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Resumen
Los cambios políticos sucedidos en Bolivia en los últimos 50 años llevaron a modificaciones en la parti-
cipación de grupos subalternizados y en la apreciación ética de la vida. Este estudio pretende establecer 
las conductas bioéticas de la cosmovisión andina en aculturados, endoculturados y transculturizados en 
La Paz, Bolivia. Se trata de una investigación mixta, exploratoria, etnográfica, transversal, comparativa 
sincrónica, diacrónica y sistemática, en la cual se aplicó un cuestionario validado por expertos (alfa de 
Cronbach de 0,932) a 399 personas (5,3% aculturadas; 73,9%, endoculturadas y 20,8%, transculturalizadas). 
Los resultados contrastados por hermenéutica obtuvieron cinco categorías, de las cuales la categoría rela-
cionalidad era independiente a la culturación (p=0,262); mientras que las categorías conciencia ecológica, 
complementariedad, reciprocidad, concepto de salud, modelo social y comunitario dependían entre sí 
(p=0,000). Se constató que los sujetos aculturados del área rural presentaban mayor conocimiento de la 
ética ancestral. Se recomienda la promoción de políticas educativas relacionadas a ética. 
Palabras clave: Cultura. Bioética. Aculturación. Cosmovisión. Transculturación.

Resumo
Cosmovisão andina: princípios éticos em povos aculturados, endoculturados e transculturalizados
As mudanças políticas que ocorreram na Bolívia nos últimos 50 anos levaram a mudanças na partici-
pação de grupos subalternizados e na apreciação ética da vida. Este estudo tem como objetivo estabe-
lecer os comportamentos bioéticos da cosmovisão andina em pessoas aculturadas, endoculturadas e 
transculturadas em La Paz, Bolívia. Trata-se de uma pesquisa mista, exploratória, etnográfica, transversal, 
comparativa, sincrônica, diacrônica e sistemática, na qual um questionário validado por especialistas 
(alfa de Cronbach de 0,932) foi aplicado a 399 pessoas (5,3% aculturadas, 73,9% endoculturadas e 20,8% 
transculturadas). Os resultados contrastados pela hermenêutica produziram cinco categorias, das quais a 
categoria relacionalidade era independente da aculturação (p=0,262), enquanto as categorias consciência 
ecológica, complementaridade, reciprocidade, conceito de saúde, modelo social e comunidade depen-
diam umas das outras (p=0,000). Constatou-se que os indivíduos aculturados de áreas rurais tinham maior 
conhecimento da ética ancestral. Recomenda-se a promoção de políticas educacionais relacionadas à ética.
Palavras-chave: Cultura. Bioética. Aculturação. Cosmovisão. Transculturação.

Abstract
Andean cosmovision: ethical principles in acculturated, endoculturated and transculturalized people
The political changes that have taken place in Bolivia in the last fifty years have led to modifications 
in the participation of subalternized groups and changes in the ethical appreciation of life. This study 
aims to establish the bioethical behaviors of the Andean cosmovision in acculturated, endoculturated 
and transculturated people in La Paz, Bolivia. It is a mixed, exploratory, ethnographic, cross-sectional, 
comparative, synchronic, diachronic and systematic research, in which a questionnaire validated by 
experts (Cronbach’s alpha 0.932) was applied to 399 people (5.3% acculturated; 73.9%, endoculturated 
and 20.8%, transculturated). The results contrasted by hermeneutics obtained five categories, of which 
the category relationality was independent of acculturation (p=0.262); while the categories ecological 
awareness, complementarity, reciprocity, concept of health, social model and community depended on 
each other (p=0.000). It was found that the acculturated subjects from the rural area presented greater 
knowledge of ancestral ethics. The promotion of educational policies related to ethics is recommended.
Keywords: Culture. Bioethics. Acculturation. Worldview. Cultural diffusion.
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En Bolivia, luego de una evolución histórica y 
compleja, nacieron dos modelos sociales. El primer 
con un espíritu globalizador y de economía liberal, 
y el segundo basado en la ritualidad ancestral y 
el reconocimiento a la cultura e identidad propia, 
con respeto al equilibrio ecológico, la naturaleza 
y reciprocidad de los seres humanos 1, llevando a 
considerar “lo andino” como un descubrir de las 
expresiones culturales en la interacción y en la 
construcción múltiple de patrones cosmovisivos, 
en los cuales se asume que la totalidad de una 
sociedad compleja expresa multiplicidades que 
se rehacen, se destruyen y renacen de manera 
constante e indefinida.

La visión retrospectiva de la cultura cerca de 
los años 1960 lleva una mirada reduccionista del 
conocimiento y de la cultura andina, limitada a una 
serie de mitos y leyendas transmitidas de genera-
ción en generación de casi todos los pobladores 
y familias históricamente aculturadas desde la 
época colonial, donde la riqueza de los valores éti-
cos sobre la vida individual y colectiva, así como su 
integración con el medioambiente, sobresalían en 
su vida comunitaria 2-7.

Los cambios propiciados históricamente en 
1952 propiciaron la reforma agraria, el voto uni-
versal y la nacionalización de las minas, haciendo 
partícipes en la toma de decisiones políticas a gru-
pos hasta entonces excluidos, manteniendo en el 
grupo indígena, rituales y conductas aún con la 
inserción de una nueva cultura cotidiana 8-12.

En los años siguientes, los adelantos en la comu-
nicación mediante la radio y luego la televisión, 
además de los programas de alfabetización, 
brindarían a los grupos menos favorecidos el cono-
cimiento de una realidad hasta entonces ajena 
para ellos. Mientras tanto, el florecimiento de las 
universidades y la migración y retromigración de 
ciudadanos bolivianos al exterior conducirían a 
internalizar una nueva concepción del “mundo” en 
los diferentes grupos sociales, además de mostrar 
sus potencialidades en el desarrollo local 13.

Desde 1990, los grupos indígenas empeza-
ron a participar en discusiones sobre la cultura 
y los valores culturales, estableciendo un cono-
cimiento diferente al modelo paradigmático 
occidental liberal vigente. Ello se traduce en una 
simbiosis ancestral-occidentalizada, en la que 
perviven algunos principios de conducta ética 
social bajo una estructura mental internalizada 

del eurocentrismo 14-15. Este cambio definía una 
cultura simbólica 1, por la cual los individuos com-
parten experiencias y creencias, insertándose 
en todos los ámbitos de la sociedad, economía, 
salud, religión, interiorizándose en forma no explí-
cita en el comportamiento individual, con una 
simbiosis ancestral-occidentalizada bajo influen-
cias del eurocentrismo.

Esta época también destaca la explosión 
globalizadora de la información, en la cual se viene 
manteniendo la subalternización y negación de 
las sociedades indígenas y endoculturadas desde 
los años 1950-1960 16, adoptándola a un modelo 
cultural aparentemente civilizador que llevará a un 
pensamiento capitalista, meritocrático, cientista, 
como un paradigma único de conocimiento y con-
ducta, por lo que las siguientes generaciones des-
conocen o desvalorizan las concepciones andinas 
sobre ética y respeto a los seres vivos 17-18.

De esta manera, en muchos ámbitos de la 
sociedad se intentaba rescatar el carácter cósmico 
de la visión andina y su complementariedad con 
la naturaleza; mientras que, en otros, la endocul-
turación llevaba a la pérdida del conocimiento 
de los valores ancestrales andinos, promoviendo 
visiones productivas y mutiladoras de los seres 
humanos y el ambiente 19-20. De este modo los 
cambios sucedidos en la política y economía 
boliviana llevaron a minimizar la producción indí-
gena dentro del desarrollo nacional, reduciendo 
de igual manera la aplicación de costumbres 
ancestrales, que regían el comportamiento de las 
comunidades y grupos sociales en el país. La ética 
y el respeto a la vida fueran desestimados como 
elementos de importancia en la vida cotidiana 
de los habitantes, centrándose sólo en pequeños 
grupos de indígenas que se encontraban alejados 
de los centros citadinos.

Partiendo de esta lógica, el estudio consi-
deró tres etapas fundamentales, en las cuales 
los cambios históricos pueden haber influido la 
percepción de los principios ancestrales: la pri-
mera empezó antes de 1952 y desapareció 
parcialmente en 1952, durante la Revolución 
Nacionalista; la segunda etapa se inició en 1952 
y duró hasta 1980, época en la que se inició el 
acceso a la información por las clases más empo-
brecidas y se introdujo paralelamente un estado de 
endoculturación, con la apropiación de valores de 
los sectores de clase media y alta y de aquellos cuya 

Pe
sq

uis
a



Rev. bioét. 2023; 31: e3305PT 1-8http://dx.doi.org/10.1590/1983-803420233305PT 3

Cosmovisión andina: principios éticos en aculturados, endoculturados y transculturalizados

cultura comunicacional era dominante 21; la tercera 
etapa se inicia con el proceso de globalización, 
tomando como referencia los años 1980 y poste-
rior a esta época, en que la población adquiere 
conocimientos que modificarían aún más la 
conducta social primigenia.

Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio 
pretende establecer qué conductas bioéticas 
de la cosmovisión milenaria son practicadas por 
los bolivianos, que sufrieron el proceso de acul-
turación antes de 1952 y de la endoculturación 
entre 1952 y 1980.

Método

Se trata de una investigación mixta, exploratoria, 
etnográfica, transversal, comparativa sincrónica, 
diacrónica y sistemática, en la cual participaron suje-
tos de origen aymara del Departamento de La Paz 
(Bolivia), en las provincias Murillo (4 municipios) 
e Ingavi (6 municipios). Se seleccionaron estas 
regiones por ser la primera una metrópoli y el cen-
tro político, cultural del departamento y del país; 
la segunda por abarcar la población con mayores 
niveles de analfabetismo (33%) y de menor acceso 
a medios de comunicación del departamento 22,23.

Se realizó encuesta a tres expertos, selecciona-
dos por su conocimiento en cosmovisión andina y 
cultura indígena altiplánica, quienes respondieron 
tres preguntas abiertas, que fueron analizadas 
con Atlas.ti 8, utilizándose cinco categorías sen-
sibilizadoras relacionadas a: 1) complementa-
riedad; 2) reciprocidad; conciencia ecológica; 
3) modelo social y comunitario; 4)  relacionalidad; 
y 5) concepto de salud. Se llevó a cabo la codifi-
cación correspondiente de las respuestas de los 
expertos y se procedió a triangulación, en la se 
obtuvieron categorías emergentes que se pre-
sentaron en la encuesta llevada posteriormente 
a la población 23.

Esta encuesta de carácter semiestructu-
rado contaba con 54 ítems resultantes de pre-
guntas orientadas a las categorías emergentes 
en cada una de las categorías sensibilizadoras, 
aplicándose la escala de Likert. En cada ítem 
se generó una ponderación en función al peso 
nominal de cada categoría de acuerdo con la 
importancia determinada de cada principio 
ético en el análisis cualitativo. Esta encuesta se 

validó en una prueba piloto con 30 sujetos de 
áreas urbana, periurbana y rural, con edades 
comprendidas entre 15 y 89 años, obtenién-
dose un alfa de Cronbach de 0,932, con validez 
de consistencia interna.

El instrumento validado se aplicó a 521 indivi-
duos seleccionados por muestreo intencional en 
los municipios de El Alto, Mecapaca, Achocalla 
y Palca en la provincia Murillo; y de Viacha, 
Guaqui, Tiwanaco, Desaguadero y San Andrés 
de Machaca en la provincia Ingavi. Se excluye-
ron 122 encuestas por errores de llenado por 
duplicación de respuesta. Se analizó 399 casos 
tomando en cuenta las variables resultantes 
de las categorías sensibilizadoras en el análisis 
cualitativo. A cada una de ellas se le asignó un 
puntaje en función del peso nominal resultante 
del enraizamiento y densidad de las categorías 
emergentes, clasificándose en: malo (con pun-
taje de 0-27); regular (28-55); bueno (56-85); 
y excelente (86 a 121).

Para el análisis cuantitativo, la variable acul-
turación se clasificó con base en vivienda rural 
exclusiva, analfabetismo, idioma nativo exclusivo 
y nulo o bajo acceso a televisión, radio y prensa. 
Los endoculturados se clasificaron en función 
de vivienda urbana o periurbana, alfabetizados, 
con idioma nativo y español, y con acceso mode-
rado a televisión, radio, prensa y libros. A su vez 
los transculturalizados se clasificaron por vivienda 
periurbana o urbana, alfabetizados, con idioma 
español y extranjero, con alto contacto a televisión, 
radio, prensa, internet y bibliotecas.

Los hallazgos fueron evaluados independien-
temente en una tabla de frecuencias relativas, 
acumuladas y contrastes de la prueba chi-cuadrado 
de las categorías de interés, aculturación, 
endoculturación y transculturación en cada una de 
las categorías de principios éticos. Luego, se con-
trastaron en tablas de contingencias para realizar 
un análisis ANOVA en el software SPSS v.23.

Los ítems de puntaje fueron posteriormente 
fusionados en dos grandes grupos. El primero 
incluye a aquellos con valores menores de 
55 puntos, que se los catalogó como sujetos 
que no conocen los principios bioéticos y de 
cosmovisión andina. El segundo grupo corres-
ponde a quienes obtuvieron un puntaje mayor 
de 56 puntos, como sujetos que conocían los 
principios bioéticos en estudio.
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Con el fin de evaluar la relación existente entre el 
grado de culturación y el conocimiento de principios 
éticos, se aplicaron la prueba de chi-cuadrado, y la 
regresión lineal múltiple de categorías dependientes.

Esta investigación se realizó respetando los 
lineamientos de la Declaración de Helsinki II sobre 
las recomendaciones que guían a los medios 
de investigación biomédica en seres humanos, 
y tuvo el aval ético de la Comisión Nacional de 
Bioética y la autorización de los pueblos originarios 
mediante el Consejo Nacional de Ayllus y Markas 
del Qullasuyu (CONAMAQ).

Resultados

Se realizó en el software Atlas.ti un análisis 
cualitativo de las encuestas a tres expertos, cuyos 
datos se organizaron en categorías sensibiliza-
doras relacionadas a ética y cosmovisión andina, 
y se codificaron en 17 categorías emergentes. 
Las categorías pasaron por un análisis de triangu-
lación de los expertos, luego de la consideración 
de relacionamientos internos, seleccionándose 
aquellas cuyo valor de enraizamiento y densidad 
era superior que la media general. (Figura 1)

Figura 1. Triangulación de los expertos
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Las categorías integración, colaboración, 
bienestar social, complementación, respeto 
social, respeto al medio ambiente, delimitación 
de funciones, solución comunitaria, normas 
de vida y medicina tradicional fueron aquellas 
con mayor valor de enraizamiento y densidad, 
considerándose como categorías emergentes 
necesarias para elaborar la encuesta que se lle-
varía a la población muestreada, desglosando 
componentes de preguntas en cada ítem para la 
evaluación cuantitativa.

Luego de la aplicación de la encuesta validada, 
se realizó el análisis estadístico descriptivo en 

tablas de frecuencias de variables sociales, el cual 
dio como resultado que el 31,02% de los participan-
tes eran menores de 14 años de edad; el 62,86% 
tenían entre 15 y 64 años; y el 6% de 65 años y más. 
En relación al acceso a información por las nue-
vas tecnologías de la información y comunicación 
(NTIC), el 82,37% usaban radio, el 66,5% televisión, 
el 23,56% computadora, el 73,49% telefonía fija 
o celular y el 7,96% internet.

Del total de encuestados, el 4% eran acultu-
rados mayores de 55 años, mientras que la edad 
media de la vida predominaba en endoculturados y 
transculturalizados (47% y 11%, respectivamente). 
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Se encontró un 9% de transculturalizados con las 
edades de entre 15-23 años.

En todos los grupos de culturación se encontró 
mayor participación en el sexo femenino (56%), 
sobre todo en las áreas periurbana y rural; el 19,5% 
era del área urbana, el 20% corresponde al área 
periurbana y el 59,8% al área rural.

Luego de organizar a los grupos de acuerdo al 
grado de culturación, se evaluó el nivel de cono-
cimiento sobre los principios de manera indi-
vidual, de tal forma que el grupo de entre 24 y 
55 años evidenció mayor conocimiento en la 
relacionalidad (73%), mientras que la conciencia 
ecológica era mayor en el grupo de aculturados de 
55 años (62%), al igual que el principio de com-
plementariedad (40%) y reciprocidad (28%). En la 
valoración global de la categoría modelo social 
y comunitario, los endoculturados mayores de 
67 años conocen más dicho modelo (67%).

Los ítems de puntaje fueron posteriormente 
fusionados en dos grandes grupos. El primero 
incluye a aquellos con valores menores de 
55 puntos, que se los cataloga como sujetos 
que no conocen los principios bioéticos y de 
cosmovisión andina. El segundo grupo corres-
ponde a quienes obtuvieron un puntaje mayor 
de 56 puntos, en que se evidencia que el 81% 
de aculturados mayores de 55 años conocen los 
principios éticos de la cosmovisión andina den-
tro de su grupo cultural, mientras que sólo el 
52% de los endoculturados y el 45% de transcul-
turalizados entre 24 a 55 años lo hacen. El 35% 
de los transculturalizados menores de 23 años 
conocen este tópico.

Con el fin de evaluar la relación existente 
entre el grado de culturación y de conocimiento 

de principios éticos, se realizó la prueba de 
chi-cuadrado modificada por Fisher. Los resul-
tados muestran que ambas categorías son inde-
pendientes entre sí (p=0,139); mientras que 
el principio de conciencia ecológica presenta 
dependencia del tipo cultural, al igual que la 
complementariedad, reciprocidad, concepto de 
salud y modelo social y comunitario de la salud 
(p=0,000 en cada caso).

Por ello, se procedió al análisis de regresión 
múltiple de categorías dependientes para encon-
trar las correlaciones entre cada una de ellas, 
comparando medias de una población normal, 
conservando valores de medias similares en 
los tres grupos de comparación. En el coefi-
ciente de correlación, se observa correlaciones 
fuertes mayores de 0,5, con un instrumento 
validado entre las categorías, notas y modelo 
social y comunitario, así como de conciencia 
ecológica y reciprocidad.

Se observó la existencia de una correlación 
positiva entre la categoría cultura y las varia-
bles predictoras demostrada en el resumen del 
modelo F de Snedecor, con significancia de 0,000. 
Se concluye, por ende, que los resultados entre 
los grupos y al interior de estas variables son 
independientes, basados en las medias cua-
dráticas del resultado y la desviación típica 
de las medias que muestra valores cercanos 
entre sí (Tabla 1).

Finalmente, se elaboró una tabla de contingen-
cias para analizar el nivel de conocimientos sobre 
los principios de la cosmovisión andina, de acuerdo 
con el nivel de culturación con la evaluación 
numeral, edad y procedencia (Tabla 2).

Tabla 1. Resumen de modelo F de Snedecor

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Significancia

1

Regresión 22.265 8 2.783 15.054 .000

Residual 72.101 390 0.185

Total 94.366 398

Prueba de significancia asintótica de O, compatible con una correlación positiva entre la variable cultura y variables predictoras
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Tabla 2. Conocimiento de principios éticos por edad y culturación

Culturación

Conocimientos sobre principios éticos

Poco Bueno Excelente

Edad Edad Edad

≤23 24-55 56-94 ≤23 24-55 56-94 ≤23 24-55 56-94 Total

Aculturados

Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25

Periurbana 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,25 0,00 0,00 0,25 1,00

Rural 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 2,01 4,01

Endoculturados

Urbana 0,75 0,50 0,25 0,75 4,76 1,50 0,00 0,00 0,25 8,77

Periurbana 0,25 2,76 0,00 1,00 6,02 1,00 0,00 0,50 0,00 11,53

Rural 1,25 5,26 2,76 6,27 25,31 8,02 0,50 2,26 2,01 53,63

Transculturados

Urbana 0,25 1,00 0,00 3,51 4,76 0,50 0,25 0,00 0,25 10,53

Periurbana 1,25 1,00 0,00 2,26 3,26 0,00 0,00 0,25 0,00 8,02

Rural 0,00 0,00 0,00 1,25 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,26

Total 3,75 10,78 3,01 15,54 45,36 13,03 0,75 3,01 4,76 100,00

Se evidenció que los habitantes del área rural 
conocen más sobre los principios bioéticos en su 
grupo de pares que los habitantes de las áreas 
urbana y periurbana. Por otro lado, se observó que 
existe una relación entre mayor acceso a la infor-
mación y menor conocimiento de los principios éti-
cos globales y de la cosmovisión andina (p=0,035).

Esto puede tener una relación con el hecho 
de que no solo aumenta significativamente el 
flujo de la información y comunicación a partir 
de los 1980, sino que se vuelve más accesible. 
Ello, junto al creciente proceso de globalización, 
provoca la transculturalización de las personas 
más jóvenes. El avance de la tecnología impacta 
y modifica su pensamiento, conduciéndolas a 
conductas ajenas a la nativa. De esta manera, 
se evidencia la influencia que los procesos 
comunicacionales y la globalización tuvieron en 
la distorsión de los principios éticos de nuestra 
cultura originaria.

Consideraciones finales

Se concluye que los principios éticos de la 
cosmovisión andina orientan los criterios de 
relacionalidad, complementariedad, concien-
cia ecológica y un modelo social y comunitario, 
en el cual el respeto y la integralidad del ser son 

la base del relacionamiento social, así como la 
conciencia ecológica.

El nivel de conocimientos sobre los principios 
bioéticos de la cultura andina es mayor en habi-
tantes aculturados del área rural, mayores de los 
55 años. Por su parte, los sujetos endoculturados 
de 24 a 55 años de edad de las áreas periurbana 
y rural conocen bastante sobre dichos principios, 
mientras que los transculturalizados del área 
urbana conocen muy poco sobre el tema.

La valoración global de los principios denota 
que la relacionalidad es más conocida en el grupo 
de endoculturados, mientras que la conciencia 
ecológica y complementariedad son mayores 
entre los aculturados. El desglose de los princi-
pios bioéticos por tipo de culturación en relación 
al número de encuestados por grupo demuestra 
que el grupo de aculturados mayores de 55 años 
conoce excelentemente los principios de comple-
mentariedad, reciprocidad, solidaridad, conciencia 
ecológica y salud comunitaria.

Los resultados encontrados deben incitar a 
reflexiones profundas sobre la educación bioética 
y ética en individuos jóvenes del departamento 
de La Paz (Bolivia), sobre todo en las regiones 
urbanas, donde la transculturalización se relaciona 
a la disminución de los principios éticos universales 
y de la cosmovisión originaria, reduciendo sus per-
cepciones individuales sobre estos temas, lo que 
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lleva a una depreciación moral y de integración 
con la naturaleza, que los antepasados honraban 
en su visión filosófica de vida.

Si bien el acceso equitativo a la educación es un 
valor innegable en los derechos de las personas, 
debe reanalizarse el tipo de información a la cual 
acceden los jóvenes menores de 24 años.

En apariencia y por los resultados descritos 
en el análisis estadístico, se observa que cuanto 
mayor es la información, menor es el conocimiento 
y la práctica de los valores éticos. Ello conduce a 
plantear que se debe reducir al máximo el pro-
ceso de transculturalización del que son objeto 
nuestros descendientes.

Agradecemos a la Academia Boliviana de Medicina por la colaboración brindada en el levantamiento de información 
en los diferentes municipios.
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