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PRESENTACI ON

Con la presente entrega. el lristiuü o Andino de A r tes Pop u lares -lADAP- in ic ia
lat a nueva época de su revista. misma que. d esde es ta ed ic ión que ponemos el

d is pos ición d e los lectores y del proceso de in teg ración con el que estamos
compro me lidos . la hemos denominado IDENTIDADES, COTTW una afirmucun, y
respeto a la d ive rs id ad y pluralismo cullural presentes en todos y cad a uno de
los p a íses m iembros del Convenio Andrés BeHo.

N ues tro inte rés es abrir las p ág ina s d e la revis ta a las corr ien te s d el
p en s a m ien t o l a tinoa m er ica no y univer s a l. con la cerreza d e q u e la
confron tacion d e ideas . af i r m a rá y rob u s tecerá n uestras id en tidades .
entend[das és tas como una imagen. en el que el p ue blo part ic ip e en e l cultivo
de sus trad iciones d entro del no.tural marco evol ut ivo de la v ida moderna y la
creación de un a conciencia nacionaL

Decir IDENTIDADES, es referimos a la lTHeracción cu ltll ra l ent re los dive rsos
sectores que integ ran nues tros paise s para conformar un conj un to de valores
"s imb ió ti camen te " propios y au ténticos. que den sentido a la vida colectiva 1J
le permita a la socied ad ident ifica r se con su ti erra e historia. para encontrar
alternativas d e realizació n de su crea ti v id ad y de hacer "nueva a la tradición ~ .

La actual c oy untur a histórica de la in teg ración. part ic u la r m en te d e l a
integ rac ión cu lturaL cuyo des afio enf re n ta el Convenio Andrés Bello. ame rita
a cen w a r e l d iá log o interculLural. of rec iendo espacios d e ex pres ión que
p os ibi lite n una m a y or p resen c i a y con t r tb uc r ón d e las c ult u r a s
m icrorregiona les a la reajinnación del carácter m ul t i étn ico y pluricultural de
las identidades regionales y continentales de n uestro s países.

El tnstituso Andino de Artes Populares. como entidad espec ia l iz ada d e l
Convenio Andrés BeUo, inaugura con esta nueva oersión editoria l su "Proq rama
de Difusión de La Cultura Popular" , con la seguridad de qu. ste medio d e
divulgaci.ón. contribuirá en algo a : superar la incomunica c ión y
desconocimiento existente entre los países. profundizar e l p roces o d e
integración y neutralizar en alguna m edida eL constante proceso de
enajenación externa que sufren nuestros pueblos.

QuitO. junio d e 199 2

Eugen io Cabrera Merchán
DIRECTOR EJECUT1VO



La equivocidad de los
té r m in os cons p ira y a veces
con d es a lentad or e fec to en los
diá logos . reflexiones o cl is cus ion es
sobre temas m á s o m en os
concre tos . En las cien cias exac tas .
s i recurrim os a fórmu las y
guar ismos . es ta conspiración el e la
in ex acti t u d cle los té rm in os se
aminora suslan tal mente : m ás . en
el univers o de las ciencias sociales
ri c a m e n t e sa z o n a d o s c o n
ideología s. pun tos de vis ta y
cr iterios d iferentes . con tra p u es tos
y di v rgcnt es . la pecu li a r id a d
poll s ém íca el e los términ os pu ede
ten e r e fe c to s d eva s t a d o r e s .
Sócra tes con s u metod ologí a del
Interroga torio prete nd ía precis a r
los a lca n ces de los con ce p tos
gen e ra les. Con sorpre n d e n t e
lucidez Descartes en su "Dis cu rs o
del Método" ha ce h in ca pi é en la
n eces icI ad de acepta r u n conceplo
s o la me n t e c u a n d o s e h a y a
e s t a b le c id o s u c la r l d a d y
disti n ción . An tes d a borda r de
m a nera di re c ta el te ma d e mi
d iser tación in ! n tar é precis a r de
la mej or manera posible el sentido
ele las pa labras esen ciales : cu ltu ra .
popular. cu ltu ra popu lar y políticas .

Ponenola pracmlacla el> el Scmlnar\<).oore Cul tu ra Pop ular e
lJI~Q1bn. ~do por el (ADAP • n..m..

Claudio O González
Direc to r Ejt.'CuUvo del CIDAP

ElI:- MInilltro de Educación del Ecuador.

No aspir o a q u haya
con se ris o sob re el cont en ido de
esos té rm ino ' . pe ro la cor r ien te
del discurso y e l sen tido de las
c o n c l u s i o n -s s e r á n' m á s
coheren tes s i se aceptan . a u n qu e
s a provisiona lmente . los a lca nces
de las palabras claves .
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otras y con pecu liaridades
especificas . Partiendo de la
existencia de estamentos sociales
jerarquizados en todo
conglomerado humano. el pueblo
estaría integrado por aquellos
sectores que carecen de poder
político. económico y religioso
para influir en forma sistemática y
directa en la toma de decisiones
que tienen que ver con la
organización de la sociedad y las
políticas que perfilan esta
o r g a ni z a ció n . Lo po pul a r
frecuentemente se identifica con
formas espontáneas de
comportamiento y expresión
liberadas de estrictas y a veces
puntillosas normas.

CULTURA POPULAR

Lograr una definición de consenso
de cultura popular es tarea poco
menos que imposible debido a la
equivocidad de los dos terminas
que integran este concepto y que
hace apenas algunas décadas ha
sido admitido en el universo de las
ciencias sociales como algo que
tiene sentido. Unas décadas atrás,
decir cultura popular era un
contrasentido como hablar de
granizo tostado o mi querida
suegra. Sinónimo de pueblo es
vulgo y su derivado vulgar quería
decir carente de cultura. El
concepto cultura popular irrumpe
debido en buena parte al
desarrollo de la Antropología
Cultural que es una disciplina
joven y por ello carente de la
madurez que la precisión de
conceptos exige. Considero que es

preferible esclarecer su contenido
contraponiéndolo al de otros tipos
de cultura que se dan en una
colectividad como son las culturas
elitista. acad émica y oficial.
Quienes tienen posiciones
h egem ón í ca s provenientes del
control de los poderes político y
económico y que en consecuencia
controlan y manejan el orden
establecido deciden lo que es y
debe ser cultura y lo qu e no es
cultura. a la vez que conforman las
estrategias de los poderes para
llevar adelante acciones culturales.
Al margen de estas normas
constituidas desde arriba. la mayor
parte de la población englobada en
el común denominador pueblo.
vive y convive en medio de otras
culturas . Si bien es verdad que
recurrir a lo negativo para
esclarecer un concepto es un
recurso insuficiente. provisional
mente afirmamos que cultura
popular es la no elitista. no
académica y en muchísimos casos
no oficial que se da en un país o en
una región . Posteriormente
trataremos de ampliar el concepto
cultura popular.

~/¡'\
1
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1... IllSllnclim ~nl rr ,'"hura popula,
y r tn lal a ca lt..u f¡~ lr llu , .l r
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¡';u m pll y M n ••. ("om...r um<"13 dr
la d¡COlO n, ;" ""Hudo. - ""...,,111,
lo. ru rop<'o. "r" ti ca"" d r
nunlro p aía 1". rs panol••
monopoll~ar on ti pod r . y
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"l.<'<l" ndol". y hn."hzIH"lolo.
lnr Vllab1.m. ,, ' • ..", ,, . """ ," ' r " ,·I"
<k . " huraa <'<In<l" I".' un n,o' lI, a.!,
'u. só l" t ln !r o .Ino cu ltura l,
prO<'PIOo t n ..1 'tu. lo. "ponr . dr
..... "......._ 1""""0 11 1.. pro< f"U1r
'J t i dr 105 ....nr ....otM la mrlor.
SIn r mbargn. p<' ''' a l d",,"mr d~

enl ci nco ~lltl"" . ha" per~I" ld "

gmpoll hu ma,,'" 1",lo a menr¡lIlO~

q ur h a n pres~", a<l " de ma'l<'r ll
mh pura sus eu llu ,a. Ital e8 el
<"aMI de "'" gn.J~ d< la arm zunia l

E.I.l ~ en nues lra paUla un ..
"nde"e la Ile " era ll, a d .. a
ld ~ " lI nea r lo p" l' u lor con In
Ind oamerlCa nO. JI<"rO e n , ea lid;,d
Irente a lo ellllsla '1'" lue ~' <llt"e
s lend u p. ep<>n ,letan l. o..nle
rurnpro O eu""J'Cir'" ue . lo popu l.u
e n e l Am b ll O rullu ral r6
em lnen .e meOle o,r . n , o y a lu
I"dlarna que .... h.a 0"0" ...",;,,10 "un
o,a yor pureOIl. lo "allf leo dr
....roAr u]o qur n " nree sarlamen.._í- 11:'"ti'I"-

s r Idr nllll ea con lo popu lar. ¡,;j
caro drl «mle",do arMe.no llrne
cie rta. 'lrfll hl udes con lo
Indoa",r..ra no )'a q ue qul en u
lIel(aroo dnll<' el eOfUlnc n le negro
lo h lr l<"r " n e o co nd ic ió n de
"",oelldo. to ta lme n .e. ta..ot u
ademb. ,l. a r1efart"'" malrnalrs y
U OII le"I"" eom u n q u e l..a
puml" " ' " ma nl e n... d e mejor
ma" ....a la cult u.a d.. loa pll<"blu8
de dondr p",,·edia n. S" cond ición
aJ Igual 'I" r 1;< de lo. I"dllte"as fue
de ( ""I" ,I" " "s de ....¡¡uori a d a .... y
a llt" n,," ,a.!tus de sus eul.ura.'! han
.0br,,·I>'I,lo rn virt ud d e lo que
pod'ia ,no. de nom ina r rea'a' en~ta......
pOl .n lC '" t I'OI.ITIC AS

La pa l:th 'a l'0li ll U re 't ,, ' er e
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Idr a l d r u lad o b ajo c u yo.
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p ro S/.,arn a . p r e v ]a", .. nl e
.Iaoo""",,"



Lo dicho eJ el es ta d o pu ed e
también refer ir s e a enti dade s
privadas. aut ónomas y
sem ía u t ún omas co n p ropó si tos
similares y ev idente men te puede
cambiar de gobierno a gobierno.

Hablar de políticas destinadas a la
revalorización y robustecimiento
de la cultura popular implica
elaborar programas a cor i o ,
mediano y largo plazo con este
propósito, est ab lecer las
prioridades con sid erando la
realidad n acion al y re gion al.
conformar proye ctos concretos de
ac u er d o con los r e curso s
dispon ibles y planificar e l
incremento de recursos , d r- ctdt r
en qué forma es ta á re a de la
cuHura d ebe i n s er t.ars e e n la
políti ca cultural globa l.

LOS COMUNICADORES

No solamente el Es ta do programa
y ll e va a delante a c c i o n e s
te ndre n tes al rob u s tecimi ento de
la cult u ra popu la r . Otro tipo d e
orga n iza cion es fund amen talmente
d el sec to r privado es tá n en
condiciones de hacerlo y de h echo
lo h a cen (' 11 form a positiva o
n egativa. Los medios de
comuni c a ción col ectiva y los
co mp lej os producto re s . comer
cla ltzadores y difu sores de libros
-la mayor pa r le de los cua les s e
encu e nt r a n e n m an os de
pa rtic u la re s- o tienen también que
ver con la cul tu ra popula r. En una
socieda d en la qu e d ebido a la
d is m i t1 u c i ón al tam en te s íg n lft 
ca tíva del analfabetismo . a la
fam ütari z.aci ón de los ciudadanos

IDEN1IDADU 11



de la.. m~. r~ l1lolO• • ""1) ,,... dr l

1:',. M'" ~'fadlod, 11l51<" " · llJ~!lO <lr
a "r. vol" . 11>n dd tra"a" l"'"' y a

la orr rl r ol . u.pan~¡ón ,Ir la
I dr~ 1 Ión . tUI la . <>, p lld a,1 elr
" " da d . n " o .onvl\-c" con la
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comu nIcador• • y ... Iu ar roord l·
" .." la........... cnn ri\o8.

L A. I( ¡U: ~ I '

La ....1'. 10)" .a u n dr"" "l o """
. m""., a n lr e n la . ,ull u ru y
orllanl....d" en ¡¡(Iu l••. llcne UI1
fUN,r poder e"l re l. pohla 'lón
lal110 d r l u . Iura r omo drl
pueblo. Elote 1""1" " ....ta capacidad
dr lldr r ,,_... y ""rou a.'ón y la
0 <.l13 I1 lu r ló n profu u m. o lP
dlfu ndl<la , <"U.nla muy ...rlam. m.
' 0 . l "~no n ' rau so d . lu
poIitlO&ll culh ...oJu ""I"'cla lm.nl.
.0 el d.nomlnado pu.l>lo . Una rl.
las CaToOn... q u. mas p.......n
Espaf>a para J"s lIh" M l~ ronqulola
y colnnlZa<1ón rl. l.mlO.1OlI . n JOI
qu . ""laban afincad"" SO<'INlad<'fI
. n a1MunOS .aMI. con u n al..' n,,,,l
d.. o q / a olu e ln n . fu. l a
....anll..h..ac lón pano ' "cocpor a . s
lo. IndOlrm"' ta"<>II a la ""'li t a
rdl l lón v. rd a d..a " , 1). la .
In.m u elon....pal\o las " "' Ib lc
m.nl . la QU' • • di fuIHI I<I . "

• '_"ii:l"leluM

Arn"'I('a lo a " " 11.lI,a , " loo m.b
."'no l o~ confi n•• lu. 1.. lll,lea la
",tóh... elerM"""I' h o m u.ho
q'H' ".. en .1 pro o d .
d••ruIlU'I<~clnn rntoeula. Jl"f"O
bu."a I",rl. d. 1 rorl• • n k\oe d.
la .-u'''"" po p ul ac- t~

pro V!<' " . n d••lIa. C.on lI,d 101
caro""'" q...... las lIIsU' uck>n ....
operan t:Ot' el d....,mr del tI. mpo ,
. u bo' ol. llL IlI,lu la ca tóllea en
nu..".., "' .<11" Y'''' pun lo. d•
•1.ta y drcl" lo"......"d)'''' ........n u
ob,¡ a eul ' T.a , l\ .. laa po hll . ..
,nlh",dc. d.1E.olado..

I .A F.1It ·t·A( 'IO\ t'URM....L

La . d u c a . ló o for m a l .n la
....u."ela ....u.lIl·ro l.lI,lo·u n lvrr·
.Ilb.d •• 1<1 " punlo ,k ,'uhrir.•1 ..
q " . al'" no ha o."'cld .. , la
tOl a lld a d d. h. po b la r t(ln
••"al<>riana ~" .dad ..... o lar y ..J
"u",. ro d. p. ...""as qu .. OC'

."co'1"' " a la ""u","_ ...""'a y
" la "nl rsllafla OC' ll>r"'m. n la
....10 Ua~ a n" . La. po l l ll ~a l

..d"~allvas 80 n la a milo

.~lr....h.,m.nt. "'"eula,I;,. ~on la .
ndlll,al••. Seg"" loa o bJ. lIv" " d.
l...d"."thln I" .",al ",,,trI, aca bar
tOn, d••al.",a,. 101..",. rnp<'lar O
1'"''''"...... 1". manl f""laelOn... "" la
eultu ra v.,nAn'la¡, popula r, Jos
•• • ul''''I .... " • •o.n If...nt... pa ra
la. .11'.. y pa ra . 1 "u.hlG. U
probl.n,o.llea de la edueac lón
lonnal ,,"nln¡ d• ."t. ton "O
d."" 11""""... t un &tilo a 1""
a 'llt" ah"~ ' y .o"l.nldo. '1". ...
. n ...<lall "''''' • "n" seri e d.
(aclo",. ",hu<>""I••. 1.....n ....""tu.a
o n" rn<t'\"''',. d. 1"" IdIoma•



ve rn á c u los com o el q u ich u a y el
sh u a r e n la s e s c u el a s . in cide
muc ho e n e l dcbt l í í am tcn to o
rob ustecimiento d e los mis mos :
p u es. el j rl ío rn a es un Ia ct o r
e s encial e n u n a c u lt u r a . La
t ndcnc ta rayana e n la ma n ía de
mu chí s im a s esc u e la s . es p ec i a l 
m e n te r u ra les. d e u n í ío r ma r a
to ci os los a lum n os . h a infl u id o
s u s ta n c ia lm en te e n l a cre c iente
de s a parición de la veslim enta
pecu liar ele las comunidades . Una
n iña o una adol escente. luego de
vestir obü gad a mcnte falda en la
es c u e la y e n el colegio. muy
di ficilm cn te volverá en el futuro a
usar poll eras o anacos.

PRIVILEGIO DE LA CULT URA
ELITISTA

Po r u n a s e rie de razon e s
históricas . la po líticas cu lturales
de los ú lt im os cinco s iglos s e han
ca r a cte r iza clo p or un fue r te y
ex clus ivo privilegio él las cu 11 \l ras
elitistas . I conquista dor -venced or

trajo o t r o ti po ele c u lt u ra y las
e n e r g í a ' d e e s t a d o y
org a n iza iones afi nes s e volcaron a
d ifu n d ir est a cu ltura . con s tder án -

dol a como el polo d e la s a b td u r ia
contra p u es ta a l o t r o polo. el
vcrnacula r. ele la ig n ora n c ia . El
p roce s o de eva ngeliza ción ten ia el
p ro p ó s i t o - c o m o a n t e s
m en cion a mos - d e in or po ra r a la
"ú n ica relig ió n vr-rd a d c rn" y por
ende . p ostbrl tt a r su ac ceso al
p a ra ís o n la ot r a v id a a los
í nd oa m e rtca n os . s a lvá n dol es de
sus creencias y practicas rel igi os as
falsas y pagana s . Si habla m os de
una con ces ión c u a n d o decid e la
igl e si a e va nge l iz a r e n id ioma
quich u a a los ín d oa rne r tca n os . ello
s e d ebe que al r ec urrir a es ta
lengu a se c on s eg u ía co n más
rap idez y efici en c ia la d i fu .i ón de
la r elig ión católica .

Lo rncs t izo s e ca ra c ter íza por la
pres n c ía d e con ten id os ínrlige nas
y Si lo in d íge n a era p a r a los
e s p a ú o l c s pe n i n s u l a r e s y
amCI'j C;) n OS. algo in feri or y r u in . su

mera pres en cia la "con ta m inaba"
ele' i.gn oran c ia y f'al sc d a d . El
prej 11 ¡cj o íns t i ruc íoria li zad o de la
"p u reza de s angre" que en Es paña
cons is t ía e n d em os tra r la ause ncia
d e ascendientes á ra be s y judíos
por ra zones l"l"lígiosas . s e trasladó
a Am e ri ca e n la de m ostración
orgull o s a de ausencia de
ascendi ente s indígenas por
razon es d e "raza inferior",

La in d e pe n d en c ia políti ca en
m a n er a algun a sign ificó
in d e p e n d e n cia cultural. este
proceso fu e un largo y s an gri en to
ple ito e n t r e peninsulares y
cr iollos. la part tc tpac ión ind ígena
o m es ti za fue casi nula. Los paises
independ ientes continuaron
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prlVll~gja"d o lo rhtlsl a-.u".>p<'o
".".ando . 1 ""lr ' fUro d. Madrid a
PII r1~. Con el "fla n..."'I''' IO drl
poo.Illvllomo y la VIlH"uladon M la
rd"". rló n al p1"ON'OO ... p ,.,e" d.
que Ur " . el 1':01 ..,[" la oohll.a' lón
dr ·clvll lza ,· " l" s .,,"n.n
p<>~"I..re8. "" .~' '' "." la ramp"f" .
1"" JI,m, d r los pode.rs p"bl'l"<ls
par . dnal." , ,,, y destruir l.
<'Ullura POI">1....: pu ..... rMI<m<.lH,
n &ln6n lmo dr cultura .UUSla
, .,ropta _' n qu r lo. p r'Julri">
"da," rnntr a lo Inooamr,Kano
y .<> ...-n r a rx> hay'''' <1 """1''''''''1<10 "
dlO",l"uldo, lIoo m"n Ol ' ''Mloll,"
d r <;ultura popu la. rlr arundo ron
• • ' oa pu ntoa ,1. VI,ta ... ha n
..oduldo s lslr maUumr,,'. d<' 1,, 0
.-en" n•• nlucallvu y cuhu.alr.
fo",. n Uld... po< el Estallo y muy
Irnut","rn.nt . "Il.. rd ldas y
dr •• l r n U d " . m e d l all l '
mrcanlsmos ' <>"' 0 105 d d
drspnelo y lo hurl a . En ••1.
U~lo. como r u la ",ayor panr
tifo 1.... punlo s a bordados en ......,
lrabaJo . al hahla. d~ .uhu.a
p opu l a . m~ tdl~'o

fu nd.m~ n 1a lrll ~ n l< a 5"~

..pn.l<>n~~ nl.ll<'R". fI~~las ~

t~l ~h.acl nno~

.\("f: PT.\("lU' N : 1..\ t ·llTlR .\
I'U Pl l. AN

.... aceplaclón d~ la rxl6lrncla d.
uno eult u ra pop u la . ~ n 1".
'.Iam~n! <>" e51ala lco y p. lvado"
<on ln~t<~l\cl a ~n las p<>lill CR.
. ull u ral" .. e()~~UI'n dr poca"
M eadas y se da concom ll a n
lemenle t<> n la d<om....raH.laCIÓn
del tttrnlno cu lt ura. t<>n.................

d<o la r .""nskm de la AnlropolOCia
Cu ltural. t:..l••['Oplaclón por parte
dr las ~ U'n ·0 d.. o.u l...... do
.Uas- .~ In,.la c on ID q uo
pndriamofl llam'" r"'em DMa d~ . ".
..pros,o,,,,. Com l ~ n"n lo .
a~tl or.a -<u lio.- a no .on ll.
vrrgiio llza '''"0 lOanlfe~laelon..
popu la e l" d illena . y Il~n~

mudtO ", r n. C'S\~ eam"'" lo
a'lIrud d~ " llIunas p<'noona . y
llrupos do " "."J e .oa qu.
m"..,.lran .u ,,, Iml . aelón a nle ..l~

ll l'" de 1l«1t " . , Drbldo 11 la
d op.nd enc la m~nlal. .L
eenaron ..nn ~llUs' a pl",'" qu~ 011/0
d e bu.n" "ahrll ~n la t Ull u .a
popular y """"",,,la para qut Jlu..e
a .... -gnnl/o.·. G;uum I~no loA
1• •10''''''' IoLklor. y foLklófjc que
lI.....ko a ron ...." ' .... eo ...."ll d<o
h u tll ." " 10 .n !r~ a lllun o.
·~xc"nl rl c"'- ra l",llerDs y da ",..a
d~ ait a OOC'.dlld Eat~ ~amblo d.
"..!IIud~s Ulrklr ~n la lokm n' la d<o
l a~ man'f~. ,..c'oo .. d~ cultu r .
popular. JI""'. ""~ luob1ar
d~ a'~pla.lón ~n la s pnhll...
¡(k~>ak-s dd E>l,...1o.

1'0alO""'''' '''' ' . <1.. r~' a 10lr can. la
... p"sa a""" ''''. pl ''''· IÓ'' ~~lrnl~ ;
si s. su¡,.. ,a .1 pcln clplo 'lu~

r uLlur .. ~s .'n(", 'mo d~ Id.....
rr~~n..Ja. y .ul"arlnn... dO" u n
~'P" rnl u ' Jdo y .... """pla q '''' l.
ruir,,'" es ,," h~rho aln el cual no
pu r de r xl"" " n " c ol~r ll ' ''l ad

human" , nt<·ro"na,,'rnr~ "ay 'Iue
a".pl" ' '1'" M ~xlsl..n purbh>., ni
d' ''lro M "n 1'''.-1,10. r5Ia n"[), ,,,,
ooc-I ..l ~s ¡"wlI". y que a o ca~

ha blar de cu t' u , as " ,,~.l".u y
... '1""·... Inlr• ..".,.,. _Ino ok .ullu'u
dl fe"n l ~s. lo qu~ ['errn ll r



con cluir. que los sectores socia les
denominados "p u eb lo", t icncn una
cultura q u e rli l'i e re e n mu chos
aspectos de lél (rad ícto na lmcn te
acept a da cu ltura chu sta . la misma
qu e d lfi ci l m e n t e p u e de se r
c a l ifi c a d a el e i nfe ri o r , se r ia
arbitrario ' stablece r un parámetro
que 110S permi ta comparar en tre lo
elitis ta y popular . ya que cada tipo
de cult u ra tie ne s u s prop ios
criterios para d e finir lo qu es
más o m en os. mejor o peor. Entre
quienes a cep tan la ex is te ncia y
operatividad de la cu ltu ra popular
piensan muchos qu e se tra ta el e
una cultu ra de s egunda categoría .
Actitudes de es te ti po presuponen
un Juicio el e valor favorabl e a la
cultura elitista y con s cien te o
inconscien tem en t e se parle del
principio . qu e a cepta r la cu lt ura
popular consti tuye al go as ¡ como
u na "ge n erosa" concesi ón . Detrás
ele e s ta act i t ud subya ce un
complejo de in fer ioridad qu e lleva
a sob reva lorar lo qu e por cultura .
ha ent endido l a rd en establecido .
po r s iglo .

IDENTIDAD NACIONAL Y
CULTURA POPULAR

Desde hace a lg u nas d écad as . se
habla cad a vez con m ás ins istencia
de la id e n t. td nd n acion a l. ele la
n e c esidad el e a fian za rla y
reforza rla . M ás all á ele las citas ele
est c o nce pto -e n oc a si on es
demagó gicas y oportunist a s - la
noc ión d e id e n tidad n a cion a l se
fundam enta en la d ívers tda d el e
cu ltu r a s qu e se patenti za en la '
peculia rida d e s qu e los

conglom era d os hu m anos tienen.
En este s entido . una política que
pre tend a robustece r la id en tid a d
n acion al d ebe trat a r de proyec ta r
s u s a ccion es e n las m ú l ti p les
esfera s d e a ctividad. partie ndo en
l a m edid a ele lo p osi b le. de
a q ue lla s parti c u la r id a d e s que
cultu ralm cnte n os di sti ng u en de
otros conglomera dos h u man os . La
antí tesis de la id en tid a d nacion a l
es la depen c\ e n c ia m enta l qu e
in d e fe c ti ble mente d e vien e en
co p ia. Aun s u p o n í c n d o q u e
potit í as e l t tí s ra a -dc pe n d te n t es
que sobrevaloran integra lm en te Jo
for á n e o y de s p r e c ia n con
vergü enza lo propio den resultados
mat e ri al y con óm ica m en te mas
efica ces . s e pondr ía en practica
una repetitiva tend en cia hu m ana :
prlortzaclón ele lo materi al sobre
lo n o materia l: es dec tr, se esta r ía
"vendien d o el a lm a ' a l d iab lo" o la
primogen itura por un plato de
len tej as .
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huma no vive s ie-mpre p res en te o
prcse n l -s . pero los p rese nt es
Indcfc c u b le m e nt c s e rnc u e n t ra n
(' ol d\~ LJ r ;-\dos pOI' 1 p;ls ;Hlo y
1l1 1J(; h o ' el e lo ' a c r o s qu e
rr- nltz.u u os (' 11 1 1)) mom r-n to dacio.
c ob ran ca ba l s e n t id o eII v irt u tl de
he chos q u c e pe rfeccton a rú u 11

e l futuro, Po r m uc h o qu e nos
empeñemos, n o podemos vivir u n
presen te desv in culado d e la s ot ra s
elos d imen sio n es. Lo q u e he m os
a fi r m a d o a nive l í rid ív i d u a l es
vál ido y quizá m ás él n ivel soci al .

No tiene s e nr.i do cons e rva r la
t r adición como una mera r eli qu ia
carente ele vigen cia, algo as i (;0 111 0

una colección de piezas d e u n
musco arqueológi co , La t ra di c ió n
d ebe preservars e ins e r a en el
pres cn te y por )0 tan to uj e t.a a la
d inamia del c am b io q u e e s
ese n c ia l en el el eve n ir te m pora l .
I{asgos t radtc ton a les el e) Jasad o
están suje os a la dluanua. ya q UE'
c ul t u ra que n o ca mhí a t ír n cle a

p e re ce r. E l pasado es tá y no es
p o. il i lc mod íf í ca r lo eu n i ngún
sr n t íclo . mas los rasgos que" se
ln s cr ta n e n el prese nt e y s e
p r oy cct n n al futuro son
suscepti b les de modifi cac ión .

La s cultu r as vernacu la : es decir;
la s qu e p res er va n con 1111 mayor
gra d o el e pu reza los con ten id os
í ndo nm c rtca n os si híe n no las
pod ern os consid erar populares 
me st iz a s, juegan un p a p e l
i m po rt a n r(' e 11 I él i el e 11 ti d a d
n a e i o n ;11 con )a s el eb i el a S
a c l a r a c iones. Las culturas
vernácu las son proporcionalmente
red uc id a s y casI siempre se
e nc ue nt ra n en zorras m argmales .
C u lt u r a s como las Hu a or an í o
Ac h ua r su b s is te n en el Estado
ecu at o rt a n o. pero est án muy poco
i n tegrad ns a la cultural g lob a l:
r a sgos ro m o los el e la chicha
m ascada CI la tzan tza qu e se clan r-n
c u l ru r a s de 1 ~ a m a zo n ta. son
con . Id r- r aclos po r las gra ndes
m ayorí as ec ua t o r i a n a s como
('\ (' 11 1(:, n tos exóti cos y sería forzado
c n t c n d e r los c om o p a r t e de la
c u ltu r a popular. Los grupos
ill cl i ,~ (' I1 (l S de la sierra tien en una
s ít u nc íóu d ist inta . Luego rle haber
pe rm nnccído por más de cuatro
siglo, ' sorn e: id os a un proceso de
dom tn a c ió n . si bien conservan
al g un os c l c m ont os riel pasado
p r ecol ombi n o como el idioma
quich u a. en )0 demás , observamos
1111 me ti za]e intenso; tal es el caso
d e l s tnc re í í srno rel igioso . Otros
r-lcm r-n tos como el vestu ario han
s id o introducidos por los
espaú ol es y cansen/actos por las
com umd a d os iurlige- n ns .
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b. SI emp írico de la cultura
1r a d í í o n a l (ve r n á cula) n u t r id o
principa lm en te d e las cxpe r ícn
c ías vtvencial cs el e la ra íz indígena
m ezcl ad os o no a o t ro s va lo res
em píricos a fr icanos () eu ro peos .

. El semitécni co de la cultura
pop u la r que s e ha desarrollado
h is t ó r ic a m e n t e a par t ir oel
constante sincretismo d e los
anteriores y cuya tenden ci a es
incorporar nuevos valores
t ecn o lógicos .

Debido a la perman ente inter
acción es extremadamente dificil
es ta b lece r en situaciones límites
h a s ta donde llega lo vernáculo y
d es d e dónde empieza lo po p ul ar.
h asta dónde alcanza éste y cuál es
el inicio de lo elitista. En t re lo
p op u la r y lo el i lista podemos
hab la r de una "tierra de nadie" en
la que conviven estrechamente
unos y otros.

La din ámica cultural nos permite
h a b la r de un dobl e proceso: la
p opularización de lo elitista y la
eli t ización ele lo popular. Rasgos
priva ti vos de las e li tes . co n el
dcc u rr ir del tie m po se incorporan
a l pueblo y lo pocl m os observar en
for m a muy clara en la moda. T ipos
d e ve s tido que inicialmente sólo
u s a b a n personas de los al tos
n ive le s sociales. poste riormente
los us a el pueblo. ca si siempre

ua n d o la s elites han op ta do por
ot r a moda y así. a t r a vés del
tie m po . lo que fue e liti s ta se
tra n s fo r m a en popul a r. A la
in ve rs a . contenidos que en una
' poca eran clara mente clefinitorios

d e lo popular los incorporan las
el ites. t.a l es el caso de cierta clase
ele comida s í ip icas . Se considera
de buen ~us t o en las altas esferas
s o i a l s ··ofrece r en importantes
in vita ciones pl atillos totalmente
populares .

NIVELES DE
FIN ANC IAMIENT O

Si h ab la m os de políticas para
p romocion a r la c u ltu ra popular.
d eben és tas superar la Simple
toleranc ia . Así como el Estado ha
inve rtido im portantes sumas de
din ero y en e rgías para difundir y
posibi litar e l c u lt ivo de ciertas
man ifes taciones de cultura elitista
-Ia cr ea ción y mantenimiento de
una o r q u s t.a sinfónica. por
ejemplo-: es importante que se
dediquen fonclos ' para
mantfes tac íon c: de la cultura
popular y no s e deje a ella s como
mera in i ci a tiva de las
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campo se ha avanzad o. lo,' ('í1ld os y
dnu za s "típ ica s " se' prcs r ntun más
frec u e n te m e n te e n escue las y
co le g io s i n cl u ' iq ' del se cto r
u rbano. Cada V (' /' . \l ;1. ~ esc uela s y
co legios tole-ran qu e indígenas y en
algunos casos mestizos . concurra n
a Iases co n los vestuarios propios
l e s u, ' co m u n id a de s . p e ro se
pued e a vanzar más. Los denomina 
do s trabajos m a n u a le s o la s
c átedras ele O pcion es Prácticas
podrian ser veh icu los ideales para
que el es tu d ia n te trabaj e en ta rea s
a rt .s a n a les en la s que s e
m a n ifies ta en for m a muy rica la
cultura popular.

COORDINACI ON DE ACCIONES

Exi sten en el E cuaclo r
organ izaciones n a c io n al e s E'

internacionales vinc u la das con la
cultura popu la r e n el arca to ta l o
en á rea s espec ificas j u n to . con
otras que abordan la c u lt u ra en
forma globa l y que . teór icamen te
cuando ' m en os . tienen que ver con
lo po p u la r. Cree m os q u e la
el e s c o o ni in a ci ó n e n t r e ' s ta s
organizaciones aten ta con t ra la
Ilcacla d e las accion es. Co n u n

sentido d e compe ten cia n ega tivo o
a cau s a d el qu em e im por tis mo . a
v e ce s se duplican
innecesaria ment.e obras y en otras
oc a s ion es. n o s e toma n m ed id a s
importantes y constructivas en la
e s pe r a qu e a lg un a otra
organización tenga la in ici a ti va.
Tarea im por t a n te en las po lit.icas
d estinadas a la promoción el e la
cultura popular se r ia , lu ego de
re a l izar u n an áli s is d e
pos ibl lid a cl e y m etas de es tas

organ iza c io n es. c o o r d in a r sus
ac tlv tdudc s y s i es n ecesario
cons eguir que algun a s ele ellas
es tén él ca rgo d e d os o más. NI
siquiera podem os hablar de una
información a d e cu a d a sobre la
exi s te n c ia mis m a y sobre las
ac t ivid a d es el e las mentadas
orga n iza ciones .

TURISMO Y CULTURA
POPUlAR

El fenómen o cr eciente del turismo
in cide e n la cu lt u ra popular y su
form ación; viaj es con propósito
r ec rea t ivo cla n lugar a que se
o b s e r v e n ma n i fe s t a c i o n e s
cu lt u ra les que n o se clan en los
pa ís es o regiones ele origen . Lo que
p o d e m os m os t r a r para este
p r o p ó s i t o . ad e m á s de la
na tu raleza . son la s manifestaciones
el e cultu ra popu la r y a sí s a tis fa cer
los intereses d el t.urismo. pero es
necesa r io ten er cu id a d o suficiente
p a ra evitar mo d i fi c a c i o n e s
fa lsifieantes el e estos aspectos
s trn p lcmen tc pa ra engaña r él los
vis i tan t r-s. quienes al no tener un
c o n o c im ie n t o apropiado de
n u es t r o m edi o . c arecen de
elementos d e ju icio para distinguir
entre lo re aJ y lo falsíflc ado. No hay
q u e cae r den tro de es te aspecto
en modtflcactonc. in deb id as de la
a u tenticidad y c a lida d de los
contenidos el e la cultura popular
rea liza nd o cambios de acuerdo con
los el e , eos d el turista - o la
ob tención de mayor utilidad. En el
m u n d o el e las ~a r t e s a n í as . suele
h a blar se mternac ton alme n te de las
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eco n ó micos . po r c u u u t íos os que
sean . para adquirir y m on tar piezas
e l í t í s t a s . p e r o la s a c ti tu d es
económicas va rían sust a n cialmente
s i s e tra ta de o bjetos po pulares.
Ma t e rta h .. de d tfust ó: (vid eos ,
a ud iovisu a les. etc .l curre n s im ila r
s u c r rc qu e la s p iezas d e mu s eo y
peor a ún: 11) :15 gra ve es la s ituaci ón
de los progra ma ' el e televis ión . Las
poli ti cas des tina das a promover la
c u ltu ra popular deben tomar muy
C' 11 cuenta e s t e problema y
pro pon er y fin anciar los cambios
pertin en tes.

CULTUR A POPULA y GRAN
PUBLICO

L a cult.ura popular tiene sus
p r o tagonis tas : e l pueblo en el
s e ntido a m p lio ele la palabra y
es tos prot agonistas merecen apoyu
m oral y económico . Es Indispen
sable q u e lo s In d ividuos o
comunid a des se a u tova lo rcn y S ( '

s ie n t a n orgullosos d e sus
r e aliz a ciones a la vez q u e
disponga n de m ed ios económicos
para manteners e en su mundo el e
val ore s . P ero t a rn b í é n es
Iund a rnen r.a l que las actitudes
fren te a la cultura popular cambien
en e l gran público . SI el g ra n
público aprende a gozar d e la
cul tura popular. a deleitarse con
sus manifestaciones. su pe so en la
socied ad global cre c e rá
írn parablem e n te . En e l ámbito de
la s a r t e s a n ía s. hay qulenes
con s ide ra n que la s activid a d es de
la s instituciones vinculad a s con
e lla s . d eben exclusiv amente
re alizars e n favor in mediato y

dire cto ele los a rt e s a n o s ; este
pu nt o ele vis ta ad olece ele miopia:
pues . los progra m a s dirigidos al
g r a n públ i c o r e d u n d a n
gPlH"fosa l11 cn lc n bencltclo del
a r te s a u o. Si el g r a n p ú b l ico
a pre nde a ap re c ia r . va lo r ar y 8.JlI í:L.r

lél S a r tcsania s se con viert e en un
com p rad o r y s i e l n ú m er o de
r- o rnprad o res a u m enta . a lgo similar
o u rre con la de m a nda ; co n esto.
el ar tes a n o as egu ra o m ejora la
venta de sus tr abajos . Lo d ic ho de
las ar t esan ías es a p lic a b le con las
varia ciones d el ca so. a al ras formas
de c u ltu ra popular.

LO POPULAR C O MO
INSPIRACION DE LO ELITIST A

Lo pop u lar y v r n á c u lo no
cons tit uyen d os mundos aisl ados e
inc o m u nicados entre sí; una
vin c u laci ón alta m en te postt íva se
da cu a n do los prim eros s irv e n ele
pu ri to el c pa r t íd a o Iu cn t e de
inspiración a lo seg u n d o . Pin turas
CU IIIO la s el e G lIa y a s a m in o
Kin gman . po r cita r li nos casos. son
evid e n te m e n te eli ti s tas pe ro su
temát ic a se ins p ira en el mundo
d e lo vernác u lo y popular . Un
ej emplo más es p e lacu la r es el de
l as novel a s latinoamericanas del
"b oo m " q ue h a n logr arlo total
acep tac ión mun d ial en la cor r ien te
d en omi n ad a r eali m o m á gi c o .
Na d ie d is c u te q u e n ove las de
Gu rc ia Ma rq u cz . .Jo rge Amado.
D cm c t r to A. g u i lc r a M alta son
elitistas. pe ro s u poder viene de la
inspira c ió n co n motivos de la
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EL [ON[EPTO1)

"CUL'IURA
PUPU R ", U
UN SIRocI N ,

8U MP y BU
ANALI I CA
PonencIA. presentada en el Scm.lnuto A<>bre culcun. Popular e
Inr.egn.clon. o'1l'lUlhado por e l IADAP . 1ban-8.

.José Sánchez Pa.rga
Investigador. Dircd.or del Centro de

ERtudioslLatinoamericlUJa- de la
Pontificia Univers idad ClItóliclI del Ecuador

Introducción

El tema de la "cultura popular"
presenta un doble problema
preliminar: a) conjugar dos
conceptos en parte controvertidos
en cuanto a su estatuto teórico y
en parte va n a lízado s por la
inflación de su empl eo: b) inducir
un tratamiento de 10 que se
entiende por cultura popular
excesivamente descriptivo y
deficltariamente analítico.

Vamos a comenzar indagando el
valor o alcance conceptual de
~mbas nociones. la de "cultura" y
la de "popular" y a continuación
intentaremos definir 10 que se ha
convenido en denominar el
"campo" ele la cultura popular. con
la finalidad de precisar tanto su

!,/ . ./
)'

'1' ~~~
"',

"1 r-;,' '&:-
") " /:' .: ~(,

J
,

-:

co~p:~nsión como las lineas y
posí bütdad es í nve st igat ívas que
ofrece. Concluiremos este estudio
con algunas observaciones sobre
determinados aspectos debatidos o
por lo menos debatibles en lorno a
la cultura y la cultura popular,
algunos de los cuales encubren
ciertos equívocos.

,. .. '"

Ya en su eurnologia. el concepto de
cultura (del latín "c u l t u s ".
"cultivar") j u eg a con una
d tfe r e n ct a ambigua entre
"naturaleza" y "cultura", que ha
sidC{. cri tica.da en el marco de la
antropol ogia estructuralista de
Leví-Strauss, al cuestionar en las
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presenta como una encubierta
sustitución de la idea de "raza" y
otra, porque es fe udat ar¡a de una
antropología política colonial).

El concepto ele cultura ha tenido
una acepción descriptiva (las
instituciones. procluctos e
ideología de una sociedad), por
ello no es extraño que KLUCKHON
y KAHN. hayan recenstonado más
de 150 definiciones de ella. l.JJ.
cultura tiene que ser
comprendida como una de las
formas de existir una sociedad
(igual que la economía y la
política): y en particular. como
ese sistema de significantes por
el que cualauier sociedad. grupo
humano. clase o sector sociales se
diferencia de otro. Este concepto
de cultura permite explicar y
analizar el doble principio de
"identidad" y "d tferencia". que
caracteriza toda formación Socio
cultural. sea esta de grandes
civilizaciones o grupos humanos o
de los más pequeños pueblos y
tribus.

Bajo esta misma concepción de
cultura pu ed en comprenderse no
sólo los fen óm en os ele integración
de unas cu lturas con otras. sino
también las din ámicas y relaciones
entre d ife r e n te s fo r m a c io n e s
socio-cult u r ales. En este mismo
sentido es impor ta n te considerar
que: a) no h ay cultura que no
pertenezca a un conjunto socio
cultural m ás amplio: y. b) no hay
cultura por m ás ortgmarta que sea
y aislada que se encuentre. que no
se haya constituido como resultado
de las relaciones e intercambios
con olras formaciones socio
culturales. Todo es siempre en las
culturas aleaciones y smtesís.

Esta úl tima observación nos parece
muy pertinen te, para cuestionar la
idea riel "tn es t lz aj e " cultural.
COIllO s i tal fenómeno
corres pond ie ra a un mestizaje
racial (?). v Cu era una anomalía o

J

accidente en la historia y en los
procesos de cultura de una
sociedad.
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vol u ntaria de ur país e u ro peo. que
con m uy buena volu n tad , a pes ar
d e s u c1 efic ien te con ocimien to no
ya el el quichua s ino d el ca s tella no.
explicab a a los in dígenas el e JC illo
clon d trabajaba , el sen tido de la
cu ltu ra pop ula r el e la Iest a tic Sa n
Pablo.

Pa ra con clu ir . lo "popu la r" n i es
un dato n i es un s ect or o gru po: es
más bien un p ro ceso socinl (soci o 
econ óm ico. políti co y cultu r n l) . ;,1
cual s e n c u e n t r a n s uj et o s
determinados gru pos o sec to res . y
es u n a forma d e a c[unción s ocio /
el d ichos proceso, , en donde a s u
v ez d c t e r m in a clo s actores se
con s t i t u y n e J1 l> a s (' a
el eterrnin a e a s p rác t ic a s y
dis cu rsos .

01< ... .;<

Ya en ba se a es tos prcs upu e .tos .
pod emos inter rogarnos sobre esa
con] u gact ón de los do s conceptos y
lo qu e:' se cn t tr-nd c por "cul tura
popular" . Es la c u ltura pop u la r
una forma par ticul ar d cu ltu ra o
S(' trata má s bien de a qu ella fo rma
de cu lt u ra propia el det erminados
proces os . fenóm en os o a ct or s
popu la res? .

L a r espue s t a a es ta do b le
in te rroga ción tie n e co nsec ue ncia s
d ec isivas s obre le man era el e
e n fo c a r e l p ro b le ma . S i lo
"p opu lar" es una for ma de cultu ra .
n o tien e u na n ecesa ria cxc l us tvz
a d s c r ip c ión s oc ial: en el ca s o

ontrarto . la "c u ltu r a popular"
e s la rí a s o e i o 1ó g i c a m l ' 11 t e
d e te r m in a d a . U n a po s í c l ón

in te r m ed ia s ig n ifica r ía q u c tal
d e term ín a d a forma de c u ll u ra s
m ás p ro p ia d e d e t ermin ados
gru pos _. sectores s ocial es .

Es t e p n n t amient o s u p o n e
di. l ingu ir nocio s d e p ro d ucci ón
el/ lI u m l. q u r pu e d en esta r
s ocí () 1ú .~i {' él me n te co n d i('io n ad os .
de aquellas form a s c u lt u rales qu e
s e n c u cn t r a n s o c í a l m e n t e
cl c t c rm in a d a s e n su m odo d e
produr-ci ón. En otra s pal ab ras , en
t érm m os de h ipótes is . se po d r ía
c un s írlerar que : a) la "cu lt ura
po p u la r", aunque t uvie ra u n a
r ela t iva ads cripción socia l. no se ria
exc lu s iva el " aqu ellos s ectores
cons id rac los "po pu la res": y . b )
q u la s diferent es fo r mas d e
cu ltu ra est ;.1 11 dct crrn i n a das por
cond icion es obje ti va ' . m cd tos y
r e la c í o n e s so ci al e s ele su
p rod u cc ió n. E s d c n t ro de este
en foq u e qU E.' se podría dí s l í ngu ir
una "cultu ra popul ar" ele u n a
"cu l tura bu rguesa " o d ominant e .
de una "cultura ele masas". Formas
el e cu l t u ra t od as cs rns , qu e
coexi s ten . se re laciona r en (re sí.
11 11 t r () rl e una el c e r m i n a d a
soci eda d . dentro d c u n a
d e t ~ r lll i n a c\ a Io r mn c i ó u S OC i O 

cu ltural.

A es tas cl a r iñca cio n cs a n a lit ica s
ca be a n a d ir u n a ú lt í m a y m á s
Iu nd am c n t a l, qu e se refi ere a l
c él r á e t (' r e o m P lcj o ti e l" o el o
Ie n óme n o cu lt u ra l. Al dr ñ n fr la
c u lt u ra com o u i s is te m a d e
sig;nilk;lIlt('s " peusa rnos n o' sólo en
la tot al ídad cl p rcalula d es ele una
s oc ícd a d . s ino t a m b íer e n la
orga nización in te rna de la cu ltu ra .
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que en términos a na lit í co s
pod riamos el escom poner en los
siguientes aspectos . cada uno de
los cuales r e spon de a d ífer en les
niveles de articu lación social y a
diferentes ternpornltd ades en sus
procesos re spectivos:

1. Uno es el ntv I d e las menta
lidades. de lo "in conscientes
colectivos". el m ás homogéneo o
compar t ido d e n t ro de una
SOCiedad . el cual es ta sujcl n a más
lentas acu m u laciones hi stóricas, el
más arra í a do en la tradición, el
de más la rga d u ra c ión y más
r eststen t a los ca mbios : las
creencia s y com p o r ta m ien tos ,
estilos co m u n íca cioriales. valores ,
rttuales y rit mo s. etc..

2. Otro nivel cu lt.u ral es el ele las
instituciones, quc si b ien se
e n c u e n t r a n f u n d a da s en
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mentalicJaclcs. s on obj e to de una
m ás d tr ec ta a cci ó n s o c ia l , de
tra ns formaciones n o ta n lentas
como aq u ella s . a l me nos en sus
forma s : el s ta d o . la re ligión . la
fa m ilia . los modelos orga nízatívos.
etc. .

3. Mas . en la super fici e de los
flu j os h istó r icos. s e puede
iel n tí flcar el nivel .u ltuta l de la
ideología. de las el aboraciones
s oc! les . de las p r á c ti c a s y
discursos, cont.en idos en la misma
acción y com u nicación sociales.

4. Por ú lti mo . constituye el nivel
más cpídcn u tco e inmediato de la
cult u r a lo que podríamos
de n om m a r el sistema de los
objetos (Da ud rf lla rd l , el campo
cul tura l m ás s en s ib le a las
tra ns for ma cio n es má s rá pid as : los
p ro d u c tos s octo-cu lt. u rale s . las
modas .

Estos di feren tes n iv les cu ltu ra les
no d e b e n pens a r s e como
realid ades es t a n cas o
est r a t ífr c adas . si no como un
c o n t i n u u m d e e s t r e c h a s
i n t e r a c c io n e s e influencias
in te rna' a m o esos dos referentes
el lo "é ti co" y lo "es té ! í co". que
in terpolan toda cultu ra.

SI nos preguntára m os por la
ubicación el e la "cu lt u ra popular"
en estos d iferen tes n ive l s , habria
qu e pr iv i legi a r e l de las
trad icione s. d e h echo est e hu sido
el ca mpo h ab tt.ual d e la indagación
sobre la cultura popular: sin
e ru b a r g r en términos
soct o l ógt c s . la cultura popular



atraviesa los d is t into s n íve lcs
id entifi ca d os com o un parti c u la r
modo ele prod ucción ele cultura . lo
que s u p o n e p a r t ic u la r e s
condic ion es. m edios y r elac to u cs
sociales el e prod u cc ión cultu ra l. Y
es a p n rtí r de es to s que cab ría
bosqu eja r los pe r fi les de u n a
carac te r iza c ió n dife re n c ia l de la
cultura popu lar:

a) La cultura popular releva de un
modo de producción más
coiectivo que individual y su
principal fun ci ón sociológica es
precisamente re producir las
cohesione s e iden ti dades de un
grupo humano . De ahi la
importancia de la fiesta y la
celebración COIUO espacio/ tie m po
de inmersiones colectivas y d e
in tensas socializaciones.

b) Exponente m ás Jnmedia to del
entorno natu ral ['W c l tra um") y del
medio o con dicion es de existencia
("Lebe.n s w H") de u na s oc ied a d o
g r u po . la cu lt ura popular repre
sen ta es a "ecolog ía del espíritu"
(G.Batesonl. impresc in d ible pa ra la
reprodu cción de u n a socio -c u lt u ra .
Ello hace por ej emp lo . que un
pueblo n o pueela vivir sin el
recurso a sus ri tos o a la exp resión
de sus valores y creencias .

e) La cultura popular privilegia las
prác ticas s ob re los p rod u ctos . es
más produc tora de objetos de uso
q u e de obj etos de ca mbio: en es te
senudo. la cu lt ura pop u la r a dop ta
un car á c t e r s ac r i f i cf al en su
prefere nci a por lo efím ero en
detri m nt.o de lo duradero. Lo
peren n e d e la cu ltu ra popular se

stt úa en los codtgos y forma de sus
productos y pr á ti cas.

d) La cultura p opu la r. en fin. es
.. b r I e o l e II s s e ., . a r t s a n al.
podría mos de cir : el "b r icola ge". la
combin aci ó n ele e le me n t o s .
m a t e r ia l e s y s ignificantes
heteróclitos. ef mes uz aj e de las
forma s y el ex o tis mo o
barroquismo n o s ólo re pres e n ta n
un p a t r ó n es té ti co sin o que
obed ecen ta mbié n él UIl prin c ip io
étíco: y a q u e lo pop u la r s e piensa a
sí mismo como m atr iz y crisol de
las met abolízactoncs sociales de
todas las clases. sec tores y gru p os
de un m is m o pu eb lo : lu gar d e las
conflu en cias í m a g í n a r í a s . de
encuentros ele las p u lsl on alrclades
profundas ele lo que a lg u n a s
corrientes an tropo ló gí ca s llaman
"person a lidad de b a s e" eJe una
socieda d .

'" '" '"
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Los desarrollos precedentes
permiten definir la cultura popular
no como un DATO sino como un
"campo", que debe pensarse y
construirse al margen de una
determinada fijación sociológica y
no necesariamente identificado
con un determinado sector o
grupo social. Hay por ejemplo, una
gastronomía. una religiosidad o
una música populares, que
atraviesan las clases y sectores
dentro de una misma sociedad .
Pero esta misma destdentífícact ón
de la cultura impediría también su
generalización sociológica: por
ejemplo: incorporando a dicho
"campo" la cultura de los grupos
étnicos. Una tal asimilación
ignoraría el carácter "otro" o
diferencial en su misma forma.
que posee una cultura cuya
estructura social. historia y
procesos mantienen una relativa
autonomia. más allá del largo e
intenso contacto í n t e rc u lt u ra l .
Aunque esto no excluye que pocos
aspectos y codígos de las culturas
í nd ígcn as no sean s ímt lares a
aquellos que caracterizan la cultura
popular.

Otro de los desplazamientos en los
que suelen incurrir las
investigaciones sobre c u l t ur a
popular. muy inducidos por el
modelo cultural de la burguesía o
del mercado de bienes culturales
(de la "obra de arte"). consiste en
centrar el análisis en los
productos culturales del pueblo
aislándolos de los procesos y
prácticas de producción cultural.
No cabe duda que el tango. el
pasillo o sanjuaníto son fenómenos
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muy representativos de la cultura
popular. pero una indagación de
ellos de b e r í a incorporar la
sociología de tales expresiones, las
condiciones y contextos sociales
de su producción. Lo mismo puede
sostenerse de las pinturas Tíguas o
de las tallas en madera de San
Antonio de lbarra.

Esta misma línea de estudio de la
cultura popular conduce a vincular
esta a las cotidianidades sociales.
Se ha tendido a privilegiar aquellos
espacios y tiempos "fuertes" o
"In te nsos ". en los que se expresa
la cultura de un grupo (las fiestas.
rituales de vida y muerte.
celebraciones. etc.) . postergando o
ignorando esa cultura de La vida
cotidiana. de la cual aquellos otros
aeon te cí rn í e n tos extrao rd ín artos
son condensaciones y
catalízacrones. que no pueden ser
interpretados sino a partir de una
cotidianidad cultural.

En sus orígenes y en una
perspectiva p o l í t í c a de
impugnación . la cultura popular se
pensaba en términos residuales y
alternativos . como Si se tratara de
una subcultura y no tanto. como se
ha intentado mostrar. como un
nivel y forma de cultura en
cualquier formación SOCio-cultural.
Hemos también intentado explicar
de que manera la cultura popular
aparece como fenómeno. a partir
de una configuración sociológica
de lo "popular", con la
identificación de sectores. :actores
y procesos : ello mismo, ha
permitido el descubrimiento de un
doble horizonte critico e



tnterprctauvo : a) el de las culturas
dorninantes o "burguesas" en toda
soci edad y en l.i htstorta <le las
c í ví liz.ac í o n e s su pc r pu est n o
paralela a las culturas del pueblo:
b) el lt~ 18 cultura como "bellas
artes" u "obra de arte" (Cfr.
nuestro estudio "La 'obra de arte'
con t r a la c u Il u ra" en Difusión
Cultural Revista del Banco Central
del Ecuador. No. 8. octubre 1988).

Pero la cultura popular aparece
también como resultado del
mismo p e nsaruien to sobre la
cu I tura y su desagregación en
múltiples formas culturales dentro
de la misma sociedad. Entre ellas,
la más actual seria la cultura ele los
medios de comurucact ón ("más
medta"). que se refiere no sólo a la
cultura producida y vehículada por
tales medIos. sino también a los
mismos "media" y a su efecto
masificador c o m o fenómeno
cultural.

Otro fenómeno de características
análogas al de los "inedia" [y a la
meditación de la sociedad actual} y
muy vinculado C011 é l. es el
mercado. el cual a d e m á s de
co m erc í a ltz a r la cultura. de
transformarla en mercancía y de
conferir un valor agregado :t su
mismo valor de uso. en la medida
que mercantiliza la sociedad (sus
formas y relaciones sociales)
produce un I ipo de cultura : la
cu ltu ra de mercado y el mercado
como cultura.

Todas estas do l i m í tn c í o n e s
tc órtco-analitlcas son importantes
lanto para entender la
especificidad ele la cu ltura popular

com O para llegar la m b ié n a
comprender sus múltiples
implicaciones en las otras formas y
procesos ele cultura en una
sociedad. Esto nos obliga así
mismo a reconocer el car ácter
h í st ó r ic o y sociológico de la
cultura. de todas las formas
culturales y ele la misma cultura
popular. La cual no puede ser
interpretada sino históricamente.
en los cambios sociales y como
parte de ellos.

En este sentido. nos vamos a
autorizar una observación final . que
podría ser incluso objeto de una
cuestión de debate para un ulterior
desarrollo . Nos referimos a ese
pruri too del que participan tantas
iniciativas de investigación y tantos
programas institucionales. que se
cifra en el slogan de "rescatar",
recuperar", "proteger" o con-

servar la cultura. sea esta
tradicional o popular. La intención
es justiftcable y su nnalidad de
valoración del pasado responde a
un imperativo c i vt l iz.a í o r i o ,
Garanttzar 18 reproducción de una
lengua "aunque sea hablada por el
pueblo m ás pequeño y aislado del
mundo". de un rito o de un mito .
de determinados saberes o gestos
acumulados durante siglos . es una
responsabilidad frente a la htstor¡a
y a la cultura universal .

Este asunto bien merece una
anécdot a. incluso para matizar
nuestra posición 'en este respecto.
Trabajando en el Altiplano
bolivi ano. cerca del Titicaca.
quedé íasctnado por el juego de
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Frente a este tema nuestra
preocupación está en ir más allá
de lo descriptivo haciendo un
esfuerzo, que no es fácil, por
profundizar más en la temática .
por tocar sus ralees. pues la
mayoría de los trabajos existentes
se si túan s ola rne n te en lo
superficial. En el problema de la
identidad cultural con relación a lo
popular hay muy pocos esfuerzos
que van más allá de la
enumeración. de ver cuáles son los
rasgos comunes latinoamericanos.
nacionales. regionales que hacen
que nos identifiquemos. Si bren
estos son una realidad, sin
embargo hay que Ir mucho más
allá de los mismos. hay que
conocer su dinamia y la
preocupación que tenemos y
dónde queremos ir. esto implica el
planteamiento de algunas ideas en
la Interrelación entre la
Identidades del país con relación a

LA CULTURA
POPULAR COMO

RAIZ DE LA
IDENTIDAD
CULTURAL

EN LA SOCIEDAD
CONTEMPORANEA

Ponen ela presen ladA ~n el Semlruuio 50bre Cultura Popular e
InugracIón . O'llanludo por cllADAP • 1ha1n.

Edmundo Den Menzo
(01 edrÍl t leo un lue rs tt arto

Presidente de lo Rsocllltlón Llltlnoomerlconll de
Pedogoglll

Latinoamérica. al tercer mundo y a
la planetaria en la sociedad
contemporánea.

Planteando algunos parámetros
para juzgar la modernidad por un
lado. el pasado y las relaciones
entre los grupos por otro. no
queremos tan sólo señalar estas
peculiaridades. pues tratamos de
buscar una propuesta de enfoque
que permita hacer una síntesis que
bien s erví r ía para comprender
mejor el proceso de la
identificación cultural. en sus
diversas dimensiones . Creemos
como premisa fundamental que la
civilización occidental está
absolutamente en crisis, no sólo en
Ecuador en Latinoamérica. en el
tercer mundo. sino también en
Europa y Estados Unidos y que su
repercusión es enorme sobre todo
en el tema que hoy nos ocupa.
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términos re la t ívos la verdad se
encuentra en todas part es .

Con esta concepción fragmen rada
de lo bueno y lo malo. el e la verdad
y de la mentira tratadas E"J1 forma
excluyente sin rescata)" aporres en
otras posiciones, el hombre
contemporáneo se empobrece y se
aliena.

La relación entre lo popular y la
identidad cultural es inevitable y
tomamos como eje lo popular y lo
mas significativo de ello. la
identidad cultural. que debiera ser
la raíz a partir de la cual se
elaboren propuestas o proyectos
en el conjunto de la cultura.

Planteo la idea de la necesidad de
superar los aislamientos de las
identídades personales. familiares.
barriales. locales, com u n a.les .
regionales. nacionales. andinas.
latinoamericanas. supranacíonales.
del tercer mundo y planetaria y la
separación de la cultura popular
con la cultura llamada elitista o de
la cultura hegemónica europea con
la autóctona; de ir mas allá de
estas separaciones: pu es, esta debe
ser la premisa fundamental de
discusión en nuestras comunida
des y países.

Como personas y eom u n i dad
d e b e m o s asumir n u e s tr a
í el e n ti It e a ció n e u lL u rél! con
responsa bilidad y compromiso y
en forma pro tag ón íca dffender
nuestros valor c s e incorporar
cr í t í ca me n t.e lo pos í t ivo ele los
otros.

En América Launa hay dos ideas
fundamentales sobre la identidad
culLural. la una es plantear la
identidad sobre la base de
elementos comunes esto es.
buscar componentes afines dentro
de la diversidad de
mantfestactones y la otra posición
es considerar la identidad a partir
de la diversidad. re con ocie nd ola
como una peculiaridad el hecho de
la heterogeneidad y ver en ella la
caracrensnca fundamental nuestra .
Creo que esta situación ha estado
ligada en gran parte a
consideraciones de tipo étnicas. a
concepciones más de tipo
morfológico-raciales que a
identidades de tipo cultural. Tal
como han sido plan t e a d a s
cons ti t uyen callejones sin salida
como es el hecho de considerar
que el mestizaje racial es sinónimo
de nuestra identidad cultural.
Este falso criterio se desmorona
fácilmente pues siendo así, los
grupos indígenas o los negros en
Centro América o en Esmeraldas
no [armarían parte del
componente de nuestra identidad .
con este enfoque da la impresión
que los grupos raciales tuvieran
algunos valores culturales
específicos determinados por la
propia raza. estas posibilidades
resultan ser falsas porque cuando
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tenga n var ías fu en tes y 111 al rices
tanto aut óct ou as como afu cr c ñas.
Pa r a mí es muy ú ti l la tipología
cu ltu ral ele Da rcy Ribe iro . pues
ayu d a r á m uch o a co m prend er la
real idad cu ll ural de n ue st ro país y
a estructurar uria pro p ues ta qu e se
adecue a n u es t ra rea lid a d y al
desafio elel m om n to histórico y
del futuro. Co n s ide ro qu e según
esta tipología sólo un grupo nos e
encu e n t ra en el pa ís y es el
llamado pueblos trasplantados que
representan E E.UU ., Canadá.
Argentina y Uruguay. donde en
gran parte se exterminaron a los
indígenas y no se -dio un mest izaje.
pero los otros gru pos se da n n
Ecuador a s í te ne m os . lo q u e
Rl b e í r o 11 a m a los pueblos
tes timonios, sobrev ívi c nt es a las
grandes civil izacion es preco lom 
binas. Incas. Mayas y Azt cas oest a
gra n realidad qu se da desde el
norte de Chile h asta México en el
c a llejón í n Le r a n d i n o y lo
constlluyen gr u pos in dígenas que
en gra n parte reci bieron el peso
de la co nq ui s ta y coloniza ción
española: la d e los pueblos
e nie rq e ri t. e s a la c iv iliz a c ión
occid ental que repre s ent ados por
lo s p u eb los ind ígen as el e la
amazonia ti en en ca racterísf jeas
culturales tota lmente diferentes a
la ele los pueblos tes timonios. El
prob le m a d e lo s pueblos
em ergentes está n gra n parte. en
qu e la colonizac ión no s e dio en el
pasado como en los otros si tios .
sino ahora y hace qu e estos grupo .
indígenas s ean d iferentes a los de
nu estra s e r r a n ía . En las
personalid a d es cult u ral es de los
indígena s ele la cerca n ía se clan

más ra sgos el e r e p r s ió n y
resist encia que los d e la amazon ía
qu e so n m á s e x pans ivos y
a utónomos .

Los pueblos nuevos q u e d ic e
Rib etro est a r ia n dados p or el
me s ti zaj e q u e p u ed e s e r
i n d o e u r o p e o. un m e s ti zaje
incloafr icano y a fr oe u rop eo y
com bina cion es m úl ti p l s en otras
la ti t u d s de Am é ric a. q u
fus í o n a d os e n t r esas t res
matrices. afr icanas , indígenas y
europeas ha ci a do un nuevo tipo de
homb re gr acias a la influencia de
n u cs t ro s s ingu lar s s is te m a s
ec o ló gi c o s . A lo a n t e r io r
ag rega mos un grupo soc io u lt ural
pa ra el cua l no . ncontra m os u na
des ign a ción p recis a que se es tá
fraguando en los sub u rbios el e las
cíudadc donde se encuentran y se
intercambian valores cultu rales
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que se unen y que Jos llamó los
pueblos de Los n ue uo s
asentamientos poblacionales que
merecen estudiarse y no en forma
peyorativa como les llamarían la
cultura de las Invasiones. Creo que
debemos romper con la creencia
que tenemos en el país que hay
sólo blancos. mestizos y las doce y
una más o una menos
nacionalidades. Esto no es
suficiente. porque sería como si
todas las nacionalidades fueran
iguales o correspondieran a una
misma configuración sociocultural.
por ejemplo de la tipología de
Ríbeiro. En este punto. a la cultura
popular estamos lig ándola a una
determinada tipología
sociocultural y creemos que cada
grupo sociocultural del país debe
actuar como raíz, eje de un
proyecto cultural. Lo mismo debe
hacerse en los otros países: esa es
nuestra idea fundamental inspirada
en las ideas de José Martí y Jase
Carlos Mareátegu i.

La propuesta de José Martí es
fundamental cuando dice :
"Inj értese en nuestras repúblicas
el mundo; pero el tronco ha de ser
el de nuestras repúblicas".
Expresado en otros términos : a
partir de la cultura vernacular
(indígena) y sobre el conjunto de
nuestra cultura popular debe
construirse nuestra propuesta de
proyecto de identificación cu ltural.
A flries de los años 20 Mariategut
decía que "lo Ind ígena es una raíz
pero no es un proyecto". parecería
ser que se dio cuenta con bastante
anticipación que no hay un
proyecto indigena para el siglo



XXI. Debemos ver que el índigena
sí ti e ne valores que hay que
man t. ncr y conservar. en este caso
la cul tura popular ligada a lo
indígena es un proyecto que tiene
que partir de si mismo;
igualmente. los otros grupos
socioculturales del Ecuador
también deben tomar como ejes
sus propios valores para luego
incorporar los que tienen los
demás.
Considero que el problema cultural
en Ecuador no es el indígena sino
cada grupo sociocultural que de
por si tienen valores. aspectos
negativos y un desafio: el reto está
en saber incorporar los valores de
los otros grupos socioculturales
existentes. El sector mestizo o
crtollo europeizado también tiene
este reto. pues necesita
incorporarse. nutrirse. recrearse
con los valores de los diferentes
grupos socioculturales existentes
en los que están los variados
ingredientes de la cultura popular
positiva que critica la arrogancia.
el machismo. la falsedad, la
calumnia. el chisme. el engaño. la
lucha contra la inferioridad
femenIna y la resignación. el
conformismo, el racismo. el
aislamiento cultural. la ley del
menor esfuerzo. las supersticiones
infundadas. etc .. en esta forma la
cultura popular se convierte en un
Instrumento de afirmación de la
idenUdad cultural y forma parte de
un proceso de liberación y de
síntesis.

Creernos que la cultura
Indigena y popular debe ser la
fuente. la base desde dónde debe

partir cada grupo. c a d a
configuración socio cultural para
construir su proyecto ele
í denttft c acrón cultural. Si bien es
necesario que cada comunidad y
grupo cultural defiend a sus
valores, a la vez deben servir para
intercambiar con otros grupos
socioculturales del país para
enriquecerse sin perder su
personalidad cultural. En este
plano vemos la solución a la
problemática indígena actual
encerrada en sí misma. f'J1 una
concepción de identidad racista y
chauvinis ta. aislacionista y suicida
que considera a los mestizos. lo
moderno y extranjero como
negativo. contrario y colonizador.

Nuestra propuesta la vemos
también como una ruptura a la
politica de la asimilación cultural
extranje rtzan te que desde hace
varios siglos se ha practicado en
Ecuador. Am ér i ca Latina y El
Caribe principalmente desde el
siglo pasado, que se creía que lo
que tiene que ver con los
indígenas y los sectores populares
del país carecía de valores y por
tanto debía "civilizarse". debía
integrarse a la "cultura nacional".
"una cultura nacional". que no es
tal sino dc los sectores mestizos
que asumieron la colonización
interna del país. Sí bien en unos
grupos humanos se da una
colonización de afuera hacia
adentro. en otros también se da
una colo nlzac tón Interna: así
tenemos los mestizos. llamados
por Rtbetro como los pueblos
nuevos: el de los rusos en su país.
donde ellos son los que oprimen a
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sus nacionalidades y a los demás
sectores populares. Es un error el
creer que los pueblos nuevos
p. oducto del mestizaje antiguo
representan el paradigma cultural
y refleja básicamente el
pensamiento de la civilización
occidental y extranjera. Quienes
consideran que lo europeo y
norteamericano es superior y lo
autóctono y popular es inferior,
que lo extranjero simboliza lo culto
y civilizado. 10 popular y vernáculo
representa la barbarie y
despreciable. no están en nuestra
América ni en Ecuador. El desafio
de los sectores sociales medios, de
los "mestizos raciales". de los
pueblos nuevos. es el de
incorporar los valores de la cultura
popular e indígena al conjunto del
pueblo. en caso contrario serán
extraños al país. verdaderos
extranjeros y Si por otro lado. los
sectores autóctonos y populares no
incorporan los valores
provenientes del extranjero y de
los sectores mestizos-criollos, no
se podrá formar ni hablar de una
verdadera cultura y conciencia
nacíonal.

Debemos romper con los
esquemas mentales que provocan
separación. b a lca n iz ac í ó n y
aislamiento de los grupos socio
culturales del Ecuador, para
asumir la tarea de cómo elegir y
cómo Incorporar los productos
culturales diversos. mediante el
rescate y desarrollo de las mejores
tradiciones de los pueblos y de la
humanidad toda y el rechazo de los
pse u d ova lo re s y contravalores
neocoloniales.

En el momento actual. lo
fundamental es replantear la
situación de la cultura popular en
la civilización contemporánea y en
nuestro país. Como tesis
proponernos que la solución a la
crisis de la civilización y cultura
actual es ir _hacia una nueva
sintesis cultural que integre los
elementos positivos en principio
contrapuestos, así: entre lo
indígena y lo popular frente a la
cultura nacional o lo indígena a lo
extranjero: lo popular a lo elitista:
lo vie¡o a lo nuevo: lo empírico a lo
racional; lo practico a lo teórico.
En estas comparaciones, en estos
"dilemas" cuya lista es muy larga
de enumerar, uno de los aspectos
que hemos visto es considerado
corno inferior y generalmente lo
situamos como nuestro. como una
alienación producida por la
í m p o s i c i ó n hegemónica del
neocolonialismo extranjero que
nos considera siempre a nosotros
como inferiores y a los de afuera
como superiores.

Hay que establecer las relaciones
entre cultura popular y cultura
planetaria. cultura í nd ige na y
popular con relación a la cultura
europea y cultura elitista. para
replantear los paradigmas de la
cultura frente al ser y al quehacer
de los diferentes grupos
soctocu 1tu rales.

Pensamos que en la civilización
occidental lo que ha imperado es
una dialéctica de la negación
donde una de las dos tesis es
verdadera y la otra es falsa, una es
la d om í n a d o r a y Ja otra la



clomln ada. Si pa r t imos desde los
tiemp os r em ol as h asta los
actu a les. es to l o fue n t re los
griegos. ro m an os. es p a ú o les .
inglese s y h oy l o s n o r t e 
a merican os. vem os q ue stern p re se
h a con s ide r a do a la c u ltu r a
h e g«m ó n í ca . e n U Il m o m cn t o

d eterminado d e la h u rua n td a rl
como la valede ra. corn o la su pe r ior
en contraposición a las otras qu e
se las toma como in feriores o sin
valor. Es ta es la mi s ma ídeolcgia
que tuvieron los españoles cu a ndo
conqui staron América: no hab ía de
rescatar valores in d íge n as ni
religiosos n i artísti c os ni
tecnológicos. s in o qu e había de
suplantarlos pa ra h a cer el bi en.
Pensamos que en es ta nueva e ta pa
de la civilización debemos s u per ar
la crítica. La crí tica es necesaria
p ero no es s u fic ien te . No es
suflcíente criticar u na ob ra ele arte
o criticar al ve cin o . No es
suficiente quc la educación s ea
crítica: si tan sólo fuera cr íti ca .
ningún profes ional podrí a v iv i r
s ie n d o un í nge n í ero cr ít í co o
médico critico. - IIay qu e unir la
crítica con la au tocr i t. íca e ir a
nuevas síntes is. . decir. d e la
crítica se deb e pas a r a la doble
crítica a lo qu e di r ía en térm in os
de la lógic a dialécttca a la negación
de la n egación o a la dobl e
nega ción: no sólo hay qu e nega r lo
negativo del c ont r a r io . sino
también hay q u e n egar los
scudovalorcs propios porque ele lo
c o n t r ar í o s e llega a la
tncorpora cl ón ele valores aj e nos
arrastrando lo ne gativo el e la
propi a cultura. Es te s ería e l
desafío de la c í vi l í z a c io n

eo n t e m por él n e él e n t oel os los
nivel es d las comunidades y
grupo s ocioc u lt u r a les desde la
d uneu sl ón mi cro h asta las grandes
con figu raciones . La doble negaci6n
d e los e le men tos el e los grupos
c u lt u r a le s co n d u c c n él la doble
in te gr él c ió n e!<; los e [e m en t o s
pos iti vos . Cree mos que en esa
h ib r id a c ión e n ese mestizaje
cult u ra l juega un papel exce p cion al
1<.\ cu ltu ra popular y nos inclinamos
o asumimos la rdca fund amental de
M ar t í qu e dr cc : " I tronco y las
ra íces tiene n que ser am ericanas y
que a ello s e inj er te lo mejor ele la
h u ma n idad .. ..

La .o n s t r u c c t ón de una cultura
n a ci on al. d e una cultura
lati noa merican a . ele una cultura del
(cree r mund o y ele una cultura
p la n e t ar ia c xt] e un manejo
ad ecu ado e n lr lo s in gu la r y lo
univers al que creem os es el punto
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Jos fal s os nacionalismo ' qu e tratan
de d e s in tegra r la co n c ie n c ia e
identidades - loca les provinciales y
regiona les. el .. Con s id e r a m os
que la iclent ídad nac ional no existe
en Ec u a d or. co m o no exis te la
cu ltura n acion al , com o n o exis te la
nación ecu a toria n a . pero deben s e r
e s o si, p r oye c tos es t ra tég icos
prioritario s en .a d a uno de los
paises del tercer m u n do.

Las identid a d es de be n form ars e'
sobr e la b a s e del r es cate ,
afir m ación. r e í n t e r p r e ta c í ó n
re cl aboración y la int eg ra ción de
los valores r eg io nales y loc a les
po rq u e no p u e d e habe r u n a
identidad na c ion a l que est é e n
contraposición co n una identidad
re g ional y loca l: por el contra r io.
es ta es la que h ace al sujeto u n ser
s in gu la r y a la vez e l protag ón tco
ele u n a com u n ida d con creta, así se
es s a la s a ca . serr a n o y se es
ecuatoriano. Estas d imensi ones de
la ide n ti d a d p ue den n u t ri r s e y
cons ti t u ir u n a identid a d regional
an d in a , l aünoamer ícana y a s í subir
h as ta conver ti rs e en la iden tid a d
el e l t e r c e r mundo . y e n la
planetaria . A veces d ecimos q u e
s om os elel te rce r mun d o : qu e
somos la ti n o a m er ic a n os. p e r o
tambi én pod em os decir qu e somos
azu ayos. que som os de Ch ord clcg .
pues el asumir es ta s d os úl ti mas
id en tid a des no se oponen . E n ste
ca s o ta m p oco cr eem os qu e se
opon en e l ten er compon ent es de
la cu ltu ra pop u la r y valores de la
c u lt u r a c l í t í s t a . e u r o p e a y
n or tea m er ica n a y en s u conj u n to
los va lores de la human idad . n o
hay con trad icción en este aspecto.

Es te a r t ificios o m anejo ele lo "uno
y ele lo otro" qu e s e u ti liza c u and o
s e habl a ele América Latin a fren te a
España y Europa es u n a d im en s ión
d e id enlidad r e lat i v a , po r q u e
cu a n d o un co m pon e n te c u ltu ra l
está Iu c r a d e u n m a r c o de
referencia n o lo in le gra mos. pe ro
cua nd o lo inclu imos ya d c¡a de s e r
u n a id en tid a d cu lt u ra l aj en a . Lo
aj eno o lo "otro" t en emos que
verlo en la mcdída qu e s e oponga o
nos n iegu e a n os ot ros. Cuan d o
pas a n a ser nuestros los val ores de
ellos y cua nd o nos ay u da n a crecer
y él d e sarrollarn o s es t os se
con viert en e n n ues tro pa tri m on io .
II ay d em asra d os e] e m p lo s de
valo r es d e la cultu r a po p u la r
e s p a ñ o la q ue p a s a r o n a
cons ti tu irs e en par te ele la cu ltura
popular tradic iona l n u est ra . esta
v ien e a ser u n a di m e n s ión d e
icl en tida d relativa porqu e e ll a nclo
un compon en te cu lt u ra l está fu e ra
de ese marco de re fere n cia n o lo
integramos . p ero cuan do lo
in cluimos ya d eja el e s er pa r te d e
la id en ti d a d c u lt u ra l aj e n a : po r
ta nto . ra rn b i ó n e s re lati v o
c on sider ar en p ri n ci p i o
coru ra p u r-s to lo pop u la r con t ra lo
e lit is la . lo nacional o lo a m er ica n o
con tra lo español. lo funda m en ta l
es s u pera r es a tra m pa . Es una
falacia acept ar o rechazar a Es pañ a
en el te m a de Jos 500 a ños. p ues
h ay e le me n to s ele la c u lt u ra
espaúo la que ha n nut rici o a la
cu lt u ra laun oamcrtcana. él n uest ra
cult ura popular y han ca usa do u n a
hibridez con los valores cu lt u ra les
indígena s: por tan to, no se t ra ta de
a ceptar o rechazar en bloq u c a la
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es t a r e a d e tod os: r es ca ta r.
m m oríza r, i 11 n ova r y 1I g el r a la
maxi rna c a tegor ía qu e s la
c re a c ión c u lt ura l. Es nc ccs a r to
d i fe r e n c i a r e n (r e la c rea ció n
a u te n tica y In c re a ción e Spl.'I IT í.1 y
a n tí n a cíona l o 110 c ree mos qu e 1<1
creación cie n tí fica , es rc u ca pue de
ser a uté n ti ca . Un a creacr ón es
au tén tica y/o nacional cuando el
hombre, el actor social se inspJra
en el pat rim onio cultu ra l propio
en los valores principalment e de. la
culiura popular. qu e hace que su
c r ea c t ón ten ga u n sentido
histórico y u n a proyección . La
creación es au t ~ J1 ti ca y nacional
cuando el h om bre parte el e los
problemas. nec esi d ades. a s p lra
clones y sueños . en es te caso del
hombre ecuator iano. porque de lo
con trario pa recer ía como u n se r
creador an tinacion a l. creador el e lo
ajeno a n ues t r as co nr u n íd a d es.
Much a s veces n os p agan pa ra
resolve r proble ma s y hacer
p roy e c to s ajenos p a ré{ p e n s a r
d esde el Ecuador e n los demás y
buscar salida a prob lemas que no
.on nues tros.

El tema propuesto en el p árra fo
anterior f' S va lid o e n cualquier
quehacer hu m a n o . n cualquier
di s cip lin a. en cualquie r campo ele
la cu lt u ra. As í encon tramos que en
el tem a es pecifico d e la edu cación.
en el problema de la tecno logía . en
el problema de l conoci mie n to, en
la s relaciones ínterpe rson al es o en
cu alquier otro es una n eces idad la
integ ración; por tanto. no hay
contradicción co mo algunos ven
entre la reproducción y la crea ción
son d os momen tos de un proceso.

Cómo s e pued e crear Si no
ten emos un acervo cultural para
reprodu cir y pensar? .. A la cultura
no t e u e m os que aceptarla ni
rechazarla. lo que debemos hacer
es evaluar y valorizarla, ahí viene el
gran problema: saber con qué
criterio nosotros juzgamos a la
cultura?.. ell 'ci er ta forma aquí
tocamos el tema de la modernidad .
Consídero que es igual juzgar la
modernidad corno juzgar los
aportes milenarios. pues la
operación metodológica es la
misma. Los patrones valorauvos
como la auLentlcidad. la defensa de
los derechos humanos y de las
culturas. de la naturaleza y la
efiCiellciél y eficacia. bien pueden
constituirse en puntos de
referencia para juzgar a la cultura.
Respecto de la autenticidad. lo que
se trat a es determinar en qué
mcd ída un componente cultural es
propio o interno , autóctono.
prove n ie nte de nosotros. Es
asumir Lll18 posición frente a lo



espurio. a lo colonizado y a lo
afuereño: en ese sentido. es la
('I' lte n ti cid a d de cualquier acto
hu.nano el tener concle ncia si talo
cual cosa es vernácula. de nuestra
cultura popular. de la cultura
popular tradicional indoeuropea o
índoafrrcan a. Paralelamente a la
auten t íc id ad debe unirse otro
paradigma que es la efccacia.

En Ecuador. hace poco. estuvo un
ideólogo norteamericano que
critícaba la cultura latinoamericana
como una cultura de principios. de
ideas pero poco pragmáticas: él no
decía que a los principios hay que
unir la tecnología eficiente y
eficaz. decía que hay que borrar los
principios latinoamericanos.
Nosotros no creemos eso. creemos
que la autenticidad y los principios
deben unirse a la eficacia y
eficiencia. De que sirve ser
auténticos y golpearnos el pecho
por el orgu 110 gu e tenemos de
nuestras raíces indígenas o de
pertenecer al pueblo. o de
responder a una cultura popular
tradicional. si con las tecnologías
que usamos. con una mano
pedimos caridad y con la otra
hacemos un trabajo que no
dignifica al hombre? .. es decir en
todo acto, en todo trabajo debe
unirse la autenticidad con la
eficacia. pero la eficacia por sí sola
no debemos aceptarla porque esta
implicaría el sacrificio del hombre
y de la naturaleza con el único fin
de optimizar el rendimiento.
Explotar al máximo. destruyendo
los ecosistemas. contaminando y
destruyendo el h a b í t a t .
destruyendo valores personales de

la cultura local. popular y nacional.
no tiene justificación, por eso
creemos necesario incluir un
nuevo componente que puede
discutirse o no. puede
perfeccionarse y es el de los
derechos humanos y las culturas
como un parámetro para Juzgar los
valores de la humanidad o para
juzgar la cultura singular. Si algo se
opone a los valores milenarios o
nuevos . dentro o fuera del país que
atenta contra los derechos
humanos o los derechos de las
culturas que todavía no se
promulgan y que están en
proyecto. se deberá rechazar esos
aspectos de la cultura : por
ejemplo . hay tecnologías que cada
día atentan contra los derechos
consustanciales de la condición
humana . Pensamos que debemos
rechazar todas las propuestas que
atenten contra el hombre y la
naturaleza. no podemos justificar
componentes de la cultura
popular. de la cultura folklór íca,
autóctona y aceptar elementos que
sean destructivos y muy negativos
para los propios protagonistas.

Si manejamos bien estos
parámetros podemos eval uar y
valorar en su conjunto a la cultura
en cualquiera de sus
manifestaciones. ya sea en el
pasado . en ]0 popular. tradicional.
académico. moderno y lo
contemporáneo; igualmente. para
juzgar los aspectos cien tíftcos.
tec not ógicos. artísticos. espiri
tuales y modos de vida. Para no
quedarnos en lo descriptivo.
debemos señalar que la identidad
cultural. no se trata de personas.



el e obj e tos ni ele un a etapa
h í s t ó r í ca determinada ni una
s im p le in teg ra ci ó n de ele m entos.
s in o de u n a s ín te s is d onde
ín tervte ne n m ú lt ip le s dime n sio
n es : una di m ensión temporal.
es pacial. personal. social. cu lt u ral.
La cultura y más específtcamcnte.
la id e n ti d a d cultural. ele acuerdo
c on R e rié MUI10Z se la puede
c o m p r e n d e r como "el conjunto
hi stóricamente acumulado de la
ac tivid ad humana donde incluye al
to tal el e la s realizaciones sociales
en ta n to fo r m a de organización
h u m a na d e es ta actividad dirigida a
u n fi n con s ciente. Pero esa
a ct ivid ad no es a lgo extraternporal
ni extraespa c ía l . sino un fenómeno
q u e s e produce s u ces iva m en te en
e l ti e m p o histórico d o n d e
prota go n is t a e s u n hombre
p ert en ecien te a u n espa cio SOCiClI.
é t n ico y fís ico d e term in a d o . Est a
re la ción t crn po ra l es un a unidad
. o h c r e n t c . es 18 clave

m e todol ógica pa ra la d efinición de
c u a lq u ie r ti po d e c u lt u ra y para
ex p l í c a r s í s te m át í c a rne n t e los
e p a c io s c u ltural es lo c a le s .
rcg io n nl es . n a c io n a les y supra
na ciona les ".

D sd c el p u n to el e vista dé' los
com pone n tes ele la c ul í ura nos
par e c e d e I u n da m e n t a l
ím por ta n ci a resaltar dos grupos de
aspectos cons tit ut ivos que ayudan
e n e l problem a operativo de la
c ultu ra .

Desd e q u e apareció el hombre, en
té r mi nos rel a tivos encontramos
p r o d u c t os c u lt u r a l es propios.
vernáculos y populares comparti-

dos por la comunidad. en procesos
htstórt ca m cntc a cu m u lad os que se
ptr rde n con el pasar ele los
tíc mp os . que se a rr a iga n . que son
resis t e n te s a las í nfl u e n c í a s
extern as y configuran los pueblos
autóctonos con una cosrnovl stón
propia integral capa z Uf enfrentar
la vid a, asociados a un
pensami en to in t u it ivo. sincrélico.
mítolóuíco y vtvericial.
Fre n í c él lo ant erior, con el
n a cnntcnr o de la civilización
o c c i d c n t a l se d e a r r o l l a .
pr í n c tp a lm c n tc . a partir de la
civiliza ción g r iega otra estructura
de pe n saml cu!o: el razonamiento
lógtco form al. post eriormente el
escolasticismo. el racionalismo
cartesiano. el positivismo de
Comnte y el racionalismo analitíco
actual en sus múltiples varíant es.
pues en una misma línea han
desarrollado al hombre
unilateralmente favoreciendo lo
abstracto contra lo concreto. lo
teórico contra lo intuitivo. lo
formal contra lo espontáneo. [o
analít tco contra 10 stn tcttco lo
"lógico-formar' contra 10 creativo:
en definitiva. la racionalidad occi
dental europea-norteamericana
contra la racionalidad intuitiva
mitológica de los pueblos que no
habían tenido la ínflucncra de la
cultura occ írle-n ra l. civilización
occidental que desde un principio
ha s ta ahora tiene u n a visión
iut cgrul salvacto nist a Impulsada
por sus afanes colontalistas. por su
presunta superioridad cultural.

En t o d a civilización y con
figura ció n s oci o-cu ll ural cncontra
m os s eg ú11 Da rey F< ivei ro. tres

~
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identi d a d . Aq u í h ay un puu to
Iund a m erua l para nosotros y es
qu e m u chas perso r ns t ra tan d e
rcscat a r la "id en ti d a d cultura!" .
t ra tan de esca rba r P I1 r l pa s ad o la
iel n t id ad c u ltu ra l. pensam os que
eso es u n h ech o ah ts tór íco qu e es
irreal. No pod em os revivir l a vi dn
ele 10 .-' i n d íg e n as e n la é p oca
precolombin a d e 1000 Y 2000
años at rás ele la con qu is ta eu ropea.
porqu e si los propios indígenas
p íe n s a n e s o, d eb e r ía n ser
consecuent es y vestirse y v i v í r
como entonces y creo que nad íe Jo
haría La hu m a n idad ha ido
avanzando y el bom bre y las
socied ades han incorporado y
adapt a do fo rma s .u l t.u r a l e s
cliferentes 8 las autóctonas y ha
re cibido nuevas t n Il u e u c í a s
cultura les qu e deb en evalua rse y
valorizarse e tn c l u s o d cbe n
r evalorizarse a ct u a lm en te . par a
de fender e n forma con scie n te los
aspectos positivos ' los nuevo s que
deben. asimi s m o. incorporars e a l
acervo cul tu ra l indígena y pop u lar.
El d esafio. por lo tant o . n o es
pensar en una quimérica ide n tidad
precolombina o en una IdenUdad
colonial o n eo co lon ia l. se t ra ta
pues. e n vez de' ir h acia el pas ado .
partir del pasa do. rlesrle lo más
r emoto p osi le y r e s ca t.a r e
in corpora r los mayores y mejores
apo rtes d e to d o e l proc so
h is tó rico de n u e s tr a cu ltura
ve rn ácula, de la c u lt Ira popu la r y
tradIciona l y de toda la h uma n ida d ,
valo res de "la.. c ultu ra popu la r que
s e lo pla s ma eu la a r tes a nía . en el
folk lo re . en la co ns trucct óu . en el
a r t e p op ul a r . e n los m od os el e
con d u c t a. en las relacio u e s ele

PrlH·l ll C' S CO. Hay también otros
val o re s que sin ser populares
d e b en Io r m a r parte de esa
con s t ru cc í ó n del proyecto de
í d c n t í d a d cultural o más
p rc c lsam c n te de iden Ufi caci ó n
c ultural sobre la base de la
eval uación. rescate e incorpora
Ci Ól1 de lo mejor del proceso
hts t órtc o de nuestro país. Es
n ecesario nu trt rs e cotidianamente
con los prob le m a s . necesrdades y
aspiraci o n e s del hombre del
presente a los que deben sumarse
los val ores de las culturas
extranj eras. de lo moderno y
finalmente proyectarlos hacia el
fu tu o . En ese compartimos los
crit er ios ele quienes dicen que: si
nosotros no sabemos de dónde
venimos no podemos saber
q uiCI) CS somos y peor saber a
dónde ir.

Como desafío debernos pasar de
una identidad indígena deformada.
de vergüenza y en el mejor de los
casos de reststencí a . enconchada.
en cerrada en sí misma a una
identidad que siendo uno mismo.
se en r íq u ez ca e i rico rpore lo
positivo de otras culturas. Se debe
pasar de una Identidad acriollada.
de un a identidad mestiza con
scn trmientos de inferioridad hacia
los e x t r a nj e r o s a una
autoconciencia nacional que es
otra cos a: esa autoconciencia
nacio nal o tde nttdad nacional hay
q lI C as umirla como un proyecto en
co n s tr uccl ón. que no puede ser
r c a l í d a d mientras no
incorporemos tanto los valores
indígenas como los valores de la
cultura popular en su conjunto. así



como los valores extranjeros. en
última instancia, mientras todos
los ecuatorianos no seamos
dueños, autónomos y protagonistas
de ese proceso .

No habrá iden tidad nacional,
mientras exista un colonialismo
externo y una opresión interna,
mientras nosotros no seamos
soberanos en la conducción de
nuestra economía, en ese plano
tenemos que ver a n uestra
identidad cultural y nacional. La
identidad nacional debemos
considerarla como proyecto
porque primero debe superarse la
situación actual en que aparecen
varias fuerzas, ya que por un lado
está el esfuerzo homogeneizador
impositivo del neocoloníalismo
extranj ero y por otro, las
especificid ades e id enti dad es
culturales. locales nuestras, que
han asumido una resistencia
cultural fre n te a la agresión
foránea . Pero no creemos como la
CONAIE. que los indígenas en su
relación con el europeo y los
criollos asumieron solamente la
resistencia. Tampoco estamos de
acuerdo con la posición del
gobierno español, que se trató de
un encuentro de dos culturas y
menos pensar que fue un diálogo
cultural, pues estas situaciones
solamente se dan en igualdad de
condiciones y en un marco de
respeto mutuo. Nuestra posición
es que la relación de los indígenas
con los europeos y los criollos
implicó y sigue implicando
múltiples situaciones: fue un
encuentro desigual, un genocidio
cultural, un exterminio físico y
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expoliación de los recursos, fue
una opresión colonial pero fue
también una resistencia cultural y
aunque en menor medida. también
implicó la incorporación de
valores e incluso la creación
cultural. porque los indígenas
introdujeron por su cuenta sus
valores e u 1tu ral es. La tarea.
después de quinientos años,
consiste en hacer una evaluación
de esas influencias cu lturales,
tomar conciencia del legado
histórico para defenderlo e
incorporarlo y del lastre y basura
cultural que todavía tenemos, lo
cual debemos expulsarlo,
rechazarlo por atentar contra los
derechos humanos y de nuestros
pueblos. La creación cultural de
nuestros indígenas y de nuestro
pueblo que se expresa en su
cultura popular no irá muy lejos
mientras el propio pueblo no tenga
una soberanía material y espiritual
que permita la expansión de sus
potencialidades culturales, mien
tras las expresiones de la cultura
popular no se enriquezcan con los
valores de los diferentes grupos
culturales del país y mientras no
incorpore los valores académicos
de la cultura extranjera.

En otros términos, el desafío está,
en el caso de existir una identidad
étnica, que las personas que
forman parte de ese grupo humano
se apertrechen con los valores de
esa identidad e incorporen lo
mejor de las otras. se enriquezcan
con las otras y las otras
con figuraciones socio-cut turales
como los sectores campesinos y
obreros junto con los pueblos que



están en los suburbios ele la
ciudad. en los 1) <. r r i os viej os . etc ..
también desde ese es pt: cio hagan
lo mismo. sin excluir a nadie: cada
uno de nosotros deb ernos trabajar
en la construcción eJe un proyecto
de idenUda d personal. familiar.
barrial. popular. OC~11. regional.
nacional y su pranac íonal .

Por último. pensamos que el
asunto que proponemos va más
allá que el hablar de una identidad
planetaria, tercer m u n d í s t a ,
latinoamericana. nacional. regio
nal. provincia] y local. debemos
hablar de u n proceso de
identificación cultural en las
diferentes dimensiones. que sin
oponerse entre sí, convertirnos en
sujetos ele una construcción
simultan ea. s t n excluir ni
m ínt mízar n í ng ún proceso de
identificación. Cuando se habla de
iden tidad cultu ra I se asocia con
algo estático y cuando se habla del
"rescate de la Ident ídad cultural"
es como si fuera para siempre . Lo
fundamental es que cada quien en
una forma consciente y
pro tagóntca y en cada momento
decidamos qué tomar del pasado.
qué expulsar de l pasado. qué
tomar de afuera e igualmente qué
expulsarlo . En la tarea constructiva
de la identificación cultural
además de preservar y defender y
de rechazar y expulsar se debe
innovar y crear.

Es nuestro deber el estructurar
nuestra íd en tídad en sus múltiples
dímenstones Interrelaclonales y
dinámicas en un proceso en el
cual permanentemente asumamos

decisiones cada vez mas libres.

Asumir una posición constructiva
frente él la herencia cultural. es
d ecír con el pasado e igualmente
fr ente a la modernidad. Si
defendernos en bloque al pasado y
rechazamos la m odern idad en el
mejor ele los casos seremos
aut é nr ícos pero cada d ía más
anacrónicos .

Si aceptamos todos los
corn 1.)u11 en les de lo moderno y
rechazamos el pasado . cada día
estare mos más actualizados y
cambian te s de acuerdo con la
moda pero sin saber de dónde
venimos . A lo moderno y a la
soci edad contemporánea en su
conjunto debemos asumirla en una
forma cr ítica y constructiva de lo
co ntra rt o en corto tiempo no
sabremos qute ne s somos: que para
ser habría que dejar de ser.
renunr-Iar a lo nuestro y tomar por
préstamo algún modelo de



identidad cultural extranjera como
muchos jóvenes holo-boy 10 hacen
a l igual que los mestizos
europeizados e tndígen as trans
culturizados que sienten vergüenza
de ser nacionales por creer que
son inferiores frente al extranjero.

Nos encont.ramos en una
encrucijada histórica. en el filo
que separa dos edades. en los
inicios de la tercera revolución
crentíftca-t écruca. con un poder
extraordinario de los medios de
comunicación de masas que
arrancan las identidades culturales
y arrasan la cultura popular de los
países del tercer mundo. Frente a
ello la única alternativa es asumir
la defensa de los valores
trascendentales de la humanidad.
la defensa de la herencia cultural
de Jos pueblos, del patrimonio
cultural. universal y nuestro.
fundamentalmente constituidos
por la cultura vernácuia, popular y
la incipiente cultura nacional
popular, ésta debe impregnar
todos los aspectos de la vida de
una comunidad. prlncípalmente su
sistema educativo . A partir de
estas estrategias preservemos la
identidad cultural histórica que
hemos alcanzado porque en caso
con t r a r io . e om o 1o d ij o u n
compatriota en Tena: corremos el
riesgo que los indígenas quieran y
se conviertan en mestizos, los
mestizos en blancos. los blancos
en extranjeros y los extranjeros en
gringos .

Finalmente, considero que
siempre y ahora más que en el
pasado, frente a la crisis de la

Civilización occidental
c on re m p o r á n e a. la cultura
autóctona y popular es y será la
raíz. la base y el tronco a partir de
la cual se incorporen cnticamente
los valores de la cultura moderna
en la - d e cualquier tipo de
propuesta, en cualquier campo de
la r ealid ad humana para que la
con strucct ón en la cual se integre
armónicamente lo peculiar, )0
singu lar y lo universal. sea a la vez
auténtica y eficaz. en una nueva
civilización que supere los falsos
dilemas actuales y armónicamente
integre y articule los valores de
nuestros pueblos y de toda la
humantdad«-
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(LO.A.) 

l. REFLEXIONES PRELIMINARES 

P a r a abordar tan in teresan t e 
tema, s e r equiere de a lgunas 
reflexiones previas : 

Intentar una delimitación de la 
cultura popular, p orque e s 
in n egab le que hay un problema 
limítrofe en cuanto a s u 
conceptualización. a su alcance y a 
su uso; luego, proyectar algunas 
ideas s ob r e la disyuntiva qu e 
ge n er a la cultura nacional o las 
culturas nacionales. 

Pre limin armen te. digamos qu e las 
ins ti tuciones ecuatorianas oficiales 
y / o privadas que s e dedican al 
qu ehacer cultural. guían su trabajo 
con una propia definición teórica. 
Pe s e a es fu erzos ais lad os s e 
m an t ie ne una autonomía 
co n ceptual. que no ha permitido 
encontrar id entidades en es t e 
campo. 

Si aceptamos qu e nuestra sociedad 
se encuentra dividida en clases y 
qu e la cultur a tiene límites 
h istór icos y sociales, es dable 
en tender la existencia de una 
cu ltu r a con p od er polític o y 
económico (élítel y de una cultura 
marginal de dich o poder (popu lar). 
Por ello, uno de los objetivos que 
p ropone toda cultu ra popular es la 
tntencíonalídad re ívmdícatíva. que 
se expres a en sus largos años de 
lu cha registrados por la historia. La 
cu ltu ra popular no puede juzgarse 
fuera del con texto que disponen 
las relaciones de clase; es decir, 
emparejando dialécticamen te a las 
dos cu lturas (elitis ta-popu lar). 

Así analizada, vale la existencia de 
una cu ltura popular en cuanto los 
elemen tos que la forman, hurgan 
s u s raíces para permitir su 
cr eación y recreación ; J() cual 
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ratifica el principio que las 
cul turas no nacen populares, sino 
s o hacen popular. Adern ás. al 
de f.ntr de popular a una cultura, 
no estamos a stgná nd ole una 
peculiaridad; mas bien reconoce
mos un resultado. que se da en la 
medida que la cultura logra 
compaginar la realidad social de 
donde se origina y la demanda 
social que persigue. 

La cultura adquiere un perfil social 
y político cuando además de 
rescatar y proyectar un conjunto 
de artesanías, mitos. música, de 
una colectividad, aspira a un 
cambio que le permita ser 
protagonista de su historia . Aun 
cuando entendemos que los 
límites de la cultura son 
socialmente restringidos, siempre 
h a b r á 1a p o s i b i) ida d d e 
expresiones nuevas que facul ten su 
expansión. Conscientes de su valor, 
toda cultura popular ha de 
orientarse hacia la búsqueda de 
identidades que consoliden su 
presencia cultural y popular. Ahora 
bien, los límites entre lo elitista y 
lo popular son vulnerables; en la 
cultura de elite se encuentran 
cicatrices de la cultura popular; y, 
en la cultura popular se dan las 
improntas que dejaron por el afán 
colonizador de la cultura elitista. 

En cuanto a la dimensión política 
de la cultura. bien lo dice Juan 
Pablo 1I: "La cultura es inseparable 
de la política, entendida como el 
arte del bien común, de la justa 
participación de los recursos. de la 
ordenada participación dentro de 
la libertad". Este cordón umbilical 
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entre cultura y política, nos 
permite que cada tipo de cultura 
posee su propia ideología con 
características propias: la cultura 
eliti sta como una concepción 
conservadora, mientras la cultura 
popular pretende ser 
revolucionaria. 

Una de las tareas principales de la 
cultura popular es rescatar sus 
expresiones intrínsecas, para 
luego 33 hacia su propio pueblo, 
aun cuando es cierto que los 
representantes de la cultura 
popular son grandes ausentes en 
planificación y praxis, que se dan 
en medios oficiales. 

Para ubi car el contenido de la 
cultura popular. nos apoyamos en 
Celso Lara: "Dentro d e es te 
esquema [undante, resaltan tres 
elementos específicos de la cultura 
popular latinoamericana, 
simbióticamente entrelazadas: la 3. 
las instituciones populares 
culturales y la religiosidad 
popular". 

Creemos que toda cultura recibe la 
influencia del entorno natural 
donde crece y se activa, pues toda 
cultura se desarrolla en una 
determinada parcela geográfica: 
aun cuando la cultura sólo tiene 
realización plena dentro del 
hombre . 

Uno de los mecanismos culturales 
que requieren una revalorización 
global dentro de una política 
cultural. es la tradición oral, que 
se expresa a través de la cultura 
popular o ele la cultura popular 



trad icion a l. El a u tén tico creador 
de la cultu ra popu lar tradicional, 
n o vive a is la d o d e su realidad 
s ocial, vive s u mergído en ella: es 
su ex p r es ió n m á s viva y más 
a u t é n ti ca . La in ves ti g a c ió n , 
defin itivamente , s e im pone como 
exigencia p r o r t.a r a en todoí í í 

proceso qu e de s a rrolle la cultura 
popular tradiciona l. 

Ahora, la cul tu ra naciona l no será 
entend id a ú n ica men te como una 
compilación de trad icion es , sino 
como fruto de la id en t idad de 
varias culturas. Debe reflejar. sobre 
tod o, la fuerza creadora de todo un 
pueblo y no aquellas rarezas que se 
descubren con frec u encia en ese 
otro pa ís ocult o del Ecuador, el 
país de la provín ctalídad . que sólo 
entretiene a lec tores y vid entes 
citadinos. el fin de semana. 

2.El INSTITUTO OTAVALEÑO DE 
ANTROPOW GIA INVESTIGA LA 

CULTURA POPULAR 

El Instituto Otav a le ño de 
An tro pología es un Cen tro de 
Investigación Cien tífi ca que re aliza : 
a) Tareas específicas en el área de 
la Antropología . b) Programas de 
extensión cu lt u ra l. El fenómeno en 
es tu d io se tra t a e n forma 
interd is c iplina r ia y a b a r ca la 
circunscripción ti la s zonas geo
c u ltura les (á m b it os geográ ficos 
que ofrecen abrigo a u na -unidad 
cultu ra l, ind ependientemente de 
la s delimitaciones políticas y de las 
fron te ra s es ta ta les) e integra los 
el iversos a spectos d e la realidad 
social en las va r iables diacrónica y 
sincrón ica . Sobre la base de estos 

lineamien tos y sin perder ele vis ta 
la to t a li d a d ele l territori o 
ecuatoria n o y la ti noa m er ica n o. el 
lOA , por su ubic a ci ón fí si c a 
(Otava lo). se h a especi alizado en la 
inves t i g a c i ó n d el á rea 
Septen triona l An dina Norte . 

La inves tiga ción cons idera da como 
un e lem e n to bási co para e l 
proces o el e ca mbio. se orien ta a l 
mcjorarn íen to gen era l ele la vici a 
humana. Los res u lt a dos ele los 
varios t rab aj os qu e realiza es ta 
Institu c ión se o fr ece n a la 
comu n ida d a t ravés de mu s eos 
espe c ia l iza d os, publicaci o n e s. 
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divulgación y actividad es diversas 
que benefician directamente a la 
población. Igualmente , el lOA , 
pro j.orcí ona a los organismos 
gu bernamen tales nacionales y 
seccionales y a person a s 
interesadas. los proyectos o 
resultados de investigaciones que 
contribuirán para el desarrollo de 
la sociedad. En este sentido, el 
Organismo busca un conocimiento 
real de nuestro universo para su 
adelanto, teniendo siempre 
presente al hombre como sujeto y 
término del d esarrollo ec on óm ico 
y social. 

El vocablo "ot.avale ño" no se 
concibe con criterio loc alista, sino 
que comprende un significado más 
profundo -a u ten tíc ída d . búsqueda 
de nuestras raíces. revitalización 
de los valores propios - e implica 
un compromiso de vivencia de 
estos contenidos. 

Con esta acepción, el trabajo que 
realiza el lOA tiene un alcance 
gen eral: su s experiencias s e 
utilizarán en otras regiones. a niv el 
de investigación y m ejoramiento 
de la población. 

3. PERSPECTIVAS DE LA 
CULTURA POPULAR EN EL 
ECUADOR 

La temática en la que expres amos 
ín ues tro cri t er o y oteamos 

posibilidades, se la sitúa en el 
campo de la artesanía, por un lado 
y en la tradición oral (folklore , 
e t n o m ú s í c a . e t n o l í t e r a t u r a . 
etnografía). por otro. 

En el campo artesanal, esta es 
nuestra apreci ación: 

* La investiga ci ón d ebe 
orientarse hacia el con oc im ien to 
de las forma s de trab ajo 
tradi cional es . que posi b l í t.en í 

adquirir ra íces y co n s id e ra r 
obj etivamente las tecnologías que 
permitan m ejorar las formas de 
trabajo y las condiciones de vida 
de los artesanos. 

* La artesanía debe con s idera rs e 
no d esde un punto de vista 
contemplativo . sino como form a 
de trabajo y fu ente de ingreso d e 
qui enes a e lla se d edican, en 
procura del mejoramiento del 
nivel de vida de los artes anos. 

* Las artesanías como t.odos los 
fenóm enos c u l t u r a le s , se 
en cu entran en c o n s t a n t e 
renovación. Con el cambio hay que 
mejorar los as pec tos de utilid ad 
para el consumidor. Las artesanías 
deb en adapta rse a la funcionalidad 
qu e den los usuarios. 

* No hay que perder la identidad. 
Los productos deben a d a p ta rs e al 
mercado sin dejar los rasgos que 
definen su ori gen. 

* Los artesanos deben mej orar 
sus con ocim ie n tos técnicos para 
competir con éxito en el mercado. 
Una orientación adecuada en 
difer ent.es campos técnicos 
(tejeduría, tintorería, di seño. etc .) 
es lo que ofrecería el Centro de 
Capacitación Artesanal que s e 
propone crear el lOA. 



* Es te Centro d e Capacitación 
Artesana l no p od r á trabajar 
a is lada m ente , requiere asistencia 
de otr os organismos que se 
relacionen con: 
* * d em a nd a de productos en el 
ex terior (estudios de mercado); 
* * orien tación de la moda: 
* * posibilidades de crédito; 
* * trámites de exportación; 
* * organización de grupos, etc. 

En el campo de la tradición 
o r al, entendemos así la 
problemática y la propuesta: 

* Creación del postgrado en 
Folklore. 

* * La creación de la Escuela de 
F'o l k l o r o l o g i a pretende la 
for mación d e maes tros , locu tares, 
pe r iodi s t a s y estudiosos de los 
fenómenos cultu rales, llamados 
hech os folklóricos. con la finalidad 
que exis ta en el Ecuador una 
cober t ura o c u p acional y la 
b úsq u ed a de nuestra verdadera 
ident idad nacion al . 
* * El h e ch o fo lk lór ico . es en 
esencia un hecho social, producto 
d e l ho m b r e q u e convive en 
sociedad, concepto que siempre 
debe tenerse p res en te cuando se 
a n a liza n tradiciones populares de 
d ivers a índole. 

* * El h ec h o fo lklórico por su 
propia natu raleza . es u n hecho que 
ti ene sus propias características 
q u e lo p ar ti cu larizan y lo 
di s ti n gu e n d e otros fenómenos 
so ci ales . Son dinámicos, 
colectivos. socializados, vigentes, 

populares , orales. funcionales. 
tradicionales, anónimos y se 
encuentran geográficamente 
localiz a d os; y, consti tuyen 
patrimonio del pueblo ecuatoriano; 
por ello. de bernos es t u d ia r los . 
analizarlos y revertirlos hacia el 
pueblo. que es su depositario. 

**La escuela como proyecto de 
fundación tiene estas dimensiones 
y estos alcances. Se trata de 
especializar a los alumnos en 
ciencias sociales. antropológicas y 
p r n cí palmen t e Io lkl o r o lóg cas.í í 

Tenemos el convencimiento que la 
"Escuela de Folklor" de mandos 
medios. tendrá gran aceptación en 
todo el ámbit o ecuatoriano y por 
ende, una gran cobertura 
ocupacional. 

* La creación de la Escuela de 
Músicos de Tradición Oral. 

* * La enseñanza -aprend ízaje es un 
proceso de formación humana que 
abarca toda la vida del hombre. 
desde que nace hasta que muere, 
en el que todos los individuos 
ense ñan y aprenden en un proceso 
de integración permanente y bajo 
el marco de relación 
educación/ trabajo. 

* * El sistema escolarizado es sólo 
una parte del sistema educativo y 
del sistema social. La educación, a 
través de la Escuela de Música de 
Instrumentos Populares, forma 
parte del proceso enseñanza
apre n dizaje no institucionalizado. 
Es indispensable apoyar a este 
sistema para no desvirtuar la 
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educación de carácter no formal y 
revertir los conocimientos hacia 
los miembros de la comunidad a 
fin que los valores cu lt u ra les se 
fortalezcan. 

* >1< La idea responde a la necesidad 
que la cultura musical de las 
comunidades no se ausenten del 
plan curricular de las comunidades 
campesinas, rurales y ágrafas: por 
el contrario, se incorpore a la 
escuela-comunidad la enseñanza 
de la música de tradición oral. 
mediante elementos especiales de 
su propia comunidad. Para la 
ejecución de este proyecto es 
indispensable preparar a los 
miembros de las comunidades. 
revalorizando su propia cultura 
para alcanzar una ve rd a de r a 
identidad nacional/u 
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En el desarrollo de toda 
enunciación se pone a prueba la 
capacidad operatoria del lenguaje y 
eSE: dinamismo expresivo que es el 
acto del habla. sitúa su razón de 
ser en la necesidad humana de 
nombrar las cosas. 

Desde la perspectiva teórica de la 
Pragmática Lingüística. exacta
men te desde la "filosofía del 
lenguaje natural" de John Austin y 
sus estudios sobre el "acto del 
habla" e implicaciones. nos 
proponemos un análisis 
dialectológico de la narración 
folklórica. 

Hemos tomado como base de 
aplicación especulativa. una 
selección de "memorias orales". 
registradas en investigación de 
campo a informantes vallecaucanos 
de Buga-Colornbta. durante tres 
"Encuentros de Contadores de 
Historias y Leyendas" llevadas a 
cabo en los años 1986. 1988. 
1989. La realización del proyecto 
estuvo a cargo de la Fundación 
Cultural "El Grupo" de Buga y la 
publicación de las narraciones lo 
efectuó el Institu to Andino de 
Artes Populares del Convenio 
Andrés Bello. en Ecuador. Los 
participantes de ambos sexos. 
pertenecen a distintas localidades 
del Valle del Cauca. presentan 
diferencias de instrucción y sus 
edades oscilan entre 24 años (el 
menor de ellos) y 105 años (el 
mayor). con predominio de 
sexagenarios y octogenarios. 

Por otra parte. consideraremos la 
distinción establecida por Oswald 
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Ducrot para el tratamiento de 
casos de enunciación narrativa. 
según concierne a la narración 
folklórica . El lingüista 
esquematiza tres posibles 
estructuras enunciantes: el sujeto 
empírico. real, es quien pronuncia 
el enunciado; el locutor. es el que 
aparece como responsable de la 
enunciación y por último, el 
enunc íador o fuente del punto de 
vista. 

Nuestro enfoque se circunscribe al 
locutor, ya que extrapolamos citas 
textuales que verifican a modo de 
ejemplo ilustrativo. aspectos 
pertinentes al acto del habla 
-cuyos detalles daremos a 
continuación- focalizando el tema 
en el locu tor y en el marco trazado 
por la filosofía austíntana: a saber: 

acto locutorio propiamente 
dicho. es la emisión que se 
materializa con determinadas 
entonaciones. matices y 
acentuaciones. con un vocabulario 
incesto en las secuencias 
sintácticas y que manifiesta 
sentidos y referencias; o sea. lo 
que se dice. 

acto iLocutorio. exaltado por 
Austín como "fuerza ilocutoria" es 
la acción que se lleva a término 
cuando se dice algo. por ejemplo: 
afirmar. negar, dudar. prometer. 
saludar, jurar. definir. advertir. 
felicitar. amenazar. etc. etc . es lo 
que se hace al decir. 

- acto perlocutorio. que consiste 
en el o los efectos sobre el 
receptor, aquello que se produce 



porq u e s e l ic e algo . como: 
asombrar. in t ri ga r. conven cer. 
disuadir. persua d ir. ofender. e tc ; 
se trata d e la s consecu enc ias de lo 
dicho. 

Desde I u ego. e s tos as p ectos 
señalados en el a cto lingüístico. 
f u ncionan n te r n a lí z a d o s í 

simultánea m en t e y su 
desarticulación sólo es dab le por 
un proceso d e a b s tra cci ón que 
ejercemos sobre ellos . 

Motivos y tó p icos folklóricos como 
relatos de a pa reci d os. b r uj a s y 
d u e n d es. te so ro s ocul to s . d e 
animales e n c a n ta d os . Iíe s t a s 
profanas y s a gra d a s p roli fe ra n 
j u n t o a refe r e n t es h is t ór icos 
fech ables (gu erra s, p res iden cias ) y 
vínculos de par en tesco o veci ndad ; 
todo ello constituye la semántica 
de lo que se d ic e . el acto 
locutorio. As im ismo. e n la 
es po n tane id a d d e re la tar, la 

m em oria juega con sus tiempos. 
t ra ban do. desviando y com plica ndo 
sucesos, en u na n a r ra ci ón que se 
pu eb la de a s untos co la tera les : los 
que m uchas veces gu a rda n escas a 
correspondenc ia o n in guna con la 
prop ues ta in ic ial de l narrad or. Las 
m od a lid a d es a p u n ta d a s m á s 
interesa n tes po r su recurrenci a u 
origina lidad . son la s si guientes : 

- El empleo del verbo impersonal, 
ta n h abitual en los cu en tos tr a d i
ci on a les . a l co m ie n zo de la 
exp osición . en fu nción ele enlace 
m em ón ico d e varias direcci ones 
sernánticas y en finales : 

" Se llal)laba ele un perro n egro que 
traí a cadena s. (.. .) En to n ces es e 
perro n egro se paraba en la puerta 
y era el que cuidaba. Decía n que a 
las s iete y ocho de la noche. n ad ie 
po día pasar por a h í si empre q u e 
n o se s u p iera la ora ción del santo 
j u ez y o t r a s orac io n es d e qu e 
tiabuibori': (El p erro n egro . 
Fre d d y G u t í e r r ez , localidad : 
Ouacarí . 38 anos). 

La inclusión del di á logo d irecto 
q u e in t en t él r e p ro (fu e i r la 
interve n c ión d e p ers on aje s d e 
hechos real es o ele fá b u la s 
u n iversal es, como s uced e en La 
chil la enca ntad a (rela to d c Carlina 
And r a d e . m a estra fo l k lo r s t a.í 

Iocalídad : Buenave nt u ra. 4 2 años ), 
qu e es u n a vc rs ión local de E l 
p rí ncipe que se casó con una rana 
de va s ta difusión en Europa . 

- El humor y s u s grad aciones , que 
flu c t ú a n elc la g r a c ia él la 
ir reverencia . de la mera bu rla a la 



ironía solapada, circula libremente 
por las narraciones. las que 
también presentan eufemismos y 
comparaciones d e injerto : 

"I ) no dejaba dañar es e patio. 
( )" (expresión de Graciela 
Raígosa, El Cura. localidad: Argelia. 
62 años) 

"I ...) ya tiene los ojitos como un 
om bligo de tanto apretar la 
comida. "(comparación de 
Modesto Ramos. La caja de 
dientes. localidad: Dagua. 62 años). 

- En cuanto a la morfología. 
abundan las contradicciones -que 
provienen del principio de 
economía lingüística-. el hablante 
pone en práctica con asiduidad. 
ejemplos: porcúlá, poraquí, diagua. 
dizque. estiotro, paonde, etc . y la 
pérdida de fonemas iniciales o 
finales. Ej . : cequia por acequia. 
usté por usted. entre muchos. 
evidenciando con ello, a ct i tu d es 
arcaizantes y de estabilización del 
sistema. Pero los casos de 
economía, por otro lado. acusan 
capacidad inventiva de palabras 
compuestas. por ejemplo: 
comefácil, comecallado. (La 
Machetona. Miguel velazquez. 
localidad: Andalucía. 68 años) y de 
omisión verbal, Ej.: cuando unas 
niñas que allí en la puerta dijeron 
(Historia de una guaca. por 
Graciela Raígosa): varian tes todas 
ya contempladas en las 
potencialidades de la lengua. 

Concluyendo. en el acto locutorio 
discriminamos algunas formas de 
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dubitación propias del contar: 
"Una vez la negra Nicasia lo siguió. 
Lo siguió a ver donde era quiba a 
esconder el tesoro y después él la 
sorprendió. La sorprendió. y hay 
dos versiones. no . Una versión que 
el cacique la. la deportó al Chocó. 
con un súbdito la mandó al Chocó: 
y otra que la de que la horco". (La 
guaca encantada del indio Jacinto, 
Fabio Lenls. localidad: Yumbo, 63 
años). 

Las vacilaciones de duda surgen a 
la par de las muletillas comodines 
comunes. como el no que busca 
aprobación. el pues ilativo y el 
buen conclusivo. 

Respecto de las intenciones y 
gestos involucrados en la 
ilocutividad. se destacan las voces 
onomatopéyicas y las 
exclamaciones a primera vista; sin 
embargo es en el mecanismo de la 
repetición donde se hallan los 
actos ilocutorios de más interés. 
por ejemplo : 

"Cu a n do yo vi la sombra muy 
cerca. yo me hice a un lado. 
cuando me hi ce a un lado. ya 
estaba en el suelo como quien para 
una barra . O. mejor dicho: la 
sombra me tumbó. Yo no sentí que 
me empujara ni nada. sino que caí. 

Eso fue lo que yo vi". (La 
sombra tumbadora. Manuel Santos. 
localidad : Yotoco. 105 años). 

Repetición que puede aparecer 
intensificada a través del gesto 
corporal, reflejado en palabras: 

"Con los corozos también se 
hacía el juego de copas . como en 



aquel tiempo. el so mbrero. todo el 
mundo lo usaba. y a noso tr os los 
p elados nos com praba n e l 
sombrero de paja. uno tieso. que le 
pelab a esto aquí . cuando s e lo 
ponía uno. le a p re ta ba . entonces 
cogía uno , en tre dos muchachos le 
golpeaba la copa al sombrero. y 
quedaba una olla. (. ..l" (El j uego 
d e copas , Manuel Conde. localidad : 
Ginebra. 68 a ños). 

Los fenómenos le desdoblamien to 
enriquecen el soliloqu io narrativo 
y suelen ser el punto de referencia 
de narraciones en ma rcadas . Aqu í 
la "fu erza ílocu tor ta " se u bica en el 
centro de la emisión. porque el 
narrador d iversifica su hacer en 
t an to dinamiza la es fera de la s 
intenciones: 

"Dije yo : ¿cómo está señ orita? 
cómo le h a ido. Dijo : pues muy 
bi en. Dijo : ¿Usted es tá espera ndo 
el bus para Villavi cencio? Dije: no. 
Acacias: y dijo: ¡Ah. ya! Ah , pues 
cómo no pasa. vámonos aquí 
charlando, aqu í parriba a pie y nos 
vamos contando cuentos. (oo .)" (El 
Tunjo d e oro. Luis Eduardo Carcía. 
localidad: Argelia. 73 a ños). 

Los casos más representativos del 
acto pe n ocutorio tiene n que ver 
con los modos ele tratamien to 
en tre I locu tor. el int erlocutor y 
el audit or: a notamos en tre va rias 
"comp adr e". " hombre" . 
"parrc n tc", "mijo" y diminutivos 
d e afec to : "viej it o". "bon ita" . 
"m u ch achlto". 

Respecto ele la interlocución. se 
po nen el e relieve aquellas formas 
de con tac to . qu e re sultan ele lo 
Iátl co: tales s on "como le pa rece" . 
"como le parece pues" (O tro 
ii a úazqo de es te r lina s ele Luis E . 
Ga rcía) enca minadas él ob ten er la 
conform idad d e l oyen t e u 
o rie ntada s a p r ed ispone r 
favor ab lem en te , Ej . : "perd ón, 
en tro a exp lica r " (E l arr iero 
en t re v is tad o de Ga s t ó n Vega , 
loca lidad : Ca la rcá (Quindio . 51 
anos). 

Es tas va r i él n t e s se em pl ea n 
regu larmen le. n o obstan te hay 
o t r a s que sintomáticas . ele 
p e r l o c u ci ó n in strume n tal. 
mu es tra n perfiles de exh ortación y 
arenga : 

"Yo les (ligo una cos a aqu í, 
ca tegóricamen te . a libe rales y a 
conservadores -yo s e los he d icho 
en Yotoco-. qu e yo eloy mi voto cas i 
no es por mi pa r tido: lo doy por no 
hacer pe rder lo qu e nos d ejó 
Bolívar. Es lo qu e debemos cu idar . 
Que no vaya a salir que por falta de 
cuor o. en Bogotá. po rque no hay 
congreso. venga otra nación a 
a poderarse. El voto es ob ligatorio y 
debemos clarlo todos . sea libe ral. 
s ea co nse rva d or. pero no se 
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queden sin votar". (Consejos, 
Manuel Santos). 

En La Unión, relato de Jesús 
González, (localidad: La Unión, 77 
años), el narrador supone el 
de sconocimiento de algunos 
hechos por parte del auditorio. 
aun cuando puede ser sólo formal: 

"Después que murió mi madre. 
volvió a Cali. Fue cuando trajeron el 
primer acued ucto. Lo relato 
porque lo vi desembarcar. En 
cureña lo trajeron, en mula lo 
trajeron de Buenaventura a Dagua y 
de Dagua lo trajeron en el 
ferrocarril. Este relato lo hago 
porque gente de aquí de la 
audiencia, porque no lo conocen; 
no he visto que lo hayan cumplido 
en ninguna de las historias que 
han sacado". 

También, dejando la fábula en 
suspenso, se interponen formas 
versificadas más o menos textuales 
y letras que corresponden a 
creaciones musicales populares, 
según veremos en las dos citas que 
presentamos: la última de ellas es 
una jocosa paráfrasis ele letras 

íga r d e l a.n a s . en un diálogo 
entablado entre Carlos Gardel y 
San Pedro: 

"Al llegar esta noticia a oídos de 
don Pedro. pronunció los versos. 
escribió los versos : San Francisco 
cachimono, que tiene muy buen 
rostro. pues deja de ser nionstruo 
por tener el cuerpo de mono , 
venerado allá en su trono, en la 
culta chichería. es encanto y 
alegría de toelas aquellas gentes . 
Doña Julia ele C ífuentes ya le ha 

hecho romería. (... )" (El santo de 
la chichería, Tomás Cipriano 
Mosquera. loca.lí d a d.Tu lu a, 82 
años). 

"(. .. )buenas tareles San Pedro. 
Buenas tardes, caballero. usté 
quién es ... Yo soy Carlitas Gardel. 
¿Y usté qué hizo en la vida?; ¿Yo?, 
yo crucé por los caminos como el 
paria quel destino se empeñaba en 
deshacer. si fui loco, si fui honrado 
sólo quiero que comprendas el 
valor que representa el coraje de 
querer. Llorando Gardel le dijo eso. 
(... ) bueno. cuénterne, ¿qué más 
hizo? Y dijo: yo en luces de 
Buenos Aires y en melodía de 
arrabal. cantando en mi rodada. las 
ilusiones pasadas ya no las puedo 
arrancar. San Pedro, conmovido 
con ese verbo gaucho se fue aonde 
mi Dios y le dice: Ole, qué hago 
con Carlitas Gardel que está que 
es un mar de lágrimas?, que está 
llorando. Y le pregunta mi Dios: 
¿está llorando? Dígale que se vaya 
con su música a otra parte y que 
recuerde que un hombre macho 
no debe llorar". (Cuando murió 
Carlos GardeL. Miguel Velazquez). 

\ 
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En el acto lingüístico de narrar. al 
cual nos hemos acercado por la 
desarticulación de sus aspectos 
locutorio. ilocutorio y 
pertocutorio, en realidad se trata 
de crea r. por parte del locutor. una 
"configuración de una sucesión". 
un agrupamiento de aconteceres 
heterogéneos que expresan una 
totalidad compleja de 10 real. 

El locutor. en esta "puesta en 
intriga" que constituye su relato. 
apela a las sedimentaciones e 
innovaciones de la tradición oral y 
su narración se erige así en la 
clave de la narrativa, conservando 
los modelos transmitidos e 
identificados como tales. en el 
acervo cultural de su pueblo. El 
hombre. que lleva dentro de sí 
infinidad de historias . de dichos. 
refranes. anécdotas. de 
circunstancias en las que a 
menudo se halla involucrado. bien 
sea partícipe o transmisor de ellas. 
siempre es -como sostiene Paúl 
Ricoeur- un ser "enredado en 
historias" . En consecuencia. esta 
cadena múltiple de contadores. 
extendida sincrónica y diacróní
camente . conforma la "id en tida d 
narrativa". que es a la vez 
individual y colectiva. donde 
confluye el propio saber en la 
memoria de todos. 

Sin el relato. sin el decir ni a 
qu re n decir, desaparecería la 
historia configuradora de un modo 
de ser. de pensar y de 
representarse. 

Con este informe sobre el acto del 
habla y sus a s p ec tos en la 

narracion personal. con nuestro 
conciso rele vamte nto de al gu nas 
condu ctas lingüísti ca s. hemos 
procurado ap rox ima r es a macro 
identidad narrativa q u e es la 
memoria oral. a sabienda s que sólo 
bosquejamos una vía de análisis y 
que la complejidad d el t e m a 
requiere de futuras investigaciones 
que verifiquen y completen sus 
rasgos-e 
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AS nos
PR1,j'tERAS

fiEN1:RACtoNE8 DE
n1:S'T1ZOS .EN QU1TO

y LOS

LEVA.NTAn'LENTOS
DE 1583 Y 1592

Fernando Jurado N.
Presidente de la Sociedad de Oenealogia

del Ecuadcr

Son tantos años que me pasiona el
tema del mestizaje. que no
recuerdo cuantos son. clesde mis
primeros trabajos allá en 1970,
hallo siempre la misma devoción
por el tema. basado en una
irrefutable creencia que considero
el único camino lícito para el
futuro de nuestra América.

Desde entonces. el rumbo de
Coyas, Ñu stas , Pallas. de indias
principales y del co m ú n , de
africanos y de gitanos en nuestra
tierras me ha apasionado
vivamente, pongo pues a

disposición de esta audiencia. un
nuevo enfoque sobre tan
apasionante tema.

Creo yo que el mismo 12 de
octubre de 1492. a eso de las 6 de
la tarde. cuando el sol se ocultaba
crepuscularrnente en las bellísimas
playas del Caribe, había empezado
con ventura el mestizaje de
Hispanoamérica y quizás antes:
pues la blancura de muchas indias
del Caribe y de las costas del
Pacífico. ha hecho pensar a varios
antropólogos en venidas anteriores
de europeos hacía las Indias. teoría



muy en boga en los momentos
actuales.

Cuál fue el motor que hizo fundir a
miles de indígenas y a cien tos de
españoles para darnos origen?
fue acaso la fuerza. la violación. el
estupro. el engaño. el amor. la
pasión. la a tracción genésica. la
inhibición de los páramos de
Casulla volcada en fuego ardiente
en América? qué fue pues 10 que
unió él. dos continentes tan
disímiles?, yo creo que fue todo
eso y algo más.

Para demostrar mi hipótesis traigo
al can lo varios elementos de los
mismos cronistas: Gutlérrez de
Santa Clara refiere que a los pocos
días de Cajarnarca , los espaúoles
tomaron como botín a 5.000
indígenas en los banas del Inca
"m uy hermosas y bien dispuestas.
hij as d e grandes señores y
curacas" y a los que Fray Vicente
Valverde prohibió su ayuntamiento
carnal. porque ellas no estaban
bautizadas. aserto al que
donosamente el historiador
ecuatoriano Agustín Moreno.
interpreta que sin lugar a dudas ,
aquel centenar de europeos .
habrán puesto la orden sobre su
cabeza diciendo: "y en cuanto a su
cumplimiento no ha lugar", (SAC.
vol. 24. pg. 158).

Preciado botín aquel. más de 50
bellísimas indias para c a d a
conquistador. unos tenían 16 años
y otros como Pizarra. 64 años. En
otros casos. era la pasión
devoradora de un hombre frente a
la resistencia femenina heroica e

ígnata en toti :.) la historié) de la
humani dad. Ped ro Halc ón en un
sitio de la co s ta cc u arort a n a y en
1527 (el Pun rn Agllj ;l pa ra el "sur)
se sintió cauttvado por una cacíca él

qu ten l lam ab a 1l "La Capi Jl I 8Tl a" :
Halc ón fu e cn vtn do por Pizar r a en
comisión aut e e lla , es t a le trato
con toda a Itu ra . en re c ip roc id a d
hizo una vis ita a l navío d e Pizarra.
cuenta Cíeza el e León que Halcón
no le quit a b a los oj os de encima y
cuando el la sc ib a a marchar.
Halcón le rugó a Ftza r ro que' le
dejase ir p a ra siempre c o n los
indios y La Cnpullana : Plza rro se
negó y Ha lcón. dando s u s pi ros y
gemidos. sin d ornu r noche y cija.
terminó por volverse loco. Así
pues, el p r imer 10('0 q u e tuvimos.
fue un loco de a mo r.

Pero m ien tra s Pizarra se opuso a
este e r o t is m o a p a s io n a d o .
permiti ó que Alon so el e Ma li n a y
un ta l G ín é s s e q u ed ara n . n
Tumhe s , l a e le cc ión c r n m ala,
puesto que éllgún t ír-ru p o a n te s .
Alonso d e- Mo li n o Iu c c a s í

secuestrado por la s ind ias y en
poco tícmpo s e crcc q u e procreó
30 hijos: varios cronistas d icen
textualme n te r e fir ié n dos e <1 e s tos
dos e sp a ú o le s: "que fueron
vicio sos e n m uj e re s y qllC los
aborrecieron tan lo q u e los
mataron".

La prescncín de l neg ro Cjllf" vino en
la conq uista t r ajo co mo es lógico,
muchas n ove da d c s pa r a los
ind ígenas. el 111 is m o Ci -za re úere
como en agos to de 1527 y en
Tumbes. envió en comis ión el s d e
su nao. él un hi s pan o b la n co y a un
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generalmente con miembros del
estado llano blanco-mestizo. Como
ven, ari a lizan d o la d emografía
qu í te úa de este si glo , que
alrededor de la ciudad vivía n
50.000 i nd ios aprox: m ad aruen te,
se ha llegadu ti dc te rm í na r por
ejemplo . que el 77% ele los indios
del común (que serian unos
45.000 en total), mantenían
abierto un cor sra n rc rnesttz ajc: lo
tenían igualmente, el 77% de
i nrl íos prtncipales [seria \) unos
5.000 de la población total
tndígena): el 77% de- los caciques
lcalculados en un total de 2 .000)
m an ten ia n el mismo tipo de
abertura mestiza. Todo esto.
demuestra que el 30% de torios
los grupos indígenas, rnau tuvo
basta finales el el siglo XVI II na
restst cncta al mesttzaje . la cual
Iavo rcctó una cierta p u r ez a
Indígena post erior. mientras el
otro 77% iba a Il e n a r
caudalosamente la población
mestiza de es tos nuevos parajes ele
América.

(ver Los IndIOS de l com ún en QUilO durante
e l primer siglo d el cotornaj e. Inst de
Historia Eclesí ást íca . rev. 8 . pgs 212-240.
Quito \ 986: como también: Los Indíp;cllélS
llamados princ ípales durante el primer
siglo del colo niaje en Boletín Htst órrco del
EM. Conjunto de las FF.M.. nurns 27 - 28.
Quito 1985).

Qué actitud había en este nuevo e
inmenso conglomerado mesttzo?

Los pruncros obs ervn d o rc s los
viero n c om o s e r e s de' color
more no . pe lo siem pre lncío. frente
estrec ha . es tat ura rn c.d inna. bien
proporci on a d a y Iu e r t e : con un
orgull o . c lar a rn u c s t r a d e l
a p r e n dizaj e p a t e r n o h is pá n ico ,
con u n s e nud o t elú r ico que le
venía por la madre y c uy o ca u d a l.
segú n Urbansk í es el q u e se revela
n o ta b le m c n t e ('11 la lit e r a t u r a
a m er íca .¡;\.

Este vcrd nd ero ca tnc lts mo telúrico
q ue fu e C'1 m es t íza] e. necesi tó n ada
me n os q ue 4 s ig lo s pa ra r e c ié n
empezar a en ten de rs e y SE' c re e
que este en ten d im ien to ta n t a rd io
(ue s ó lo frut o ele 1(1 revolu c ión
mexicana. pa í s a l q u c 1('
correspond e la prt m nr-í a en es te
franco a bord aj e . é111 1l Ill UY y I11U Y

conl1 icl ivo p a ra rlesg r;"\(:ia n u ('sl r a .
México nos d io la ru la en 1915
con la no vela el e Mn r ía n o Azu l a
"Los d e a haj o". le sigu ió C olom b ia
en 1948, J¡ l(~go d e l fa m o s o
bo go ra zo con "E l C r is to de
espaldas" d e Ca b a 11 ero .n lde r ón y
ron la n ove la "Halos ele In Le y " el e
S áric hcz . a la s q u e h abr ia qu e
su m a r e n t r e m u c ha s "La ma la
hora " de G u lni cl C a rd a M arq u cz
(962). En tercer lu g:1r, le siguf'
Cuba c o m o pr o d u c to el e su
revol n cl ón co n la n ove la "Ma ña n a
es 26" de Hi ld a P[,ITra. Ecu a d o r
empez ó t a rdram r ntc el a n á li s is ,
pues Si hi en ,Jorgc' 1r.8z a tu vo c om o
o bjct ivo fin a l e l e s tu d io d e l
m est izo v d e la cl a s e m ed ia . la
mu er te 110 le permi tió cu m p lir su
objetivo, s in cmba ruo en "U C h u lla
Home ro y Flo res " esboza a lp;o de
esta problom áttca.
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Los colombianos Germán
Arciníegas y Jorge E. Gai tán. el
P' -xt can o Leopoldo Zea y el
1 Llano Luis Alberto Sánchez. han
sido los mayores analistas
literarios del mestizaje.
.Justamen te Zea en su obra de
1949 "Dos etapas del pensamiento
en Hispanoamérica" sostiene con
gran realismo. que nuestros
procesos de independencia fueron
netamente politicos: mas.
seguimos m a n te n í e n d o una
dependencia mental pues. los
hispanoamericanos aún después de
esta revolución, "seguían siendo
españoles en su alma y ostentaban
las mismas virtudes y defectos de
los peninsulares",

De tal manera que recién en este
siglo. estos distinguidos analistas
han logrado desentrañar algo del
alma mestiza: ingeniosidad. afán
creador. doblez del alma. ansiedad
í n t e r n a , [a ls ia • í n d ec í s l ó n ,

decepción. inestabilidad. un sexto
sentido de desconfianza ante el
explotador. la ambición de querer
superar a otras sociedades para
alcanzar sus logros culturales en
menor tiempo. fenómeno que se
ha llamado "la vitalidad mestiza";
se atribuyen también como rasgos
mestizos de clara raíz hispánica. la
imaginación desenfrenada. la
sensibilidad e s t é t í c a y la
exuberancia emocional.
recordando aqui, que en Europa se
consideran a los españoles seres
tan diferentes al resto de su
continente en cuanto a su fuerza
imaginativa y creadora. por el a su
vez tremendo mestizaje de la
PeninsuJa Ibérica. pues alli han

7::' IOEN1IDADU

confluido casi todas las razas del
planeta. dando lugar a seres tan
rubros como los celtas y tan negros
como los malagueños y murcianos.

El mismo Urbanski que tanto ha
estudiado el fenómeno. dice en Su
trabajo "Los mestizos. su vida y
cultura en Hispanoamérica" con
referencia a Luis Alberto Sánchez.
actual vicepresidente de Perú. algo
esencial: "El acervo espiritual del
mestizo posee una multiplicidad
desconcertante. En ello influye la
orfandad de sus tradiciones. no
por carecer de ellas. sino por
sufrir muchas. De ahí en parte su
grandeza y su miseria".

Datos sobre el mestizaje en Pasto

No esta por demás. recordar a los
troncos del mestizaje en Nariño:
Fernán Nuñez de Treja. uno de los
que estuvo en la captura de
AtahuaJpa. fue vecino de Pasto.
solterón permanente y padre de
varios mes tizos. LJ na de ellas
Francisca. tronco de gran parte de
los Rosero. Aquí fue también
vecina Ana de Medellín. hija del
conquistador Juan de Medellin y
cuya presencia opacan las
probanzas de familia. seguramente
por razones de mestizaje; Pedro
de Encinas. otro de los pobladores
de Pasto. dejó varios mestizos cuya
familia se vinculó a los Chaves:
Beatriz Nú ñez de Treja, otra de las
hijas mestizas de Fern án . ce.
Alonso de Santander. tronco de
esta larga familia; el judío Diego de
Santo Domingo. se casó con la
hermana de cacique de Pasto.



clona Catalina: el conquistador
Juana Ve Iazq n c z Séllllr.ll1iego.
tronero ele Oban do y ele Velazqucz.
dice <]uc no es ca s a d o con Juana
Forntcetlo y por varios datos se
presume qu e se trat aba de una
indígena o de una mestiza . pues
era t ot alm cut e í uus u al que UIl

español 1ll;1111 uvie ra de amante a
una española: Juan Re iuoso ,
co nv í v ia con Elví ra. í nd ía de
Tulcán y fueron tronco de los
Castro: el andaluz Francisco Alonso
Dorrungu ez , casado en España.
convivió aquí en Pasto con una
Indígena llamada Beatriz: Pascual
Hernández. declara al testar varios
hijos mestizos.

En una población de 200 personas
de tipo blanco - mestizo para este
siglo en Pasto. estos 8 casos. a los
que habría que añadi r lo ele los
hermanos de Santa Teresa que
también dejaron Ia m í l ia s en
indígenas. demuestra que el 25%
por lo menos del grupo dominante
de Pasto en el siglo XV¡ era
plenamente mestizo.

Igual. será bueno recordar de
Francisco Talavera y Campa ña que
convivió con Leonor. í n d í a de
Quito. tronco de todo el patriciado
pastense. conforme lo d emostró
en 1834 el escribano Miguel J os é
Ar tu r o . asunto ventil ado
jocosament e y airadam e nte
desp ué s . primero por el Obispo
Restrepo. disgustado con la
nobleza ele Pasto y luego por don
Sergio Elías Ortiz.

D. José Rafael S a ñu do to ca muy de
paso v.uios de estos c.a sos y en la
mayoría {os ignora. no S8!JClllOS si
por desconocimiento d e Iuc n t s o
por prejuicios étnicos. otrora tan
abu nr \;") 11 tes .

1583

El primer levantamiento
mestizo

El libro ele p rove í m ten ros de
tierras. cuadras y solares que hizo
el cabildo ele Quito eut re 1583 y
1594. demuestra claramente que
para esa época habían en 1<1 ciudad
400 cabezas de familias blanco
me stizas. dando un a población de
esta clase de alrededor d e 2000
personas. Quito habia vis to c recer
enorm emente su prim er grupo
humano . ya que de los 204
fundadores de la ciudad en 1534.



apenas 50 se quedaron en Quito y
150 la dejaron. en tre ellos 50
pasaron a fundar a Cali (ver
Sebastíán de Benalcázar por Diego
Garcés. Cali 1986).

En Pasto y de a cuerdo con el
criterio de Sañudo. parece que las
cosas se dieron al revés . El
considera que el primer grupo de
pobladores fue de 47
conquistadores. mientras que al
final de siglo. apenas habían
aportado 40 nuevos emigrantes a
la ciudad, su crecimiento
vegetativo había sido mas bien
pobre .

La primera generación de mestizos
nacida en la década de 1540. ha
visto florecer sus frustraciones y
sus propios confltctos en sus 40
primeros años d e vida . m a l
llamados 40 primeros . ya que
según la curva de vitalidad en
aquel siglo en que el promedio
vital era de 35 años. eran más bien
"40 pasados" .

Nuestros caudales históricos
comunes nos iban a dar una
primera sorpresa histórica en este
año ; Miguel de Benalcázar. un
mestizo nacido en Popayán por
1539. hijo del conquistador y de
Leonor. india de esa localidad;
había estado en España . de dond e
volvió el 65. se había casado en
Pasto con Juana de Ribera
Nelgarejo . hij a de unos de los
pobladores de Pasto . Era pinto de
naipes y bordador de mantos y
estandartes. mantenía buenas

relaciones aquí en Pasto con Su
hermana Catalina. pero como su
cuñado el chapetón judío
Hernando de Cepeda no le ayudara
a hacer u na en trad a con tra los
indios. le cogió ojeriza a la ciudad
y con 4 hijos muy pobres. fueron a
Qujto a buscar suerte.

Durante más de 10 años . es decir
toda la década del 70. Miguel vivió
en Quito muy pobre. lo t.rataron de
"viC iOSO y holgazán". tantas
amarguras prototipo de su vida
mestiza. le llevaron a conspirar: se
unió exclusivamente con mestizos:
Juan de Tejada; Miguel López.
Alonso ele Herrera. Juan López de
Gamboa. Gonzalo Hdez. de
Sctornayor. Juan de Azcot t í a y
Lorenzo Padilla. El plan era:
a. Asesinar a todas las autoridades
y vecinos nobles.
b. Organizar una monarquía. en la
que Benalcázar seria coronado y
obtenL.lria la encomi enda de
Otavalo.
c. Aliarse con los soldados pobres
y vagamundos. con los mulatos mas
no con los indígenas.

[ver Revista Histórica. lomo 28. LIma 1965.
pgs. 118 a 124).

El plan desde el punto de vista
revolucionario debía fallar por mal
estructurado: tenía una historia de
lO años de dolor. desamparo y
amargura. pero n íng ú n soporte
ideológico de peso: buscaba si
cambios radicales. pero
desgraciadamente iría a tomar en
cue nt a sólo a la mayoría de la
población b lanco m estiza. con



excl u s ión tota l del in digc n a do.
demostrando así lo qu e s e qu er ía .
que los pobres y \ '0 g3 I1lLlI l<l os
clomln ;¡rall a los i n d ios. (' ; I Jl1 1J i ;lIlJlo
simpl emen te cl l' a m os , es m á • •

re n e,g 3 n d o tlr-' s LIs m a d r ('s
indígenas. [-le a ll í cv id cn ci ado ;11
máximo el corifl icto m es tizo.

Denunciada la conspiración por u 11
clérigo. todos su s l ídc rr-s fu ron
ahorcados en I i: plaza mayor ele la
ciudad . Cur íosa rnen tc. Banos d e
San Millán juzgaría a lg tl n os añ os
más tarde a [a s en ten cl a. como
injusta. Ya veremos su papel f'11 el
próximo episod io rebelde.

1592: El nuevo movimiento y sus
líderes rebeldes y m estizos

N uevr- ;¡(w s má s ta rdc . u n 1l1lC'VO

m o v ím tcn lo re b el d e s a c u d e a l
(('(" r ilo r io (k Q u ilo . s u jurisd icc ión
v hd crrs v a n rl s er va r ios el '
d í v e r s a c x t r n r c í ó n so ci o 
l'con órn i (' a. CO Ill o ve r r- m os lu cp:o .
los más Im pur ta n t es serian: e l
n .o-g rn n nd tn o Alonso More no d e
lJd lid o y e l q U i t E' I-I O Pedro Becló n
Pineda. a m bos mcst izos .

En el ár b o l 2 2 (le' las gcnc <1 l og ín s
d e' Florez de' Oc ár iz IWTlI os hall ado
éll pad re del celeb r e mestizo: se
t r n tal i a ele Ju a n G a r z ó n Bellid a.
nnr- i ó <'11 la Villa ele Calzarblla en
Ext rc ru a d u ra. ci d g ru po h ida lgo.
h ijo e1 f' U;:¡r l o}om f- G a r z ón y de
Lco n o r R ll rcl a : ni eto d e Juan
G a rzó n (\e la Ig l sl a. na ció e n
Mcd tn a el e la s To r res y el Mari
S án c h ez . a pod a d a La' Garzona.
n aci ó en Cnlzad i l l a . Don Juan pasó
a 1:1 [or u nd a d e l 1)01 "<.1c10. pobl a do r
de \;1Nu eva Toledo. para rccrl íficar
M r d í n a d e las To r res.
n Olll lJr f1 111 iCI1 10 q u e le dio el
~o t }('n 1<ld or U;¡ r ra n tes y 1u ego rue
vecino ele S;ll1l a Fr-. 11l8S (Ir. 40
a nos . , C' casó por J r:: 70 con J ua na
Rod r íg u e z Mc lga r ej o . n ac í.. en
Tu nj a po r 15 5 0 . e n la que dejó
v ari os h ij o ' . A pa r t e y en u n a
m es! iza tuvo a nues: ro p rocu rad or
Moreno de Bellido . de qu tc n es s u s
l' Il Cl ll igos c!ir i,ll1 f' I1 Qui to "qu e su
sa ngre no es Io1é11m e n ( f' españo la ".

E l 'aso d el r u r a Bc d ó n era
id én ri co : hijo d el h i cl a l .~o es pa ñol
Pecl ro Bcd ón el e Ag u ('ro v ele In
m cs u za .Jn a u a /)í ~ z d e "Pi ll c d a ,
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qu n cñ a . hij a n at u ral a su vez del
céleb re conquistador Gonzal o Di az
de Pined a v d e In imita Itratriz Dia l
de l' tn ed a; que tomó el a pe llido de
su amante \' luego Sto c ;:I'>6 COIl 2
espa ñoles (v~r Fr Ol ).· Pedro Bedon por
.Jos é Mar ia VarJla.... QUIlO. 19621

Doña J uana decla ró haber nac ido
en Qu ito en 15 35. se casó en la
mis ma ciudad e n 1554 y tuvo hijos
h as ta 1580 . es dec ir a los 45 años
Iver Vecinos de R robambo en IfiOfl. Ceniga
mau 3. (:)lulO 193 11.

Cronología de los sucesos de
las alcabalas: julio 1592 

septiembre 1593

l. El rey e nvía u na Cédu la Real
q u e p rohibía e l nom b rami e n to
arbit r a r io de Jóve n e s s i n
exp e r ie n c ia . fora s teros y con
sala rios excesivos. tanto para los
o brajes c om o pa r a las
co mun idades indígenas .

2 . El rey envía otra céd u la que
prohibí a e l m at r im oni o de
fu ncionarios de la Coro n a con
pe rsonas de Am értca . el objeto era
evitar las fa ltas e n la Ju sti c-ia por
estos parentescos .

3 . EJ 23 de j u lio llega a Qu ilo la
ord en d e la s a lc a b a las . qu e
con s ts t ta e n el trupu est c del 2%
por la cu m pra-ve n fa lit' tudo bien
ra íz . s e movte n te o product o
come rc ia l. exce ptuaba n la coca.
qu e debla pagar e l 5%: esta ba n
exe n tos de la al cabala los indios y
los clér rgos .
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4. El dí a 2 4. la Aud ie n cia
promul ga el r-dk -t o . qu e co n t ra d ijo
el r-ab t ld o. so b re t od o e l
prnco rador Int e r in o Alonso
:\10 [(' lI ll tlt ' Be llido . El cabild o
c s tubu co mp u e s t o por los
cha pe tones Ma rt ín .jtm en o. Diego
d e Arcos. Migu el de Sa ndova l y por
los cr iollos Jua n d e la Vega Ru ta.
F ra n c is co de Arco s . D fego y
Fran cis co de Olmos y por Bellido.

5. Se da un a pri m e ra t r- n stón
e ntre ('J cabildo y la a u dienc ia y
má s ta rd e u na di vis ión In te rna
e n t rc los m ie mhr o s d e la
Audtcn c ta. pu es el ní d ru- Ca bezas
e ra v u e mí go d e l pre s id en te
Ba rros de San Míllán .



6. El 30 de julio aparecieron en
las esquinas de la ciudad . carteles
escritos en letra gruesa. tanto en
prosa como en verso y un corazón
traspasado por IIll punal: el autor
parece que fue Moreno ele [-kIli do:
en los versos se los llama a Barros
"e u n u co maldito" y se amenaza
sacar el "corazón por un lado" a 4
oidores. A poco el cabildo se
negaba a aceptar los impuestos.
mientras fuera presidente el Or.
Barros.

7. El cabildo el e Qu i to envía
delegados a los cabildos de
Guayaquil y Cuenca. a que se
pongan j un to a su causa rebelde .
Pero el cabildo se equivoca en los
delegados. pues quien va a Cuenca
es Pedro el Romo. quien diña allá
.. todo lo que tenemos es del rey
nuestro señor: la tierra donde
vivimos suya es. un beneficio nos
hace en cobrarnos las alcabalas.
cuando podia quitarnos tortas
nuestras haciendas y echarnos de
su tierra si lo tuviera a bien:
solamente el usufructo es nuestro.
la propiedad (es) de su majestad.
resistir al pago sería un robo y un
crimen". Tremendo error del
cabildD !J de Belliclo.

8 . Durante el mes de agosto. se
dan graves tensiones: en el cabildo
hay división. pues Aíi'-Clga. Sandoval
y parece que Francisco de Arcos.
temerosos de las consecuencias.
circulan la idea que lactas los
miembros de la Audiencia iban a
ser asesinados: ya sabernos que
Quito y Guayaquil estaban en
contra del cabildo de Quilo: el
corregidor de la ciudad. criollo.

llamado Di e go López ele ¿(¡iliga.
también cs t a h a en contra del
cabildo. U1J)to que al i n lr.ln r-s e el
cobro de las al cabalas ('1 l:l' de
agosto. las hizo promulgar por
m ed ío de música y ;)1~arí=l.llía:

Barros tenia ahora f'll la audtc nr ía
como braz o derecho al oidor
More-no ele Mera . q u ie n llegó a
despedir en forma grosera a u na
comtsiói d el cabildo.

9. La Audiencia. s i n t i é nd o s e
poderosa n o c o n t e s t a las
cornuntcac íones del cabildo. lo que
obliga él Moreno de Bell ldo as ist.lr
personal m ente a la Audiencia para
dejar los oficios: dotado de gran
fuerz a po p u la r. iba s í e m p r e
segui do de numerosos
simpaf ízan tc s .
10 . En d mes de septiembre .
una reunión de 15 conj u r ad os
designa :l ele Bellido como jefe de
la con spiración: aparte de los 4
cabild an t es ya no mb rado s (de
Bellido. .Jt rneno. Vega .Y Diego
Arcos) sr conocen los nomb res de
Francisco Co r d e r o Lo m b a n a.
soldado de Yumbos. los soldados
Juan Suarez. Di ego de Aguijar y
Diego Arbitc s : del Cap. Pedro de
Castro. del escribano Sebastián
Hidalgo. ele Pedro de San Martín y
del alguacil mayor Antonio Moran.

De e st a s 12 personas que
figur;:ln en el Juicio
correspondiente (ANH. juicios . not
la) 6 se h a lla ba n vln culados a las
altas esfe ras sociales de la ciudad y
6 al es ta d o llano. A ellos habria
que a ñadir los nombres del
se cr e t ar ro Say a go y d e los
hermanos Olmos. seaurnmcn te. La,



Audiencia tenia conocimiento de
estos planes. tanto que a de
T "tdo lo apodaban "el cacique de
'l. . mequ é", a Vega como "Juan de
la Calceta" y a .Jímeno, ex-alcalde
de' Cali como "doña Catalina".

11. Por el traidor criollo Juan
Sánchez d e Jerez Bohórq uez ,
antiguo vecino de Pasto, la
audiencia se entera no sólo de la
conspiración. sino de los planes
sociales y del deseo de asesinar a
los oidores, pues en la carta que
Moreno Costilla dirigió en la
denuncia desde Latacunga dice:
"si los dueños de hacienda no
plegaban al movimiento serian
despojados de ellas para
repartirlas a quienes no las
tenían" .

De manera paradójica los líderes
pensaban en la adquisición de
títulos nobiliarios, pues de Bellido
designó ya al Príncipe de la
Libertad. al Duque de Popayán y al
Duque de las Charcas. Esto revela
las ideas egocéntricas que tenían
sobre todo los alcaldes Jimeno y
Juan de la Vega.

12. El 28 de septie m breo la
Audiencia hace que apresen a de
Bellido en una casa de juego. a la
que solía asistir: el pueblo se
amotina delante de Barros y se
llega al acuerdo que quede
arrestado en su propia casa.

13. Octubre y noviembre pasan
en aparente paz. mientras tanto
Pedro de Arana. ex-criado de
Diego de Arcos y ahora hombre
importante. llegó desde Lima con

70 hom br es a eh írn bo. en
noviembre. ACJui aparecen 2
héroes: el. cura de: Chi mbo. Alonso
ele Víllanueva qllC manda un posta
urgente a Quito él avisar las
novedades: y un rnesnzo, que hizo
de posta. qu ícn logró ponerse 20
leguas a pie Dar día. m uere en
Quito a los 2 días de la noticia
echando sangre por boca y nariz.
sin duna producto de una
tuberculosis reactivada por el
esfuerzo inaudito de haber corrido
240 kilómetros en 3 días. lástima
que su nombre se haya perdido en
las crónicas.

14. Entre el 3 y 6 de diciembre.
Quito trabaja con pasión: el mismo
día 3 que se conoció lo de Arana
de Bellido con 3 cabildantes más y
con Pedro Lle re n a Cas tañe da
requisaron armas en casas de los
vecinos y se dedicaron a limpiar y
aderezar las armas enmohecidas
por la falta ele uso: el 4 tocaron a
rebato y ya unidos con Francisco
de Olmos Pizarra. convocaron al
pueblo,

Lograron incorporar a sus filas a
muchos indigenas .Y formaron
tropas de 1500 hombres.

15. Del 6 al 15 de diciembre. al
anciano Diego de Arcos lo envían a
Lat acunga a preparar pólvora.
mientras que el cabildo de Quito y
la Curia Metropolitana envían 7
cartas a Arana. demos trando
indudablemente angustia e
tncerttrlumbre. En las de Olmos se
advierte que se reconocen amigos
con Arana debido a una antigua



a m is ta d d e és te co n el pa d re (le'
O l m os . Ol mos se J u s ti fica co n
Ar;1n3 q u e al acep ta r el o ftc¡o cl t'
cnpttá n dr la ciudad 10 hizo sólo
por scrv rr a l rey . pero q ue ;11 sa ber
que se tra ta ele Ara lia le )H'dia :
"vtn te r'a a nos h o nra r y hnzc r
m erced e n e s t n c iu dad do nd e
fu e ra Vues tra m er ced sr-rv ldo V
rega la do co mo s u calidad , zr- lo .\'
a u to rt da d lo mere cen " [Desr- al zt:
tomo 1. pg. 3 151.

La a c ti t u d de l regtdo r Alza ga
ta mbi én es dudosa y siem pre lo
fue . Co n es to co n tra s ta s la ca rta
del viejo Arcos a Arana : "Pedro de
Arana : b ien sab éis qu e fu isteis m i
criado y se dlr-e en todo el Per-ú
m is gra ndes serv tr- ms a n u r- s tro
rey y mis h aZi.1I1aS os constan que
h e igu ala d o con los mej ores
capitan e s y s otrta üos lit' es tos
reinos : 93 a ú os ten go y vos no

t r- n¡s rnmpltdus 60: os d r-s año y
re to : vruld si os pa r ece. vo rc fs
q uien es ('1 rupñ ún An-os y s i no
venís . 11 0 h il é.O ruso de co ba rdes:
vos ~;ois e-l traid or" [ Id . 814).

(lt' sd f' lo sor-tal Arr-us prc tr-nd t ó
dtsr- tplfna r :1 la l rop 'l comp ues ta en
S il mayoria de mes tizos. s ie nd o
tamb tén lmpurt aut e rr -s r- a ta r- que
e l m ne s t rn eh- es c u e la Morct a .
sacaba a los nt úo s a ma rcha r y a
ha r-r- r l' jNclclos míl i lnrt- s.. e- n la
plaza m;iyor dI' la ciudad .

l fi. í-: ¡ 6 d t" dtctc-mbre. rr-untdos
(' 11 la pluz..a . M ' habló rlarunu-rttr- <le
la 1H'l'l'~idad ele ases inar a Arana.
por lo ('\la l .v de ma nera dcfcnst va y
fnlsa cu vl fondo. se altnn ('1 cnhtldo
c on l o ~ o(w.'> Iunr-tonn rt oe do In
Audu-nr-¡a . nomhrn n dn a l o id o r
Zorrtl lu. ( ha ¡w ló n y a. au hijo. jetes
tníl ltarr-s co n trn Ar an a . Nu evo
gllU't' t " TOr.

17. La Igle s ia se d ivide en t res
bandos : los h-ules a l rey Diego de
'ror ros. n-ctur cid colegie j esuita.
('1 I1Ilnlslro elel mismo colcg fo. el
prior de S to . Domingo. r- l aunrdt ún
01' 5 <1 11 l-rtuuisco. c l P. Parra .
a.e:lI s tlllO . e l c u ra d r-l S a g ra r io
.J úr-onu- Frcth-. t-l d cun l lde-z . d e
Soro Iqt u- a n dab a po r la cnllr- con
co raza (le acero). e l Irnn ct scnuo
[)¡(·/.!u Bontfaz. J u a n de In ('az y el
d ruul n tco .Jcrónüu c d e' Mc nd oza .
dela tor j u n to con d órcz . Es decir
10 personas .

En el lado d e la revuelta es tub a u: ("1
fr a n c is ca n o -Lunn de O lm o s
lln-rtuano (1<' Dtcgcl . lo s dominico s
Alunso d e C úrdnva . 1\101) <;0 ele
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Rivera y fray Ped ro Bed ón. los
fr a n c íscanos Ju an de Vcrga ra y
r . ~ Mart ín cz de Llanos. también
e. cura el e M írn , .Je róu í mo de
Ceped a. qu ícn m a n do a fabricar
pól vora e n ~ ll I..ia r roqu ia . 1)(' estos 7
clértcns. mención aparte merece
Bedón qui en enseñó que según
Santo To más a los tiranos que se
alzan y usurpan con la jurisdicción.
era licito matarlos.

El tercer bando jugó a dos astas:
entre ellos el cura español Pedro
Ordoñcz de Cevallos y el arcediano
Francisco Galavis. éste últ írn o
prestaba su casa en la calle mayor
para las reuniones de los
r evol ucí onar tos , pero al llegar
Arana se vindicó pLenamente .
Ordoñez en su obra "Viaj es del
mundo", que en su azarandeada
vida se recorrió 30.000 leguas en
Europa. ASia. Afr íca y América dice
con c ín rsmo : "porque muchas
noches me disfrazaba y ponía un
cuello de se gl ar y me iba a
escuchar; y otras veces. como
amigo de los capitanes Juan de la
Vega y Martín Jimeno iba como
cl ér ígo " .

Luego de las alcabalas. Galavis le
consiguió a Ordon ez el cargo de
cura de Pimarnpiro.

18. Del 15 al 27 de diciembre
fueron días de intrigas . rumores y
enr-edos. en esros d ías se recibió
una carta alt an era de Arana.
empezó la d eserción: pues de
1500· hombres acantonados se
reunieron 1000 y cortaron el agua
que entraba a las casas reales y

empezaron a derribarla para atacar
a los i 00 Iuncionaríos y leales a la
corona que se encontraban
adentro. Fue aquí que Ga lavís: sacó
de la Catedral la custodia y toda la
muchedumbre se arrodilló. No
sabemos Si fue una actitud
conciliatoria y el deseo de ahorrar
sangre. pero GaLauis cortó La hidra
revolucionaria .

18 . El pres idente Barros pidió al
mismo dela tor .Jérez que fuera
donde los revoltosos y que hablar
mal de Barros para jalarles a estos
la lengua lesto lo cuenta el mismo
.Jé r e z en sus probanzas de
méritos). Se enteró del plan para
ultimar a Barros y éste decidió
ulttruarlo primero . A la una de la
madrugada del 28 de diciembre.
atacaron a de Bellido y le
impactaron con 6 arcabuzazos en
la pierna . a la entrada ele la casa en
la cual vivía sólo . Agonizó
desangrándose durante algunas



horas. en las cuales le ah raz ó
em ocion ac!o el oidor Zorrilla.
A p a re n t (' In (' n t e )él a 11el i en e i a
em peza b a <.) divid i rse. S<-' d ice qu e
el autor materi a l . fue el mi smo
Francisco C'nrc!l'/"o. soldarlo d r los
Yu rn bos.

20. Indign ado el pur-bl o apresó a
Barros. primero en [a CasCI Rcn l: y
1Ll ego. en casa de l fis ca l. pero [o
solt aron a los poco . día s . Po r
en tonces los revolucionarios e ran
conocidos como "capuchinos o
africanos",

21 . Des d e med iados el e' en t-ro ele
1593 surge la figura ele .It i an de 1;·(

Vega como el l í d e r el ]
movimi ento: un mes antes h a b ia
mentido, diciendo que tenía en Su
ca sa a un comisionado e1el cabildo
d el Cu zc o p ar a plan ear la grall
revu elta. pero s e descubrió qu e C I";l

el s as t re Polo Palomino, quien fue
así apresado y luego condenado é.l

gal eras.

A la muerte df' ele Bellido, Vf"g~

intentó con Jil1leno el 18 y el 2 1
el e e nero a sesínar pe rsonalmente ;]
los oidores . ap oy ad o con el crner:o
m o r a I de los dominicos,
Des.~r8ciadarnentf' el 2l salieron
los oi dores él pedi r protección y el
pueblo claudic ó. los rod eó y pu so
presos a los revolucionarios Pedro
Orl iz, Pedro Rívas y Pedro .Jacorne
y a dos artesanos. empe za nd o el
d errumbe ele la re lJo /w:ioll.

Vega con UI1 s en tid o revclu ctouarto
puro, orden ó el aj u s tíc íarntcuto ele
cst ()S 5 hom b res h e roi cos tom ados
presos por ("1 mismo pueblo. para

evi ta r n u (' \ ' 8 , elelacto 1) es . A pesa r
que dr sd t- en ero Vegé"\, ir-ni a junto
a si a u n n u ev o líd er: p{'d ro Llerrn a
C éls i n ú (' rI ;1 . t r es e le m e n t o s
frenaban el proces o : 1;1 re l irada cid
npoy o pop u la r. la 1ra ici ón (k los
so ld ados d e Yu m lios . Cl11e ant es
hab ian nau frngado en Esrncraldas y
l lc .~ a d o p r im e r o él la t íc rra de
Yu m b os , e n t r e G u ayaquil y
La ta cu n ga : y. la labor ele los frailes
r r- ahs tas .

22. To ci o Ic br e r o . Ve ga y
Lle r en a . pe r rua nr-ci e ro n ('11 los
Yu m b o s . p td íc n d o que Ar a na
re torna s e él Lun a y rlá m.lole- sign os
<l e n cu trn l tdad : el 8 ele 111arZn
volvi ero n ;l Q u ito . co n la in ten c ión
(\ <' a s r- s í n a r a los o id o rcs y ~1

pres i d en t e , per o de n u n c ia d a la
conjurnc í ón. h uye ro n él L é:l t ¡.lc lI llga
los snl rl arlo s se d r- sba n daro n en
Q u it o . C U 3 11C! O el 2 :=5 de marxo el
n u e vo p r e s t d e n r r- Ss le b élll
Ma ra ñ ón en tra b a él Qlli fa. e ) pueblo
le r ecib ió con a lb or ozo . De n uevo
el pu eb lo h a b ía claud ícndo.

2:1. En e! mismo l1lC'S ele marzo .
Ma ra úón con de n ó él ga r ro /c a lo s :)
soldados ele los Yu rn bos .

r::l 8 dr: ab ril entró Arana en Quito
\ ' éste fu e el 111 s de rr- rror : apresó
él! e s cr ib a 10 l I tda lgo. o n una
re u n ión s ocia l tomó pres o al Led o.
.J ím e n o , q u ie n se c n co n rr a b a
ves ti do d e g;d a y a Arcos lo a p res ó
en s u cu m a . vc s t i d o CO II cam is ón .
1\1 otro d ía a m : n c c fe ro n e n la
gal er íí1 el e la casa el e los Bon illa.
Juga r (\el aloj a mtenr o de Arana
fact u al Pala cio Arzobispal) , En una
s c rn anu m a u cl ó a h o r cn r (1 25



personas, entre ellas a Llerena y
mandaba colocar sus cuerpos en
les balcones de sus propias casas.

En las "Relaciones Geográficas de
IntJias" (tomo m. Madrid ] 897)
dice: "Entró" Arana con Agustín de
Ahumada más de 600 soldados, el
viernes de la semana de Lázaro y
luego comenzó sus crueldades.
ahorcando a uno o dos en la plaza
mayor; los dejaba hasta la noche y
traía toros ensogados sobre tarde
para que los lidiasen y venían a
ser los cuerpos muertos colgados,
dominguejos o personas de poca
monta, donde se entretenían los
toros causando a unos lágrimas y a
otros risas".

24. Juan de la Vega fue a Cuenca
y luego huyó a Lima aquí el virrey
le condenó a destierro perpetuo
de las Indias, a 8 años de galeras y
a la pérdida de todas sus casas y
bienes, incluyendo su morada en la
plaza mayor de Quito (el sitio del
Pérez Pallares) y la gran
encomienda en Chillo. Murió
aplastado en la villa de Nombre de
Dios, en Panamá, cuando iba
camino a España.

Su casa en Quito fue demolida y
sembrada sal como a traidor.

Al único que respetó Arana fue a
Francisco de Olmos Pizarra, a
quien le nombró alcalde, valido de
aquella antigua amistad con el
padre de Olmos. Desde el la de
mayo se empezó a cobrar las
alcabalas.

;:;2 IDEN1IDRDU

Fuerzas sociales y papel de los
lideres en las Alcabalas:

La nobleza de Quito en 1592,
ligada exclusivamente a las familias
de encomenderos. se hallaba
soportada en la presencia de 30
vecinos, de estos sólo dos
participaron a favor de la revuelta:
Juan de la Vega y Diego Arcos, de
tal manera que el 94 % de este
poderoso grupo social fue
totalmente ajeno a la revuelta y no
sólo ajena, sino cómplice de Arana,
tanto que Núñez de Bonilla, el
vecino más rico de la ciudad, fue
quien ofreció su casa a Arana para
hospedaje y permitió que en sus
galerías se colgaran Jos cadáveres
de Jimeno y de Arcos. anotando
además que Bonilla y Arcos habían
sido compañeros de armas en
jornadas de la postconquista . No
hubo pues el menor miramiento
humano para los antiguos amigos y
compañeros.

Seis encomenderos fueron
premiados como regidores por
Arana el 18 de septiembre de
1593: Juan de Londoño y Sandoval.
Hernando de Ortega Ugarte.
Rodrigo de Ribadeneira, su yerno
Pedro Ponce Castillejo, Diego
López de Zú ñíga y Juan Porcel, así
como también Francisco Proa ño de
Jos Ríos. uno de los hombres que
vino desde Lima con el mismo
Arana.

La iglesia como dijimos: fu e en su
mayoría enemiga del movimiento
popular, siendo la acción más
funesta la de los clérigos Galavis y
Ordoriez, ambos chapetones y que



juga r on dolosa me n te a dos carlas.
Mien tras ta n to. los dominic os
es t u vie ro n al lacio del m ovim ien to
subversivo y la a cción d el célebre
fraile p in to r Ped r o Bedó n Pin eda .
mestizo a d e rn : s . merece tod o
encomio, Des te r ra do a la Nu eva
Granad a. dej ó n umerosas obras d e
pintura e n Tunja y en Sa.nta Fe .

En cu anto a los mercaderes o
burgueses. exis t ía n en lo rces en
Quito dos cla ses d e éstos: los
grandes merca d eres qu e poseían
14 tiendas gr uesas y alreded or de
2 S 6 Pe qu e Ji os .v 111 eel i a n os
mercaderes . H em os p o c ido
id e n t ific a r q u e e n e s t e g r u p o
fueron enemigos d el movi miento :
el cura J acornc Fre ile . (ta m bién
mercad er), el con tado r Fra nc is co
de Cáceres (a m bos mercaderes de
es cla vos}. Creemos s in emba rgo .
que la gran ma j aría de la burgu esía.
estuvo a favor e1 e l movimiento y lo
d ci m os por s imp les ra zone . el e
lógica demográfica: en e fec to. se
cn lcul a qu e en Qu ito h a b ía n
a lred ed or d e 36. 00 0 pe rsona ' Ien
15 8 2 h a b ía n 6 0 0 a S8 S en la
ciudad) d e los c u a l es 4.000
co rr es pon d ia n a l g r u p o b la neo
mestizo: d e es to . 3 .500 deb ieron
ser de os s u b levad os . es d ecir
unos 1 .50 0 co rr sp ond ía n a n iños
y un as 500 mujere s d el mi s mo
origen . tru co : d e a llí pues. qu e la
gran m ayor ía el e s u s veci n os (es
decir nos 1. 4 00) d ebieron
h abers e su mado al movim ien to
mas u nos 100 ind ígenas. cl anci o el
total de 1.500 h om b re s . qu e se
advierte en 1 máximo momento
conñr ctual . E l gr u pu en con t r a
estaba realm e n te re p rese n tado por

a q u el los 10 0 vecin os que se
escond ieron en las casas rea les y
qu e con su s fam iha res har ían un
máxi mo de 400 person a s .

E l es tado llan o de la ciudad. es
decir el es tr a to m ed io . es tu vo
ind u d a b l e m ente c o n e l
movimi en to subvers ivo. la gr an
mayoría de merca d eres. los 300
soldados de oficio qu e pobla b an la
ciudad. os artesa n os fu eron parte
de es te interesante movim iento e
in cl u sive una pequeña par le d el
m d lgen ado. 100 a 2 00 Indigcnas.
peq u e ñ a m ino r ía a lred ed or de
32.0 00 í n d i g e n a s q u e por
e nto n ces ob la b an la ciu d a d . Es
deci r un 0 .5 OJo .

El papel de los lideres

E.l h o mbre eje de esta
co n s p ir a c ió n fue Moreno de
BelLido. ca b ild a n te . líde r. autor de
lo s p a s q u ín s, ge s t í o n a do r



personal del cabildo ante la
Audiencia, jefe de la conspiración.
requisador de armas. maese de
ca mpo. tuvo la ingenuidad de
otorgar tílulos nob iliarios a sus
colaboradores inmediatos . El 6 de
diciembre cayó en la trampa de
unirse con la Audiencia en defensa
de Arana y en la trampa tend Ida
por Barros frente al espionaje
tendido por Jérez de Bohórquez.
Pero su vida tiene una trayectoria
singularmente limpia. fue un
auténtico caudillo popular. al que
la fal ta de experte nc ía y de
formación le impIdió cumplir a
cabalidad su cometido histórico.

El alcalde Juan de la Vega.
encomendero de los más ricos de
Qutto. merece unas lineas de
ponderación lo calificaron de
"poco jurero. poca cordura y poca
experiencia, que no sabia
limpiarse las narices" no obstante
sus 30 años y el estar casado. cayó
en dos trampas iniciales de
hedonismo: buscar un titulo y
mentir. exagerando la importancia
internacional de la conjuración.
pero su labor tiene ribetes no sólo
heroicos sino del más puro estilo
subversivo: ayudó a de Bellido en la
requisa de armas. fue uno de tos
capitanes de la tropa de a pie .
luego capitán de infantería . cayó
en la celada del cura Ordoñez. en
enero del 93 quiso convencer al
cabildo de la necesidad del
"asesinato oficial" a toda la
Audiencia. dírtgl ó el mismo mes
las 2 tentativas de asesinato para
lavar la muerte de Bellido. en acto
sublime y cruel hizo ajusticiar a 5
de sus hombres. por temor a

nuevas delaciones. marchó a los
Yumbos buscando una tregua.
cuando sintió que las cosas se
complicahan, en marzo del 93
volvió a intentar el ataque a la
Audiencia y a los oidores. pero la
última delación frustró sus planes.
terminando en las huidas a Cuenca
y Lima: y luego en su penosa
muerte aplastado en Panamá. Cosa
curiosa. sus descendientes pasaron
por pobreza a engrosar las filas de
la clase media en Quito. fue
pariente inmediato de los grandes
p ín t o res mestizos Miguel de
Santiago, Nicolás de Gorivar. (Ver
mi articulo "Orígenes y posteridad
del celebre pintor Nicolás Javier
de Gor lva r" en Rev. Ce n íga 3.
Quito 1982) .

Diego de Arcos. el chapetón
andaluz. tambIén merece un
aporte: nació en 1514. contaba 78
años y no 93, como él decía para
hacer más heroica su acción. rico
encomendero. con tierras en Lita.
Quilca. Cahuasqui y Alangasi.
regresó a España en 1576 a traer a
su mujer' la andaluza Catalina de
Valer. tuvo en Quito su casa
frontera a la iglesia de San Agustín.
que la vendió a su hermano
Francisco. Tenia una larga
trayectoria jalonada de servicios de
fidelidad a la Corona y una gran
mentira . cuando en 1548 se negó
a ir a .Jaquíjagu ana. diciendo que
estaba "viejo y enfermo" con sólo
34 años . Pero aparte las mentiras
tan con sust ancta les al espíritu
andaluz. Arcos fue uno de los que
dirigió la requisa de armas en
Quito. enemigo acérrimo de Frerle.
quien compró toda la pólvora en



1000 pesos y a me n az ó con
ex .o ru u n ron a tocio a q u el q u e
ay u d e él clan I) i {--·g o . co n tagt ó de
es té'! fe pop u lar ;.1 S II S pa rien te s
Pedro y Fran c rs co e1 1' Arcos. P I I

d iclcrnhrr- esc r tb i ó a qll Pll<l d u r a
carta él Aranu . s u ex- r.r tn d o y PI
de abril en su propia e.una. fu e la
segunda vict í m a de Arana. Pero
que pasó con la ant igu a realiza de
Arcos? estuvo h e r id o a cas o
porque un antiguo errado venia
ahora y su orgullo de viejo hidalgo
estaba dolido por esto?

Se emocionó a caso ante las C;l U S ; IS

p o pul a r es y Ia t e r 11 u [;1 y
sensibilidad de su te rce ra edad .
olvidaron los a n t i g u o s
sentimientos de realeza? Quizás su
cuerpo descarnado y j ugado po r
los toros. fue el d esca n s ar en la
cap i 11 a d e S eln J u ;11' ele Le 1rá n o

propiedad de su a m igo don Dit'go
de Sancloval. ya mu erto p a ra
entonces. (Ver A H . Qlli lo . not.la. test
1602 de Catalina de Va ler) .

Análisis critico: subversión o
revolución?

No fue una revolución el asunto de
las Alcabalas. como se h a ven id o
repitíendo co n tn s ts tr-ncía . le r:1\1-o
torio el juego ideol ógi co ;1I1terror él

que se gestara un proc eso g ra nd e y
le falló m ode la r m ejor lo clo el
engranaje futuro. en caso de haber
triunfado . aunq u e el sup u es to de
repartición de t ier r as a lo que no
lo tenian. [ue u n ve rd a de ro hilo
social : fue' una lasr una qu c

rcn tendo en S I I S ma nos :1.1 90 % ele
la poblaci ón a l t iva el e en ton ces .
h nynn deja do esca par de s us ma nos
tan jllgos a opo rt unidad. CII' Il H' l1 t O

pop ular 1á íco. que ha faltado ('/1 la
may or ía d e las re vo lu c í o n s
cc u ator ía u u. . h a s ta C'II la Lib e ra l.
penos a me n te .

El ín d tvrd alrsm o tan h is pá n ico y
tan m e tido no sólo r n ch a p e to nes .
sino h asi él en los mismos criollos.
traj o cons igo ICl divi si ón interna en
el ca bildo . qu e tanto dí ñ cult o 1;)
u nidad que e ra necesaria.

Aquel m ism o md ívtd uul ts mo les
hace p ensar en tí tul os nobiliarios a
dos d e los m ej ores líderes clel
uiovím ient o y aq u r-lln conce-pción
nu-rl¡o m ágica (-' í n m ad u r a de
m ie d o al po d c r os o . le hace
c la ucl lr -a r a Olmos ante Arnria .
p e rd ien d o ot ro i m por ta nt e líder.
La ingl' ll u i cl ;IC! y la Ia lt a de
cx p e r íe n r í a le s h a c e cometer
erro res a gr;¡ lH'1. si n con oc im ien to
d e la s gen ll' s . desd e el primero.
n om b ra n d o a P e1ro el Horno. ser
ta n vil. ju sto co mo comisionado a
Cuenca y GI iayaquíl .

Toda es ta i ngellu id ad choca b a con
l a experk-n cia y' la as tu cia inc reíb le
el e v i ej a za r r a el e 1 p r e s i el e n t e
Ba rros . El p u eblo rebe lde era una
III a s a i 11Ior l1l e qu e n eces i t a b a
l id eres cxper tos. ca u t c l o s os y
ta m bién a s tu tos y to lo es to fall ó a
m ás ele m e n ta licl a cl e m í n c n te
m c n t e m aai c a , la íg l cst a con
Ga la vis él la cabeza co r t Ó el
ferm en to ~ ubvers ivo .



Conclusiones:

Estos hechos y estos personajes
vuelven a hermanarnos a Colombia
y Ecuador. aparte del origen
colorn biano a u tén f reo de Bellido.
debo señalar que el viejo
conquistador Diego de Arcos en su
probanza levantada en Lima en
1558. dice que fue uno de los
fundadores de Pasto, donde tuvo
encomienda. que luego se la
cambió por la de Lita. Quilca y
Cahuasqu í: tienen ustedes como
cofundador de la ciudad a un héroe
de una causa popular ecuatoriana.
El Ledo. Martín .Jtmerio. antes de
avecindarse en Quito. fue alcalde
de Cali. donde estuvo avecindado .
Otro de los actores ele la
Incompleta revolución. el Cap.
español Antonio Moran. que tiene
larga historia de vinculación con
Pasto: según Sañudo fue de sus
primeros pobladores. luego lo
encontramos con el Cap. Hernando
de Cepeda en la expedición por
Nascuasi. los Abades. Taguantlnas y
La Loma. siendo cofundador de
Madrigal. se casó en Pasto en
1547 con Luisa Rtbaderie íra y
Torres. de las primeras españolas
que llegaron a Indias. Fue también
escribano en Pasto. traficante de
ganado que lo compraba en Quito y
Jo vendía en Pasto. regidor y
procurador de causas en Pasto .
ciudad de donde se alejó en 1572
luego de haberla poblado durante
45 años (ver mi libro "Los Ríbade netra
antes y después de Colón. lomo 1. pgs. 43 
45. Quilo 1987). En su juventud en
España había sido herrero y sin
embargo. sabía leer y escribir. al
igual que Diego de Arcos.

=-'1] ~:IIII]i' 11'.

Sin duda. por esta simpatía hacia
las alcabalas. el pueblo de Quilo en
enero de 1593 quiso proclamarle
rey a Diego Sancho de la Carrera y
Morán. un jovenzuelo de 24 años y
nieto de Antonio Morán.

Poco importa al final que las
Alcabalas no hayan sido una
revolución completa. pues fue muy
incompleta. pero sí fue un
movimiento popular de enorme
trascendencia por el agolpamiento
humano masivo que logró. por el
suave deseo de autonomía y por las
reformas en la tenencia de la
tierra que propuso; para nosotros
ahora a los dos lados del Carchí.
fue el episodio que vivieron y
juntaron sus acciones antiguos
vecinos de Pasto. en ese entonces
en Quito. Ello justifica nuestras
viejas y comunes ratees. con
nuestras también comunes
aspiraciones . justicia nuestras
cortas alegrías y nuestros anchos
pesares. justifica nuestras cortas
alegrías y nuestros anchos pesares.
justifica nuestras glorias comunes
y hasta los hechos de dolo y mala
fe. como el de nuestro vecino
común Juan Sánch ez de .Jérez:
justifica el renovado deseo de
vernos en estos encuentros. tan
sabiamente preparados por esta
docta Academia. ejemplar en el
ámbito colombiano y latinoameri 
cano. justifica por último la ansiosa
búsqueda que cada vez los stgnos y
síntomas de la justtcla prevalezcan
por sobre todas las cosas amargas y
ac íbaradas. que aun necesitan una
mano que para siempre las extirpe
de nuestro suelo común: la
Am értcaz»



Este breve artículo tratará de

sinteti zar y explicar algunas ele las
posici ones y debates que s e cs t án
genera nd o a lrededor de los
"festej os" <\E' los 500 a úos de
pre s r n c i a r u r o p e a ('11 tierras
amer ican as . As i m i smu í n cl u í r á

una di s c u si ó n s obre la actual
probl em át ica in d igc u a d e l Ecuador
para q u e el lector te n g a un
panor ama actualizado del
movimiento Ind io. sus reflexiones
y aspiraciones frente al Estado y
socrcdad nacional. ya q u e este
conglomerado p o b l a c t o n a l
desempeña e n la a c t u a lidad u n rol
protagónico en la di n ánuca
política de la soc ied a d e c u a toria n a .
De hecho. f't contexto fes ti vo del V
Cent en ario es! á sirvi e n d o ele
p t a í nfo r m a para r c pr n s a r el
denomi n a do "problema indígena"
e11 J1 111 C'1 lOS cs t.un r-n tos social es. en
el qUE' in te rv ie nen varios actores .
cl e b i d o a q u e la r eflexión
conc tr-ru c a tod os y no solamente a
1¿1s par tes in volucradas .

[,n ese s c n t r d o .
c o n te m p o r a n e am e n t o se h a
de sat ado una c o n t r o vc r s ta
respecto ele la conme niorac .on del
medio milenio . Var ios so n los
criterios ant agóní cos y n c u trales
que se expresan r11 las posi cion es
vertidas. l.rs cu a les . esp ero recoge r
en forma cr ít íca para incorporarlas
al deb..1t e de uuest ra s sociedades.
que c!e por si son al ta me n te
fnl f!: mcnt;Jrlíls y en las que se
eviden c ia la persistencia el e una
fisura é t n í c o -c u lt.ura l en los
distinto s á m bt t o s ele la
col íd ta ue td a d .

FTedy Rivera V:
.. ~':·'(·H - I {'llo .'lo e I "\'r ~ l u.t;u ' or C<' lI j) l ori ~nn
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1. - UN ENFOQUE
TRADICIONAL RESPECTO

DEL DESCUBRIMIENTO
Y COLONIZACION

Es muy difundido el hecho que
toda soci edad cons tr uye su propia
explicación históri ca de los
acontecimientos desde sus propios
intereses, ideologías y
acumulaciones para negar O
avaliza r determinados procesos
sociales . Mu chos sec tores en
España y Europa, así como en
latinoamérica, se insertan en este
tipo de postura al afirmar que el
"descubrimiento" trajo consigo
una secuela de progreso y
civilización a los pueblos
conquistados.

Desde un punto de vis ta objetivo,
tal planteamiento está cargado de
una fuerte dosis de eurocentrismo
y etnocentrismo al desconocer a
una de las partes protag órucas del
proceso. Partamos del hecho qu e
Colón no fue el primero en llegar a
estas tierras . Existen es tud ios
sufíctentes que comprueban el
arribo de pueblos escandinavos a la
parte norteamericana, de cuya
presencia, dan fe innumerables
m ít ologías elaboradas por las
comunidades indígenas tanto en el .
norte, como en meso y sur
América .

Otro aspecto importante tiene que
ver con la conceptualización de
civílización. Acaso no existieron
culturas lo suficientemente
desarrolladas bajo sus propias

parámetros tecnológicos,
económicos y políticos?

Desconocer este elemento implica
asumir una clara tendencia
etn océn tri ca. al relegar a segundo
pl ano toda la constru cción
histórica de los pu eblos
americanos y superponer a ello.
una clara ideología estrechamente
ligada a los grupos más
conservadores y de poder en las
distintas sociedades .

Lo que en verdad con lleva este
tipo de interpretaciones es "la
idea que niega un estatuto
histórico a los pueblos,
civilizaciones y culturas existentes
en nuestro continente antes del
hecho Colonial y que proclama la
incorpora ción de América a la
historia universal a partir de su
descubrimiento por Col ón.".

Si bien este tipo de posturas no
son del tod o generalizables en el
ámbito de interpretación de los
distintos sectores académicos y
sociales : algunos grupos ligados a
tendencias reaccionarias hacen
eco de los postulados señalados
anteriormente. Son precisamente,
aquellos que todavía se sienten de
"sangre azul". sin pensar que en
sus actos se evidencia una
ideología racista que ha tratado de
exclu ir y n egar por mucho tiempo
la influencia de matrices culturales
americanas en su propia formación
como grupos sociales . No debe
sorprender, entonces. que dichos
grupos carezcan de identidad

I Quintero, Rafael, El significado del V Centena
rio, Quito, 1991



propia y co n m c m o rc n los 50 0
aúos eJe c on quista CO Ill O Ji r-st a
propia, a u n q u e ('/1 es e
comportam ie n to ('st (' hn p l i r- I to el
S 1M U LA eno (' o11lo ro r III a ti ('
conducta y pensa mien to.

2. G EUFEMISMO: EL
ENCUENT RO DE DOS CULT URAS

Y D OS MUNDOS

Esta posi ción se la podría calificar
el e concil iadora ya q lIC sus ten la la
tesis que a pa r ti r ele 1492 se
"en con ITa ron' d os civí Itzacroncs
que ej erci eron y establec ie ro n
mucha ín flu e nc¡a en t re s í. Por
otro lado. ha sid o uno el e Jos
planteamientos m á s d ífu n d idos
desde España y Eu ropa para n o
tocar lo ele fondo y s uavizu r los
procesos de c o n q u í s t a .
descubrimiento y c o lo n iza c i ón .
También ha t e n ido c s t c
pl a n t eanuen to la h a b íllrl ad de
í n c o r p o r a r e l c o n s enso y
beneplácito d e m u c h os gob ier n os
latinoamcr ícanos q ue les res u lt a ba
dificil a cep tar la icl ea qu e en su
pasado y d es arro llo s ociopolíti co
hubo solamen te u n "encuen tro" .
negando ele pl ano. lada una s e r ie
de luchas y lev a n l a m le n t os
populares en el periodo colo n ia l.
en contra de la admi n istra c ión y
gobierno monárquico: es de cir . e l
e u fem is m o ele) "e ncu cnl ro" s irve a
los gobiernos y algunos s ed ar es y
se convierte en l a op ci ó n
discursiva m ás Id ón ea par a opa car
las radícal íd a des qu e ext s ten [a n ta
en el vi ejo con t in en te com o en
Amcr ica. Radicali cl a cl es que en
Es par-la se con vi er ten en orl i os

cotid ia nos co n tra tocio lo que es
e n tIó ge n o a lo pe n i11s ul a r. en
eSIW <: i,1I r u a n do ('1 pro ces o de
int egr<"Il'iÓIl él l a c o m u n i d ad
eu r o pe a le s e x i.e: e desarrollar
" fr e n o s " él la i n m lg r a c í ó n
lat in oamcrí can n .

Q ur ex istió e n cu c n r ro nadie )0

l1 i q;~ (-l. Lo qu e s e d c b a re
nct u a lm cn tc es el carácter de tal
d efi n ic ió n. No se 'puede
el e n o m in n r .. e n e u e n t r O el e d o s
cu l u.uas" cu a n do loeJo el proceso
col onia l ('s I u va marcado por un
sis tem a de ex p lotación inhumano:
c ua ndo fu ero n arrancad as rod as las
bases matcri nlcs y reli giosas ele las
c u lt u ras as r- n t ad a s e n América:
cuan d o SP im p uso u n a forma de
a d m in is t r a ci ó n q u e n eg a b a lo
n a ti vo; c u a n d o se a s es inó bajo
pre tex to el e s a lva ción ele a lm a s : y.
cuando la e x t r a c c i ón el e:' riquezas
sirvió pa r a iniciar el p ro ces o ele
nr u mu taci ón en E u ro p a . Como
p OC! CIll OS oh erv a r . la apli cación de
1<11 defini ción (' 5 unila teral (a pesar
d (' la ace pta c ió n de sectores
laü n om u e r íca n os ) y oculta un largo
p ro ces o co lon iza rlo r d en orn i nado
po r m u ch os co m o invasión .

Es ci er t o que todo proceso
co lo n lza d o r se ex p r esa bajo
p a r t i c u l a r e s for m a s y en
det erminad os c o n t e x t o s
hi st óricos . Lo ím port an tc radica
en n-con ocer q ue así se .~u' n (TéHO n

los a con tec im ie n tos y no c u b r irs e
ba jo defini cion es con cíllucloras y
t'u'ft' lll ís liras com o el "en cuentro"
pu es to qu e un proceso como tal.
im p lic a e l r e co uoc i m í e n lo e
igu al d ad de las partes para que de



ahí broten resultados mixtos. que
existan reciprocidades y que las
i n fl u e n cí a s de lado y lado
construyan situaciones
cul tu ralmen te e n r iq u ecedoras.
novedosas y universales.

Aparentemente este tipo de
discursividad ha tenido mucho
efecto y aceptación. pero. las
razones por difundirla están
cargadas de un fuerte matiz
político para aplacar las posiciones
radicales en los continentes. En
todo caso y hasta cierto punto,
parecería intranscendente una
discusión de ese género. ya que los
ojos de España están puestos en la
integración europea y no
p r ec í s a m e n te en su pasado
hispanoamericano.

3. RADICALIDAD INDIGENA:
LA RESISTENCIA Y EL NO

FESTEJO

WMII]~:i111];1111W

Los movimientos í n d í g e n as
mantienen una posición
diametralmente opuesta a la
primera aquí expuesta. Muchos de
sus portavoces se preguntan si ¿se
debe Jes tejar el exterminio
colectivo y las masacres de
tndros": ¿se debe festejar la
destrucción de sus formas
comunitarias de vida? ¿se debe
festejar. en fin. la usurpación de
sus territorios y el saqueo eJe sus
riquezas?

Obviamente. todas estas
interrogantes tienen una respuesta
negativa si las miramos desde una
perspectiva étnica. Sin embargo.
adquirir una posición "moral" para
explicar acontecimientos
históricos complejos donde
intervinieron múltiples actores y
se entrelazaron infinidad de
intereses. merece otro tipo de
abordaje que ha sido escasamente
desarrollado.

Es cierto que el proceso colonial
transformó. disolvió y readecuó en
unos casos las trad tcíon ales
estructuras sociales de los pueblos
indígenas para Iunctonaltzarlos al
sistema colonial. También es
verídico que la religión oficial
(católica) desempeñó un papel de
"ablandador" de conciencias entre
los conquistadores y sirvió como
plataforma ideológica para el
control de las poblaciones nativas
hasta tal punto que. luego de 45
años de iniciada la conquista. la
Iglesia Católica reconoció a los
indígenas como seres humanos.
ante las denuncias y presiones de



individuos como Bartolorn ó ele las
Casas.

e u ;-tl e s e I fa r) c.I o el e e s te
a rg u m e n to? Lo que' se plantea
aquí es qu r- la j r ansforrnací ún ele
es a s s o c tc d adcs s e d eb i ó a
presiones endógenas y no se
generaron por la propia dináuuca
y contradicciones ín hcr cn tcs a las
formaciones sociales antiguas ele
nuestro con ttne nte" . 1-:11 tocio caso.
existe un reconocimiento
implícito entre los movimientos
indígenas que a pesar de
formalizarse la conquista de esa
manera. los pueblos indígenas
fueron construyendo una compleja
actitud de resistencia-adaptación a
los procesos opresivos emanados
por la administración monárquica
y criolla: proceso qu e. d e otro lado.
persiste hasta la actualidad ya que
simplemente se han cambiado los
actores y se han conformado
Estados d i r rg í d o s por los
descendientes blanco-mestizos de'
los conquistador e s . Esta
r es ís t e n c í a-n d a p ta cr ón p u ed e
observarse en la conl muídad y uso
ele lenguas vernáculas: en la
difusión de pr ác tí c a s culturales
tecnol ógicas : en la co sm ovts ió n y
religiosidad particular de cada
puehlo y en la difusión de una
historia propia a t r av és ele la
rnemorta col e '1 iva .

En fin. la persistencia de una
ideología racista q u c subordina.
niega y excluye al indio en las
distintas sociedades n acton alcs. es
un elemento decisivo que trnpulsa
la posición de los rnovnrue utcs

¡ oo . cit. p .4Q

é t ni e o s ] a t j n o él III (:' r i e ,1 n o s
calificando dicho Ie stejo C0l110 el
quinlo ccntenar ío de 18 Invasión
Esp'Jñola.

Para Ií n al íza r esta p a r te del
articulo. quisiera analizar
br evc rnc n te algunos e le rne nto s
aquí expuestos . Es cierto que toda
conquista es injusta y cr ue l para
los pueblos "des cu b ie r tos" y que el
carácter ele ella depende de las
coyunturas y momentos h ist ór i cos
por los que atraviesan las partes
involucradas: pero. radícanzar una
posición . exigiendo un examen de
conciencia en estos momentos él

sus descendientes. evidencian u na
clara s ob r e íd eo logt z a cí ó n elel
problema.

Hablo de sobre tdealtzar íón . ya que
el debate y posturas criticas se han
focalizado en los sectores
académicos. intelectuales o de
ciertos grupos con marcado
ínt eres E'11 propir ía r la pol ém ica .



Con e s to 110 dr-s eo negar la
tnñn íc la d ele a troc ida des que s e
co me ti r- rou . De ntuguua manera.
lo (jll f' t rruo (le re-scatar aquí es u na
nr-ut ud cr tncn frr n te a l fu turo que
nos espera a los lannoamencanos
res pe c t o ele la d eu d a e xterna .
in tla cl ó n . In to le ra n c ia politl ca .
mc rtalnlades. aju s tes estructurales
y todos los tngredt entes que trae
co n s igo C"I r e nrd e na m te n t o
mundia l hoy existente ,

Considero q u e a l pensar s ob re
es tos e lemen tos. no se a limen ta .
positivame nt e. u n deba te d es de
una perspe ctiva que cu lpa a la
a ctual Espa ña democrá tica. po r los
acon teci m ie n tos ge nerados desde
la pa sad a Espa na im pe r ia l
u csape rcct d a . Po r o t ro la do. a
nive l ge ne ra l. a n te el c rite r io de
cuatqutc r ci u d a dan o com ú n y
corr ie n te d e lo s te r rito r ios
ta ttno a rner rca nos. este ti po d e
d iscu s ión pasa ve rd aderamen te
d es apere tuírta y no con c ita el
í n t e r és prom o vid o p o r la s
-u u e tttge nt s ta s" d e nuestros
paises ,

Afron ta r lo s prob lema s a futu ro
Im plica Incorpora r u n ca m bio de
mental ida d , No se puede vivir de l
pa s a do . El proceso de mestizaj e
e n n u e s t r o s t e rr it or io s h a
c o n s t r u id o u n a p o bl a ci ó n
ext rema da men te m ul tíf üc étín a y
crcu t lva ya <tu!" a fort u nadamente.
con los eu ropeos vin ie ro n lod os
los a po r tes m ilen ario!'! Afri canos .
mesopot ánu cos y as táuccs . El
resu lt ado de e llo. se pla sma en la
infin idad de utop ías qu e podem os
di s e ña r y eso. e n palabra s d e

~: IDENlI DR[)U

Augu sto Roa Bastos es "u u desafio
de "porven tr".

Con t od o lo e xp u e s to . que-da
flo tan do una pregunta : Que pasará
a partir de enero de 1993 c ua n?o
11 0 se fes tejen los 500 anos? Solo
nu e s tro s p ue b los ti ene n la
respuesta .

LA PROBLEMATICA INDIA
EN ECUADOR

En esta secci ón se plan tea rá a
grandes ra sgos a lgu nas reflex iones
sobre el movt m tcu to I lId i~el1 a y s u s
pos ic iones potmea s fren te a la
s ocied a d y Es tado ecuatoriano . A
m an era de a n t e e e d e n t e
m e n c ionare qu e el proceso
ind ependenti st a de Es pa ñ a y e l
s u rgimien to d e la repú b lica de l
Ec uad or e n 18 3 0. IU l'gO de la
desapa rición de la Gran Colom b ia .
plan teó la formación de u na n oción
que era portadora de d os matrices
c u lt u ra les d tfe reu tes d e ca r áct er
colo nial.

De u n a par-r e. e l secto r
de nomin ado c r io ll os " . qu e
eliminado ru prdnmenu- s u re la ción
con la co ro na. se presen taba CO IltO

u na nun or¡a s oc ia l qu e d r-hía
m s tn u rnr la nac iente re p ú bl tca .
c rea ndo para el efec to . u na s er ie
d e ins titu ci onrs e n la s q u e la
mayoría d e la publ a c í ó n e s taba
s ubordl na d a económ ica men te y
exclu irla e-n s u p aru c tpuct o n
política . Esta mrnonn. heredera
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de una práctica colonial basada en
la explotación. escogió In
alternativa de mantener el tributo
l n d í g e n a como fuente c1C'
financiamiento del naciente y
precario estado ecuatoriano.

De otra parte. ciertos sectores
indígenas fueron Incorporados al
aparato colonial. como una
instancia de car ácí er estatuen tal
con sus au toridades y sus propias
reglas de funcionamiento. pero
sujetas a la vigilancia (le' los
poderes burocráticos .

De esa manera. la república ele los
españoles. expresada en u n a
cultura dominante. apoyada por los
escasos recursos í n d í gen as .
limitados eso si, en su accionar
o r g a n ízat ívo y ele' autorid ad
tradicional : seguían con s t tt u vcnd o
las bases a través de las cuales se
erigió ese precario Estado-Naci ón.

En ese COII texto. la república no

implic a b a n ec c s ar i a m e n t e el
aparccnnrcmo de la n acló u como
una for m a de sociedad que
repres e n te y ge n ere id e n í í d a d a
roda la pob lación " ecuator ia n a ". Al
cont rar! o . la presen c ia de fuertes
p od e r S r ep;iona k s . la esca s a
difu sión de l aparato estat-al, los
cam b i os ('1) la conducción
insti t u c io nal y la r nr s t abí lid a d
p oi¡ti C; I: ex p r P s él. n UIl a 1('n t a y
c oufltc r tva llll egracíóll de los
sectores soci a les a un proyecto ele
sOcLt"LLHI que se s n s t enr.ab a
ídeol ógtcam en le en la ne~ación de
lo JNDIO. a pesar de ser u na
real ída d la ten te. Est e proceso
duró m as de un siglo: y en la
a cí.ua l id a d . la c o n Iígurac í ó n y
desarrollo del Es rarlo y su
constitución "n acional" ha seguido
r l ca m ino ele la imposición a las
mlnnrias . (indígenas y negras) que
cu rt osn m r ru e son el 30% ele la
pobl a c i ón to ta l . A pesar que en las
últim a s d écad as 11<1 existido un
a v ~)IJ ee .. <1 e moer á t i eo" E'n e 1



tratamiento de la población
indígena. la sociedad ecuatoriana.
en s u con] unto. stgu e siendo
portadora de un discurso cargado
de paternalismo con una clara
connotación racista.

Toda esta problemática está
generando mucha conflictividad al
interno del país. En el caso
particular de los sectores
í n d i g e n a s , los últimos
levantamientos. protestas y
movilizaciones. han sido
catalogados por el gobierno como
"extremismo étnico"; cuando en
verdad se está planteando una
serie de reivindicaciones que han
sido ocultadas por muchos años.
En este respecto. existen cinco
planteamientos básicos que el
m oví m í e n to ind íge na exige se
discutan:

a Demandan que se los reconozca
como pueblo. con la plenitud de
derechos que corresponde a dicha
categoría.

b. Exigen respecto para su
cultura. sus tradiciones. creencias
y conocimientos: aspectos que
dentro de la diversidad de etnias
expresan su particularidad como
pueblos.

c. Solicitan que no se atente
contra las bases materiales. sobre
las cuales se desarrolla su vida
social y cultural.

d. Reconocimiento a sus
modalidades propias de
organización social. sin negar la

9,;1 rD[~lIDADU

presencia del Estado y su
ínstitucíonalídad.

e. Exigen que el sistema educativo
contemple la enseñanza. de sus
lenguas tr a dí c io n a le s y una
pedagogía de acuerdo con sus
realidades.

Como podemos observar. el
problema se presenta complejo
para todos los sectores
económicos y políticos que han
dirigido los destinos del Ecuador.
Los planteamientos indígenas.
insertos en la coyuntura discursiva
del medio milenio .de conquista. se
encausan en la construcción de
una sociedad y Estado
descentralizado y democrático que
extienda la participación activa a
todos sus componen tes. Esa
postura también es parte de
nuestra utopía. entendida como la
posibilidad de ser-o



Malerba Lulgl. "El Iuego Griego" Se íx
Barral- Bíbltoteca breve. 'Pág. 178. Bogotá
1992.
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Primero fue el verbo; 10 cual no
si gnifica que este pueda darse
ínfulas de precedencia Si carece
el e una idenUdad quf. le permi ta

"Las historias escritas. a dife rencia
de los hechos de la vida que vos
Ilarnáí s r ea líd ad. sobreviven a
todas las Intemperies s in apagarse
jarnás ... Las historias escritas
pueden ser robadas. a rreba ta da s .
corrompidas, vuelt as a narrar o a
escribir con palabras y en otras
lenguas. superando el curso ele los
siglos. mientras que los hechos d e
la vida se consumen y desaparecen
para siempre después de h a ber
ocurrido.

destaca rs e d e entre las demás
favo rab ílídad cs con que ha contado
el ho mb r e . para crecer.
Trat.a r em os . en es t a breve
c x p l i c a c i ó n . de expresar la
r clacl ón palabra - hombre. él partir
el e la s d ive rs a s opcion es el e és ta:
hablada y escrita.

Nadie recuerda la s eri s a cion del
primer hamo parlan [e cu a n d o se
escuchó a si mismo y c u á l la de
q u í e n tu vo la d esconcertante
ventu ra d e es cu ch a r es a novedad .
Co n to ci o lo que h a s ta el momento
SE' h a dich o y es c rí to sobre las
palabras y las cosa s . las palabras y
e-l hom bre. las palab r a s y todos los
h om b r c s (p a ra no r cpe t í r el
cuestionable tcrmiuo sociedad). el
h ombre es capaz ele "rec u pe rar
ese re cuerdo", para ev itar que la
búsqued a del conoci m ien to sea un
com ienzo e tcr n o . Au n q u e el
homb re rep ite las emoctones. mas
por la nu senc íu ele un rnétodo cl e
rete nci ón de expe r tc n c ta s que por
gu s to. la re in c ide n cia constante es
otro de s u s pec a dos originales que
purga. im pidién dole al recuerdo la
funci ó n del aprendizaje y
obli g án dolo a reportar emociones
el e gozo o dolor. Es t a l vez por
ello qUE' todo nuevo horno parlante
d es p ier ta asombro. Pe r o ahí se
qu ed a todo. E l hom b re espera q u e
el ho m bre h able y cu ando ést e
e m pieza él h acerlo. e l or r o se
descuí da y pi er de torta noción del
en u n cia d o. Oc u rre- eso en e l CélS O

de los n í ú os ele quienes todos
espe r- a n las pri m era s palab ra s y
u n a vez resueltas. se a caba el
en tusias mo. porqu e no tiene ya el
hom br e un m étod o ele es: irnación
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de la palabra oral porque la escrita
le produce toda confiabilidad para
garantizar el hilo de sus recuerdos.
Por eso ya no existen escuelas de
oratorra y sí mucho quien "enseñe
a escribir". Todo el tiempo se
verbalíza poniendo en grave riesgo
la coherencia del lenguaje, porque
hablar es más perdonable que
escribir. cuando se hace mal lo
primero. La escritura ha generado
una confianza "dañ ína en el
hombre que ha hecho perder
paulatinamente posibilidades
memotécnícas y relegar el papel
del recuerdo a la escritura. al
punto que las personas que
"hablan" entre sí. lo hacen por
inercia. sobre asuntos
insustanciales. Puede a veces
hasta sugerirse que el mundo se
está quedando sin voz y que el
hecho de que el verbo este latente.
no parece garantizar un rescate de
la utilidad. hacia la palabra dicha.
por parte del hombre.

El verbo. no sólo es Jo primero
sino lo de siempre, Su encanto.
sólo es posible redescubrí rlo entre
las cenizas de la monotonía y la
costumbre. cuando éste "es bien
expresado". De acuerdo con el
código de comportamiento oral de
una cultura, una palabra bien
expresada es aquella que
p r on u n c í a las convenciones
aceptadas y la expresión que en
una sociedad es profana. en otra.
es necesaria porque se ajusta a la
digestión de la utilidad social del
término. Esto. claro está. tiene su
origen en la bifurcación cultural de
la humanidad. desde los tiempos
en que los hombres. a instancias

bMlilCilll]¡)I]'.

de la civ iliza ció n , se dividieron
cultos e incult os. El en canto de la
palabra , .n tonces . es también un
problema de geogr8fía . por lo que
también ésta se divid e en culta e
inculta. surgiendo el denominativo
de cultura popular. para definir
aquella que habita la geografía
inculta.

El prim e r gol p e de gracia
inventado po r el hombre contra la
opresión de su propia naturaleza
fue la pa labra . porque poseyendo
ya la maesrr ía del gesto para
connotar sus "afugías" espirituales.
que para él. en to n ces , eran
demonios sobrantes , necesitaba un
argumento fluido que le permitiera
establ ecer un hilo indeterminable
para conv rt ir sus emociones en
cost.umbres y gen era r hábitos que.
por fin, justificara qu eda rse a vivir
para s ie m p re o por lo menos
durante un largo tiempo. en un
lugar cualqui era escogido al
príncípío. al 8 Z<Jr.



El primer sustento de esta fue oral
y la repetición sistemática de los
registros comunitarios. para crear
una historia que comprometiera
moralrn erit e él los asociarlos,
"subvírt ró ". de manera gOZOS el el
orden. haciendo qu e quienes
tenían el oücio de "hablar". para
enseñar. se decidieran prtrncro a
recuperar las emociones vividas de
cuando nadie decía nada. porque
no había palabras e Inventaran los
primeros relatos, como ejemplos
de los sentimientos que aún
carecían de nombre específico,
pero que el hombre identificaría,
irremediablemente. con los
fantasmas que lo habrían de
acompañar. a partir de entonces,
hasta el fin de los siglos.

Entonces, la situación para los
habladores de oficio , aquellos que
ya habían asumido el oficio de
enseñar, entretener y además
evitar el olvido. para que todos
pudieran salir de la oscuridad
reinante de cuando no había
palabra. comenzó a modificarse.
porque como ya la potestad de
hablar no era de unos cuantos
elegidos. quien pretendiera
ganarse la confianza con esa
actitud y aptitud , debía decir más
que palabras simples. palabras
ca ut ívant es para demostrar que
poseía "la vir t u d de la palabra" y
que no se trataba de un hablante
más.

Los transmisores orales fueron
pa r a las s o cted ades ágr a fas,
portadores de los mayores
secretos v. en consecuencia,
habilitados para confrontar su

poder con el de los gobernantes.
No sólo dominaban la palabra {no
se trat a de hablar por hablar.
téngan se en cuenta las adiciones
formales, prcrcquts ítos de' agrado ,
que debe tener la palabra:
entonación. mfl ex í ó n , timbre.
etc .l. sino la forma de de cirla.
convirtiéndose en alguien a quien
todos querían escuchar. porque lo
que decía. sin importar la
distancia con la realidad, les
acercaba a todo a fuerza de
encantos orales.

La palabra, surgida como expresión
libertaria del hombre frente a la
naturaleza. se convierte de esa
manera en un s us t í t u t o de
opresión, porque ahora. con las
formalidades enunciadas arriba.
cautiva. al punto de convencer que
sin ella es imposible todo
desarrollo ulterior. En virtud de
ese "descubrimiento". el hombre
comienza a competir por el uso de
la palabra oral y fueron muchas las
con tiendas . in trigas. desmanes.
infortunios y confabulaciones
ocurridas en ocasión con esta
competencia y cuyo testimonio la
humanidad futura a esos tiempos,
no registró. porque como úrucos
autorizados para contarlo.
prefirieron callarlo. Tenían el
inmenso poder de la palabra oral y
todo el que les perrní tíó idear un
código de retórica, para calificar el
uso de la palabra y evitar con ello
que otros parlantes "de menor
catadura o de baja estofa".
contaran la parte oculta eje los
sucesos, pues según este código.
carecían de esa elegancia. tan
necesaria para hacer más



verosímil lo nombrado y el bagaje y
la sensatez de quien nene por
encargo el uso de la palabra.

Pero. la palabra se "populariza".
por exigencia de la agilidad que
caracteriza a todo desarrollo social
y en virtud de esa "popularización"
se convierte en elemento de
consumo masivo y asume esas
formas cuantas demandas
aparezcan. para complacer a los
hombres o mediar entre ellos. La
palabra se da el lujo de "Inventar
mundos" que la monotonía y
dureza del que habita el hombre le
hace imaginar como sustituto de
esperanza. De ahí parte la ya
prolongada cadena de creaciones
imaginarlas cuya reproducción. a
través del tiempo. ha sido obra de
los informales verbales que ya no
usan la palabra para conseguir
predominio. sino. para testimoniar
con ese único afán que conserva el
hombre viejo de hacer notar
cuanto vivió. A eso. se le llama
tradición oral y ésta. con el paso
de los tiempos ha sufrido
modificaciones de acuerdo con las
exigencias que orientan cada
trabajo en función de ella. Ese
código de comportamiento de la
palabra dicha. encuentra aquí un
gran asidero cuando la función de
la tradición oral va más allá del
simple testimonio. Cuando el acto
del habla Incurre en la falta de
algunos de los factores formales de
composición que hemos señalado.
fracasa un poco su calidad de
mensaje y la única posibilidad de
recuperación del mismo está en el
cambio de la modalldad de
transmisión. La escritura. un

medio posible de reivindicar el
mensaje apocado por el habla.
aparte de la función interactiva de
comunicación. suple los disgustos
por "las malas voces" que hacen
desmoronar un benéfico j u lcio
aprlor: sobre el parlante. En la
comunicación oral. el contenido
por sí solo. no garantiza la
permanencia del oyente. debido a
que la cultura del hombre es la
cultura de la distracción.

En el caso de la llamada tradícíón
oral. término siempre cotejado
con la porción social expresada a
medias o nunca expresada. por las
cortapisas impuestas por la
bifurcación cultural del hombre. el
empleo de la palabra cumple un
papel predominante porque debe
su formalidad al resultado. cuando
éste se espera obtener en función
del entretenimiento. para recrear
una de las más veteranas
características de la palabra
hablada y de la transmisión de
sensaciones. emociones. etc ..

La expresión oral ha ido perdiendo
funcionalidad social. si
entendemos que cada dí a. la
comunicación entre personas que
esperan transmitirse algo
informativo e instructivo. que
tiene relación con el desarrollo
social de personas en referencia.
es menos. Esto no implica que la
gente no hable. Sí. la gente habla.
pero el objetivo de este habla es el
de la repetición sistemática de los
subterráneos y muy disimulados
elementos de la ideología
encaminada a romper toda
posibilidad de comunicación entre



personas d ir e ct a s . S obre la s
ayuda s dtdact ícas pa ra a ca ba r co n
la conversa ción. se podrían hacer
muchos tratados . Po r a h o r a .
conte n t ém on o s con ten e r b ie n
Identíñcada el la t cl cvist ón como la
más mortal de rodas la s ayud a s .
porque ya írr u m p _. -' 11 e l m u n d o
conversador. a ú n de lo ' países en
vías de desarrollo. e l p roc sador
de palabras qu e no sólo no las
pronuncia sino qu e ti e n e "ges tos
de afecto". pa r a d es p oj a r él su
a c t í va d o r hum a no d e to d a
preocupación en tor n o a la
ausencia de la voz . La pérdida de
funcionalid ad d e la expresió n ora l
significa que to ci o aquel que "tiene
algo que contarnos " se e nfre n ta a
la 'd oble dificultad de "no creer ya"
en lo que cu en ta . po rq u e no
pertenece su relato a los defin idos
por el código d e l gust o com o
sociables y de ex p resa r se COI1

timidez porqu~ se sír-ntc h a ci end o
algo en desuso corno es hablar con
sentido.

Es el e s u p on e r. q u e el relato,
oh . t a c u l iz a d o p o r la d o ble
d íficul tad a no t acla . se r ,". si e m p r e
su sccpt tb!e de u na "ru ód ifí c uci ó n"
y s ólo sera "su fr ib l e". en m ater ía
d e oyen te d irecto . p OI ' q u ie n
ej e rce el ofici o d e in la ga r . a la
s oc iedad. a par ti r d e la t r a d ic ió n
ora l y cu a lq ui er p r eci o . Es t a
pu ede ser la raz rn po r la cual un
b u e n n ú m e r o d e eventos
re la cion ados con la t ra d íc íón oral
b usca n afa n o s a m e n t e la
co m p le rn nt ac i ón del ges to . el
vi ej o a l i ad o del ve r b o .
c o n fu n d ie n d o el cs p o n t án co
o bj e t iv o ele c o n ve rs a r CO I1 el
premed itado a c to del teatro . Esto.
c la ro es t á , se h a c e para
"remediar " de a lguna m a n e r a las
r u pt u ra s orales p O I ' la ause n ci a, de
la s f o r m a l i dad es que hemos
ano t: do .

De cía mos que uno de los medios
que fac i l itau la recu perac ión ele la

n l í d a d el el me n s a j e. es la
escritura . porq u e el tex to abstrae
tod o el co rn po ne n t e p c rs o n a l e
in d ivid u a l de qu ie n or ig inó el
esc r ito . p <n í e n d o d ist ancia
s a lud a b le entre lec tor y relator. El
le rtor. lib r e d e l es to rb o de las
e m oc ion e d e u n autor-actor
ígn of r¡ el á m b ito . no s ie m pre
a t ract ívo de ('SI c . eví tanda d e pa s o
u n prej u ic io CJ.lIe p a r a e l
c o n o c í rmc n lo es fa ta l : la
animadvers ión h ac ia qui en diré' o
ha ce . La esc r it u ra es ta m bién un
vehíc u lo para s a lva r al re 1I r cl o
co n la d l n á m lca d el o lvido
perma n en te. Es to. qu e parece un
j u eg o ele pa la b ra s tie n e su
expli 'ación en el en t icl o en que la
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e ~o:r l !u . a h a h~chn pe . dt'r a l
hombr~ la noc ,(m MI r<'<"uNdo
eonS1anl~ . para no olvid ar y " O
lernr ol'o1dar P"'''l<l~ sabr qu~ para
recorda r. -'>410 l~ blI~M cons ulta . d
libro don de e~' ~ e...- . lto 10 'lil e
ol."idó

Las lmn scrtl>c lonu q "e s e harrn
d~ 1"" r<'('a",l"" de Irad l,'tón nra l.
' s a l va n - al r e la l " . c o n
m",lIftraclull es ¡o,maln . s i <-Sle.
en s u orIge n h a s\l lrt do I" s
" , o de n, e . de una ltansmh,ón
monól olla . In!err umptda . plaga da
d e rr poo ll rlolles t n n er~ ... . I'" y
ademas ron una au"'n'la d e
u prrs lón corpo. a l. 10'al. d el
relat". _ Es' "" mod.f'carlon .. "t
blen es eler'O que pu..den allera .
la " ""f""tU,a, dr """"nl" ron d
de ci r de a lgu o o•. !",,, h.eo es
ctr r10 q\J~ sal..,,,, a l rohll n ,Ir uoa
drSapa rlc lr'm s egu", si ... qu eda
MI lo en la ~x prostnn d~ qule" lo
"u~,n l a . p orq u e e"e nl o ma l
eoo l a do 0 0 n c uent o q 1J ~

t . a ....le oda La e","rUu' a ..n ... .e
e,,"o. llen e el eom p. oon .w de
MI"" .. r el tmb tteado del ... Iato.
para ha<'erlo dl¡:ertb lc a lo. l " . J""
de 108 1..,10<... fUlU"",. h;,blhJ.1d""
por 10 general a la cu ltura del
".l>arelmleoJ,,_ [.le ah¡ pro",.,le el
~ "lJ o ,l. los mediO' ma_ lv". ,le
eoo" ", I"aeton , q ue ""n m.\. <1 ..
,tI.lr3,...ló.. por Su Jl.ran ' -aJ1~~ld",1

d.. -..nt reten 'mlro" '-. d..IJldo a la
r"elll<l,.d 01 .. "on~OCll!"rta q,... 1....
p"mne ..1 l"gr..SO ~ul>'''I.ttelo a
tod.... 1"" lula.....

La a u,;e," Ua d e ["'"' Illod a du
parla nt.... por ubllg"~ Ió" tiene que
''''''1''''" " na ro" " m 'caclnn . fll"' l'"

e" tr~ ..1 e nll""r y el r<'('rplnr, ...
forma una ,,,te<r..I,,,, II,,, ,le ml1 ebo
..om p. om" o . '1'" O' '' l ' ''''' ~e

''' re~e a po;tcrJl.ar. [le ¡tI ,1 'Iu" la
ron""tle"et(m pe"" " ,,, a I"'o<>na.
puede e"" Jm " 1m I"e o ,, ~,nten tc .

ro" ,,, el desJl.'ulO y ouu
r " "" -[<,, ,.. ad~e""'s otiJl. tnad a. po.
" " mal amhlenl~. que "" pktcn una
~ap l"eh'" plena a l fffe pto. . El
oyente . I~rr ~u pa,!e . ~a.1 s iempre
llene fllron .... de orden llK... al que
le nle ,tan la PO'lb'lIda d d ..
abll" d on a . s u p.~ prl y dejar ..1
emisor. "Wfl 1.. ""labra en la boca · .

Se re<¡ ,,, e te . e ,,! n "~ rs . d e un
meol lo que f~<' l lI tr dra",bul...- ,""n

. 1 m"""je )" qnr no eXIja el
"o m..II" lI e" J" ~I en'l s or. p".
<''''''1''0'''''''''" . oct al.... o m"'-a lc ~
E... ",..dlo ~. el de la eSCO' nra

"'pane de ~..n , lderar la eSHllun.
romo ."l~a""jn riel reeu errlo. en
fun'lón .t, 1 ol~ldo per ma"e ,,!e ,
q u~ e Vlla lo . ago b io"
memor¡sll< ,, ~, d el,... tom il•• d"
como ta mav"r '",a " '-' lpa W' " dr l
ho"'b '" po. q u ' le p e ~"'ll e
a h " a r en '" " " t.. rtn ldamrn Je el
eonol.'lO" '""' ''_ ~:l h om!>rc puede
·olv id a. p e.m a".. " ... m .. n . .. '
ba",~d" '" ~, tra"'lulll<lad de saber
que lo ..,..-.'Uo Ca .m pr .......d..ro y
qu e el ' ''''uer<lo .era .tempre
posible " "nqu.. dn a pa rrzcan bls
J/. eneraelone. le5l0.as del
e"" oc ho'''u!o pot rerord a . La
e""n ' u . a s a lva 01.. enn']l . om..o.
molestos ro "" , enf..n ta . ...· a un
regul a r rel" . or e.. " ,le flr leotr
diCCiÓn y ~I e tlm" ,1, " pe tlel""e.
[a " lId lo"as 'lu r l" ul " " ~a" , . in
. u . prnso. u u ", Ia .o La e....nt ura



no tiene el compromiso de
reproducir con entera fidelidad lo
dicho por otro. pues su ca rá cte r
premeditaciontst a le facu lta para
subvertir Jo que otro , aboca d o ele
mucho ánimo. dijo. sin pens ar lo
dos veces. Lo oral es ánimo: lo
escrito. es razón. La escritura . una
vez rompe relaciones con su
hacedor. desdibuja la idea de éste
y faculta al receptor a deducir
interpretaciones de acuerdo con
lugar. modo, tiempo y disposición.
pues ya nada tiene que verse con
e 1 h a e e dar. porq u e és te.
generalmente: se halla muy lejos.

Transcribir con todos los r igores
de la etnofon ética. los rea ístros de
tradición oral. puede ocasionar
pérdida de entusiasmo del lector.
porque se transmite a éste, en un
al to porcentaje. cada una ele las
dificultades orales del emisor. Es
cierto que para los investigadores.
la forma primaria del len gu aje .
procura mejores resultados en s u
tarea: pero. teni éndose és ta en el
registro de audio. ¿,a son el e qu e.
sacrificar el texto? A medida que
se desarrolla el h om b re y crece su
número. se ,ge n e r a una
comprensión l i n g ú i s t í c a
concordante con E'I cada vez
menor tiempo de comunicación
Interpersonal . Obs érv ese có mo .
muchos textos antigu o s .
reeditados en los tiempos acr uales.
rr-durulan en urodtit cacton cs . para
adaptar el le n g u aj e al

- conocimiento r.ont crnpo r án eo . La
conservación de form as en desuso.
u s a n d o como pretexto la
conservaci ón de 18 cul rura po pular,
es una. contribució n al

subdes a rrollo. El cst udio de la
t rad i ci ón oral debe servir. ante
todo . par a averi guar las
deficiencias l tn g üísu cas de una
.om un ídad y ayudar a absolverlas.
Devolverle a esta. el texto como un
es pej o de :su voz, es con derrarta a
l a imposlbilldád de otros
entendimientos. Si así se escribe ,
así debe decirse. Dir án , quienes
se leen . La escritura tiene varios
c o m p r o m í s o s : r ee d u ca r al
parlante, recrear la expresión del
parlan te (respetando , claro está. la
m érlu la d el relato) y eternizar el
acervo trnaginattvo de un pueblo.

La conservación de la memoria
es tá . pu es , e n ésta pr áct ica : la
cscrt t u ra En "Fedro", Platón dijo:
. . . Pu es este d escubrtrrucnto (la
es crit u ra ) provocará el olvido en
las almas de quienes aprenden.
porque no usarán su memoria y se
fía r á n de los caracteres escritos
ex tern os y no recorrlará n por ellos
mis mos .



COMISIONES TECNICAS DEL CONVENIO ANDRES BELLO
SE REUNIERON EN COLOMBIA

E, Villa de Leyva · Co lo mbia se reun ieron las

Comisionas Téc nicas de Cultura , C iencia y
Tecnoloqla y de Educación del Convenio Andrés
Bello para definir el programa - presupuesto
para el bienio 1992-1993 .

Dentro de la agenda ,la Comi sión Técnica de
Cultura del Convenio evaluó las activ .oades de
las entidades especrahzadas, en la cual , luego
de conocer el Programa-Presupuesto y
proyectos presentados por el Director
Eje cut ivo de l Instituto Andino de Artes
Populares. se recomendó la ejecución de los
siqu rsntes p rogramas :

l. Desarrollo de los Cenlros de Trab ajo de
Cultura Popular.

2. Documentac ión e Información del IADAP:
Desarrollo de la Red Andina de Información
sobre Aries Populares· RADIAP. 1I Fase

3 Dilusrón de la C ult ura Popula r, con las
siguientes aclarac rones :

El proyecto Investigaci ón y Producción
Audíov isual de las Técnicas de Producción
Artesanal existentes en los pa ises miembros
del CAB, proudcción que lo asumirá el
programa de Expedición And ina . que adelanta
el área de Cultura de la Secretaría Ejecutiva
del Convenio Andrés Bel lo .

Lo s proyectos B ases leg ales para la
formulaci ó n de una política d e desarrollo
artesanal en los países miembros del CAS y el
Encuentro de Música y Danz a Aut óctonas de los
países miembros. asum irá el prog rama de
Cul tura de l CAB. que tie ne es te úlumo como
sede a Perú

l os de legados por su parte fe lic itaron al
Director Ejecutivo del IADAP, Eugenio Cabre ra
Merch án, por la excelente labor real izada al
frente de l lns t i tu to , as í como por la
presentaci ón de los proyectos y el documento
"Prop uesta de Lineam ientos Programáticos
del lnst ituto Andino da Artes Populares del
Convenio Andrés Bello para la presente
década", que contiene eslrategias de
programación de largo. mediano y corto plazo
y que responden a necesidades e intereses
especiales

En el p royecto se d ef ine los campos
proqrarn áucos en el que el lnstuuro Andino
puede Incursionar , con un campo de trabajo
amp lio y de mayor durac ión que signifique
además de buscar una influencia mayor de sus
act ivrdades. articular más y mejor sus
proyec tos y progra mas con otros organ ismos
p úb licos y privados . nac ionales e
in te rnacionales. con el íin de garantizar su
desarro llo e Inc o rp o ra r a ellos otros
componentes

Finalment e. la Comis ión resolv ió dar un voto de
apoyo a la nueva dinámica del Convenio y a los
ümcionarios que se encuentran en ella .

El Secrelario Ejecutivo del Convenio Andrés
Bello , Víctor Guédez . al declarar inaugurada
esta Reun ión Técn ica . man ifestó que el
Convenio es uno de los pocos organismos
Inte rnacionales que pu ede rnos tr ar una
so lvencia económica qu e garanllce un cierto
margen de independen cia de la organización y
apreciando el surqi rnieruo de nuevos alientos
que se observa n en el umbral de l próx imo
milenio: agrega además. que hay necesidad de
Iorta lece r la imagen de l Organ ismo.



l a máxima autoridad del Conveni llamó la
atención sobre las cua tro bases que requiere la
in agración y son : la necesi dad, v luntad,
con dic iones p ara lle varla ad elant e y la s
instituciones capaces de cump lir co n esta
misión.

Agregó que el Convenio Andrés Bello es una
organización intern acional Intergubernamental,
cuya misión es la Integración educativa,
científica. tecnológ ica y cultural de los países
miembros, para lo cual consolidar' una imagen
de alta c red ibi lid ad ants la comunidad
in ternacional y opti mizará su capacidad
organizativa pa ra atender a plenitud las
expectativas y necesidades de las naciones
suscriptoras .

Finalizó su intervención con la r flexión de que
"el Convenio de hoyes dilerente al de hace
seis meses. Tanto las organizacione como las
personas tien en que aprovecha r las
oporturudades para el cambio ".

I]D I TO
COnCURSO
nacmnar

DE
masesas

Con la participación de 49 obras de 26
anistas. la Sede Central del In sti tu to
And ino de Art es Populares del Convenio
An drés Bello realizó por q u into año
con sec utivo el Concurso Expo s ic ión
Nacional de Máscar as . el mism o que
con stituyó un éxito por la ca lidad de los
trabajos presentados.

De acuerdo con el criterio del Jurado que
estuvo integrado por Fra ncisco Aguirre,
Gerente de Difus ión Cuflu ral del Ba nco
Central del Ecuado r; Magdalena Lalama ,
delegada de a Subsecretarla de Cultura ;
Olimpia Landeta. Asesora de Tur is ro del 1.
Municipio de Qu ito ; y. Wil l rido Acosta en
representación del JADAP
-insti tuci ón or qanizador a-, el primer
premio en mascar as de uso po pular se
otorgó a artista Hugo Proaño con su obra
"El Colibrí" y el segundo premio . a Gerty
Ruiz Rub io con la mascara denominada
"Fiest a",

En la mod alidad de mascaras decor ativas"
El Pensado r" de José Vicente Ayala Peñafíel
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se hiz o acr eeco- al pr imer premio :
correspondiendo la sequnoa decisión a
re-ceo cesunc con su obra oenceunaca •
El sencr ce ios mares'

Por la carcac de la.. máscaras presentadas.
el Jurado decidIÓ eoemas olorgal menciones
de honor a s obras "Shaman Amazonas- de
HugO s roanc. "AgonIZar ce una especie" de
Gllberlo Raúl Raza Necea : y. ·Soledad" de
Giocorda Benavióes

- _..- -,

-
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II UG .~ CULOMBIA

V ENCUENTRO DE
CONTADOR ES DE

HISTORIAS Y
LEYENDAS

Con el ob jeto de recuperar el valor social

de la literatura oral , para volver a hacer de
la conversación un medio educativo : de
contribuir con la tnte uracron enu e
comunidades. de las cuales proceden los
pancoantes: de reüevar la Importancia e
Inge nio sida d de la mito logla nativ a y
naturalizar la invent iva pop ular, pa ra
asimila r las propi as tueotas de nuestra
cul tura; V. generar alternativas de
recreación. disti ntas a las de contro l
masivo. que tie ne el amparo de la
tecnc'cqta. el Centro de Trabajo de Cuttura
Popu la r del In stituto A"ldino de Ar1es
Populares del Convenio Andrés Bello de
Buqa -Oc tcmbta. organ i zO el Outn tc
Encuentro Reg ional de Con tado res de
historias y leyendas.

En esta quinta versión de contadores de
histor ia s y l eyend as paruct pa ron
agrupaciones de los departamentos de
Anuoquia. Cauce. Chocó. Huila. Nanño.
Ouind io. Rísarakía y Valle.

Cabe señalar Que conjuntamente con este
even to so realizaron jorn adas académicas
respec to a estud ios de la trad ición y
narración oral. con propuestas pedaJógicas
para el rescate de la memoria culturar.

OP acuerdo con la Información de los
organizadores lOS logros acanzaoos nan sido

pcsmvos ya que se ha logradO convocar a las
emidades interesadas en el estudio de la
tradición oral y de los depos ita rios de las
mismas para que seleccio nen ias historias
y leyendas recona'es que no hayan sido
eternizadas por la escntura.

Germán Jarnmillo Dvqve. Coordinador de
este Ouintc Ercventro y del Centro de
Trabajo de Cultura Pcputat del IAOAP en
Buga expresa Que todas las narraciones
orales fueron registradas en audio para su
po sterior p ub li cació n y uso d e
tnvestiqadores .

SEXTO ENCUENTRO DE
CONTADORES

También expresa Jaramillo Duque que el
Cenuo de Trabajo de Cultura Poputar del
IADAP de Buga y la Fundación Cultural El
Grupo han convocado al Sexto Encuentro
Regional de Co ntadores de historias y
leyendas por realizarse en nov iembre de
este aec .

CONDICIONES DE PARTICIPACION

Los mtetesaocs deben enviar un casete de
aooo, que contenga relatos de su región con
la voz del panicipe me o participantes. con
un minimo de 30 minutos de duración a la
Fundación Cultural El G rupo . Aparl ado
aéreo 365. Buga,V"lne - Colombia.

No exis te limite de edad para los
participantes y las inscripciones no llenen
cesio.

IIENlIDBOH l OS



REUNION DE
COORDINADORES DE
EXPEDICION ANDINA

En la ciudad de Panamá dol 3 016 de
febr ero se real.z ó la XXII Reun ión
Té cn ica de coordinad ores V
productores del programa Expedición
Andina . con la finalidad de coordinar
las tareas para este arto.

Para 1992 sa aceptó la propuesta del
Instituto Andino de Artes Populares,
como en tidad especializada del
Convenio para trobajar en este
programa con temas inherentes a la
producción audiovisua l de las técnicas
de producción artesa nal, en una
coproducción co'ombo . ecuatoriana .

Este programa que cuenta con la
copa rt ici paci ón de la Fundació n
Konrad Adenauer se puso en marcha
en 1979, convirtiéndose Expedición
Andina en un veh ículo de cultura en la
subreqión.

Series mtam tres. mediO am biente y
desarrollo social y tere-revístes acerca
de: íolklore. geografía fisica y humana,
mitos, leyendas, artesan ia. vivienda,
cu ltura precolombina , arqui tec tura
colonia l, medio ambrenta.trastas.arte
contemporánoo, razas y costumbres;
entre otros, conforman los temas que
llegan él millones de telespectadores a
través de la pantalla chica en varios
países de América.

10" ID[ NlIDOOn

CURSO DE RPREnDlZRJE
DE mUSICR annm a

La Universidad Andina Simón Bolívar.
Sub sede Qui to-Ecuador con los
auspicios dol lnsntuto Andino de Artes
Populares del Convenio Andrés Bello,
la Casa de la Cultura Ecuatoriana
Benjamín Carrión y la Comisión de
Cultura del Congreso Nacional del
Ecuador se encuentran dictan do un
cu rso -rauar de inter pre tación de
m ústca tradic iona l and in a y
construcci ón de instru mentos de
viento.

Los objetivos del curso son: contribuir
al fortalecimien to de la identidad
cultural de los pueb lo s an din os ;
coadyuva r él la va loración y
preservación de la m úsica tradicional
de la región; capad tar a los jóvenes
en la interpretación de la m úsica así
como desarrollar las habil idades de
los cursantes en la construcción de los
instrumentos tradicionales de viento .

y.
I .. ,
ir t . / 1
,
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CREACION DEL TALLER DE ARTE
POPULAR EN TIWASNAKU- BOLIVIA

eon los obletivos de precautelar los valores
estéticos y la identidad de las cu luras andinas:
estimula las potencialidades creadoras de la
población por meo.o de la capacnacrón ; y,
con formar a través de acciones parficipauvas
con los habita es de esa región boliviana, un
espacio de promoción y difusión cu tural, el
Instituto Andino de Artes Populares oel
Convenio Andrés Bello coníorrn ó el Taller de
Arte Popular en Tiwasnaku.

Enire las acciones a seguirse en este Tal ler
consta la creación de un Banco de Datos para
obtener íotoqrañas de gran pane de las piezas
lwanacotas que existen en museos públicos y
particulares de América y el mundo. De este
modo, se podrá lograr el funCionam iento de un
taller especializado para la reconstrucci ón de
piezas y figuras, Que podría generar una sefle
de actividades productivas .

También se Incorporara un tañer de dibujo y
pintura inlantil con objetivos claros y concretos
del rescate de la expresión plás tica,
reva lorizando la iconoqratia y haciendo que
esta pueda marcar a nueva expresión con un
contenido más original y auténtico.

aira de las labores de este centro es el taller
andino de títeres , como insrrumeruo preciso y
eficaz en la educación
El proceso de enseñanza y aprendiza je será
apoyado constantemente por medios
audiovisuales La mayor parte de las prácticas
y elaboración i'lnal de los trabajos serán
realizados con material de la región.

LoS cursos serán semestrales y entre las
materias a enseñarse constan tejidos en ear,
diseño cer ámico. modelado, talla e madera,
dibu jo. pintu ra . sistemas de org anización,

coruabnoac básica , serjgra ría.

Las metas a consegui rse a través de este
Taller es . capacilar mano de obra artesanal
cali icada: promover la cornerclallzacíó a
través de ferias artesanales ; dar un espacio
alternativo de educación a los habitantes de la
reQlón.

La pobtació n del pueblo de Tiwanaku será el
poiencia' participante que, además de trabajo
en sus labores cot idianas pueden beneficiarse
con el apre dizaje de nuevas técnic s que
mejoren su producción a asanal, asta
convertir sus productos en objetos de alta
ca lidad con perspectivas a exportación,
librándose de engrosar las tilas del sector
te rciario.

Esta población esta cerca del Lago Títikaxa .
en rneoiode dos rdones delacordillera. en un
valle altiplánico, siendo este el lugar elegido por
sus primeros habrtantes, G e ha decir de los
arqueólogos e histor iadores fue I punto de
desarrol o de la cultura bo iviana.



ARTESANIA ECUATORIANA
PARTICIPO EN XVIII

FERIA INTERNACIONAL DE
CHILE

La Sede Central del Instituto Andino

de Artes Populares del Convenio
Andrés Bello y el Centro de Trabajo
de Cultura Popular de San Antonio de
Ibarra, participaron en la XVIII Fería
Internacional de Artesanía
Tradicional. organizada por la
Universidad Católica de Crnle.

Un total de 160 artesanos de los
países de América Latina exhibieron
sus trabajos, que de acuerdo con el
criterio de los organizadores , fueron
los de México y Ecuador los
preferidos por el público.

La muestra ecuatoriana desde su
inauguración se convirtió en la
favorita del público. que cada tarde
acudió para admirar las creaciones
artísticas . Oswaldo Avendaño,
Coordinador del Programa de
Artesanía de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad
Católica, se manifestó sausrecno
con el resultado del encuentro. "Una
vez más la gente entendiÓ nuestro
objetivo de establecer una relación
directa entre el público, el artesano
y su obra"

Oskar Padilla, Presidente del Centro
de Trabajo de Cultura Popular del
IADAP en San Antonio de Ibarra,
delegado a la la feria internacional,
expresó que la artesanía ecuatoriana
goza de gran prestigio por su calidad
y creatividad. agregando Que el
IADAP a través de estas
participaciones impulsa al sector
artesanal, debido a los contactos que
se mantienen para las exportaciones
de los productos.



EN PANAMA SE REABRE GALERIA ANDINA

Con la COlecCIÓn de a'le~ar de los pa ises Que
codo·rr.an el CoIM:OIo A'lOresBello. se reatlnóla üaena
Ñ'O'la. Q..e hablaesaoo cerrada e-n 1O'S úwros a'>5

l a rm e sna irckJyó ObjelOS de cea-nce. madera ta.aaa.
veSiIO'5. somb"erosoe~. OIIIUa.il9,roSoe lOScees
fueron tao -caces po! lI"'lCJlOS de las regonesmontallosas
de es dileren1e'5 paises : eoeeas. ee esos oO,elOS con
o-esas forMas del ane~.

Es tn" ~ortar.le ceuecer el apoyO del Gobierno panameño
mediante la cceseccc én de recursos para el
acond>ClOnam,erl(o ce local, que perrT' l!ló mentar la
exhll)ción de ccecccoes ~e~naJes QI.e Ident.ican la
ClA.ra ce~ paic;e<¡ areocs

Ce 1925a 1937, ese~ Slf/OCO'TlO Seo2~ Museo
naccoetoe Pilnamá , ~. meOOr:te ley se de'l'lOmn) "La
casa ce es SOóm-s ::te la fndeoendenc.a-,~ ésta
como sece y liJY3f de ft>uflOl'l en la cual guar:laron t05
aret'fvos oe laenklOCeslanac:.t Sooedad ele losSoocados
dela hi?~

1991: AÑ O DE ACTIVIDAD EN EL CENTRO DE TRABAJ O DE
CO RPA-BOLl VIA

N otab le acuvtdad d esarro lló en el

transcurso del aro pasado el Centro ce
Trabare ce Cultura Popular del Instituto
Andino de Artes Populares de Oorpa
Bolivia .

Entre las metas propuestas se continuó con:
la capaci tación sistemática en o.teremes
campos de la artesanía : elaboración de un
p er fi l de ed ucac ió n b i li ngüe e
l nt ercultu t attd ad p a ra la reg ión :
profuudlz ación sobre educación y cultura:
realización de eve ntos en renc.csrcao
andina : recuperación de la li tera tura
popular; V' la programación oo las noches
cult urales .

En la capaci tación de educación bilingue e
lntetcut turalídad se realiz aron tre s
cursos talleres sobre : cu ltura ay mara .
soco- li ngu istic a. gram áti ca aymara y
elaboración de mater iales educauvos.

El Centro 00 Trabajo realizó 8 noches

cuucrates relacionadas con tüeratura
poJ)U1a' , danza y mosc a.
En la pr ácuca ce la cultura popular las
acnv.dades lueron varias como las
celebraciones del Ct rana tcetets ec ón a los
productos acrapeccanos ): el WaJ(n~wl o
denominado acción de Bgradecim:enlo , se
colaboró, aoern ás. en la realización dp la
fiesta del Rosario, donde los campesinos
ejecutan música y baile autóctono.

Otro campo de interés del Centro de Trabaio
de Ocrpa lue la recuperación de cuentos y
leyendas en forma escnta . algunos de los
cua les tueron incluidos en la Revista
semesuat QUA eona CETHA·QURPA.

En capacitación artesanal se efectuaron
trece cursillos sobre tejidos en telar y
suelo , cerámica popular y antstlca :
costura y bord ados: orientación hacía
termas de ol ganización grupa l pa ra la
producción de ar'e santas: rec ua y práctica
detterúoc natural; y de diseno artesanar.
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EXPDSICIO [lES 18DRP

OU 110 PROFUNDO

Con una muestra de acuarelas y óleos
denominada " Nuestro Quito" el Instituto
Andino de Artes Populares del Convenio
Andrés Bello inauguró la exposición del
artista Vicente Moreno, como un aporte al
desarrollo cultural y al descubrimiento de
nuestros valores en la plást ica
ecuatoriana.

Los trabajos de Vicente Moreno han
estado escondidos y se advierte en su
pintura un dominio del dibujo. del espacio
y la perspectiva, junto con una
sensibilidad atenta a recoger los rincones
de Quito. que para mucha gente pasa
desapercibida o que ya no existe, que da
como resultado una obra cuyo principal
protagonista es Quito , ese QUito qu~ se va
perdiendo, devorado por la modernidad.

En suma. Moreno a través de la suavidad
de la acuarela y \a luminosidad de sus
óleos . transmite al público un Quito casi
desconocido pero absolutamente real y
que forma parte de la recuperación de
nuestro pasado histórico.

La exposición "Nues tro Ouito" tuvo gran
acogida entre el público y los medios
artísticos a nivel nacional, los mismos que
expresaron que la labor que cumple el
IADAP, en este campo , es de suma
importancia para el impulso de este
quehacer cultural, ya que abre nuevas
perspectivas de desarrollo.

Oleo de l a cal le Portilla, UI! r i n có n. ~Ieno de
t r adicié n , en clavado e n el Cen tro Historien de la
ca pita l del Ecua d (lr.



P I N T H N E G R H

el 7 al 17 de abril en la Galería de
Artes y Artesanías de l IADAP presentó
la expo sict ón ti tulada PINTANEGRA.
cuya muestra se co nformó de
grabados y óleos.

Pintanegra, es la crónica de instantes
del lugar donde estos artistas viven y
mueren, sus mundos y submundos.
En su propio barri o de los negritos de
Guayaquil, e n co municac ió n
subterránea de auténticos pobladores,
que han recupe rado sus ablas para
testimoniar a través de sus grabados y
serigrafías .. la sapada del barrio" y de
las zonas don de alternan los artistas
entre el calera , la sob revivencia y el
puñal de la indiferencia.

Pintanegra son los nue vo s
expresionistas guayacos. que salidos
de) manglar, se inician en el taller de
artes gráficas de la Casa de la Cultura
Ecuatoriana, Núcleo de l Guayas y qu
ahora nas dan evidencia sociológica
de su iniciativa y alcance técnico,
especialmente 1 en lo que a t écnicas
mixtas se refiere, donde resuelven
temas esperpénticos, ecológicos o de
segregación; con moro sidad plástica,
ya sean éstas: incisiones de gubia,
tramados de ta miz o intag lios de
medida presión; que definitivamente,
han configurado juegos visua les de
expont ánea viveza cr iolla. al servicio
de un euuvío de digna estética.

INTANE G RA , es erf i l de la
rnarqinaíidad pero no como libreto de
cafetín. sino como cédula de Identidad ,
cuyo retrato no permi te alarde ni
maquillaje. Su mensaje iconográfico
co nsique que no o lv ide mo s que
también existe una pintaneg ra.

Los artistas que componen el taller
Gala Galecio que exhiben la muestra
en I IADAP son : Walter Páez, Jorge
Jaé . y Magno Bennet.



LAS NOCHES DE LOS LIBERTADORES
Fernando Jurado Noboa
COLECCION IDENTIDAD

La obra de 600 páginas. en dos volúmenes,
contiene el resultado de una ínvest rgactón
histórica sobre las descendencias de los
libertadores: Simón Salivar. Antonio José
de Sucre, J ose de San Martín y José Ramón
de Sucre.

El libro tiene I.In carácter polémico. ya que
descubre a los libertadores corno hombres
terrenales con sus pasiones y
sentimientos, que las h ís t or tas oficiales
han eludido. posiblemente por temor a
que su conocimiento desvalorice la
admiración de la heroicidad de sus
acciones.

Las Noches de los Libertadores
actualmente se ha ubicado entre las obras
de mayor venta en el mercado edltorlal del
Ecuador.

11:::: II.lENlIDROU

MITOS Y LEYENDAS DE COLOMBIA
EUGENIA VILLA POSSE

U no de los campos en donde nuestra
tradición e Identidad culturales se
manifiestan de manera generosa y valiosa
son los mitos ,leyendas e: historias
populares, que se conservan y transmiten
generacionalmente de manera oral.

Eugenia villa Posse, una destacada
Investigadora colombiana . recoge en la
obra "Milos y Leyendas de Colombia",
Integrada por tres volumenes , gran parte
de la literatura oral popular de su país.

Dentro de este mismo proyecto. el lADAP
publicó en a ños pasados los milos y
leyendas del Ecuador y Perú y aspira
completarlo con los demás paises
miembros del Convenio Andr és Bello.



POEMARIO LAZARO
Fausto Merino
Colección Creaciones Llter

an L ¿Tt .aro
rotrc« )

E l II\ D A!" h a m íctado r on 1;1 obra Lázaro
de Fau s to Me r íno 111<1 I1 U 'va ' o !er c i { I I L

denomi nada Creac í 11(>'.:- Lttern rt as . tuyo
ohjct tvo p r im ord ln l C~ í mp ul sn 1" el
quehacer cr earIvo en ('1cam po de la poesía.
cu c uto y nove la . ; 1 n iv el d e lo s pais es
mie mbros d e l Conve n io And r és Bello.

Eu1er Granda en su prólogo expresa: "que
s umergi rse en la d nlsldad d el tex to ele
Láza r o c q u tva le él m ira r a l hombre
h u rgando y a ra úa i ulo su pro pio se r : es
d eci r. p rs cgu ír sus pasos q u e caen y
levantan : en fi n . es dej ar caer ni su elo la
m on eda de la vlda con su a nverso y su
reve rs o".

El autor a t ra v és de sus poema ,' pret ende la
búsque d a s tste m át tca y a u té n t ica por
encon tra r al h om b re libre de ataduras
1151(';.\s y menta les.

MOPA - MOPA
REVISTA NO, 8 DEL INSTITUTO ANDINO
DE ARTES P OPULARES DE NARIÑO
COLOMBIA

En su ro nt c uldo se ha lla n lem as de
ün por a uc ta p ara la p reserva c ió n c ultural
, Ca rlos Alberto Coba An d rr dI' prese n ta un
esto dio s o b re los Iu n ds u ne ut os p a r a la
rl c fin icl ón de u n a pol ít tca ele tnvesuga r- r ón .
D o u m í c r Iv1<:1. I1) I<l n n o s d e s c r ib e el
pen s .un len to aud mo por la senda de Juan
Ch lk-s.

T au ib te n cx ts t r-n es tu d ios rela r to nad os
r on : sernl óür a y e nca n !n: Ir nd ti ("(:ión ele
la h is to ria I'Tl fk Cl ón: m e m ori a c u lt u ra l ele
lileral u ra POptJ! :¡r : el camh lo ele lo oral a lo
es c rit o y S I IS nn p ltca c-ron c s en la
rucm nl k lnd . qu e re coge u n a cri ti ca a las
tr-s is el!' Walt er 011)1; .

E l m í t o v c t n o l t t er a t u r a en el
d e pa rt a m e n t d e:' ) la r tn o . lea l ro de la
IIlCII10 r la y la vts íón dual como p r tn c tp io
o r~a ll!z :l elo r en cu lt u r as a nd inas y de
verue nt c. s on otros d e los cs t u d tos que
conuenc est a Revis ta. C U VO tem a en traí se
rene re a la M r-rn orta del C U<lrlo Encu en lro
A n d i n o d e t n v e s t tg a do r e s en
Elnoli tcrau Jra .

La rcvís t a t1CIW gra \l nn p o r t a nc ía .
cs per- ta lnu-nt c e n los s ec tores culturales y
eriu r ní ívos . ya fi l ie s pla n tea a través de
la i Jl\' c sli~a c i ó ll el Iorta le c lmt c n to de la
c u ltu ra y la íd c n u d ad d e Jos p u e b los que
componen 1Convenio And r és Bello.

I 'D~NlIORDU 11:.



MEMORIAS DEL n CONGRESO
CHILENO DE ESTUDIOSOS DEL

FOLKLORE

EDITOR:MMfiffiLD~MMm

santtago de ChUe 1991

La obra es fruto de las experiencias
de los estudios del folklore en Chile.
mantenidos con loable perseverancia
desde que los in ic ia ra científicamente
don Rodolfo Lenz. a fines del pasado
siglo . En la cuarta d écada de éste
comenzaron a adquirir nivel
untversttar!o . ahora en expansión e
Intensificación a c a d é m i c a s .
fundamentalmente en la Universidad
d e Chile.

El objetivo principal de es te evento
consistió en el acoplo de Información
y en el plantearn lento de comentarios
y proposiciones . concernientes al
estado actual d e las distintas
actividades relacionadas con la cultura
folkl órica . De ahí que los resultados
ele él. componen un diagnóstico
acerca de EL fOLKLORE HOY EN
CHILE, para inferir las tareas que nos
lleven a entenderlo mejor y a situarlo
correctamente en el ámbito de las
necesidades y de las sol uciories que
requiere la sociedad nacional y que él

los estudiosos. a los profesores . a los
divulgadores. a los apltcadores y a los
preservadores , nos pone frente a un
compromiso de resp onsabilidad que
debe asumirse mediante una posrcí ón
c tent m ca-p r agmattc a . que será
eva luada por quienes continúen y
acrecienten la búsqueda del presente.

REVISTA FUeIE
Fundación Centro de Investigaciones
Econórnlcas
Pasto Colombia

El materIal que contiene la Revista
es de suma importancia para la
Región Andina. especialmente, con
relación a las exportacIones
artesanales .

Edwa r d Millard en su artículo:
Lanzarse a la exportación, plantea un
método de export.acl ón para grupos
pequeños de artesanos.

También c o n t í e n e material
relacionado con el trabajo que
despliega la Unidad de Servicios de
Consultoría y Asesoría Econ ómica de
la Universidad de Nariño: un breve
artículo sobre el AJto deseo de logro
en el s ector empresarial.

L a Fundación Centro de
Inv estigaciones Económicas - FUClE
nace en las aulas de la Facultad de
Economía de la Untverstdad de
Nariño. Su primera etapa se
Id entlfico con el subsector artesanal
y fru to de estas premisas fue el
trabajo en cinco áreas artesanales del
de part arne nt o de Narlño y Alto
Put urnayo que. postertorrnente, se
convirtió en la zona de trabajo de la
fundación .

Al cabo de estos nueve años de trabajo
con las comunidades marginadas. la

fu ndac í ó n ha d e s a r r o l lado
actividades en cloce Muni cipios.
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INSTRU CCIONES PARA lOS COLH80RAOOnE \

t . • El envío de un [(:Jb.1jo a la
drd alll()l" de no someterlo
otras publicaciones en esparct

Re'llsla centooces supone la objigación
simJllc1nearT1l"nte a la coosoerecoo uo

*

2 .- l os trat>atos deben reterese a CultUra y Arte Po¡x¡lar o asuntos de
«nerés gemJral vinculados con estos campo s

3 . · Los traha jos deben ajustarse a las siguie nte s normas '
a . Se lemrtiráll das ei"mplaf'!!s. el Ofiginal y una copia tciostatca de buena
calidad
b . Serán mecanografiadas por un solo lado y a doble espacio
c . Sil evi' ~ rá el uso de gu iones al hnal del rcnglon , excepto en los cortes de
pala bra
d . Las notas de p re oo ptig ina, fuentes de cuas o rf'fl'!rencias blblloglállcas
se agruparán arnnat del texto
e . t.as retereocas bibiiogrAlif.as deberán contener lodos los elementos de
una te na. esto es nQut m,: de! autor, t itulo de la otea. ceceo y ere.
t . El materíat gráfico sean estos cuadros , gráhcos O lo toy ril tia s en blanco y
recre se pl'esemarán en hoja aparte. ooc aooc en Que parte da! texto se
interc alará En lodos los CllSOS serán origmales pe rtecterneote claros
Las fotocopias de gráhcas no son adecuaoas para su publicación
g .la primera vez que se erusoe una Sigla en el tedo o en los cuadros o
gráficas, idl l'lcompal'lada de su equivaleroc lil completa
h . exteosen de los tr.lbajos
. Artículos de \0 a 20 cuartillas s610 excepccoaoreete se admnrán trabajos
c e mayor ex tEJfI~ióf1

. Notas blbhográlicas de t a 3 cuartil las
1.Todo s IC3 trabajos deberán ser escritos en espero!

4 .- c eca colaboración vendrá precedKla de una hoja Que contenga
a . TItulo dal trabato ( oo preferencia breve , sin sac ecc oe la claridad).
b Nombre del autor.con una concisa retererca de su actividad relacionada a la
colaborac ión
e . uocacc o del domicil io, teléfono u otros datos qae perruuan a la redacción c e
la revista locéIú ar al actor, con el coieic de aclarar eventuales dudas sobre el
contenido de l artículo .

5 . ' No se devolverán originAles

*
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