciones-practicas. 

En ese sentido, se define cada patr6n cultural como un conjunto de form as 

aprendidas de interactuar, en el marco de formas aprendidas de construir 

contextos para la acci6n. Lo que se identifica al hablar de un patr6n cultural es 

una forma de organizar acciones. (Pieschacon, 2006) 

Postmodernismo: fue el concepto clave en los ochenta, como una forma de 

la notion central para analizar el ingreso de la sociedad humana en el tercer 

milenio. (Jimenez, 2008) 

Hipotesis 

L a expansi6n de las sectas religiosas no cat61icas y el proceso de la 

globalizacion, introdujo elementos foraneos como la musica, la vestimenta y 

los medios de comunicacion, lo cual genera una visible p6rdida de elementos 

culturales y religiosos, que modified la identidad de la poblacion, 

principalmente en ninos y j6venes de la comunidad de Quispillaccta. A pesar 

de la influencia externa, en la actualidad se observa un fuerte proceso de 

fortalecimiento y revaloracion de los patrones culturales dirigida hacia ninos y 

jovenes promovidas por las instituciones extracomunales, las ONGs e 

instituciones educativas y otras organizaciones. 
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1.5.1. Variables 

- Variable independiente 

Expansion de las sectas reiigiosas no catolicas, y el proceso de la 

globalization. 

- Variable dependiente 

visible perdida de elementos culturales y religiosos, que modified la identidad 

de la poblaci6n, principalmente en nifios y j6venes de la comunidad de 

Quispillaccta. A pesar de la influencia externa, en la actualidad se observa un 

fuerte proceso de fortalecimiento y revaloracion de los patrones culturales 

dirigida hacia nifios y j6venes promovidas por las instituciones extra 

comunales, las ONGs e instituciones educativas y otras organizaciones. 

1.6. Diseno Metodologico 

1.6.1. Nivel de investigacion 

Descriptiva y Explicativa, donde consiste en detallar las caracteristicas de una 

situaci6n particular, cs asi que sc dara a conocer y difinir la 

situaci6nidentitaria de la comunidad, especi'ficamentela identidad actual de los 

nifios y j6venes residentes en la comunidad de Quispillaccta. 

1.6.2. Metodo 

Descriptivo, y tiene como finalidad definir, clasificar, catalogar o caracterizar 

el objeto de estudio. Por ello se detallard el nivel de participacion de los nifios 

y j6venes con respecto a sus tradiciones y costumbres. 
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1.6.3. Universo 

Se tomara como universo las Instituciones Educativas de nivel primaria y 

secundaria. 

1.6.4. Muestra 

Del total de alumnos, se tomo a mas de 20 alumnos considerado de la 

siguiente manera. Donde hubo 12 mujeres (6 alumos de nivel primario y 5 de 

nivel secundario) y 09 varones (5 alumnos de nivel primario y 4de nivel 

secundario). 

1.6.5. Tecnicas de investigaci6n 

Se empleo encuestas y guias de entrevista. L a primera como una t^cnica 

cualitativa para medir los porcentajes de los jovenes y ninos con respecto a su 

edad, sexo, gustos musicales, entre otros; la segunda, para analizar los 

testimonios y respuestas que haces los actores directos. 
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CAPITULO n 
GENERALIDADES D E L AREA DE ESTUDIO 

2.1. Ubicacion 

E l espacio donde se localiza en presente estudio corresponde al departamento 

de Ayacucho y se encuentra ubicado en la regi6n central de la cordillera de los 

Andes; su superficie territorial es de 43,814.80 Km2 y es el noveno 

departamento mas grande del Peru. Tiene como capital a la ciudad de 

Ayacucho, en la provincia de Huamanga, localizada a una altitud de 2,746 

msnm. Por el norte, limita con el departamento de Jum'n, por el este con el 

departamento de Cusco y Apurimac, por el sur con el departamento de 

Arequipa y por el oeste con los departamentos de lea y Huancavelica. 

(Municipalidad Provincial de Huamanga, 2004) 

MapaN°01 

Departamento de Ayacucho y sus 11 provincias 

D E P A R T A M E N T O D E A Y A C U C H O 

Fuente: Pagina Web del Gobierno Regional de Ayacucho. Recuperado de: 
http://vmw.regionayacucho.gob.pe/PagRRNN/mapasbase/index.html 

http://vmw.regionayacucho.gob.pe/PagRRNN/mapasbase/index.html


L a comunidad de Quispillaccta es la zona de estudio y se ubicada en la cuenca 

del rio Pampas, pertenece al distrito de Chuschi, provincia de Cangallo, 

departamento de Ayacucho y se situa sobre los 3,141 msnm, con un extensi6n 

de 431.96 Km2. Fue creado por Ley S/N del 2 de enero de 1857, 

posteriormente se le otorga la categon'a de Vi l la por Ley N° 307, del 10 de 

noviembre de 1906. 

Quispillaccta es una de las comunidades mas extensas del departamento de 

Ayacucho con una extensi6n 21,000 Has. (Incluidas tierras de pastizales, 

bosques y tierras eriazas), la misma que oscila entre los 2,700 y 4,300msnm. 

L a comunidad tiene una organizaci6n con 12 anexos o barrios: Quispillaccta 

o, Llaccta Huran, Piruamarca, Socobamba, Yuracc Cruz, Huerta Huasi, Tuco, 

Union Potrero, Puncupata, Catalinayoc, Cuchuquesera y San Jeronimo de 

Pampamarca (Gobierno Regional de Ayacucho, 2006) 

MapaN°02 

Mapa del distrito de Chuschi y la Comunidad de Quispillaccta. 

Fuente: Plan Estratigico de la Municipalidad Distrital de Chuschi, 2001. Recuperado 
de:https://vmw.google.com.pe/search?q=mapa+delHiistrito+de+chuschi&biw=102 
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Foto N° 01 

Panorama de Chuschi y Quispillaccta compartiendo en el mismo territorio 

Sus h'mites son: por el Este con la comunidad de Chuschi; por el Norte con el 

distrito de los Morochucos y el distrito de Vinchos en la provincia de 

Huamanga; por el oeste con el distrito de Totos y parte de la comunidad de 

Chuschi; y por el Sur con el rio Pampas. L a matriz del pueblo de la 

comunidad de Quispillaccta es el centra de la administration comunal, ella se 

localiza a pocos metros de la capital del distrito de Chuschi. (Municipalidad 

Distrital de Chuschi (MDCH), 2001) 

2.3. Poblacion 

E n el Plan Estrategico de la Municipalidad del Distrito de Chuschi- 2001, 

encontramos que la comunidad de Quispillaccta tiene una poblacion de 4,416 

habitantes (48%), representando aproximadamente el 50% de la poblacion 

total del distrito de Chuschi que cuenta con 9,204 habitantes. 
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Por otro lado, el 32% de la poblaci6n lo constituyen las comunidades de 

Uchuyri, Cancha Cancha y Chaccolla y solo el 20% es la poblacion de 

Chuschi capital. (Municipalidad Distrital de Chuschi (MDCH), 2001) 

2.4. Proceso Historico 

L a historia de la comunidad se remonta desde el periodo prehispanico 

correspondiente al Siglo X V , en el cual, en esta area ocupaban grupos etnicos 

que formaban la confederaci6n Chanka, estos eran los Chocorbos, Lucanas, 

Yungas, Muchic y Aymaraes. Posteriormente, estos grupos etnicos estuvieron 

bajo dominio Inca y convivieron en su territorio con poblaciones cuzquefias 

llamados Mitimaes. E s asf que, Quispillaccta se form6 a partir de una 

poblaci6n quechua llamada Canas, mientras que Chuschi se constituyo a partir 

de los Aymaraes (Urrutia, 1985) 

Por otro lado, la historia de la comunidad esta asociada con la aparici6n de las 

cofradfas catolicas, al respecto Victor Palomino, sefiala que dichas cofradfas 

tenfa como funcion administrar las tierras y ganados donados por la poblaci6n 

y esto fue un patron socioeconomico el que conllevo a una agrupacion de 

poblaciones indfgenas que tributaban en las minas de Huancavelica y los 

obrajes de la hacienda Putacca, en el periodo comprendido, de los afios 1586 a 

1700. Estas cofradfas se mantuvieron con la aparicion de nuevas 

congregaciones religiosas, a mediados del S X X . (Palomino, 1982) 

Durante muchas decadas la comunidad paso por un proceso de conflictos de 

terrenos con la comunidad de Chuschi. Estos hechos se vieron mas efectuadas 

con la formation de la empresa comunal y la evangelizaci6n religiosa 

conducida por Las Asambleas de Dios del Peru y que a la vez, determinaron la 

elimination de las cofradfas de la comunidad. (Sanchez Villag6mez, 2005) 

E n la decada del ochenta y durante el inicio de la lucha armada y la Violencia 

Politica se registro mucha represarfa en la poblacion, principalmente en la 
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poblaci6n evangtiica. A partir de ello, en 1990 aparecieron otras 

congregaciones o sectas como el caso de los Testigos de Jehova. Por todos 

estos acontecimientos de violencia politica, en el 2001, el presidente Valentin 

Paniagua declaro al distrito de Chuschi como sfmbolo de la unidad politica del 

Peru. (Pachas, 2006) 

Tambien, aparecieron organizaciones y ONGs como el llamado Asociaci6n 

Bartolome Arypaylla ( A B A ) que tienen acciones que se enmarcan en el 

apoyo al sector agricola y ganadero como en las mejoras de crianza de 

ganados y alpacas. Dicha ONG fue fundada el 27 de Febrero de 1991 por 

profesionales de la misma comunidad y se define asimismo como un Nucleo 

de Afirmacion Cultural Andina ( N A C A ) . 

A partir del 2005 el gobierno implemento el programa JUNTOS (Programa 

National de Apoyo Directo a los mas Pobres) como un Plan Piloto de 

Action, teniendo como objeto de mejorar la calidad de vida de las familias y 

mejorar la atencion medica basica para la misma. Dicho programa consiste en 

otorgar S/ 100.00 soles mensuales a todas las madres de familia, con el 

propdsito de comprometer a mejorar y cumplir los objetivos del programa del 

programa. 

2.5. Recursos 

L a comunidad cuenta con recursos naturales integrada bajo una amplia 

microcuenca de agua y suelo denominado Microcuenca C H I K L L A R A Z U -

Q U I S P I L L A C C T A , que se ubica en la parte alta de la cuenca del rio Cachi. 

Geograficamente estd ubicada en la region puna, cuya altitud varia desde 3800 

a 4780 msnm interconectada vialmente desde la ciudad de Huamanga por la 

carretera de libertadores a 40 kil6metros, con un tiempo aproximado de dos 
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horas en vehi'culo motorizado y con un desvio por la carretera a Totos a 30 

kilometros aproximadamente.(Proyecto K A N A , 2009) 

Segun el proyecto K A N A , la Microcuenca esta integrada por cinco 

comunidades que pertenecen a la comunidad de Quispillaccta: Union Potrero, 

Puncu Pata, Catalinayocc y Pampa Marca. Esta microcuenca comprende una 

extensi6n de 11,547.54 hectareas y cuenta con una poblaci6n total de 2,550 

habitantes distribuidos en 513 familias, el cual indica que aproximadamente 

una familia esta compuesta de cinco personas, de las cuales la mayor 

poblaci6n son mujeres que representan el 51.22%. 

•S E l sistema hidrologico esta interrogado por los n'os: Llamacancha, 

Accquimachay, Lachuccmayu, Nahuinpuqui, Chayhuamayu y rio 

Chikllarazu. Ademas existen manantiales provenientes del deshielo y las 

lluvias. 

S E l comportamiento volumetrico de las aguas es estacional y permanente 

teniendo mayor caudal durante la epoca pluvial de diciembre a marzo, el 

cual sirve para el consumo humano, de los animales y la actividad 

agropecuaria. 

S L a crianza de los animales mayores constituye la actividad mas 

importante, principalmente de vacunos seguido de ovinos y la crianza de 

cuyes que se incremento notablemente en los ultimos afios. 

•/ A nivel de la microcuenca se cultivan varios productos de pan llevar, 

principalmente la papa, la mashua, el haba, trigo, arveja, olluco, quinua, 

cebada, hortalizas y pastos cultivados. Estos productos son para el 

autoconsumo y el excedente se destina para la vente en las ferias locales. 
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Acceso a Servicios 

L a comunidad dispone de servicios basicos como fluido etectrico, agua y 

desague. De acuerdo a Flores (2012), estos servicios no fueron en su gran 

mayoria distribuidos a la comunidad, a comparacion con Chuschi, la 

comunidad de Quispillacctano logro tener accesos a servicios elementales 

para su poblaci6n. 

Flores tambien senala que la comunidad no logr6 gestionar la construccion de 

su nuevo local comunal y municipal hasta hace solo unos afios, lo mismo que 

la construccion de su escuela secundaria, sin embargo no cuenta con posta 

m&lica, ni puesto policial, no tiene asfaltado en sus calles y aunque se tiene 

fluido el^ctrico no todas sus viviendas cuentan con instalaciones de agua 

potable o desagtie. (Flores, 2012) 

Pero actualmente la comunidad, tiene en construcci6n su colegio de nivel 

secundario. 

En general los servicios que tiene la comunidad: 

•S Servicio de educaci6n primaria como la escuela N° 38128, 

•/ Educaci6n inicial N° 366. 

•S Agua potable y desague 

•S Fluido electrico 

S E l nuevo colegio de nivel Secundario de Quispillacta. 

•S Comedor popular 
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C A P I T U L O in 

R E S U L T A D O S Y D I S C U S I 6 N 

3.1. Globalizacion e Identidad E n Los Nifios y J6venes de Quispillaccta 

En base a la entrevista y encuesta realizadas en las instituciones educativas de 

nivel primaria y secundaria de Quispillaccta. Tenemos los siguientes graficos 

elaborados en base a los datos obtenidos: 

GrdfwoN°01 

Edad promedio de los estudiantes segun encuesta 
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F o r c e n t a j e F o r c e ntaje 
F r e c u e n d a Forcenta je valido acumulacfo 

ValicJos 11 4 1 8 . 2 18 .2 18.2 
1 2 6 2 7 . 3 2 7 . 3 4 5 . 5 
1 5 1 4 . 5 -4.5 5 0 . 0 
16 2 9 .1 9 .1 59 .1 
17 3 1 3 . 6 13.6 72 .7 
18 2 9 .1 9.1 81 .8 
19 3 1 3 . 8 13.6 9 5 . 5 
2 0 1 •4.5 4 . 5 100.0 
Tota l 2 2 100.0 1O0.O 

Fuente: Elaboracidn propia a partir de los datos obtenidos de encuesta. 

E l grafico N° 01, nos muestra que: de los 22 alumnos encuestados (100%) 

se observa que el grupo de edad de mayor proportion son los de 12 afios 

siendo el 27.3%, seguido por los que tienen 11 afios de edad que representa el 

18.2%. Los jovenes con mayor edad oscilan entre 15 a 20 afios, donde la edad 

de 15 afios representa el 4.5%, la edad de 16 afios por 9.1%, la edad de 17 

anos por 13.6%, la edad de 18 afios por 9.1%, la edad de 19 afios por 13.6% y 

la edad de 20 afios por 4.1 %. 

L a globalizacion tiene un amplio t6rmino que parte del desarrollo del hombre 

y su expansion y como Marcuse afirma: 

"es un termino vacfo de concepto y precisi6n en su uso cotidiano: es un 

simple cat&logo de todo lo que pueda sonar a novedad, digamos desde 

1970, ya sean los avances en la tecnologi'a de la information, el uso 

generalizado del transporte, la especulacion financiera, el creciente flujo 

international del capital, la Disneyficaci6n de la cultura, el comercio 

masivo, el calentamiento global, la ingenierfa genetica, el poder de las 

empresas multinacionales, la nueva division y movilidad international 

del trabajo, la merma del poder de los estados nation o el 

postmodernismo o post Fordismo". (Marcuse, 2000, pag. 52) 

Como se menciona la globalizacion enfoca varios y otros componentes tales 

como el nuevo estilo de vestimenta, los nuevos generos musicales, los medios 

de comunicacion como los programas televisivos y/o radiales. Todo ello, 
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representa un caso particular para las nuevas formas ideol6gicas en j6venes y 

nifios de Quispillaccta, siendo una comunidad campesina tradicional. 

Garcia Canclini (1996) habla de la hibridacion de las culturas en un contexto 

globalizado, donde los medios de comunicacion, las industrias culturales y la 

ideologi'a del consumo inducen a los ciudadanos a convertirse en consumidores de 

bienes homogeneizantes. L a cultura desde un punto de vista, se convierte asi en "un 

proceso de ensamblado multinacional, una articulaci6n flexible de partes, un montaje 

de rasgos que cualquier ciudadano de cualquier pafs, religion e ideologi'a puede leer y 

usar". 

A partir de ello, podemos considerar a los jovenes de Quispillaccta como 

consumidores, pero no como una cultura Hibrida de otras ideologias o estilos del 

exterior, solo como una forma de apropiacion y reconstruccion de su identidad. Es 

decir estos jovenes no son ajenos al modernismo y siempre tomaran parte de ello 

como la opci6n de escuchar los nuevos g^neros musicales. Fanny Pineau y Andres 

Mora tambien aclaran sobre este proceso senalando: 

" . . .e l consumo tiende a homogenizar, pero preferimos pensar que las culturas 

no se transforman en hibridas, como una suerte de destino inexorable, sino 

que en funcion de las dinamicas sociales, poh'ticas e historicas, y hasta la 

intensidad de la domination y sus oposiciones, las culturas evolucionan, 

adoptan, negocian, y asumen ciertos comportamientos y referentes simb61icos. 

No se trata, entonces, de una mezcla de influencias constantemente presente 

en los sujetos individuales y colectivos, sino de una apropiacion, en momentos 

definidos, de maneras de ser e interactuar originales, que corresponden a una 

cosmovisi6n tradicional y en otros momentos la apropiacion de nuevas formas 

de ser e interactuar que han sido asimiladas en un nuevo entorno."(Pineau & 

Mora Ramirez, 2011, pag. 79) 
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Y a no se puede hablar en estos dlas de una "comunidad corporativa cerrada" como 

sustenta Eric Wolf, tampoco es una comunidad que preserva sus costumbres 

ancestrales como un mecanismo de defensa ante las influencias extemas en version 

de Jean Billie Isbell. Ahora con los efectos de la globalizaci6n, se han producido 

cambios particulares y notorios que Huber Ludwing menciona en sus trabajos del 

2004 en Chuschi. 

Durante el proceso de la investigacion se pudo encontrar en Quispillacta los mismos 

cambios en j6venes. Pues, de acuerdo a la encuesta realizada podemos observar 

tambi^n las preferencias musicales, segun el siguiente grafico: 

Grafico N°02 

Gustos musicales en jovenes y ninos de Quispillaccta 

icuales son los generos musicales que te gustan? 

Ocwtts 
t̂ jMirtyno 
£jCI*»y«M 
GCNctn 
( ]Rocfc 
n o u n 

Freoienda iPoicentaje 
Porcentaje 

vatlcio 
Porcentaje 
acumulado 

Validos Cumbia 4 18.2 18.2 18.2 
ttiayno 1 4.5 4.5 22.7 
Chlmaycha 6 27.3 27.3 50.0 
Ctilcha 1 4.5 4.5 54.5 
RocK 1 4.5 4.5 59.1 
Otros 9 40.9 40.9 100.0 
Total 22 100.0 100.0 

Fuente: Elaboracidn propia a partir de ios datos obtenidos de encuesta. 
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Del grafico 02. Podemos desprender que, del total de alumnos encuestados en 

un numero de 22, el 40.9% sostuvo que le gusta escuchar otros generos 

musicales como el reggaeton y las baladas, mientras que el 54.5% mencionan 

los demas que se muestran en el grafico 

En el grafico pude observarse porcentajes variados y de acuerdo a los generos 

musicales. Por ejemplo, la musica tradicional Chimaycha representa el 27.3%, 

siendo el segundo mas escuchado, mientras que la cumbia representa el 

18.2% seguido de la chicha, el huayno o el rock. 

E l caso mas resaltante es de! 40.9% donde los jovenes afirman que les gusta 

otro tipo de musica como el Reggaet6n, esto se explica debido a los procesos 

de globalizacion expresado en la difusion de la musica a traves de las 

diferentes medios de comunicaci6n, principalmente Radio y T V . 

De acuerdo a la entrevista ellos respondieron asi: 

- Reggaeton romdntico, porque me gusta escuchar, pero con 

sentido "(Julio 17afios) 

"Me gusta la cumbia, siempre escucho esas musicas nada mas, pero a 

veces tambien escucho chimaycha a veces cualquiera... "(Ismael, 

17anos) 

" Me gusta escuchar baladas, cumbias...son condones bonitas"(Lucy, 

12 afios) 

Se observa que existe una clara influencia de los generos extranjeros como el 

"reggaeton" o "baladas", pero como mencionan Pineau & Mora Ramirez, solo 

es una apropiaci6n que asimilan e interactuan bajo ese entorno; es decir que a 

pesar que escuchan musica extranjera, siempre interactuaran con su musica 

aut6ctona. 

Cuando se les pregiinto sobre, por que les gusta el Reggaeton y no otras 

musicas, ellos respondieron: 
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"Me gusta reggaeton porque son temas juveniles y chimaycha es para 

bailor y practicar mi chinlili, pero mas practican los 

may ores... "(Pedro, 19 anos) 

" me gusta porque esta de moda, en la radio y en la television siempre 

pasan" (Julio, 17aflos) 

"...la juventudes cada dia mas al reggaeton "(Fernando, 16 anos) 

Ellos mencionan las palabras "moda", "radio", "televisidn" y dicen que el 

reggaeton es un tema juvenil y que el chimaycha lo practican mas los 

mayores. En estos relatos se puede observar la llamada Ruptura Generacional 

sustentada por Margaret Mead, en el cual analiza las contradicciones en 

j6venes con relation a lo pasado. 

Se observa tambien una mayor influencia de los medios de comunicacion 

como radio y televisi6n, y esto implica la Ilegada del termino moda en los 

jovenes. Para ello, en el siguiente grafico trata de la disponibilidad de 

televisores en domicilios. 

Grafico N° 03 

Disponibilidad de televisores en domicilios de jovenes yninos 
^Ttonts tetavlsor tn tu cati? 

• 3 
• N O 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acu mulatto 

VilWos SI 19 86.4 86.4 86.4 
NO 3 13.6 13.6 100.0 
Tdlal 22 100.0 100.0 

Fuente: Elaboration propia a partir de los datos obtenidos de encuesta. 
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Del grafico N°03. Podemos desprender que, de los 22 (100%) alumnos 

encuestados el 86.4% manifiesta que tiene un televisor en su casa y el 13.6% 

menciona que no. Con ellos, podemos concluir que los jovenes tienen la 

posibilidad de ver mas la television, y eso se puede constatar con la entrevista 

realizada, pues cuando se hiso la pregunta de los medios de comunicacion de 

su preferencia y los mayores programas que se transmiten, ellos respondieron: 

"Me gusta ver television, pasan programas que gustan, esto es guerra, 

alfondo hay sitio, deporte noticias... " (20 afios) 

"Me gusta canal 4, ATV, al fondo hay sitio, cuarto poder " (11 afios) 

"Me gusta la radio, siempre nos comunica, si algo pasa en mi pueblo 

con comunica por el radio o desaparicidn de animales tambien nos 

comunica por el radio." (17 afios) 

"En mi pueblo escuchan radio, porque algunas personas no les alcanza 

dinero para comprar televisor y compran radio porque cuesta menos" 

(12 afios) 

"A ml me gusta ver ATVy amor de madre " (Jhony, 11 afios) 

"Me gusta esto es guerra, america deportes, al fondo hay sitio, amor de 

amdre, america noticias, el gran show"( Carmen, 16 afios) 

Se observa que los nifios se identifican mas con personajes televisivos con las 

telenovelas con los programas faranduleras. Pero en algunos casos, los 

j6venes reconocen ser parte de su comunidad, conocen algunos de sus 

costumbres, pero en algunos casos mencionados que no participan en ellos. 

"En las fiestas participo a veces, porque me dedico al estudio " (Juan, 

12 afios) 

"A veces no tengo tiempo tengo que hacer mi trabajo, a veces mi mama 

no quiere" (Erick, 17afios) 

"Conosco Yarqa Aspiy, Muchuy Warakay,, etc.. pero no participo mas 

me dedico al estudio" (Roland, 17 afios) 
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"Las fiestas principales son, YarqaAspiy, navidad, ano Nuevo y 

carnaval....participo a vecesporque me gusta muy poco... " (Guido, 12 

afios) 

E l caso de participaci6n de sus costumbres tambten se puede observar en el 

siguiente grafico. 

Grafico N° 04 

Participacion de jovenes en las costumbres de la comunidad de Quispillaccta 
iParticipas en las fiestas costumbristas de tu pueblo? 

DA veces 
ONunes 

Ffecuenda Porceriaje 
Porcentaje 

vido 
Porcentaje 
acumulado 

Validos A veces 18 81.8 81.8 81.8 
Nunca 4 18.2 18.2 100.0 
Total 22 100.0 100.0 

Fuente: Elaboration propia a partir de los datos obtenidos de 
encuesta. 

Del grafico 04. Podemos afirmar que, de los 22 (100%) aiumnos encuestados 

el 81.8% manifiesta que participa a veces en las fiestas tradicionales, 

mientras que el 18.2% menciona que nunca participa. 

L a mayor parte de los jovenes deja de lado las costumbres de su comunidad, 

se enfocan mas en su futuro y su superaci6n, es por ello que al terminar el 
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colegio migran a las ciudades para continuar sus estudios superiores o 

dedicarse al trabajar. 

Huber precisa que estos cambios no son de alguna manera determinante, pues 

aun asi mantienen su relacion ideologica pero con otras caracteristicas. 

E l sentido de la expresi6n de Huber encontramos en la siguiente referencia: 

"Los cambios culturales en Chuschi, al igual que en otras comunidades 

andinas, se deben a varios factores, siendo los mas importantes quizas la 

mayor intervention del Estado y el avance del mercado. Sin embargo, 

como hemos visto, su poblaci6n tampoco esta ajena a los impactos de la 

globalizacion. Grupos marginados como el campesinado andino 

"pueden ser en todos los sentidos "perdedores" de la globalizacion, pero 

eso no significa que sean excluidos de sus efectos" (Tomlinson 1999: 

131). Los cambios que se han producido en este proceso se manifiestan 

no tanto en la producci6n -al fm y al cabo su sustento econ6mico sigue 

siendo, en primer lugar, la tierra- sino en una cultura material y 

simb61ica ectectica o hibrida, donde los j6venes veneran tanto (o aun 

mas) a Rambo y Gohan como al apu y los wamanis." (Huber, Ludwig, 

2002, pag. 87) 
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3.2. Otros Graficos Generates De Encuesta 

Grafico N° 05 

Promedio total de estudiantes por sexo 

Si 
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Frecuentia Porcentaje 
Porcertaje 

vali* 
Porcertaje 
acumulado 

Vaiidos Femersno 
MacuSno 
Tolai 

12 
10 
22 

54.5 
45.5 

100.0 

54.5 
€ 5 

100.0 

54.5 
100.0 

Fuente: Elaboracion orooia a oartir de los datos obtenidos de encuesta. 

Del grafico 05, podemos desprender que: se encuesto a 22 estudiantes de las 

cuales 10 son varones que representa el 45.5% y al 12 estudiantes mujeres 

que representan el 54.5%, lo que significa que el sexo femenino es de mayor 

numero. 
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GrdficoN°06 

Procedencia de los estudiantes de Quispillaccta 

PROCEDENCIA 
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lacclahuran Pirhuamarca Huertahuasi Ouisplaccla Belaviata 

Frecuenda Porcentaje 
Porcertaje 

valido 
Porcertaje 
acumulado 

Valtdos llaccta huran 2 9.1 9.1 9.1 
Piitiuamarca 2 9.1 9.1 18.2 
Huertahuss 2 9.1 9.1 27.3 
Quispllacda Bellavista 16 72.7 72.7 100.0 
Total 22 100.0 100.0 

Fuente: Elaboracidn propia a partir de los datos obtenidos de encuesta. 

Del grafico N°06 se podemos observar que: de los 22 (100%) alumnos 

encuestados el 72.7% manifiesta que es de la capital Bellavista Quispillaccta. 

Se observa que algunos de los j6venes provienen de los centros poblados de 

LlacctaHuran, Pirhuamarca y Hurtahuasi y esto representa el 9 .1% cada uno, 

siendo el total de 27.3%. 
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Grafico N° 07 

Distribution del tiempo en los estudiantes de Quispillaccta 
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Fuente: Elaboraddn propia a partir de los datos obtenidos de encuesta. 

Del grafico N° 07. Podemos desprender que: de los 22 (100%) alumnos 

encuestados el 54.5% manifiesta que ayuda a sus padres en las labores 

agricolas, el 36.4% se dedica al estudio y el 9 .1% a otros pasatiempos. 
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Grafico N° 08 

Uso de vestimenta tipica en los jovenes y nifios de Quispillaccta 

i,Te vistes c o n el vestuario tipico de tu comunidad? 

n s 
• n o 
• Perdido 

Frecuencia Porcentaje 
Porcertaje 

valitfo 
Porcertaje 
acumulado 

Validos St 13 59.1 68.4 68.4 
NO 6 27.3 31.6 100.0 
Total 19 86.4 100.0 

PerdirJos Si sterna 3 13.6 
Total 22 100.0 

Fuente: Elaboracidn propia a partir de los datos obtenidos de encuesta. 

Del grafico N° 08. Podemos describir que: de los 22 alumnos encuestados el 

59.1% menciona que si usa la vestimenta tipica de su comunidad, mientras 

que el 27.3% menciona que no lo usa y el 13.6% no responde. 

Con ello, se observa que de alguna manera el uso ti'pico de la vestimenta se 

conserva, pero siempre con la convivencia de la globalizaci6n. 

47 



Grafico N°09 

Momentos de uso de vestimenta tipica en jovenes y nifios de Quispillaccta 

GRAFICO 09 
si marcaste (SI) £cada que momento lo u s a s ? 

O A veces 
d casi nunco 
• Perdido 

Frecuenda Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulacto 

ValkJos A veces 
casi nunca 
Total 

Pertiidos Si stem a 
Total 

12 
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15 
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22 

54.5 
i a e 
68.2 
31.8 

100.0 

80.0 
20.0 

100.0 

80.0 
100.0 

Fuente: Elaboracidn propia a partir de los datos obtenidos de encuesta. 

Del grafico 09. Se desprende que: de los 22 (100%) alumnos encuestados el 

54.5% menciona que si usa la vestimenta pero a veces, el 13.6% menciona 

que casi nunca lo usa y el 31.8% no responde. 

E l grafico 09 corresponde mas al uso cotidiano de la vestimenta, a diferencia 

del grdfico 08, donde mencionan la mayoria que si lo usas, pero en este 
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grafico 09, el uso no es frecuente solo "a veces", como mencionan los j6venes 

y niftos. 

3.3. Religiones No Catolicas y el Cambio de Religion Tradicional 

E n la comunidad de Quispillaccta, se notaron cambios, teniendo como 

resultado la llegada de nuevas iglesias no cat61icas, particularmente las 

llamadas: Asambleas de Dios del Peru y los Testigos de Jehova, pesar que la 

comunidad se caracteriza por tener una religion de dimension y domination 

catolica sobre la religion andina. 

Segun esta cita: 

" E l cuestionamiento a la iglesia cat61ica condujo a identificar un modelo 

referencial en los evangelicos de las Asambleas de Dios del Peru como 

solution a los problemas de alcoholismo, abigeato e infidelidad. L a 

presencia de Las Asambleas de Dios del Peru en Quispillaccta propicio 

que los campesinos tengan el acceso a compartir elementos religiosos 

como la Biblia y la oration directa con Dios. Durante la decada del 

ochenta, con la presencia de Sendero Luminoso y la Violencia Politica, 

se acelero la conversion de muchos comuneros a la religion evangelica 

como una estrategia de sobrevivencia."(Pachas, 2006, pag. 11) 

Todo este proceso condujo a una reafirmaci6n identitaria en la religi6n de 

algunos pobladores, dejando de lado la religi6n tradicional y su cosmovision 

y teniendo a estos sectores de poblaci6n como congregados, desarrollando un 

nuevo sentido de pertenencia e identidad religiosa. 

E n las entrevistas realizadas se pudo encontrar jovenes que pertenecian a 

Asambleas de Dios del Peru y cuando se pregunto a uno de ellos sobre sus 

gustos musicales y su participacion en sus fiestas tradicionales, dijo: 
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- A mi no me gusta ninguna musica, a mi me gusta alabanzas, yo soy 

evangelista por eso no voy a fiestas ....(11 afios) 

Cabe mencionar que segiin la I N E I , en E l Censo Nacional I X de poblacion y 

I V de vivienda de 2007, Quispillaccta representa una de las comunidades con 

mayor poblacidn en la provincia de Cangallo y menciona que la provincia de 

Cangallo, a comparaci6n de otras provincias del departamento de Ayacucho, 

tiene la menor cifra porcentual de poblacion con orientacion catolica (78.7%) 

y la cifra porcentual mas elevada de poblacidn con orientacion de religiones 

no catolicas (21%) 

Uno de los factores que originaron al cambio de orientacion no religiosa se 

situa en la decada de los ochenta por parte del surgimiento de la guerra 

popular de Sendero Luminoso y la Violencia Polftica, donde a partir de ahi, 

aparecieron diversas congregaciones religiosas no catdlicas. 

" L a d6cada del ochenta represent6, para la poblaci6n del pafs, un 

periodo marcado por la guerra popular de Sendero Luminoso y la 

Violencia Polftica; esta decada signified la consolidation de los grandes 

cambios en los universos religiosos y el papel de las iglesias y 

organismos no catolicos que apoyaron a las localidades afectadas por 

Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas." (Pachas, 2006, pag. 8) 

Durante la decada de los 90, las congregaciones no cat61icas se constituyeron 

en un movimiento politico bajo una alianza con Alberto Fujimori, donde 

iniciaron proceso de evangelization en todos los sectores afectados por la 

violencia, esto permitio a Alberto Fujimori ganar las elecciones presidenciales 

de 1990. 
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Estos factores y la g!obalizaci6n condujeron a un cambio religioso y de 

identidad en la comunidad de Quispillaccta. Y se puede observar en el 

siguiente grafico realizado bajo la encuesta a los j6venes. 

Grafico N° 10 

Porcentaje de aflliacion de credo en jovenes y ninos de Quispillaccta 

IA que religion perteneces? 

Y S 

• CotdSco 
• Evangeiico 
O Testigo* de Jehovi 
01*) creyentei 

/ 22.7% 
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27.3% 

\ ^ ^ ^ ^ 5 . 5 % 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Validos Catolico 6 27.3 27.3 27.3 
Evangelico 10 45.5 45.5 72.7 
Testigos oe Jehova 5 22.7 22.7 95.5 
No creyentes 1 4.5 4.5 100.0 
Total 22 100.0 100.0 

Fuente: Elaboraddn propia a partir de los datos obtenidos de encuesta. 
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Del grafico N°10. Se observa que del total de encuestados (22 jovenes) el 

45.5% pertenece a la religion evangtMica o la llamada Iglesia Asambleas de 

Dios del Peru, mientras que 22.7% pertenece a los Testigos de Jehova. 

E l 27.3% mencionan ser cat61icos y 4.5% no creyente. 

Cabe mencionar, en base al graTico N° 10 ya los datos del I N E I , que en 

Quispillaccta existe una gran influencia de las religiones no cat61icas hacia la 

poblacion. Y como ya mencionamos, a partir de esto, se desarrolla un nuevo 

sentido de pertenencia e identidad religiosa que afecta y altera algunos 

aspectos de cosmovision religiosa andina y tradicional en la poblacion adulta. 

Por ejemplo cuando se hiso la entrevista a algunos padres de familia que 

pertenecian a los testigos de Jehova. 

Testimonio N° 01 

Leonidas Nunez Galindo, 39 anos. 

que religion perteneces? 

Antes era evangelico pentecostes e iba todo los domingos a la iglesia de chuschi, 

pero ahora yo pertenezco a los Testigos de Jehovd, ellos visitaban mi casa hace 

tiempo sera 8 aiios atrds, siempre veniany me regalaban librosy me invitan para 

ir a sus cultos. 

Siempre me hablaban de Jehovd y que ellos eran los que tenian la razon. Ahora 

yo pertenezco a esa religion. 

,-Tu religi6n te permite participar en las costumbres de tu pueblo? 

Cuando era mas joven siempre me gustaba salir a ver YarqaAspiy, la fiesta de 

Virgen del Carmen. Pero los hermanos me dicen que no debo hacer porque eso 

es prdctica del diablo. 

Ellos no te dejan que participes en las fiestas, no debes tomar cerveza, alcohol, 

porque si no te retiran de la iglesia. 

Fuente: Elaboracion propia de trabajo de campo a travis de las entrevistas realizadas. 

52 



Testimonio N° 02 

Ruben Ccallocunto Mendienta, 45 afios. 

que religion perteneces? 

Yo soy evangelista y casi toda mi familia somos evangelistas desde mi padre, 

pero no siempre voy a la iglesia, porque a veces hay cosas que hacer y yo paro 

viajando en mi negocio. 

fixx religion te permite participar en las costumbres de tu pueblo? 

Yo participo a veces, antes si, porque era joven y me gusta ver la fiesta de virgen 

del Carmen, YarqaAspiy., pero ahora poco. 

Kunaqa, tumaninachutragutapas, porque yo soy evangelista. 

Los testigos de Jehovd son mas radicales a ellos les prohiben mas que nosotros. 

Fuente: Elaboration propia de trabajo de campo a travis de las entrevistas realizadas. 

L a congregaci6n de los testigos de Jehovd apareci6 en la comunidad a partir 

de los afios 1990, por los acosos que se dieron durante la lucha armada de Si 

y la Violencia Polftica en los 80. Pues estos grupos tenian una fuerte 

autoridad en la poblacion evangtiica. 

De acuerdo a los testimonios, se entiende que los testigos de Jehova tienen 

mayor influencia en la poblacidn e incluso consiguieron tener gran parte de 

seguidores creyentes en su doctrina, llegando hasta la prohibition de practicas 

tradicionales como el YarqaAspiy. 
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Durante el trabajo de campo, se entrevisto a cinco padres de familia, llegando 

a los siguientes resultados. 

Grafico N° 11 

Porcentaje de qfiliacion de credo en padres de familia 

40-

30-

c 01 
p 20-

20.0% 

40.0% 40.0% 

CetoSco Evengifico Testigo ds jehova" 

Frecuenda Porcentaje 
Poicentaje 

valido 
Porcentaje 
acumiiado 

Validos Catolico 1 20.0 20.0 20.0 
Evangelico 2 40.0 40.0 60.0 
Testigo de jehova 2 40.0 40.0 100.0 
Total 5 100.0 100.0 

Fuente: Elaboracidn propia a partir de los datos obtenidos de encuesta. 

Del grafico N° 11 podemos desprender que: de los 5 padres encuestados 

(100%), se observa que solo un padre es cat61ico (20%), mientras que dos 

padres son evangelicos (40.0%) y de igual forma dos Testigos de Jehov& 

(40.0%) 
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Grafico N° 12 

Porcentaje de edad en padres de familia 

Freouenda Porcentaje 
Porcentaje 

vaiido 
Porcentaje 
aaimulado 

Validos 30 2 40.0 40.0 40.0 
45 1 200 20.0 60.0 
39 1 20.0 20.0 80.0 
29 1 20.0 20.0 100.0 
Total 5 100.0 100.0 

Fuente: Elaboraddn propia a partir de los datos obtenidos de encuesta. 

Del grafico N° 12 podemos desprender que: de los 5 padres encuestados 

(100%) tenemos dos padres con 30 anos de edad y representa el 40.0%, 

mientras que el 20.0% es de 45, 39 y 29 afios cada uno. 29 es la menor edad 

de todos. 
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Grafico N° 13 

Porcentaje de padres de familia segun lugar de origen 

LLocdohui on Pirhuamarca Quispillaccta BeBavista 

Freoienda Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Vaiidos Llacctahuran 1 20.0 20.0 20.0 
Pirtwamaica 1 20.0 20.0 40.0 
Quispllaeda Bellavista 3 60.0 60.0 100.0 
Total 5 100.0 100.0 

Fuente: Elaboracidn propia a partir de los datos obtenidos de encuesta. 

Del grafico 13 podemos desprender que: del total de encuestados, 3 padres 

pertenecen a la capital Quispillaccta Bellavista siendo el 60.0%, mientras que 

los demas perteneces a las comunidades de Llacctahuran (20.0%) y 

Pirhuamarca (20.0%). 
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3.4. Revaloracion y defensa de la Tradici6n Idenritaria en Ninos y Jovenes 

Con la clara entrada y contacto de la globalizacion, algunas organizaciones e 

instituciones entraron en un proceso de fortalecimiento y revaloraci6n de los 

patrones culturales de la comunidad. Este caso se puede observar en 

Organismos No Gubernamentales sin fines de lucro (ONG) como la 

Asociacion Bartolome' Arypaylla ( A B A ) , que fue fundada desde 1990 por la 

familia Machaca en coordinaci6n con otras familias de la localidad. 

E n sus inicios esta organization solo tenia acciones enmarcadas en el apoyo al 

sector agrfcola y ganadero, como en las mejorias de crianza de ganados. 

Ahora, y partir de la entrevista reaiizada y las fuentes bibliograficas, la ONG 

se reafirma como un Nucleo de Afirmacion Cultural Andina ( N A C A ) donde 

se preocupa en vigorizar la cultura y la agriculture andina en base a las 

posibilidades tecnol6gicas y formas organizativas propias. (Proyecto Andino 

de Tecnologi'as Campesinas, 2006) 

Durante mi estadia en el mes de septiembre del 2015 en la comunidad de 

Quispillaccta, se pudo observar que A B A forja un fuerte proceso de 

fortalecimiento y revaloracion de los patrones culturales hacia poblacion, 

dirigidas prioritariamente a nifios y jovenes. Una de las costumbres mas 

revaloradas por dicha instituci6n es la denominada fiesta del agua o el Yarqa 

Aspiy, que consiste en la limpieza ritual de las acequias. 

Billie Jean Isbell (2005, pag. 69ss) afirmaba que esta fiesta teni'a un caracter 

festivo muy fuerte y funcionaba como una defensa contra cl mundo extcrno y 

la participation era masiva. Pero, ahora es evidente que esta costumbre a 

perdido el niimero de participantes; pues, en base a la encuesta reaiizada a 

nifios y jovenes, existe un mayor libertad para elegir si uno quiere participar o 

no. Los factores son evidentes: L a Globalizaci6n y Las Nuevas 

Congregaciones religiosas. 
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Huber, tambien reafirma esta situacion: 

" E l Yarq Aspay...no tiene el caracter festivo que antes porque los 

evangelicos solo participan en la limpieza mas no en la fiesta...alguno 

de los jovenes entrevistados - aunque de lejos no todos- manifiestan ya 

no creer en "estas cosas", pagar a los apus "lo hacen por gusto". A fines 

de los afios sesenta, Isbell pidi6 a un grupo de nifios que dibujasen 

wamanis y consiguib disefios de hombres acaudaladamente vestidos, de 

condores volando sobre las cumbres o simplemente de cerros y lagunas 

con una cruz. Nosotros hicimos el mismo pedido a tres nifias (una de 

ellas evangelica) y conseguimos dibujos de una persona con cuernos; 

son demasiado pocas para ser representativas, pero al menos para estas 

ninas el wamani es ahora el diablo." (Huber, Ludwig, 2002, pag. 79) 

Ahora, bajo estos cambios, A B A expresa una situacion de compromiso y 

defensa con ia revaloracion de las costumbres; pues para ellos, esto representa 

un caracter de crecimiento como comunidad, pero de acuerdo a los cambios, 

es menos visible el caracter festivo y religioso con respecto a su cosmovision. 

Por ejempio, en la entrevista realizada durante los dias que se realizaban la 

festividad, uno de los socios de A B A refineria diciendo: 

- "Nuestra institution siempre va encaminada con la comunidad, pues es 

nuestra comunidad, y como tal tenemos todo el derecho de revalorar las 

tradiciones de nuestro pueblo. Fomentamos nuestras costumbres del 

YarqaAspiy juntamente con las autoridades tradicionales y la 

InstitucidnEducativa de Quispillaccta para que los ninos tambien 

participen. "(socio de la O N G - A B A ) 
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FotoN°02 

Trabajadores de la ONG ABA de Quispillaccta durante las actividades 

festividades del "YarqaAspiy" 

Fuente: Archivo fotogrdfico del investigador, 10-09-2015 

Con ello la ONG — A B A , refiere a una forma de defensa de la tradicion de su 

comunidad, predominando mantener ia identidad colectiva. Pues incluso las 

autoridades comunales expresan una fuerte identidad con su comunidad, ellos 

manifiestan ser autoctonos que siempre mantendran sus costumbres. 

Un ejemplo se observa cuando la misma ONG A B A pone en su pagina web 

expresiones de comuneros: 

" E l Hatun Alcalde con sus dos Regidores y el Sallqa Alcalde nos 

acompafia orientandonos en cada momento: "si limpiamos los canales 

sin voluntad; entonces con que fuerza va a caminar el agua; asi tambien 
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el agua tendra pereza... L a vida fluye cuando hay cariflo y respeto entre 

hombres y la naturaleza, nos repiten sin cesar. Las ofrendas junto con la 

petici6n de permiso al Agua, Yakumama, son formas en que los 

comuneros reconocen el valor del agua para su vida, al mismo tiempo 

reconocen que su querencias no puede ser impuesta unilateralmente a 

deseo del hombre; se trata de respetar la voluntad del agua." 

(Asociacion Bartolom6 Aripaylla ( A B A - Ayacucho), 2015) 

En la siguiente fotografia se puede observar un claro ejemplo de c6mo las 

autoridades mantienen una fuerte identidad colectiva, que incluso se 

denominan autodenominan "comunidad indigenas" 

Foto N° 03 

Local Comunal de Quispillaccta. 

Fuente: Archivo fotografico del investigador, 14-10-2015 
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Otra institucion que revalora las costumbres de la comunidad es la I . E . 38128 

de Quispillaccta. Siendo una instituci6n del esta de los docentes se 

comprometen con los nifios en la revaloracion de sus costumbres, pero solo en 

el mes de septiembre. 

As i cuenta en la entrevista realizada al director de dicha institucion: 

"La institucion participa en las fiestas de YarqaAspiy en septiembre, pues 

al ser parte de la comunidad tenemos la obligation de hacerlo. Mandamos 

a un grupo de jovenes estudiantes y nifios con los comuneros. " 

En las siguientes fotograflas se puede observar la participacion de los nifios 

de la institucion educativa. 

Foto N° 04 

Participation de nifios y docentes 

Fuente: Archivo fotografico del investigador, 08-09-2015 
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C O N C L U S I O N E S 

Con la experiencia reaiizada en esta investigacion se llega a determinar que la 

globalizaci6n representd un claro factor de cambio y/o adaptaci6n, y a lo que 

se llamaria un proceso de Transculturalidad; pues en la comunidad existe una 

tendencia hacia a la urbanizaci6n y el modernismo, esto a traves de la musica 

foranea, las vestimentas urbanas y los medios de comunicaci6n que generaron 

una ideologi'a de consumo, la vez que se genera un proceso de perdida de los 

elemento culturales y religiosos. Pero esta perdida no modific6 en gran 

medida la identidad en los j6venes; ya que siendo consumidores de ideologfas 

o estilos del exterior siempre lo toman como una forma de adaptation y 

reconstruction de su identidad. E s decir, no se trata de una mezcla de 

influencias de lo exterior, si no de una apropiacion que ha sido asimilada en su 

entorno cultural, pues estos j6venes o niflos no seran ajenos a la globalizaci6n 

y siempre optaran por vestir otras vestimentas y/o escuchar generos musicales 

foraneos. 

L a influencia de las Congregaciones Religiosas No Cat61icas, tuvo tambien 

gran impacto; pues se pudo observar que la poblaci6n se establece en una 

congregaci6n especffica y en muchos casos las personas adquiere principios 

basados en dicha religion dejando de lado las practicas tradicionales de su 

comunidad. 

Durante el trabajo y en las entrevistas se pudo observar que los j6venes solo 

conocen algunas costumbres como: Yarqa Aspiy, con esto se llega a entender 

que solo esta es la costumbres mas esencial y que se continuan practicando, 

dejando de lado otra costumbres que contaban algunos padres de familia tales 

como: Muchuy Warakay, la fiesta de patario, las herranzas y la navidad. 



En los trabajos de Bill ie Jean Isbell la poblacion de la comunidad convivfa 

entre practicas tradicionales y rituales andinas como Yarqa Aspiy y la fiesta 

de Herranza. E n la actualidad estas festividades han sufrido ciertas 

alteraciones en su concepci6n; pues a pesar que se siguen practicando ya no 

tienen los componentes rituales que tenfan afios atras. Los jovenes de hoy son 

mas proponentes de su futuro, quieren cambiar el estilo de vida campesino por 

unas condiciones mas favorables, desean estudiar profesiones que demandan 

el mercado laboral. 

3. Existe tambien un fortalecimiento y revaloracion de estas costumbres por la 

comunidad, principalmente del Yarqa Aspi y que siempre va dirigida hacia 

nifios y jovenes de la institucion educativa primaria. Esta actividad tambien es 

promovida por instituciones extracomunales como la Asociaci6n Bartolome" 

Aripaylla ( A B A ) una ONG con fines mas de fortificar la cultura y la 

agricultura andina en base a las posibilidades tecnol6gicas y formas 

organizativas propias hacia el desarrollo agrfcola y que a la vez representa a la 

comunidad a travel de la revaloracion de costumbres. Una de las 

caracteristicas de este proceso de revaloracion es que; ya no existe una fuerte 

participaci6n comunal de caracteristicas magico religiosos que se daba en los 

afios 70, tan solo es un fortalecimiento para prevalecer el caracter de 

comunidad campesina, sin perdida alguna de sus costumbres. 

4. En las entrevistas realizados sobre la participaci6n en las actividades 

costumbrista, los jovenes se enfocan mas en su futuro y su superacion, es por 

ello que al terminar el colegio migran a las ciudades para continuar sus 

estudios superiores o dedicarse al trabajar. Con ello el nivel de participaci6n 

en las costumbres siempre ha tenido una decafda en los j6venes. 
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R E C O M E N D A C I O N E S 

1. A partir de esta investigaci6n es necesario dar a conocer la situaci6n de la identidad 

en los nifios y jdvenes, principalmente hacia las instituciones extracomunales como 

las ONGs y las Instituciones Educativas, con el fin de mostrar los indicadores que 

ponen a manifiesto la identidad cultural e intercultural de la poblaci6n. 

2. Es necesario tambien recomendar a la comunidad y a los ONGs involucrados en 

prevalecer todas las tradiciones de la comunidad como parte de un desarrollo de 

fortalecimiento, reconociendo a la vez las costumbres que ya no se practican y 

fomentando hacia la recuperaci6n de la mistna. 

3. Las instituciones educativas tambien deberian tener mas espacios de interculturalidad 

hacia los nifios y adolescentes, forjando una participaci6n mas dinamica con la 

comunidad y la contribuci6n en todas las actividades y practicas costumbristas. 
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ANEXOS 

Foto N° 07 

Fuente: Archivo fotografico del investigador, 08-09-2015 

Foto N° 08 
Ninosy personajes qae amenizan la limpieza de aceqidas 
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Foto N° 09 
Local de los Testigos de Jehovd de Quispillaccta. 

Fuente: Archive fotografico del investigador, 08-09-2015 
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Foto N° 11 
Joven estudiante con su instrumenio musical "chinlili 

Fuente: Archivo fotografico del investigador, 08-09-2015 

Foto N° 12 
Jovenes llenando la hoja de encuesta 

Fuente: Archivo fotografico del investigador, 08-09-2015 
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