
Archivo del Banco Central Ecuador, Fondo JiJón Y Camaaño 

 

Fotos de Mujeres Quito 

 

Caja 1. 00001-008000 

 

00008 Estudiantina de Señoritas 1894. Cultura musica. Grupos humanos mestizos 1850-

1899 El Ecuador en Chicago. 

 

00012 Damas de Pichincha 

 

00022 Doña Marieta Veintimilla (retrato) 1880 

 

00026 Elección Miss Ecuador 1928-1930 [Guayaquil] 

 

00034 Sección escobas. Fábrica Santa Clara 1922. Monografía gráfica de la Provincia de 

Pichincha 1922. (Mujeres trabajando escobas) 

 

00040 Damas 1919. Quito. Proveedor Gloria Camacho de Crespo. 

 

00045 Bazar Oriental (importador de Europa, ropa) 1909 

 

00053 La Alameda, mujeres paseando 1900 Proveedora Gloria Camacho de Crespo 

 

00059 Enlace Sr. Rowe Hampton Nelson con Srta. Avelina Córdova Moscoso 1928 

 

00064 Mujer Quiteña y su vestido Quito 1881 Proveedor Rolf Blomberg 

 

00065 Calle al Panecillo (mujeres, vestido) 1881  

 

00072  Trajes del país 1881 Bibliografía Joseph Kolberg, Nach Ecuador, 1881. 

 

00081 Procesión de Corpus, encabezada por José María Plácido Caamaño 1886, Quito 

 

00094 Dama (clase alta, retrato, ver vestido) 1886 

 

00095 Dama (clase alta, retrato, ver vestido) 1886 

 

00098 El Presidente de USA, H. Hoover contestando discurso de Ayora (Sras. Clase alta 

en cena política) fecha? 

 

000110 Antonio Flores Jijón y su hija (niña clase alta) fecha? 



                                                                                 Numeros fotos mujeres F. Jijón 
 

2 

 

00126 Doña Marietta Veintimilla de Lapiere s/fecha 

 

00152 Retrato de Filomena Mora (madre de Benjamín Carrión) foto de un retrato fecha? 

 

00169 Indígena mujer 1920-1925 Quito fecha? 

 

00172 Presidente Genzalo Córdova 1924-25 (mujeres en fiesta de protocolo) 

 

00175 Familia de la época 1912. Quito  

 

00191 Indígenas (familia) 1920-25 Quito 

 

00194 Iglesia de San Francisco entre 1882-83  

 

00199 Indígenas 1920-25  

 

00200 Indígenas 1920-25 

 

00201 Jóvenes luciendo disfraces orientales 1920-25 

 

00211 Personas en coche de la época 1920-25 

 

00228 Corte de Honor de matrimonio de la Srta Bonifaz fecha? 

 

00237 Banquete de Presidente Ayora (mujeres) 1928 

 

00271 Arco de la Alameda 1900 (mujeres) 

 

00275 Venta de Tejidos (feria indígena, mujeres vendiendo) 1920-25. 

 

00277 Indígenas 1920-25 

 

00278   ‘”“ 

 

00279   “” 

 

00280 “” 

 

00286 Campesina indígena trae provisiones a la feria 1920-25 Quito 

00287 Mujeres indígenas descansando 1920-25 



                                                                                 Numeros fotos mujeres F. Jijón 
 

3 

 

00288 Hombre y niña indígena vendiendo aves 1920-25 

 

00289 mujer indígena 1920-25 

 

00290 Venta indígena de comida 192025 

 

00291 mujer indígena fecha? 

 

00294 indígenas fecha? 

 

00295 indígenas “ 

 

00297 mujer indígena venta de tejidos 

 

00298 “” 

 

00303 Ceremonia de bendición de avión (sra de clase alta) fecha? 

 

00391 Carroza desfile alegórico 1919 (niñas) 

 

00391 Plaza San Francisco misa en día de terremoto 1868 

 

00423 Las hermanas Tledo y un grupo de alumnas 1930 

 

00425 Leonor y Josefina Quiñonez luciendo vestidos de época 1894 

 

00459 Señoras de la época (vestido) 1914 

 

00460 Jugadores de tenis (mujeres) 1914 

 

00467 Retrato de una mujer s/f Proveedora. Inés Guerrero de Soria 

 

00574 ***** Cajoneras en los Portales de Santo Domingo 1926 Fotografo Remigio 

Noroña ? Categoría Comercio 

 

0595 Jugadores de tenis (mujeres) fecha? 

 

00609 Viaje en ferrocarril (mujeres) 1914 

 

00612 Sra. En carroza 1914 



                                                                                 Numeros fotos mujeres F. Jijón 
 

4 

 

00728 Ninós y niñas de la época 1910 

 

00756 Funeral de un niño s/f 

 

00759 Orfelinato de las Madres de la Caridad 1900 Quito 

 

00777 Primera compañía de Comedias y Variedades (mujeres) Donante Jorge Chiriboga 

 

00778b Plaza Independencia Carro alegórico, niñas 1915 

 

00783 Tranvía (mujer) 1923 

 

00786 Mercado de San Francisco 1900-1910 Donante: Barba Gangotena. 

 

 Fin de Caja 1  
 

 

Otras varias (ver)   

 

1619 caricaTURA DEL RACISMO CLERICAL 

 

4187 Su Majestad Susana I 1919 (reina de la belleza) Categoria: Vida Fiestas y 

costumbre vestido 

 

1606 En el estadio, damas de la aristocracia abril 12, 1920?? 
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Bibliografía CIUDAD – FLACSO 
 

Cortesía de Eduardo Kingman 

 

1) Jorge, BASADRE. La multitud, la ciudad y el campo en la historia del 

Perú.985/B29m 

 

2) Amalia, MADRO. Albañiles campesinos. Migración temporal de los obreros de 

la construcción / Ciudad / 1986. 331/M447AL 

 

3) Godofredo, SANDOVAL. La ciudad prometida : el Alto.301/SA57ci. 

 

4) Eric Van, YOUNS. La ciudad y el (…)./ México SXV. 333/V2ci. 

 

5) Fabio, ZAMBRANO. Ciudad y territorio: el proceso de población en Colombia. 

/ IFFA. 311/214ci. 

 

6) Carco, PIÑA. Crónicas de la otra ciudad / Chile. 301/P638cr. 

 

7) Santiago, BASTOS. Exclusión étnica y empleo en Guatemala. 307/B297ex. 

 

8) Javier, ESPINOZA ZEVALLOS. Aculturación de indígenas en Guayaquil. 

301/ES65ac. 

 

9) Richard, SENNEZ. Nueva York la ciudad de la indiferencia. F711/558ne. 

 

10) Anda, AGUIRRE. Actas cabildo Loja. 986/AN22ac. 

 

11) Abelardo, SÁNCHEZ LEON. Laberinto de la ciudad: políticas urbanas. /1950-

1979. 711/sa551a. 

 

12) BAZAL en CLADE. La ciudad y el campo en el México central. BF MFN: 3513 

 

13) Germán , COLMENARES. Popayán. MFN.:3798/T.2 

 

14) CRESPO ROJAS. La ciudad  de la Paz. MFN: 7563 

 

15) SAN AGUSTÍN. La ciudad de Dios. MFN: 12097 

 

16) Jean, DELEMAN. El miedo en la guerra. MFN: 12593 

 

17) Casa de la cultura EC. Los convenios culturales del Ecuador. MFN: 4585 

 

18) Margaret, MEAD. Cultura y compromiso. MFN: 7423 

 

19) Marshall, SAHLINS. Cultura y razón práctica. MFN: 8807 

 

20) Janneth, ENORRAL. La migración Tacana en Perú./ 1866-1944. MFN: 10313. 
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21) Leonardo, ROINGS. Viajeros por la América Latina colonial. MFN: 10501 

 

22) Fernando, BENITEZ. Revolución Mexicana /Parfinismo. MFN: 10505. 

 

23) José, ITURRAGA. Viajeros extranjeros México. MFN: 10520. 

 

24) AGUIRRE BELTRÁN. El proceso de aculturación en México. MFN: 10523. 

MFN: 10524. 

 

25) Agustín, BENITEZ. México mestizo. MFN: 10527 

 

26) Franz, CASSIRER. El mito del estado. MFN: 10361. 

 

27) LAFAYE. Quetzalualt y Guadalupe. MFN: 10368. 

 

28) Williams, TAYLOR. .Embriaguez, homicidio en medio Colombia. MFN: 

50571. 

 

29) Benjamín, ADORO. Dialéctica del individuo. MFN: 10873. 

 

30) Ruth, BENEDICT. El hombre y la cultura. MFN: 10878. 

 

31) KANT. Filosofía de la cultura. MFN: 10906. 

 

32) Ruth, BENEDICT. El crisantemo y la espada. MFN: 10991 

 

33) Carmen, (...).De la idolatría. MFN. 11965 

 

34) AGUIRRE BELTRÁN. Dioses y Santos patrones. MFN: 11966 

 

35) Victoria, RESFIER. El Cristo indígena, el rey nativo. MFN: 12075. 

 

36) HEGEL. El concepto de la religión. MFN: 12670 

 

37) CASSIRER. Las ciencia de la cultura. MFN: 12658.MFN:12669 

 

38) CASILLAS. Problemas socio - religiosos. MFN: 12694. 

 

 

Bibliografía específica encontrada por Carla. 

 

 

1) ROWE, William. SCHELLING, Vivian. Religiosidad popular. Santos y casi 

santos. (Colonización, magia y los límites de la sumisión y catolicismo popular) 

 

2) GONZALES, José Luis. VAN ROSELER, Teresa María. Religiosidad popular 

ene l Perú.  MFN 4676 

 

3) ALVAREZ, Carlos. BUXO, María y otros Coordinadores. La religiosidad 

popular tomo I. Antropos. MFN 11838 
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4) HAMPE AMRTINEZ, Teodoro. Santidad e Identidad Criolla: estudio del 

proceso de canonización de Santa Rosa. Codigo:291/4186sa. 

 

5) AGUIRRE BELTRAN, Gonzalo. Zangolica, encuentro de dioses y santos 

patronos. MFN: 11966 

 

 

 

 



ANEXO No. 3

PROYECTO MEMORIA, VIDA COTIDIANA

Y RELIGIOSIDAD POPULAR

CRONOGRAMA DE EJECUCION

PRIMERA ETAPA

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

COMPONENTE INVESTIGACION

Contrataciones

Comprobación de metodología

Identificación población sujeto - objeto

Seminario de transferencia

Talleres de historia oral

COMPONENTE CAPACITACION

Primer taller de capacitación

COMPONENTE FONDOS DOCUMENTAL

Y MUSEOGRAFICO

Organización de los Fondos



ANEXO No. 1

PROYECTO MEMORIA, VIDA COTIDIANA

Y RELIGIOSIDAD POPULAR

COSTOS DE INVERSION

PRIMERA ETAPA

(dolares)

RUBRO NUMERO DE UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL

PERSONAS

COMPONENTE  INVESTIGACION 

Coordinadora 1 mes 5 1,500.00$    7,500.00$     

Investigador 2 mes 5 1,000.00$    10,000.00$   

Asistente de investigación (1/2 tiempo) 1 mes 5 350.00$       1,750.00$     

Materiales y suministros total 3,000.00$    3,000.00$     

Pago a informantes (*) total 3,000.00$    3,000.00$     

SUBTOTAL 25,250.00$   

COMPONENTE CAPACITACION

Investigador / facilitador 1 mes 5 800.00$       4,000.00$     

Asistente (1/2 tiempo) 1 mes 5 350.00$       1,750.00$     

Primer taller de capacitación total 1,000.00$    1,000.00$     

Transporte y viáticos (**) total 1,000.00$    1,000.00$     

Materiales y suministros total 1,500.00$    1,500.00$     

Asesoría en diseño y marketing total 1,500.00$    1,500.00$     

SUBTOTAL 10,750.00$   

COMPONENTE FONDO DOCUMENTAL

Adquisición de objetos artesanales de total 1,500.00$    1,500.00$     

religiosidad popular, documentos y

videos

SUBTOTAL 1,500.00$     

TOTAL 37,500.00$   

(*) Pago a informantes de historia oral

(**) Gastos en artesanos asistentes al taller



ANEXO NO. 2 

PROYECTO MEMORIA, VIDA COTIDIANA

Y RELIGIOSIDAD POPULAR

SEGUNDA ETAPA

COSTOS DE INVERSION

(dolares)

RUBRO NUMERO UNIDAD CANTIDAD PRECIO

PERSONAS

COMPONENTE INVESTIGACIÓN

Coordinadora 1 mes 12 1,500.00$         

Investigador 1 mes 12 1,000.00$         

Materiales y suministros de oficina total 1,750.00$         

SUBTOTAL

COMPONENTE PUBLICACIÓN 

ACADÉMICA

Diseño y diagramacion total 500.00$            

Impresión unidad 500 5.00$                

SUBTOTAL

COMPONENTE CAPACITACIÓN

Investigadora/facilitadora 1 mes 12 800.00$            

Segundo taller de capacitación total 1,000.00$         

Transporte y viáticos total 500.00$            

Materiales y suministros total 2,150.00$         

SUBTOTAL

COMPONENTE EXPOSICIÓN

Museógrafo 1 mes 1 1,000.00$         

Difusión total 1,500.00$         

Materiales para exposición total 1,500.00$         

SUBTOTAL

COMPONENTE CATÁLOGO

Diseño y diagramación total 500.00$            

Fotografía total 3,250.00$         

Impresión 500 2.50$                

SUBTOTAL

COMPONENTE CUADERNILLOS

Diseño y diagramación total 300.00$            

Impresión 300 9.00$                

SUBTOTAL

COMPONENTE FONDOS 

MUSEOGRAFICO Y DOCUMEN.

Asistente museográfico (1/2 tiempo) 1 mes 2 350.00$            

Adquisición de objetos artesanales

de religiosidad popular, documentos y

videos total 7,300.00$         

SUBTOTAL

COMPONENTE VIDEO

Producción técnica total 1,500.00$         

Grabación total 1,800.00$         

Edición total 1,200.00$         

SUBTOTAL

Imprevistos total 11,000.00$       

TOTAL



TOTAL

18,000.00$          

12,000.00$          

1,750.00$            

31,750.00$          

500.00$               

2,500.00$            

3,000.00$            

9,600.00$            

1,000.00$            

500.00$               

2,150.00$            

13,250.00$          

1,000.00$            

1,500.00$            

1,500.00$            

4,000.00$            

500.00$               

3,250.00$            

1,250.00$            

5,000.00$            

300.00$               

2,700.00$            

3,000.00$            

700.00$               

7,300.00$            

8,000.00$            

1,500.00$            

1,800.00$            

1,200.00$            

4,500.00$            

11,000.00$          

83,500.00$          



publicación académica. 

 

2. Contratar edición y 

publicación de productos 

 

3. Venta de productos 

generados 

 

E) VIDEO 

DOCUMENTAL 

 

1. Contratación y 

producción de vídeo 

documental sobre las 

actividades artesanales 

de la religiosidad 

popular.  Será parte del 

Fondo Documental 

   

   

 

 

II) PRESUPUESTO DE INVERSION PARA LAS DOS ETAPAS DEL PROYECTO 

 

El presupuesto de inversión para la primera etapa de la ejecución del proyecto asciende a la suma de US$ 

37,500.00 dólares.  La inversión necesaria para la puesta en marcha de la segunda etapa del proyecto es 

de US$ 83,500.00 dólares.   La cifra total de recursos indispensables para las dos etapas del proyecto da 

un total de US$ 121,000.00 dólares.  El desglose de costos de la primera y segunda etapas del proyecto se 

encuentra en los Anexos números 1y 2, respectivamente.   

   

III) CRONOGRAMA DE EJECUCION: PRIMERA ETAPA 

 

El cronograma de ejecución de la primera etapa del proyecto puede ser observado en el Anexo No. 3 del 

presente trabajo. 

 

 

IV) FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

A) INVERSION 

 

PRIMERA ETAPA: Recursos del crédito BID 822-EC/OC = 31,000.00 

                                    Recursos de Contraparte Nacional (*) = 1,500.00 

                                    Recursos del Museo de la Ciudad (**) = 5,000.00 

 

                                     TOTAL                                                  37,000.00 

 

(*) Pago de primera etapa del componente de Fondos Documental y Museográfico (adquisición de 

objetos artesanales de religiosidad popular, documentos, videos y cámara de vídeo). 

 

(**) Pago de in investigador para el componente de Investigación Histórica y Antropológica. 

 

 

SEGUNDA ETAPA: Recursos del Museo de la Ciudad ( ver compromiso de asignación de recursos en 

Anexo  No. 4) 

 

B) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   

                                     

 

• PARA VENTA DE PUBLICACION ACADEMICA Y CUADERNILLOS: Autofinanciamiento a 

través del precio del producto. 

 



• PARA EXPOSICION DE ARTE POPULAR  RELIGIOSO Y CATALOGO DE LA EXPOSICION: 

Fondos del Museo de la Ciudad y precio de venta. 

 

• PARA FONDO MUSEOGRAFICO : Fondos del Museo de la Ciudad. 

 

 ….. 

2001-11-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INDICE DE ANEXOS 
 

 

Anexo No. 1: Costos de inversión de la primera etapa del proyecto 

 

 

Anexo No. 2: Costos de inversión de la segunda etapa del proyecto 

 

 

Anexo No. 3: Cronograma de ejecución de  la primera etapa 

 

 

Anexo No. 4: Compromiso del Museo de la Ciudad para asignación de recursos para la segunda etapa del 
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ANEXO No. 3 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA PRIMERA ETAPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 4 

 

ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL 

PROYECTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EMPRESA DEL CENTRO HISTORICO – MUSEO 

DE LA CIUDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO MEMORIA, VIDA 

COTIDIANA Y RELIGIOSIDAD POPULAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre de 2001 



PROYECTO MEMORIA, IDENTIDADES URBANAS Y RELIGIOSIDAD 

POPULAR 

 

Cuarto Informe: Identificación de la población objeto-sujeto 

 

Julio 1, 2002 

 

Realizado por: Dra. Blanca Muratorio 

 

  

 Aunque lo que se pide en este informe ya se ha en documentado en los distintos 

temas abarcados en los informes anteriores, trataremos de concretar aquí brevemente: 1º 

Los sujetos artesanos de objetos religiosos con los cuales se realizarán talleres, 2º los 

sujetos informantes de la investigación sobre religiosidad popular y 3º el tipo de objetos 

religiosos que se han documentado hasta ahora.  

 

1º El mapeo de artesanos se ha venido realizando desde el inicio del proyecto para 

establecer un inventario de artesanos que trabajan en el Centro Histórico fabricando 

distintos tipos de objetos que se usan en la religiosidad popular. Los lugares específicos se 

localizarán en un mapa. De estos artesanos se han escogido hasta ahora: las Monjas de 

Santa Catalina de Siena, imagineros que todavía hacen los santos populares no industriales, 

los carpinteros que fabrican o pueden fabricar urnas tradicionales y los veleros de la calle 

Flores.  

Se han realizado ya varias reuniones y entrevistas en profundidad con las monjas de Santa 

Catalina y se ha contratado a la artesana y diseñadora que las asesorará en  los nuevos 

diseños de sus productos en los respectivos talleres. Como estas monjas son de clausura, 

estos talleres se realizan en el convento. 

  

2º  Los sujetos informantes de la religiosidad popular son principalmente de tres tipos: a) 

aquellos que de alguna manera tienen cierto control sobre las devociones populares, como 

religiosos/as, diáconos, presidentes de cofradías, y de otras organizaciones que tienen 

devociones en mercados u otros sitios públicos. 

b) Los devotos y devotas que se encuentran en las distintas situaciones de observación 

participante en el proceso de realizar trabajo de campo como en las misas, procesiones, 

rezos delante de imágenes particulares. 
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c) .Los distintos vendedores de objetos religiosos al frente de distintas iglesias que poseen 

un conocimiento especial de los productos y una relación inmediata con los fieles a quienes 

tienen muchas veces que explicarles el uso y proveniencia de los distintos objetos.  

d) Aquellas personas que por particular interés en el tema han acumulado parte del folklore 

sobre religiosidad popular a los cuales se les puede realizar entrevistas en profundidad. 

 Por razones obvias, la mayoría de los informantes en a) y b) permanecerán anónimos, a 

menos que expresen el interés específico en ser reconocidos. A los demás se les dará el 

crédito correspondiente.  

 

 

3º  Hasta ahora, para varias de las devociones mas populares como San Antonio, San 

Vicente Ferrer, El Señor de la Justicia, El  Señor del Gran Poder y La Virgen del Quinche, 

se han localizado imágenes populares tradicionales populares para el fondo museográfico 

del Museo, las cuales serán compradas e ingresadas apenas se diseñen las cédulas 

correspondientes. También se han comprado aquellos objetos mas pequeños de devoción 

popular tales como estampas, detentes, relicarios, saumerios, amuletos, libros de oración, 

etc.  

Libros, y otros documentos serán también ingresados al fondo de documentación del 

Museo. 

 

En los dos meses restantes del contrato de este proyecto se continuará con las distintas 

actividades ya delimitadas en previos informes con relación a esta población objeto-sujeto. 

El objetivo es concretar aquellos temas de religiosidad popular y sus objetos 

correspondientes para proceder a lo que sería la exhibición en el Museo de la Ciudad como 

segunda etapa de esta investigación.  



CALENDARIO DE ACTIVIADES PENDIENTE PARA FINALIZAR EL PROYECTO "CULTURA POPULAR EN QUITO".
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Actividades Responsable Actividades Responsable Actividades Responsable Actividades

Entrega de Eduardo Revisión de Eduardo Revisión Art. Erika Bedón Introducción

informe Kingman artículo " Kingman "Tigua". del Libro

financiero y La Blanca terminada.

borrador de Erika Bedón. Herm andad Erika Bedón. • Entrevistas. Muratorio.

la Ferroviaria" • Fotografías
investigación. de nuevos

cuadros.
TRABAJO DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN.

Term inar el 

artículo hasta el

25 de marzo.

Selección de 

fotografías para Erika Bedón

texto "Trajines" Eduardo K
Kingman

Enviar a Blanca 

Muratorio  el 
borrador de los 

textos de 

Eduardo para 
empezar la 

introducción.

Erika Bedón.



MVSEO
CIVDAD
PUN0ACIÓN MUSEO«

FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD 
Museo de la Ciudad -  FLACSO (Ecuador)

Perfil del proyecto de investigación con fines museológicos “Los oñcios en Quito”
Quito, 2010-2011

Antecedentes

El Museo de la Ciudad es un lugar que propicia la construcción colectiva de 
conocimientos, valores y afectos sobre la memoria histórica de Quito, a través de la 
puesta en escena de diversas prácticas culturales que interactúan en este espacio. 
Pretende ser un “museo vivo”, sintonizado con la dinámica de la sociedad quiteña, a 
través de la puesta en escena de exposiciones permanentes e itinerantes, basadas en 
investigaciones serias y con una propuesta educativa participativa para la generación de 
experiencias significativas y con una museografía ideal para diversos públicos, en cada 
una de ellas. Es decir, en su accionar, el Museo garantiza la participación ciudadana y la 
vinculación de públicos bajo programas de educación e interpretación, que consolidan 
una acción constructivista entre el Museo y sus beneficiarios.

Cabe mencionar que el Modelo Educativo de la Fundación Museos se enmarca en la 
corriente cognitivo-constructivista y no formal del aprendizaje, y sostiene que el 
conocimiento se da por un proceso de construcción interno e individual, donde la 
información nueva se incorpora, se integra a esquemas preexistentes. El modelo 
privilegia la acción, la vivencia y la experimentación como condiciones y garantías del 
aprendizaje, que puede ser siempre perfectible, pues los errores no son lo contrario del 
aprendizaje sino, más bien, su base. El conocimiento individual se encuentra en 
permanente interacción con la sociedad. Se conoce y se aprende de la experiencia de los 
otros; así se desarrollan conceptos como los de igualdad, justicia y democracia. Es decir, 
en su accionar, el Museo garantiza la participación ciudadana y la vinculación de 
públicos bajo programas de educación e interpretación, que consolidan una acción 
constructivista entre el Museo y sus beneficiarios.

Respondiendo a una solicitud del Dr. Eduardo Kingman Garcés (FLACSO-Ecuador), 
profesional con amplia trayectoria académica y experto en el tema, por desarrollar un 
proyecto conjunto sobre los oficios y cultura popular, en una acción de incorporación al 
Plan Operativo 2010, la Fundación Museos y el Museo de la Ciudad acogieron el 
proyecto de investigación con fines museológicos, titulado “Los oficios en Quito”. La 
exposición será desabollada a partir de esta investigación, que servirá de base para la 
definición de los guiones museológico y museográfico, así como actividades y eventos 
alrededor de la muestra.

Dentro de este marco general, cabe mencionar que uno de los objetivos del Museo es 
contribuir a la valoración de los oficios artesanales de tradición en la capital, poniendo 
énfasis en los actores sociales que han contribuido a su desarrollo a lo largo del tiempo; 
en este sentido, la organización temática de una futura exposición se efectuará desde 
una lectura que privilegie el papel de los actores de los oficios sin que ello excluya una
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mirada cronológica en tomo a sus procesos de aprendizaje, su modalidad de trabajo y 
las técnicas de producción que definen la especialidad de cada oficio.

Enfoques conceptuales

Los museos de la Fundación promueven y respetan una perspectiva plural sobre los 
hechos del mundo social y ambiental; sin embargo sugiere algunos enfoques 
conceptuales que sirvan de marco referencial para la realización de las investigaciones 
sobre las que se sustentan sus muestras. No son los únicos. Las investigaciones 
específicas sumarán nuevas categorías y enfoques conceptuales.

Patrimonios colectivos.- La Fundación Museos plantea el tratamiento de los recursos 
naturales y las producciones sociales (económicas, socio-culturales, científicas y 
tecnológicas) como patrimonios colectivos, conformados por un acumulado de trabajo 
colectivo y por un interés del bien público. En esa dirección, propicia su conocimiento 
para la valoración, afecto, disfrute y conservación, desde los derechos y deberes 
ciudadanos.

Historia y sociedad.- La Fundación Museos considera los procesos socio-culturales, 
pasados y presentes, como una construcción colectiva. De esta manera, pone en 
relevancia los procesos y dinámicas colectivas, situando los individuos como parte de 
ellos.

Ciudadanía.- Según nuestras finalidades, el mismo concepto de ciudadanía remite a un 
ámbito que articula tanto aspectos de la identidad y la pertenencia socio-cultural de 
grupos e individuos, cuanto la búsqueda de mejores condiciones de subsistencia y una 
mejoría en la calidad de vida. Las diversidades culturales son asumidas con este enfoque 
de trabajo.

Ambiente y sociedad.- Consideramos que el ser humano y su ambiente se encuentran 
en una constante interrelación. En ese sentido, el ambiente deja de ser el “telón de 
fondo” y constituye un elemento que de acuerdo con el ámbito social que se trate, 
condiciona con variada intensidad las formas de vida de la población y sus condiciones 
futuras. Los espacios físico geográficos los asumimos como ámbitos en los cuales los 
colectivos desarrollan pertenencias socio-culturales y frente a los cuales se definen 
modos de vida y niveles de identidad colectiva.

Oficios.- Cuando hablamos de oficio nos referimos a toda actividad económica 
realizada de forma predominantemente manual por familias o grupos reducidos de 
personas, en espacios de trabajo -talleres, almacenes o talleres hogares- que son, a su 
vez, escenarios de enseñanza-aprendizaje. Este concepto, sin embargo, debe 
esclarecerse con relación a las profesiones, las actividades industriosas y las labores 
artísticas. Los oficios no pueden entenderse fuera del contexto en el que se desarrollan. 
No es igual la situación de los oficios en el contexto de una sociedad patriarcal como la 
del siglo XIX que en el de la primera mitad del siglo XX en donde buena parte de los 
oficios pasan por procesos de diferenciación. Además de que cuando hablamos de 
oficios no nos refreímos solo a aspectos sociales y culturales
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Objetivo de la investigación

El objetivo de esta investigación es estudiar los oficios en su relación con la vida 
cotidiana y cultura popular. Para efectos de la misma se entiende por oficios las 
prácticas sociales de creación y circulación de bienes materiales y simbólicos, 
relacionados con el trabajo manual, transmitidos de manera directa generación en 
generación. Se concibe a los oficios en su relación con la vida cotidiana y la cultura 
popular y como parte de una dinámica de cambios al interior de campos de fuerzas.

Esta perspectiva incluye entre los oficios actividades populares que se desarrollan en 
campos que no son estrictamente los de la producción como laos trajines callejeros, la 
labor de las curanderas y yerberas, imagineros, teatreros populares, fotógrafos de 
parque, músicos, entre otros.

Esta investigación contribuirá al montaje de una muestra museográfica orientada a 
valorar los oficios y la cultura de los oficios en Quito, la misma que se realizará en co- 
curaduría con los propios actores.

Objetivos específicos

1. Producir una visión de conjunto de los oficios en el contexto de los siglos XIX y 
XX.

2. Ubicar la problemática específica de cada oficio en relación al trabajo, el 
reconocimiento público, los usos sociales de los espacios y la producción de 
lenguajes y significados (No son iguales las disputas de las vendedoras por las 
plazas y calles, los albañiles por el reconocimiento, o los imagineros por las 
representaciones, aunque comportan muchos elementos culturales e intereses)

3. Concebir distintos momentos en la vida de cada oficio y su relación con 
diferentes campos de fuerzas.

Abordaje

Los oficios serán abordados desde una lectura histórica y antropológica, capaz de 
establecer una relación dialógica con los actores y sus formas de auto representación.

No pretendemos mostrar una cronología de los oficios, pero sí nos interesa entender los 
cambios y continuidades que se han producido a lo largo del tiempo, tanto en sus 
dinámicas socio-productivas como en su sentido social y cultural, partiendo para esto 
del presente. La idea es mostrar varios oficios que están vivos pero invisibilizados por la 
sociedad para buscar una relación entre sus problemáticas presentes y las del pasado.

Ejes temáticos de la investigación.

Bajo el abordaje antes descrito, planteamos las siguientes entradas temáticas de 
investigación con fines museológicos:
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1. Abordar el concepto de “oficio” como algo sujeto a modificaciones, como 
resultado de la dinámica urbana y urbano-rural, así como de cambios en las 
relaciones sociales y en las formas de representación.

2. Contextualización de los oficios en Quito en los siglos XIX y XX como parte del 
mundo del trabajo y la cultura popular.

3. Caracterización de algunos oficios significativos por su relación con la vida 
cotidiana y la cultura popular.

4. La formación para el trabajo y la trasmisión de la experiencia del oficio.

Entre otros aspectos se tomara en cuenta los siguientes:

a) La forma como construyen su relación con el pasado.
b) La construcción de sentidos a partir del trabajo y el respeto ¿Qué lugar 

ocupa la memoria en la producción de sentidos?
c) Rituales de producción de sentidos.
d) La trasmisión de la experiencia del oficio.
e) Construcción de espacios públicos alternativos (Participación en el 

debate y las disputas públicas)

Oficios que podrían ser estudiados:

■ Albañiles
■ Vendedoras de mercado
■ Hierbateras y curanderas
■ Imagineros
■ Cajoneras
■ Costureras
■ Peluqueros
■ Carpinteros
■ Panaderos

Metodología.

Como base de la investigación y parte fundamental de la metodología, se considera 
construir una relación ética y de consentimiento informado con los actores de la 
investigación, quienes participaran de manera activa y como co-curadores de la muestra 
museográfica; de la misma manera se propone realizar un trabajo conjunto con el 
equipo del museo para la investigación, construcción del guión preliminar (primer año) 
construcción del guión definitivo, diseño, producción y montaje de la muestra (segundo 
año)
Para el desarrollo de la investigación se considera necesaria la elaboración de un 
trabajo de contextualización que permita ubicar los diferentes momentos y 
caracterización de los oficios, para lo cual, metodológicamente se pretende profundizar 
en el trabajo de análisis de documentos históricos de archivo, que juntamente con la 
revisión de textos teórico-académicos permita profundizar en el debate sobre el tema.
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Paralelamente realizar un trabajo de levantamiento de material etnográfico por medio de 
entrevistas, historias de vida, observación participante y recopilación de material 
audiovisual que sirva de base a las investigaciones puntuales sobre cada uno de los 
oficios.

Equipo tentativo de trabajo:

Dr. Eduardo Kingman.
Dra. Blanca Muratorio.
Msc. Erika Bedón.
Dra. Mireya Salgado 
Ayudante de Investigación. 
Tres becarios de FLACSO.

Presupuesto.

Presupuesto Detallado

Ingresos Descripción Rubros Egresos Desopdón V. Unitario Tiempo Total

Fondo Total Destinado al Proyecto

Pago de Honorarios Investigación 4 Investigadores 1200 12 meses. 57800

Pago Honorario Asistente de Investigación 1 Asistente de Investigación 700 12 meses. 8400

Honorarios de Investigación Audiovisual 1 Investigador 600 12 meses. 7200

Investigaciones Puntuales 9 Artículos 3000 Por el tiem po total de investigación. 27000

Material Fotográfico 2000 2000

Gastos de Investigación ( Entrevistas, Trascripciones) 2000 2000

Materiales de Investigación ( Fotocopias, im presiones, DVD, material de video 2000 2000

Viáticos 2000 2000

Total Ingresos to m o Total Egresos 108200

Cronograma de Actividades,

C R O N O G R A M A  D E  A C T IV ID A D E S

M E S 1 II I I I I V V V I V i l V I I I IX X X I X I I

A C T IV ID A D E S

A ju s t e  d e  la  p r o p u e s t a  d e  In v e s t ig a c ió n X X X X X X X

T r a b a jo  d e  a r c h iv o X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

T r a b a jo  d e  c a m p o X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

P r e s e n t a c ió n  d e  p r im e r  a v a n c e  d e  In v e s t ig a c ió n .

L e v a n t a m ie n to  d e  m a te r ia l  A u d io - v i s u a l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

P r o c e s a m ie n t o  d e  i n f o r m a d ó n . X X X X X X X X X X X X X X X X

R e d a c d ó n  d e  A r t íc u lo s  ( P o r  o f ic io ) X X X X X X X X X X X X

E d ic ió n X X X

P r e s e n t a c ió n  d e  in f o r m e X X X X
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Actividades

El equipo de trabajo Museo de la Ciudad y FLACSO realizará las siguientes 
actividades:

a. Elaboración del plan de Investigación o esquema de trabajo. Este documento 
recibirá sugerencias por parte del Área de Investigación del Museo.
b. Trabajo de investigación, que contempla: sistematización de la bibliografía 
existente referente al tema; trabajo de campo para obtener datos etnográficos cuyo 
soporte principal sea la observación participante, trabajo de archivo; levantamiento 
de información visual, y la obtención de elementos museográficos-educativos para 
la realización de la exhibición.
c. Elaboración de un documento publicable versión borrador y de un 
documento publicable versión final, en el cual se incluyan los capítulos 
desarrollados por todos los miembros del equipo de trabajo.
d. Presentación oral de los resultados de la investigación a la Directora Ejecutiva 
de la Fundación Museos, Coordinadora del Museo de la Ciudad y técnicos de 
Museología Educativa.
e. Participación en las sesiones de trabajo acordadas con el Área de Museología 
Educativa, en las cuales se precisarán aspectos relacionados con la metodología de 
trabajo y avances o resultados de investigación.

Productos:

El equipo entregará, en archivo digital e impreso, los siguientes productos:

a. Plan de investigación en el cual se consigne los objetivos de la investigación, se 
defina una propuesta de ejes temáticos o índices de contenidos, y se plantee la 
metodología o modalidad de trabajo y un cronograma de las acciones planificadas.
b. Documento publicable versión borrador, para su revisión por parte del 
Museo.
c. Documento publicable versión final con las correcciones o sugerencias 
efectuadas desde el Museo. El documento incluirá material visual y un glosario de 
términos o conceptos importantes. El investigador se compromete a presentar este 
documento debidamente editado con fines de publicación, y con los respectivos 
créditos del equipo de trabajo.
d. Abstract del documento publicable, de máximo una página.
e. Un listado de recursos museables que hayan sido registrados durante el proceso 
de investigación (fotografías, ilustraciones, instrumentos propios del oficio, 
gráficos, videos, documentos de archivo, registros en audio y mapas, entre otros), 
según el formato de registro de recursos museables que tiene el Museo.
f. Un listado de personas e instituciones que facilitaron el proceso de 
investigación o que colaboraron con información referencial, en el que se incluya: 
nombre, dirección, teléfono y correo electrónico (de ser el caso).



































































































Esquema del libro de Cultura Popular en Quito

Introducción a los temas (Kingman, Giuratorio)

Contexto del surgimiento de la cultura popular urbana (E. Kingman)

Religiosidad popular
Mireya Salgado (¿?)
Ana María Goetschel (milagros Quinche)
Blanca Muratorio (investigación sobre religiosidad popular)

Sectores Populares ¡
' Panaderos **

Albañiles
Ferrocarril (Kingman y otros) 
Cajoneras (Muratorio)
Las maestras (Goetschel)??

i'Representación de la mujer y la cultura popular
(Goetschel)
A: Pequeño 
M. Prieto

Turismo, Folklore y cultura popular
M. Prieto
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GUION – MONTAJE  Sala Temporal 2 
Tema: Rolf  Blomberg y Emma Robinson          

Vidas y Expediciones: 1910 – 1952                      Archivo Blomberg 

 
 
GUION 
MUSEOLOGICO 

CEDULA GUION MUSEOGRAFICO MATERIALES COMPRO-
MISO 
 

# Fotos: 66 
A ampliacs bn : 28 
C contactos bn : 10 
D Displays color : 3 
V Vintage  bn : 24     

PRESENTACIÓN 
DEL PERSONAJE 
ROLF BLOMBERG 

(...) Uno no encuentra ya 

ningún espíritu 

verdaderamente pionero, 

ninguna disposición para 

sufrir privaciones, para 

aprovechar una 

oportunidad, para confiar 

enteramente en uno 

mismo —¿qué hace falta? 

— 

 

                     Rolf Blomberg 

Panel 0: (frente a ingreso)   
Panel con Fotografía Retrato de Rolf  
joven y texto. 
 

Ampliación b-n entre vidrios 
de 2 líneas antireflex. 
Sobre panel 80 x 1.70 cm 

Ronald Jones 
 
MCQ 
 
 

 
 

1A 

1910 

ECUADOR 
FERROCARIL 
 

(Contexto histórico de la 
construcción del ferrocarril:  
Gobierno de Eloy Alfaro  
The Leonard Exploration 
Company) 
 
 
 
 
Harry Robinson, padre de 

Panel 1 (continuación): 
Mapa del Ecuador con recorridos del 
tren a principios del siglo XX. 
 
Seis fotografías de construcción del 
puente y tren en funionamiento 
 
Plano del puente y fotografia de Harrry 
Robinson, y texto explicativo sobre 
Harry. 

Mapa Vintage de Harry 
Robinson. 
 
Contactos 

Dimensiones: 15 x 9 cm 

 
Plano vintage 

En panel acrílico 

AB 
 
AB 
MCQ 
 
 
 
 
 
AB 

 
 
     7 C 
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Emma, participó en la 
construcción del puente que 
une la Sierra con la Costa del 
Ecuador, sobre el río Chan-
chan, ubicado en la zona de  
Bucay (Actualmente:  el Triunfo 

 
 

1912 
ORIGENES EMMA 
 

Panel 1: (sigue) 
Harry Robinson y Clara 
Pérez, padres de Emma 
 

Fotografia de Harry y Clara en la playa. Ampliación b/n 
Dimensiones: 
18 x 28 cm 

AB 
Roland Jones 

     
 
     1A  
      
            

1912 
NIÑEZ EMMA 

Emma Robinson nace en 
Octubre en la ciudad de  

 

Panel 1: (sigue) 
Fotografía de Emma niña, leyendo. 
Fotografía de Emma y su hermana 
Lilian. 

Fotos vintage y contactos 15 x 
9 cm. 
En panel acrílico 

 
AB 
MCQ 

          
            
       3 C 

1912 
ORIGENES ROLF 
BLOMBERG 
 
 

 
Rolf Blomberg nace el 11 
de noviembre en 
Estocolmo – Suecia. 
 
Jenny Hjelm, su madre. 
Con sus hnos Sten y Curt. 
David Blomberg, su 
padre. 
 

Nicho 1:  
Mapa de Suecia antiguo ( fondo) 
Cinco fotografías: Rolf niño, con 
hermanos, su madre y su padre.  
 
Nicho tapiado en blanco con ventana 
hacia mapa. 

 
Mapa Vintage : 1.10 x 74 cm 
Fotos vintage sobre el mapa 
Protección entre vidrios 
antireflex 
                        
 

AB 
 
MCQ 

 
           
      5 V 

1918 
 

Con sus hermanos jugando en 
la nieve 

Nicho 2:  
Fotografía Rolf con dos amigos, en la 
nieve, sobre ambientación invernal ( 
papel y ramas )  
 

Fotos Vintage: 7.5 x 10 cm  
Sobre papel calco y siluetas 
de ramas invernales. 
 

AB 
 
 
AB 
MCQ 

 
 
      1 V 

 
1918 
. 

 

Junto a sus padres: David 
Blomberg y Jenny Hjelm. 1918 
Su padre fue arquitecto, 
diseñador y creador de una tira 
cómica exitosa: Elaka Herrn  

 
Sobre panel divisorio a sala de visual. 
Fotografía de Rolf con sus padres. 
 
Vitrina con tira cómica realizada por D.B. 

 
Fotografía vintage  
Tira Cómica 
Vitrina  

 
AB 
AB 
MCQ 

 
 
       1 V 
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1930 
Flia. ROBINSON 
PEREZ 
JUVENTUD Clara 
 
 
 
 
 
 
 
 

(...) es una dama encantadora y muy 
original. Nació en Riobamba a la 
sombra del Chimborazo. Uno de sus 
recuerdos más perdurables de su niñez 
es el de su padre buscando un tesoro 
inca en las faldas del coloso nevado. 
Debe haber sido entonces que nació en 
ella el instinto de buscadora de oro (...) 
Su fiebre de búsqueda de oro es 
incurable (..) 
 
Aucas Desnudos —RB. 
 
 
 

 

Panel 2 – B: continuación:  
Retrato Clara Pérez con marco antiguo 
 
Relato sobre su interés en los tesoros 
(anécdota).  
Permiso para buscar tesoro.  
Folletos publicitarios de detectores de 
oro. 
 

Ampliación b/n 
dimensiones: 18 x 24 cm 
Passe partout 
dimensiones: 23 x 29 cm  
 
Impresión láser sobre papel 
artesanal ó sticker. 
dimensiones: A4 
Folletos vintage 
 

Roland Jones ó 
AB 
 
 
 
MCQ 
 
 
AB 

 
 
     1 A 

1937 
JUVENTUD EMMA 
 

extractos de “Mensaje para  
Emma Robinson” de Raúl 
Andrade. Publicado en “El 
Tiempo”. Bogotá, 25 de Marzo 

de 1946 
“Yo la recuerdo, todavía, con su risueño 
rostro infantil y sus pupilas castañas, 
diseminando una vital y secreta “joie de 
vivre”, por el solitario callejón de “El Dorado”, 
con sus amenos, vistosos y primaverales 
vestidos de “girl” traviesa y su dulce sonrisa 
de adolescente feliz, nacida para un destino 
amable y terso. 
... Conocía todos los secretos de la 
taquigrafía, la contabilidad y el inglés, idioma 
de su padre. 
...Por las tardes, a la hora del té llegaba usted 
al salón laminado de cristalería del hotel más 
costoso de Quito y se sentaba con 
indiferencia y tranquila a saborear esponjosos 
bizcochos untados de mermelada, ajena al 
chismorreo.  
...No le faltaban a usted admiradores devotos 
y reverentes. Usted sonreía a todos con cierta 
indescriptible lejanía y se marchaba al cine... 
...desde mi lejano mirador del Portal de 
Salinas yo la veía pasar, contemplando su 
serena belleza. Era usted mi vecina de casa 
contigua y me era grato saberla moderna, 
casta y fuerte, en espera de su destino que yo 
se lo auguraba cordial, suave y sin 
sobresaltos...”  

 
Panel 2 - Continuación: 
Fotografía de Emma y Clara en la playa. 
Fotografía Emma en el césped 
 
 
Texto Andrade 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografías Vintaje 
 
 
 
 
Impresión láser sobre papel 
artesanal 
dimensiones: A4 
 
 
En panel acrílico 

AB 
 
 
 
 
 
MCQ 
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1941 
Matrimonio Emma y 
Cornelius.  
 
 

Juntos se radican en 
Indonesia por contrato 
con la Shell. 
 
 
Primera Hija de Emma 
Robinsón 
 

Panel  3 (diagonal) 
Retrato de matrimonio de Emma y 
Cornelius. 
 
 

Fotografía de Emma en Inodonesia. 
 
Fotografía de Birgitta bebe 

Fotografías vintage 
 
En panel acrílico 
 
 
 
 
Fotografías vintage 

AB 
MCQ 
 
 
 
 
AB 

 
          
 
      3V 

1934 
ROLF en 
GALAPAGOS 
 

ROLF : PERIODISTA 

GALÁPAGOS 
 

Rolf viajo en barco por 6 meses 
hasta ¨as Islas de lo animales 
extraños¨ 
 
“La Baronesa de Wagner que 
se titulaba Emperatríz de 
Galápagos ha desaparecido 
misteriosamente¨... 

Nicho 7: 
Tapiado con ojo de buey en el centro: 
Por donde se ve fotografia de Rolf,  
paisaje de isla en galapagos. 
Nicho 8 : 
Mesa con Artículo de Rolf publicado en 
el “Telégrafo” 16 de Nov. de 1934  y 
fotografias de personales de a historia 
bajo vidrio.  
Junto a la mesa, una silla para detenerse 
a leer  el articulo. 
 
Afiche de Rolf en Galápagos y dibujo . 

 
DISPLAY 30 x 30 cm 
 
 
 
Mesa 
vidrio de 3 lineas. 
Silla 
Poster vintage y  Dibujo 
protegidos con vidrios contra 
pared. 

 
Color Power 
 
 
 
 
 
 
AB 
MCQ 
 
 
 

 
      
    1 D 
 
 
        
      
      6 V 

1935 
RUTA DE 

ORELLANA 
 
 

Rolf emprende la ruta 
realizada por Fco. de 
Orellana a través de la 
amazonía. Tiene su 
primer contacto con los 
shuar., los reductores de 
cabezas. 
 

Nicho 9 :  
Tzantza protegida con vidrio 
 

 
Tzantza 

 
Abya Yala...? 
 
MCQ 

 
 
      

SHUAR  Columna 9 : 
Fotografía de Rolf mirándo la Tzantza 
 
Fotografia de grupo de Shuars 

Dos fotografias vintage  
AB 
 

 
    1 V 
 
    1 aV 

Viaje hacia los 
AUCAS 
 

Su interes por lograr el primer 
contacto pacifico entre blancos y 
Huaranis. 

Nicho 10:  
Lanza Auca 
 

Lanza original  
AB 
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 ( Historia sobre Dayuma) Columna 10: 

Fotografia de Dayuma 1949 — 2002 

 

2 Ampliaciones color y Bn Roland Jones    
    2 A 

1937 

ROLF — ESCRITOR 

 

Subida Alta, cuartel general 
para partir a expediciones y 
escribir. 
 

Nicho 11:  
Retrato b-n de Rolf con su  “escritorio” 
de Subida Alta. 
 
Texto al pie, impresión sobre Sticker 
 
Palmera que ambienta y cocos en el 
suelo. 
 
Delante:  
Isla con canoa y vidrio con  sus 
publicaciones (36 - 52)  

 

Junto al nicho: Fotografía  color de casa 
en subida alta, actual 2002 

Ampliación b/n. Dimensiones: 
40 x 40  cm entre vidrios. 
 
 
 
 
Palmera y cocos naturales. 
 
 
 
 
Canoa y vidrio 
 
Ampliación color. 
dimensiónes: 20 x 30 cm 

Roland Jones 
 
 
 
 
 
MCQ 
 
AB 
 
 
 
Roland Jones 

 
          
       1 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      1 Ac 
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1941 

ROLF — Familia 

 
 

Rolf conoce en Suecia a Karen 
Abdón, conocida como Kajsa. 
y se casan el 20 de Agosto, y 
se trasladan para vivir en 
Indonesia, pasando antes por 
N.Y. 
 
 
 
 
 
Primer hijo de Rolf Blomberg 
con Kajza, quien vive sus 
primeros años rodeado de 
gente indonesia. 
 
 

Panel 2—b 

Fotografia de Kajsa 
Caricatura de cantante de jazz en NY  
Fotografía Rolf y Kajza durante su luna 
de miel en N.Y. 
Dibujo de Manhatan. 
 
Dos fotografías: Desenbarco en 
Indonesia y Kajsa caminando en 
naturaleza. 
 
 
Fotografías de Stafan niño con niña 
Indonesia y libro de caricaturas que Rolf 
le hizo. 

 

 

Ampliación b—n  : 28 x 28 cm 

Caricaturas vintage: 26 x 30 
cm 
Fotografías vintage : 13 x 13 
cm 
Caricatura vintage: 10.5 x 15 
cm 
 
En panel acrílico  
 
 
 
Ampliaciones b –n 
 
En panel acrílico 
 
 

Roland Jones 
 
 
 
 
AB 
 
 
MCQ 
 
 
 
 
Roland Jones 
 
MCQ 

   1 A 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
   1 A 

1941 
ROLF en 
INDONESIA 
 

 
Rolf visita la 3er isla más 
grande del mundo: Borneo, a 
bordo del barco “Tamara”.  
 
 
Allí se relaciona con los dajak, 
tribu que ahuma los cráneos de 
sus enemigos para 
conservarlos como trofeo¨  
 
Y en la isla de Java conoce a 
muchos artistas. 

Nicho 12 : 
Pinturas de su amigo indonesio. 
Al pie de la pintura fotografías 
de pintores amigos en su contexto  
( Theo Meyer ) 
  
Dos fotografías de los Dajak  
 
Estera en el piso que ambienta 
 
 

 
Pintura 
Ampliación b-n 
( en el centro colgadas) 
 
 
Ampliaciones b.n 
 
En panel acrílico 

 
AB 
Roland Jones 
MCQ 
 
 
Roland Jones 

 
        
 
 
 
        3 A 

INVACION 
JAPONESA 

 Anuncio del periodico : Invasión 
Japonesa — II guerra mundial 

Pagina del periodico El Comercio  
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ROLF — POSICIÓN 
NEUTRAL Y 
VOLUNTARIO 
durante la invación 
 
 
 

Texto : Posición neutral de Rolf 
Blomberg, corresponsal de 
guerra...etc 
 
 

Nicho 13:  Guerra 
Fotografia bombardeo... 
Telegrama anunciando posición neutral. 
Botella de leche con el hallazgo 
arqueológico que escondía Rolf durante 
la invasión japonesa y la historia del 
supuesto gigantopitecus. (artículo TIME ) 

 

Telegrama protegido entre 
vidrio 
Botella – dientes – ( agua 
blanca) 
Artículo Vintage 
 

AB 
MCQ 
Roland Jones 

    
         2 A 

1943 
EMMA en 
INDONESIA 
 
Primera 
Ecuatoriana que 
vive en un Campo 
de Concentración 
durante la segunda 
guerra mundial. 

 

 

 

Texto explicativo sobre los 
que eran los campos de 
concentración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragmentos del 
testimonio. 

Nicho 14:  
Guaduas amarradas con alambre 
conducen hacia :  
Panel negro en diagonal con ventana 
hacia fotografia de un hombre tras el 
alambrado del campo de concentración. 
 
Alambres de púas que cruzan el panel. 
 

Delante de vidrio de fondo — lado 

derecho:  Testimonio de Emma sobre su 
experiencia en el campo publicado en El 
Comercio, 8 de Marzo de 1946 (original).  
 
Con ciertos fragmentos ampliados. 
 
 
 
 
Fotografía de un campo de 
concentración de mujeres. 
 

 
Guaduas 
 
 
 
 
 
Alambre de púa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MCQ 
 
MCQ 
AB 
 
 
MCQ 
 
 
AB 
MCQ 
 
 
 
 
 
 
 
Roland Jones 
 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
    
 
         
 
         1 A 
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Salida de Emma de 
Indonesia 
 

Texto Djungletrip con traducción 
en Malayo sobre su deseo de 
volver a ver el cielo azul de 
Quito... (Emma se hace pasar 
por nativa, hablando en Malayo 
para salir del campo.) 
 

Panel 3: 
(Como división) 
Texto en malayo con palabras de Emma. 
 
( Posiblemente fotografia de cielo) 
 
 
 

 
 
Impresión láser sobre sticker 
 
 
 
 

 
 
MCQ 
 
Color power 
 
 

 
 
 
 
        1 D 
 
        2 A 

 
SIMILITUDES 
ENTRE MUJERES  
DE PAISES 
ATRAVESADOS 
POR LA LINEA 
ECUATORIAL 

 
Isla de Bali, Indonesia, 
1941 
 
Santo Domingo de los 
Colorados, Ecuador, 1948 

 
Junto a este panel hay un panel en 
forma de L, en donde se exhiben: 
Fotografía de mujeres peinándose  ( 
Indonesia)  y de mujeres pintándose 
(Ecuador) 
 
 

 

 
 
Ampliaciones b-n  
Dimensiones: 30 x 30 cm 
 
En panel acrílico en diagonal. 
 
 

 
 
Roland Jones 
MCQ 
 

 
 
      2 A 
 
 
                 

EMMA Y ROLF  
STO. DOMINGO DE 
LOS COLORADOS 
1948 
 

Emma Robinsón Y Rolf 
Blomberg se reencuentran en 
Ecuador y organizan un 
Viaje junto al joven Oswaldo 
Guayasamín, Olga Fish, Minnie 
Bodenhoerst, y Lilian 
Robinson... 
 
 
 
 
 
 
 
 
(...) Los Colorados y Cayapas 
son interesantes porque son los 
únicos indios del bosque que no 
viven al este de la cordillera de 
los Andes. Han tomado el 

Fondo B: (Izquierda) 

Delante de vidrio fondo — lado 

izquierdo: Bambus hojas verdes. 
 
Pared nicho 15 tapiado: 
Mapa Ecuador señalando Santo 
Domingo de los Colorados y texto 
explicativo 
 
 
Dos fotografías de momentos del viaje, a 
Caballo y en canoa por el Rió Blanco 
hasta Esmeraldas. 
 
Display de niños colorados con hoja y 
achiote en nicho superior que tiene 
entrada de luz natural. 

 
 
Bambus 
 
 
Mapa ampliado y texto  
 
 
 
 
Ampliaciones b.n 
Dimensiones: 50 x 50 cm 
 
 
 
 
DISPLAY color 
Dimensiones: 40 x 40 cm 

 
 
 
MCQ 
  
AB 
 
 
 
 
AB 
Roland Jones 
 
 
 
 
Color Power 
 
MCQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         2 A       
 
 
          
 
      1 D              



 9 

nombre de Colorados porque se 
pintan de rojo con achiote(...) 
Parece que llevaran un casco 
resplandeciente de color rojo, 
son personas de hermosa 
apariencia (...) 
 

Aucas Desnudos ( R. B. 
1948 Después del viaje Emma 

Robinson publica el libro: 
Djungletrip que recoge.... 

Frente a columna 15 en el centro: Vitrina 
con publicación de Emma: ¨Djungletrip¨ 
 
Fotografía de Emma con Tsachilas 
 

Libro original 
Vitrina 
 
Ampliación b.n  

AB 
MCQ 
 
Roland Jones 

 
 
      1 A 

1948 
Oswaldo 
Guayasamín 

Interpretación en tinta de 
Tsáchilas, por 
Guayasamín. 

Nicho 16: 
Tinta color 

Tinta  
Marco 

AB 
MCQ 

 
           

1948 

ROLF —
FOTÓGRAFO 

Interpretación en 
fotografía de mujer 
Tsáchila, por Rolf 
Blomberg. 
 

Nicho 17: 

Fotografia b—n 

 
Ampliación Fine Art 
Fotografía vintage 
protegida ente vidrios 

 
AB 
AB 
MCQ 

 
 
        1 V 

  Columna 16:  
Fotografía de Guayasamín dibujando 
frente a Tsáchilas. 
Fotografía de Rolf mostrando su cámara 
a joven tsachila. 
Columna 17: 
Fotografía de Olga Fisch dibujando a 
Tsáchilas. 

 
 
 
Fotografías vintage 
Protegidas con vidrios. 

 
 
 
AB 

 
 
        
      3 V 

1948 
Olga Fisch 

Interpretación en tinta de 
Tsáchilas, por Olga Fisch. 

Nicho 18: 
Tinta color  
 
 

 
Tinta  
 

 
AB 
AB 
MCQ 

 
       1 V 
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1948 
ROLF —PADRE 

Matrimonio  
Emma Robinson y  
Rolf Blomberg 
 
 

 
 
 
 
 
Hijos de Rolf Blomberg y 
Emma Robinsón. 
 

Panel 2 - A: 
Fotografía de Rolf Y Emma en su 
matrimonio. ( En mesa, en bosque) 
 
 
Fotografías de Birgita, Anders, Marcela 
Fotografía de Anders con Marcela en 
Galápagos con iguanas. 
 

Ampliación b/n 
Dimensiones:  
25 x 25 cm 
 
 

Ampliaciones b —n 

 
En panel acrílico 

AB 
Roland Jones 
 
 
 
Roland Jones 
 
MCQ 
 

 
         
 
 
         6 A 
 
 
    ( 28 A) 

1950 
Rolf Blomberg 
recibe 
condecoracion del 
presidente del 
Ecuador. 

 Final Panel 2 – A: 
Condecoración de Caballero para R.B. 
entregada por Galo Plaza. 

Condecoración orginal. 
Fotografía Vintage G. Plaza 

AB  
         1 V 

1952 
Emma Robinson 
muere. 

 Columna 18: 
Parte anuncia muerte de Emma 
Robinsón. 

Texto Prensa  
¨El Comercio¨ 

 

 



I. Seudónimo1 

Don Atlas 

 

II Título 

 

El retablo de Don Atlas  

Website de artes visuales y representación en un contexto histórico, cultural y social 

 

   

III Resumen 

 

El Retablo de Don Atlas es un website  

cuyo objetivo es crear un espacio de trabajo 

interdisciplinario conformado 

por historiadores, antropólogos, artistas    

y diseñadores. Desde estas distintas 

perspectivas, el proyecto se propone  

exhibir, examinar e investigar las artes  

visuales populares y la representación  

principalmente en Ecuador, pero en un  

contexto comparativo internacional. 

En el tiempo determinado por este concurso, este proyecto 

realizará el trabajo de investigación y diseño necesario para 

lograr  la conceptualización, realización  y comienzo del 

funcionamiento de un website educativo e interactivo en los 

términos arriba establecidos y que se explican con más    Fig.1 

detalles a continuación.  

 

 

IV Proyecto 

 

1. Definición del problema 

 

En términos más generales este website educativo e interactivo propone entrar a la información y 

a la investigación en las ciencias sociales en forma interdisciplinaria a través de la cultura 

material, los objetos, sus formas y sus significados. Nos concentraremos en las artes visuales y 

representaciones pero la inclusión de video nos permitirá ocasionalmente incorporar también 

lenguajes auditivos como la palabra y la música. 

Definiremos aquí las artes visuales en un sentido amplio como los resultados materiales de la 

intervención y creación humana de formas que atraen principalmente (aunque no 

exclusivamente), al sentido de la vista. Pinturas, esculturas, dibujos, fotografías, rótulos, 

grabados y arquitectura son los ejemplos más citados en las definiciones convencionales de esta 
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categoría, pero queremos incluir también otros objetos que no son tan obvios tales como 

comidas, souvenirs, reliquias, monumentos, lápidas, mementos y otros objetos que tienen una 

relación especial con la memoria personal y social.   

 

Las artes visuales tal como han sido definidas aquí son, por supuesto, representaciones, es decir, 

lenguajes de signos.  Pero aquí queremos también incorporar otros significados del término 

representaciones tales como  actuaciones, ejecuciones, realizaciones, instalaciones, 

espectáculos, rituales, y otras expresiones artísticas y museográficas que pueden combinar 

distintos lenguajes visuales, pero también incluir lenguajes auditivos, táctiles, olfativos y 

gustativos. Es decir, estaremos adicionalmente interesados en la investigación de experiencias y 

prácticas humanas sinestésicas así como en los objetos personales y públicos que de ellas 

resultan. 

 

Nos concentramos en los objetos de arte popular y de la  vida cotidiana porque consideramos 

que éstos son más “transparentes” (que los así llamados objetos de “arte culto”) 2  en términos del 

tipo de investigación aquí propuesto. Es decir, sugerimos que las formas y contenidos de estos 

objetos son especialmente conducentes a revelar las experiencias humanas cotidianas personales 

y sociales; privadas, familiares y públicas en distintos contextos culturales e históricos.3  

Porque sabemos que estos objetos (como todos los objetos creados por el trabajo humano) 

pueden tener distintos usos y significados, proponemos que el carácter interdisciplinario de este 

espacio de trabajo en la web contribuirá a enriquecer su interpretación y análisis. 

La información ya compilada para incorporar en este website, así como la investigación que se 

promueva a través del mismo, está  anclada primeramente en el Ecuador pero se prestará 

particular atención a los aspectos comparativos culturales, regionales  y temporales de los 

distintos temas. La Figura 1 de Don Atlas 4 en la primera página es el logo del website  y 

simboliza claramente estas ideas, porque si bien es sin duda un objeto de arte popular  

ecuatoriano (ver la palabra “Ecuador” dibujada a través de la línea ecuatorial), al llevar el peso 

de todo el  mundo en sus hombros, este Atlas ecuatoriano está abierto a la perspectiva 

comparativa y universalista. (simboliza el mar y tierra, desde el Polo Sur al Polo Norte). 

2. Planteamiento teórico 
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El estudio de la cultura material tiene, por supuesto, una larga trayectoria en cada una de las 

distintas disciplinas implicadas en este proyecto. Es imposible en el espacio de esta propuesta dar 

crédito a todas las corrientes teóricas que convergen en este resumen teórico (ver bibliografía 

parcial) La singularidad del presente proyecto consiste en localizarse en objetos de la vida 

cotidiana en forma interdisciplinaria para tratar de revelar sus múltiples significados. Desde el 

análisis de una estética asequible a la mayoría de la población se intenta hacer una antropología 

del nosotros incluyente (en una sociedad claramente multicultural y de clases) con profundidad 

histórica. 

La memoria y la historia se nutren de los objetos como rastros o vestigios tangibles de un 

pasado que frecuentemente distintos grupos humanos tratan de “recuperar” para luchar contra la 

“amnesia post-moderna” (Lowenthal 1985: xxiii) generada por la globalización. Pero los objetos 

no son inmediatamente transparentes, necesitan de análisis e interpretación desde un presente 

para revelar sus distintos significados culturales y sociales.  

Desde estos distintos enfoques disciplinarios, consideramos a los objetos producidos por el 

trabajo humano como signos de ideas, sentimientos y relaciones sociales. Las personas organizan 

sus vidas creando e interactuando con el mundo material y éste constituye así un marco de 

experiencia e identidad personal y social. Ciertos objetos forman parte integral de narrativas de 

identidad tanto para los que los producen como para quienes los consumen. Y como las 

identidades son construidas, conformadas y reconfiguradas de memorias de una vida vivida pero 

siempre partiendo de un presente, es obvio que las relaciones personales y sociales de los seres 

humanos con los objetos varían con el género y la edad.  Las narrativas de identidad que nos 

interesan aquí especialmente son contemporáneas y públicas (tal como historias de vida) o 

históricas (cuando existe evidencia de diarios personales, por ejemplo) en que ciertos objetos a 

los cuales las personas otorgan un cierto valor sirven para evocar sus vidas y sus memorias.(Ej. 

es la abuela o la tía soltera en la familia la que reconoce y narra las memorias “guardadas” en los 

objetos familiares?).  Un souvenir puede ser una mercancía como otras pero adquiere un valor 

adicional si se le suman las memorias de la persona que lo consume y que lo guarda, por 

ejemplo, junto a otros objetos tales como fotografías familiares dentro de lo que podemos llamar 

“altares familiares” o espacios de memoria. 
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Lo mismo puede decirse de las identidades nacionales, regionales o étnicas donde a veces un 

solo objeto es seleccionado (por ejemplo por una etnia, el estado, el turismo oficial) para 

representar  la identidad de una nación o región (Ej. la Virgen del Panecillo para Quito,  el 

monumento del encuentro entre Bolívar y San Martín para Guayaquil, o el monumento a 

Jumandi a la entrada a la ciudad de Tena en la Amazonía), aunque cada quiteño o guayaquileño o 

habitante de Tena pueda seleccionar un objeto totalmente diferente para “representar” su 

ciudad.(Ej. Diferencias entre un arquitecto joven de la clase media y un viejo albañil en su 

visualización de las restauraciones arquitectónicas  en el Centro Histórico). Es decir,  debemos 

considerar como ciertos objetos públicos como monumentos, memoriales, museos  y  

“ornatos”(Kingman 2006) urbanos y otros espacios públicos están implicados en intrincadas 

relaciones de poder y en luchas por establecer la jerarquía de las memorias sociales, la historia 

oficial y el patrimonio.  

Como las personas, los objetos están mediados por el tiempo, envejecen y pueden ser 

descartados como basura y luego reciclados como antigüedades o guardados y convertidos en 

reliquias familiares, como “depositarios” de memorias biográficas e históricas. Cómo y porqué 

algunos de estos objetos pasan a formar parte de un patrimonio familiar y social y a veces son 

“sacralizados” en museos? Cómo es que políticas culturales pueden afectar de distinta manera a 

objetos semejantes? (Ej. cómo y quien decide que un dibujo de un chamán en una vasija 

precolombina pertenece al patrimonio nacional de Arte en el museo de la Casa de la Cultura y un 

mismo chamán en una pintura de Tigua pertenece a las “artes menores” o “artesanías” a ser 

desplegados bajo carpas en el Parque El Ejido? ) Es el tiempo el que da la pátina de valor y 

autenticidad a ciertos objetos del Otro? ¡Que es lo que dota de aura a unos objetos y no a otros? 

Como ha señalado Appadurai (1996: 76), los objetos deben ser mantenidos y manejados 

semióticamente, deben ser guardados, mantenidos, restaurados y desplegados en contextos 

“apropiados”. Los espacios pueden ser privados como distintas habitaciones dentro de una casa o 

públicos como exhibiciones y museos. Pero siempre esta categoría de “lugares, espacios y 

formas apropiadas” es social e históricamente construida y frecuentemente es motivo de 

controversias políticas y económicas. Al prestarle “atención”  y “manipular”a ciertos objetos y 

“olvidar” a otros, ayudamos a cambiar sus significados para descartarlos en el olvido del tiempo 

o para rescatarlos, valorarlos y guardarlos como parte de un patrimonio familiar, nacional o 
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universal.  (Ej. En qué grupo étnico, de clase, o de edad diferentes, un retrato del ancestro se 

despliega arriba de la nevera o encima del piano de cola o no puede desplegarse en ningún lugar? 

O más públicamente, en las controversias por la restauración del centro histórico de Quito por 

ejemplo, qué memorias, de quiénes y de qué tiempo se quieren “restaurar”? Quién decide que 

ciertos objetos y ciertas estéticas son “auténticos” y otros deben ser desplazados al olvido de los 

“no espacios” de cemento? ) Cuál es la relación de poder entre memoria y olvido en este caso? 

Qué voces tienen el poder de ser oídas, publicadas o financiadas? Parafraseando a Lowenthal 

(1985:4), podemos decir que en este caso también el pasado es un país extranjero porque no 

podemos revivirlo, pero la nostalgia [de un grupo específico] logra transformarlo en un  pasado 

con un exitoso mercado turístico. Son las políticas de patrimonio resultado de estas nostalgias? 

Las nostalgias producen y venden reliquias, souvenir y mementos. Siempre hay motivos políticos 

y económicos para “cambiar” los objetos del pasado. 

Los objetos están también mediados por género frecuentemente en formas y sentidos complejos 

y cambiantes. Esto ocurre, no sólo porque en sus formas y contenidos los objetos pueden ser 

símbolos de las distintas concepciones de género a través de la historia (Ej. cambios en la gráfica 

sobre la mujer en Ecuador en distintos medios o la preponderancia de monumentos públicos de 

la mujer como “madre” y de los hombres como “héroes”),  sino porque también las ideologías de 

género prevalecientes llevan a producir ciertos objetos (Ej. juguetes de distintos colores o 

diversas formas para niñas y niños que a la vez promueven distintas relaciones personales y 

sociales con ellos. Estos objetos por sí mismos se convierten a veces en motivo de conflictos de 

poder y políticas de género. (Ej. Disputas económicas y políticas alrededor de la muñeca Barbie, 

o el cambio de significado que pueden sufrir ciertos objetos tales como un “altar familiar” o la 

decoración de una torta de cumpleaños al ser identificados en una crítica de arte como “kitsch” o 

como una “estética feminista” que valora el trabajo doméstico de la mujer.  

Los objetos pueden ser analizados también desde el punto de vista de la producción y de los 

productores en términos de formas y estilos como expresiones de distintas ideas, valores y 

prácticas vividas. En ciertas sociedades el objeto hecho a mano (o por una etnia específica como 

los Otavaleños, por ejemplo) tiene más valor que el producido industrialmente. Pero esos 

significados pueden cambiar rápidamente con una  globalización  por la cual el status de las 
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marcas industriales adquiere valor especial. Cuando no son anónimos, es importante también 

considerar qué nos dicen los objetos de las narrativas de vida de aquéllos que los producen. 

Así mismo, las distintas relaciones sociales en que entran los objetos al ser consumidos pueden 

contribuir a cambiar sus significados. (Ej. Un mismo objeto puede adquirir distintos significados 

si es comprado, es recibido como regalo, ganado como premio, o recibido como caridad).   

Distintos objetos adquieren también significados al ser transformados y usados en 

representaciones de distintos eventos como fiestas  familiares  (Ej. una torta en la boda) o 

públicas (Ej. una bandera en la fiesta patria) en que se re-presentan o re-actúan tradiciones 

familiares o históricas. Objetos con valores particulares son sólo desplegados con motivo de 

conmemoraciones civiles o religiosas o  lápidas y reliquias son usadas en  cementerios para 

crear espacios de  memoria  donde se conmemoran y representan eventos o fiestas establecidas 

en los calendarios como el Día de los Muertos. 

En resumen, los objetos que aquí queremos considerar constituyen entradas a la investigación 

y son motivo de análisis porque siempre están provistos de “guiones” culturales y sociales que 

cambian con el tiempo como resultado de ciertas relaciones sociales y sus consecuencias 

objetivadas en políticas públicas.    

 

 

3. Objetivos generales y específicos 

      Específicos 

a. coleccionar la información relevante y, cuando sea necesario, hacer pequeñas 

investigaciones para complementar la información ya existente sobre los objetos cuyas 

imágenes serán desplegadas en las distintas categorías del website (ver “categorías del 

retablo” más adelante) 

b. diseñar el website y ponerlo en funcionamiento como un proyecto en curso. 

     Generales  

a. Suministrar información artística, social e histórica, culturalmente relevante tomando 

como punto de partida las imágenes de los objetos y representaciones populares que 

hemos definido dentro de las artes visuales. 
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b. A partir de estas imágenes (y de la investigación que ya pudiera existir), promover nueva 

investigación en las áreas de la antropología de la vida cotidiana, la historia social y el 

arte y diseño contemporáneo popular. 

c.  Explorar las posibilidades de una nueva forma de práctica de la investigación 

antropológica y artística que nos permita incorporar los diferentes sentidos (además de la 

vista) como forma de construir un conocimiento más integral y reconocer la complejidad 

sensorial de los objetos y de las relaciones personales y sociales que evocan y provocan.5 

d.  Promover la conscientización sobre el arte popular (histórico y contemporáneo) como 

parte integral del patrimonio tangible del Ecuador. Los objetivos más específicos son, 

entre otros, promover la valoración y revaloración del arte popular, tratar de catalogar las 

colecciones particulares en las distintas regiones y promover la creación de guiones 

museográficos para objetos ya existentes. 

e. Proveer un espacio de reflexión y discusión para aspectos teóricos referentes a los temas 

y disciplinas relevantes dentro de este website, y un espacio en que imágenes tomadas en 

el curso de una investigación social en éstas u otras disciplinas, puedan exponerse con 

explicación  y análisis sobre la relevancia intelectual dentro del tema de la investigación, 

así como sobre la ética de su creación y uso para la posible conclusión y publicación de 

esas mismas  investigaciones consideradas.   

 

Categorías dentro del Retablo 

Dentro del website  se incluirán distintos espacios (o categorías) con imágenes y texto sobre 

distintos temas dentro de las artes visuales y las representaciones populares como se han definido 

previamente. Algunos de estos espacios parten de imágenes obtenidas en el proceso de 

investigaciones ya realizadas por uno u otro de los colaboradores/as en el grupo de trabajo; otros 

contienen imágenes o sugerencias de objetos a representar en el curso de investigaciones 

posibles sobre los distintos temas. Otras categorías están pensadas como espacios interactivos de 

reflexión y discusión. Presentamos  algunos de estos posibles espacios incluyendo ejemplos de 

imágenes y sugerencias de investigación, no como una lista exhaustiva ni en orden de 

importancia. 
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a) Gráfica popular: rótulos populares; íconos y símbolos populares que se ven cotidianamente 

en las calles;  la representación de la mujer en la historia de la gráfica ecuatoriana. 

b) Religiosidad popular: milagros pintados del Quinche, Baños. Pomasqui; ex votos; retablos y 

relaciones con devociones y ciclo vital. Altares callejeros en plazas, mercados y buses. 

c) La historia en el arte popular: Busto de Sucre,  los escudos nacionales, los altares patrios 

populares, las pinturas de Tigua. Como los sujetos producen su propia historia o la historia 

nacional a través de objetos populares.  

d) El arte popular en la historia: Desde la época Colonial el arte popular floreció en los 

conventos de monjas, por ejemplo, pero ni a los objetos producidos, ni a los museos que los 

resguardan (Ej. Museo de las Conceptas de Riobamba) se les ha dedicado la misma atención de 

investigación que a otros objetos religiosos considerados “obras de Arte”. Las cajoneras y sus 

muñecas de trapo (ver sección de metodología para ejemplo detallado) Las imágenes de los 

pesebres coloniales y del siglo XIX. 

e) Espacio y memoria: Las memorias están ancladas en lugares y los mapas han servido siempre 

como guías de memoria. Dibujos de viajeros e imágenes de las ciudades y sus objetos como 

evocadores de memoria y evidencia para la historia urbana.  Mapas imaginados de la Amazonía, 

las construcciones culturales del paisaje.  

f) Objetos y migración: Aquí se promovería la investigación sobre ciertos aspectos culturales de 

la migración tales como los tipos de comida y los ingredientes que se consumen, los objetos 

religiosos (generalmente ahora hechos de plástico y en China para pasar por el Ecuador y ser 

exportados a USA y España) que crean una economía de la nostalgia (Ej. la exportación de 

fideos para sopa) y narrativas personales y familiares de memoria. Igualmente se trabaja sobre 

las  representaciones de los migrantes indígenas a las ciudades del Ecuador.  

g) Monumentos de arte popular e identidades étnicas: Monumento a “los Colorados” en 

Santo Domingo; las esculturas de ceramistas y de danzantes en Pujilí. Diferentes monumentos a 

“los Indios” en distintas ciudades del Ecuador.  

h) El arte popular como patrimonio: Espacio de discusión sobre políticas culturales y su 

impacto en la cultura popular y en la vida de las personas que la producen. Quien y cómo se 

toman las decisiones sobre el patrimonio cultural. Relación entre patrimonio y olvido.  

i) Pioneros en la apreciación del are popular en el Ecuador: Reconocimiento a  



                                                                                         
 

9 

artistas, investigadores e instituciones pasadas y presentes hicieron o hacen 

investigación,  

dibujos, fotografías  y publicaciones sobre arte popular. Elementos de la cultura popular 

en la obra de Tejada, Villacís y otros artistas. Formas de tratamiento de lo popular entre 

los artistas y diseñadores contemporáneos.  

j) Narrativas de vida y pensamientos de artistas populares Investigación ya 

realizada sobre rotuladores de Tumbaco y albañiles.   

k) La vida cotidiana: Etnografías de la vida cotidiana en objetos como en algunas 

 cerámicas de Chordeleg y la Victoria, y en algunas pinturas de Tigua.  

l) Mitos y grandes eventos bíblicos e históricos: Mitos indígenas en las pinturas de 

 Tigua; el mito de las sirenas en manifestaciones de paja y cerámica; representaciones 

de Adán y Eva, el paraíso terrenal y la huída a Egipto en cerámica..  

ll) Comida y arte  en azúcar: Comida, sentidos y globalización, comidas e inmigración, artistas 

Quiteños del azúcar. 

4. Resultados esperados 

Los resultados específicos esperados deberán coincidir con los 2 objetivos específicos Es más 

difícil especular sobre los resultados esperados en relación a los objetivos generales ya que con  

excepción de a), el cumplimiento de los demás objetivos depende de la interacción y de las 

reacciones interactivas entre investigadores, diseñadores, artistas y productores populares cuando 

el website esté en funcionamiento. En todo caso, para esta primera etapa nos proponemos 

trabajar sobre los siguientes temas en concreto: 

Las cajoneras quiteñas. Visión histórica y contemporánea. 

Carteles y diseño popular. 

Imágenes de la mujer en la gráfica 

 Como un ejemplo en preparación de cómo la imagen de un objeto de arte popular puede 

promover investigación en las distintas disciplinas, ver Addendum II 

  

5. Metodología de la investigación 

Se trata de una investigación orientada a generar un espacio de representación y debate a través 

de la web. Eso hace que se oriente a organizar investigaciones cortas que combinan el material 
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audiovisual con el etnográfico e histórico y en el que intervienen distintos investigadores con sus 

propias perspectivas de trabajo. Sin embargo todas y cada una de las investigaciones 

incorporadas e la web giran en torno a un mismo campo de preocupaciones y a una toma de 

posición teórica y epistemológica con respecto a lo que constituye la  cultura popular.  

 

El punto de partida de las distintas investigaciones varía de acuerdo a los objetos de estudio. Un 

conjunto de gráficas y fotografías sobre el carnaval y las cruzadas de extirpación del carnaval en 

los siglos XIX y XX  puede ser el punto de partida para una indagación en la prensa y los  

archivos así como el motivo para una nueva reflexión sobre las relaciones entre lo culto y lo 

popular en el contexto de nuestras ciudades.  En otros casos la indagación puede comenzar por el 

archivo o por la observación etnográfica o el registro fotográfico. El carácter interactivo de la red 

permitirá ampliar el campo de reflexión incorporando la opinión de los lectores o refrencias a 

otras realidades.  

 

El trabajo de investigación y de producción de la red irá generando un archivo, al mismo tiempo 

virtual y público sobre la cultura popular. Igualmente el trabajo de investigación se enriquecerá 

con el debate. Parte importante del trabajo del equipo será la discusión de las formas de 

representación: sus dimensiones estéticas, políticas y éticas.   

 

6. Bibliografía relevante sobre el tema  

[Ver Addendum I] 

 

V Plan de trabajo y calendario 

 

 

Actividad/ Nº Mes 01 02 03 04 05 06 

Diseño y puesta en 

funcionamiento de  website 

X X X    

Trabajo documental y de archivo X X X    
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Fotografía y tratamiento de 

material fotografiado 

 X X X   

Elaboración de textos para la web    X X  

Diseño y edición de los textos 

para la web 

    X X 

Puesta en funcionamiento de la 

página 

     X 

 

VI Presupuesto detallado 

 

Nombre Cantidad/unidad Total 

Diseño de la website  800 

Programación de la website  600 

Registro  fotográfico 100 1.000 

Tratamiento de material fotográfico 100 1.500 

Escaneado de mapas, croquis, gráficos.           50 500 

Fotocopias (en archivos)  300 

Compra de bancos de datos  500 

Viáticos para trabajo de campo 30 1.500 

Pasajes  400 

Diseño de página web  800 

TOTAL   7.900 

 

 

 

Notas 

 

1. Por su carácter interdisciplinario, este seudónimo representa un esfuerzo colaborativo. 

2.  Las complejas diferencias y similitudes entre arte popular, arte culto, artesanías, arte 

étnico, arte turístico y otras categorías usadas en las artes visuales, serán objeto de 

análisis y discusión en este website y por ello no intentamos una definición definitiva en 

esta propuesta. 
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3. El enfoque intenta ser una antropología incluyente del Nosotros con la plena conciencia 

de que el Ecuador es una sociedad de clases y multiétnica. Especialidades tales como arte 

indígena, arte afro americano, o arte regional pueden ser objeto de especial atención en 

algunas categorías pero no son el principal objetivo de este website. 

4. Esta fotografía, como todas las demás que aparecen en este proyecto) con excepción de la 

Cajonera de Pinto) fueron tomadas por uno de los autores con consentimiento de las 

personas. Los  objetos están en colecciones privadas, y fueron fotografiados con 

consentimiento de los coleccionistas.  

5. Esta área de la antropología de los sentidos es una de las últimas especialidades en 

antropología  aunque todavía no existe como área separada en la American 

Anthropological Association. La primera conferencia internacional dedicada 

exclusivamente a lo que se denomina el “sensory turn” en antropología se realizará en 

Manchester en Junio-Julio del 2007]. 
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Addendum II 

 

Ejemplo de las posibilidades de información y de 

las distintas líneas de investigación disciplinaria 

que pueden ser sugeridas por las imágenes de los 

objetos en el website.  

 

El proceso de investigación 

comienza con este objeto 

(Fig.1) resultado de la una 

pequeña modificación 

tecnológica a una 

fotografía. Es un posible 

objeto de arte? El diseño de 

un póster para una función 

de teatro? Cuántos tipos de 

preguntas podemos 

hacernos desde la disciplina 

del diseño gráfico? Si volvemos a la foto del original nos 

encontramos con una muñeca de trapo (Fig.2), parte de un grupo, 

en realidad de un grupo considerable de similares muñecas de trapo de diversos tamaños 

(Fig. 3) que forman parte de una colección privada de arte popular. Porqué no están en un 

museo? Cual es la diferencia entre 

una colección y un museo? Qué 

hace que la gente coleccione ciertos 

objetos y otros no? Porqué algunos 

objetos son considerados “dignos” 

de museos nacionales y otros no? 

Pero en una colección o en un 

museo, cómo cambiamos el 

significado de este objeto 

“muñeca”? Cuál fue la intención de 

la persona  que la produjo: juguete; 

objeto de brujería; objeto 

decorativo y de arte popular? Son 

estas muñecas sólo producidas por 

muj

eres? Son ellas consideradas “artesanas”? Cuál es la 

intención del que las compra y consume? Han cambiado 

estos significados con el tiempo y 

porqué? Son objetos de memoria 

de infancia, u objetos de 

nostalgia por experiencias que ya 

no son posibles en un mundo 

globalizado? Qué juguetes y qué 

juegos son “patrimonio” de la 
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historia urbana? Por otra parte, sabemos que un conocido” artista” Ecuatoriano usó estas 

muñecas para crear pinturas (Imagen no disponible ahora), que en un determinado 

mercado son consideradas “Arte”, con mayúscula. Cuál es la diferencia o similitud entre 

la hibridación en el así llamado “arte culto” y en el “arte popular”? Porqué esas 

“pinturas” están en buen camino a formar parte del patrimonio nacional cuando las 

muñecas de trapo están relegadas al olvido?  

Pero sigamos su trayectoria. De dónde provienen esta 

muñecas? Fueron comprados de esa caja de cartón ( Fig.4), 

de una mujer Quiteña llamada Rosa Paredes (Fig 5), la 

cajonera que tiene (en 2002) su cajón en la arcada de Santo 

Domingo en el Centro Histórico de Quito, Ecuador. Hace 100 

años esa arcada estaba atiborrada de cajoneras (Imagen  

 no disponible ahora) .Porqué ha sucedido esto? Aquí se 

puede entonces comenzar una investigación histórica sobre 

los cambios económicos sociales y políticos que hace que la 

cajonera, un personaje urbano particular y simbólico de un 

tiempo histórico, esté “desapareciendo”.  Las cajoneras eran 

parte de un grupo de mujeres conocidas como regatonas, 

buhoneras, pulperas (Ver aquí bibliografía histórica 

pertinente). Su importancia la podemos deducir también de la 

famosa pintura de Pinto perteneciente al estilo costumbrista 

(Fig 6). Quienes eran esas mujeres entonces y quienes son 

ahora? Una pequeña entrada antropológica en 2000 nos permitió obtener la narrativa de 

vida de las hermanas Judith y Zoila Jiménez, ambas cajoneras que ya no trabajan, pero 

cuya abuela (según ellas) inventó las muñecas. Estas narrativas etnográficas,  

 

conjuntamente con el análisis de los documentos históricos 

pueden sugerir nuevas líneas 

de investigación..  

Por último en este ejemplo 

podemos preguntarnos cómo, 

cuándo y porqué ciertas 

políticas públicas han 

afectado la vida de éstas y 

otras mujeres (tales como las 

vendedoras de objetos 

religiosos en San Francisco) 

y sus derechos a ocupar el 

espacio urbano. Se podría 

investigar a partir de estas 

dos imágenes. 
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Proyecto de eliminación y control de la contaminación ambiental 

en  

“La Poza,” playa situada en el Barrio “Las Playas” 

 

Objetivos generales: 

 

Lograr que la playa del río Pano, conocida localmente como “La Poza,” situada al final 

de la calle Tena en el Barrio “las Playas,” y enfrente a la escalinata que desciende del Parque 

Amazónico, pueda seguir siendo usada por todos los habitantes de Tena y visitantes sin el peligro 

contínuo de contaminación del río y de la playa misma. De esta manera, no sólo se contribuirá a 

mantener la ecología y la estética de éste lugar, que por estar tan cerca del centro de Tena, es la 

playa más usada por toda la población, sino también se contribuirá a la salud, seguridad física, y 

entretenimiento espiritual de niños y adultos por igual. 

 

Antecedentes: 

Desde hace ya varios años, la Sra. Dolores Intriago y la que suscribe, Dra. Blanca Muratorio, 

hemos hecho toda clase de gestiones para lograr la eliminación de la contínua y diaria 

contaminación de esta playa para el bien de todos sus usuarios, sin haber recibido ninguna 

respuesta. Hay varias situaciones preocupantes: 1. el acarreo de arena y ripio por personas 

particulares, y lo más sorprendente, por maquinaria de las diversas instituciones estatales. 2. la 

playa de nuestra referencia es convertida diariamente en lavadora de carros, incluyendo buses 

interprovinciales, contaminando el agua donde adultos y niños se bañan, también 

diariamente.Así no es raro encontrar la playa y el agua del río contaminada con desperdicios, 

aceite y diesel.  3. como no existen basureros Municipales, los diferentes usuarios dejan papeles 

sucios, plásticos, y más peligroso aún botellas de trago rotas en la playa que son un peligro para 

todos los niños pequeños que pueden pisar o jugar con esos desperdicios. 4. a pocos metros de la 

playa , en la parte alta de la misma calle Tena se haya ubicada una fábrica de cajones para 

naranjilla que arroja desperdicios de acerrín a la calle y cuando llueve el agua contaminada baja 

directamente al río. Al bañarse, ocasiona comezones en el cuerpo. 

 

Objetivos específicos: 
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1. Evitar que cualquier tipo de vehículo, particular o público, entre a dicha playa ya sea para 

sacar material, para lavar dichos vehículos, o simplemente para estacionarse en la playa sin 

necesisdad, ya que existe lugar de estacionamiento en la calle misma. Para cumplir con este 

objetivo es necesario poner un rótulo con la advertencia de prohibición citando las ordenanzas y 

sanciones correspondientes. Lo más eficiente sería poner una cadena que impidiera 

físicamente la entrada de vehículos a la playa, como ya existió hace unos años y fue ilegalmente 

destruída. 

2. Colocar los basureros públicos con los correspondientes rótulos educativos. 

3. Notificar al dueño de la fábrica de cajones para que no continúe arrojando a la calle los 

residuos de aserrín. 

4.  Realizar controles periódicos para asegurar el fiel cumplimiento de todas estas medidas para 

asegurarse del uso sano y seguro de esta playa pública. 

 

 

Sra. Dolores Intriago     Dra. Blanca Muratorio 
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 A EMBAJADA DE PAISES BAJOS 

 QUITO, ECUADOR 

        Tena, Napo, Agosto 20, 1995 

 

 PROYECTO PARA LA CONSTITUCION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL 

A MUJERES INDIGENAS VIOLENTADAS. TENA, PROVINCIA DE NAPO, ECUADOR 

 

ANTECEDENTES 

 La necesidad de este proyecto surge de la alta incidencia de 

violencia contra la mujer en esta área de la Amazonía y de la total 

falta de recursos sociales y medios institucionales a los que pueda 

acudir la mujer indígena para intentar aliviar immediatamente su 

situación de violencia física y psicológica o para solucionar, a más 

largo plazo, los problemas económicos, jurídicos y sociales creados 

por la violencia sexual e intra-familiar. 

 Este proyecto es solicitado por CEFIN, Centro Femenino Indígena 

de Napo, organización legalmente constituída desde 1987 (con acuerdo 

Ministerial No. 1496) y que ahora forma parte del Foro Permanente 

de la Mujer Ecuatoriana, Filial Provincial Napo. CEFIN se origina 

con un grupo de mujeres indígenas que comienzan a ser conscientes 

de su extrema condición de dependencia y marginalidad. Se dan cuenta 

de que socialmente son violentadas, organizacionalmente relegadas 

a segundo plano y culturalmente socializadas para servir al hombre 

en una sociedad tradicional de cazadores, recolectores, y agricultores 

de roza.  

 Los recientes cambios producidos por la creciente colonización 

y la modernización acelerada no han hecho sino agudizar los problemas 

de esa dependencia social y económica de las mujeres indígenas. Todavía 

la mayoría de las mujeres dependen económicamente de sus maridos, 

quienes ocasionalmente trabajan de jornaleros principalmente en las 

compañías petroleras, o en aserraderos. Una minoría de hombres de 

esta zona son profesores de primaria o empleados públicos. El trabajo 
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de las mujeres se concentra en la chacra con cultivos de subsistencia 

y pequeñas cantidades de café y cacao, maní y frijoles que venden 

regularmente en Tena. El tradicional lavado de oro como medio de 

obtener dinero en efectivo para costear el vestido, estudio y medicinas 

de sus hijos, es la única otra alternativa abierta a las mujeres para 

conseguir una relativa independencia económica.  

 La mayoría de los proyectos de desarrollo implementados en esta 

área por instituciones gubernamentales o por organismos 

internacionales (ONGs), incluyendo los mas recientes de ecoturismo, 

sistemáticamente dejan de lado a las mujeres ya que son originados, 

controlados e implementados por los hombres. 

 Esta dependencia económica pone a las mujeres casadas en 

situaciones extremadamente vulnerables cuando tienen que enfrentar 

la violencia física de sus maridos. Esta tiene sus bases culturales 

en la tradicional dominación y privilegios otorgados a los hombres 

en la mayoría de las sociedades cazadoras. Sin embargo, en la 

actualidad se vé frecuentemente agudizada por el alcoholismo y por 

las contínuas presiones a las cuales las familias se ven sometidas 

a medida que crece su inserción en una economía de mercado. Dados 

los cambios en la estructura familiar, muchas de estas mujeres carecen 

ahora de la protección otorgada por un nexo tradicional de familiares. 

La falta de una estructura institucional que las proteja, deja a las 

mujeres violentadas totalmente desamparadas física y 

psicológicamente.  

 Por otra parte, en la generación de mujeres más jóvenes entre 

14 y 20 años, tiene mayor incidencia la violencia sexual. Una gran 

mayoría de estas jóvenes migran a la ciudad de Tena ya sea para estudiar 

en los colegios o para buscar trabajo como servicio doméstico. Allí 

se ven expuestas, sin preparación alguna, a las influencias más nocivas 

y aculturantes de la modernización blanco-mestiza (principalmente 

televisión y discotecas). Colegios mixtos, tanto estatales como 

fisco-misionales, donde no existe ningún tipo de educación sexual, 

 y otras relaciones sociales fuera del control de los padres, llevan 
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a estas jóvenes a fáciles relaciones sexuales tanto con indígenas 

como con blanco-mestizos en las cuales son frecuentemente abusadas 

mediante el engaño, y luego abandonadas. 

 En la cultura Napo-Quichua tradicional la virginidad nunca ha 

sido un valor per se. Relaciones sexuales pre-maritales eran 

"solucionadas" siempre dentro de la estructura familiar y 

frecuentemente sin mayores conflictos, resultando en alianzas 

familiares por matrimonios arreglados.  Actualmente, también 

desprovistas de esa protección, estas jóvenes buscan, sin mayor éxito, 

el apoyo de una estructura institucional que sistemáticamente las 

discrimina, transformándolas de víctimas en virtuales "prostitutas," 

o como se las conoce en el lingo local, "carachamas," un pececillo 

nativo que se pesca fácilmente. 

 Desde 1987, CEFIN, principalmente a través de su Presidenta 

Dolores Intriago, ha venido prestando solidaridad y distinta clase 

de servicios a un gran número de mujeres de estas dos generaciones. 

Primeramente, se ha ofrecido un refugio provisional y alimentación 

en la residencia particular de la Sra. Intriago a aquellas mujeres 

que rehusan volver a sus hogares con la seguridad de que van a seguir 

siendo violentadas, o que temen por la seguridad física de sus hijos.  

 En segundo lugar, las mujeres son acompañadas a las autoridades 

pertinentes: Comisaría Nacional, Intendencia, Juzgado de lo Penal, 

Tribunal de Menores, según el caso. Estos trámites suponen ocupar 

los servicios remunerados de abogados. En la mayoría de los casos, 

la Sra. Intriago debe oficiar como traductora del Quichua al 

Castellano, ya que la mayoría de las mujeres son monolingues en Quichua 

y las autoridades y profesionales, en Castellano. Aún las mujeres 

que han cursado la escuela primaria tienen dificultades en entender 

y hablar el Castellano, sobretodo en situaciones que resultan 

intimidantes, incluyendo el Hospital de Tena, el cual carece de 

personal médico Quichuahablante. 

 Las oficinas públicas no ofrecen ningún servicio de traducción, 

lo cual coloca a las mujeres indígenas en una situación más vulnerable, 
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no sólo frente a las autoridades, sino frente a sus propios maridos 

en el caso que éstos se presenten, ya que la mayoría de los hombres 

habla Castellano. Esta situación cultural (tradicional discriminación 

étnica y monolinguismo) lleva a que frecuentemente las mujeres se 

vean incapacitadas de ejercer sus derechos. Es importante recalcar 

aquí que la mayoría de las mujeres desconoce esos derechos y que la 

pauta cultural indígena de la zona, todavía reforzada por los hombres, 

las hace pensar que deben "aceptar" situaciones de extrema violencia 

física y, más aún, defender a sus compañeros si éstos son sancionados 

por las autoridades. 

 Las organizaciones indígenas existentes en esta región del Napo, 

tales como FOIN (Federación de Organizaciones Indígenas de Napo) y 

FOCIN (Federación de Organizaciones Campesinas Indígenas de Napo), 

controladas por líderes masculinos, no han concentrado sus esfuerzos 

en solucionar problemas de violencia familiar y, por razones 

culturales e ideológicas, no las consideran prioritarias. Otras 

organizaciones de mujeres blanco-mestizas han implementado algunos 

pequeños programas desarrollistas para mujeres tales como artesanías 

y trabajos manuales considerados "apropiados" para mujeres indígenas. 

 En consecuencia, en esta área del Oriente, ha sido CEFIN la que 

ha llenado este vacío ofreciendo a las mujeres educación básica y 

conscientización en derechos humanos, en salud, en resolución de 

conflictos familiares, y orientándolas con asesoría jurídica en los 

diferentes trámites para acceder a las autoridades respectivas. En 

todos los casos se hace énfasis en estimular a las mujeres en la 

revalorización de su cultura y de su identidad como mujeres indígenas 

para que se consideren como agentes creadoras que puedan valerse por 

sí mismas. Más precisamente, en el tratamiento de sus lesiones físicas 

y psíquicas, se incentiva el uso de plantas medicinales del medio, 

de las cuales las mujeres tienen amplio conocimiento. También se valora 

el trabajo especializado de mujeres indígenas curanderas, a las cuales 

las mujeres pueden acudir fácilmente y con las cuales comparten un 

mundo simbólico y, frecuentemente, la misma situación de violencia. 
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JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 Para poder seguir prestando todos estos servicios de manera más 

eficiente y para educar, conscientizar y ayudar a un número mayor 

de mujeres, CEFIN necesita de una estructura más permanente, tanto 

material como de personal. Solo así se podrá capacitar a una generación 

más jóven de mujeres para que continúen con la organización y prestando 

los servicios que se hacen cada vez más necesarios. 

 

OBJETIVOS  

1. Crear un Centro de Atención Integral de la Mujer Indígena 

Violentada en la ciudad de Tena, capital de la Provincia de Napo.  

2.   Que este Centro cuente con el respaldo de las mujeres indígenas 

de la zona y que, eventualmente, pueda funcionar con su propia gestión. 

3. Capacitar a un grupo de mujeres indígenas de CEFIN para que puedan 

hacerse cargo del Centro y mantener su continuidad. 

4. Promover la formación de mujeres curanderas para que puedan dar 

atención regular en medicina tradicional en el Centro en idioma 

Quichua. 

 

ACTIVIDADES 

1. Brindar refugio y atención integral a mujeres violentadas en 

su propio idioma y respetando sus valores culturales. 

2. Utilizar los servicios de mujeres curanderas que gocen de la 

confianza y credibilidad cultural de las mujeres que buscan refugio 

en diferentes situaciones de violencia.  

3. Contratar los servicios de esas reconocidas curanderas para que 

entrenen en medicina tradicional a dos socias de CEFIN que ya son 

auxiliares de enfermería y que entrarán en un futuro immediato a hacer 

un curso adicional de especialización en enfermería. 

4. Acompañar a las mujeres violentadas a la policía y a otras 

autoridades pertinentes proveyéndolas de la asesoría jurídica 

necesaria para que puedan ejercer plenamente sus derechos. 
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5. Difundir con programas radiales en Quichua los objetivos del 

Centro y los servicios que éste ofrece. 

6. Establecer un programa de educación radial en Quichua sobre 

medidas preventivas de la violencia familiar y sobre derechos humanos, 

especialmente aquellos que más directamente afectan a la mujer y los 

niños.  

7. Establecer programas de capacitación en administración y 

contaduría, en asesoría jurídica y en medicina tradicional para 

asegurar el personal capacitado que pueda llevar adelante el Centro 

y permitir su auto-gestión. 

8. Incentivar a las mujeres que usen el Centro a que realizen 

artesanías tradicionales de la zona (cerámica, tejidos, cestería, 

shigras, etc) como autogestión para crear la conciencia de que ellas 

mismas deben ayudar a sustentar el Centro. El Centro podría así 

establecer en el futuro una tienda artesanal y de venta de plantas 

medicinales de la zona. 

9. Establecer los lazos de coordinación con las instituciones 

públicas pertinentes y con los abogados para concientizar a las 

autoridades en los derechos de la mujer y para facilitar los trámites 

correspondientes. Visitar Centros de Refugio para mujeres violentadas 

u otros organismos de defensa de la mujer en Quito y Guayaquil para 

recoger experiencias y ver cómo éstas pueden o no adaptarse al medio 

cultural indígena del Oriente. 

10. Establecer los lazos de coordinación, apoyo y solidaridad con 

los Organismos no Gubernamentales nacionales e internacionales que 

se especializan en problemas de género.  

 

IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO 

1 Este Centro sería el primero en su género en la Amazonía 

Ecuatoriana. Por lo tanto, serviría de experiencia piloto para la 

implementación de centros similares en otras provincias Orientales. 

Su influencia educativa radial tendría un impacto importante en varias 

comunidades indígenas donde la radio es el único medio de comunicación 
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acequible. 

2. Revalorización de la medicina tradicional y del prestigio social 

y orgullo étnico de las mujeres indígenas que la ejercen. 

Reconocimiento del valor de ese conocimiento y de su control por las 

mujeres, en un momento histórico en que científicos y  compañias 

extranjeras buscan ese conocimiento, a veces sin reconocer los 

derechos de áquellas que lo poseen por herencia cultural, o pagándolo 

con dádivas. 

3. Contar con un grupo de mujeres preparadas en medicina tradicional 

que sirva como ejemplo a la generación de mujeres más jóvenes y de 

apoyo a los mujeres violentadas que acuden al Centro. 

4. Dada la falta de apoyo institucional a mujeres violentadas en 

esta área, el Centro será, muy probablemente usado también por mujeres 

blanco-mestizas. Varios casos de estas mujeres han sido ya atendidos 

por CEFIN sin establecer discriminación étnica alguna. Como se 

demostró en el Primer Foro Taller de Mujeres, realizado en Tena en 

1994, tanto mujeres indígenas como blanco-mestizas comparten 

problemas similares de violencia familiar y abuso sexual, 
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 PRESUPUESTO 

 

CONTRAPARTE QUE OFRECE CEFIN 

I Recursos materiales 

1. Un lote de terreno urbano escriturado 

avaluado en aproximadamente         S/. 3.000.000 

2. Una construcción prefabricada  

inconclusa (salón 120m2)         4.000.000 

3. Dos escritorios            200.000 

4. Dos sillas de madera.        50.000 

4. Una máquina de escribir Olivetti, manual.       200.000 

5. Un equipo de amplificación con un parlante.     200.000 

6. Una calculadora manual en regular estado.       150.000 

       Total     S/. 7.800.000 

II Recursos humanos 

1. Una Organización de Mujeres CEFIN, legalmente constituída que 

cuenta con 50 socias, de las cuales 30 a 40 han demostrado por varios 

años su interés y actividad dentro de la Organización. 

2. La experiencia de su Presidenta, Sra. Dolores Intriago, quien desde 

hace más de 30 años, como residente en la zona, no sólo ha vivido 

los problemas de las mujeres indígenas, domina el idioma Quichua, 

y conoce a fondo su cultura, sino que también, por haberlas ayudado 

en numerosas ocasiones, cuenta con su entera confianza. (ver 

curriculum vitae adjunto). 

3. Dos socias que están ya capacitadas como auxiliares de enfermería 

y que podrán aprender los principios de la medicina tradicional y 

el reconocimiento de plantas. 

4. Asesoría antropológica ad-honorem de la Dra. Blanca Muratorio, 

quien ha hecho investigación en el área desde 1981. 

 

PRESUPUESTO SOLICITADO PARA EL PROYECTO 

I. INFRAESTRUCTURA MATERIAL 
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1. Reparación cubierta salón uso  

múltiple.        S/. 3.600.000 

2. Adecuación salón uso múltiple                 1.400.000 

3. Construcción vivienda-albergue, 

dormitorio/baño 5 personas, batería sani- 

taria de uso común y lavandería.                10.000.000  

4. Cerramiento terreno, instalación luz 

y agua.                                          5.000.000 

                          Total             S/. 20.000.000 

II EQUIPAMIENTO 

1. 5 camas         500.000 

2. 5 colchones                                     175.000 

3. 1 mesa                                          150.000 

4. 6 bancos                                        180.000 

5. 1 cocineta                                      110.000 

6. 1 juego de ollas                                 65.000 

7. 1 vajilla                                        70.000 

8. frazadas y sábanas                              360.000 

                          Total             S/.  1.560.000 

 

II. PERSONAL 

1. Coordinadora, honorarios por 12 meses 

(S/.500.000 mensuales)                      S/.  6.000.000 

2. Honorarios auxiliar enfermería por 12 

meses (S/.200.000 mensuales)                     2.400.000 

3. Contrato a curandera por servicios            1.250.000 

4. Gastos de la Coordinadora por  

gira a Guayaquil y Quito.                          500.000 

                          Total             S/. 10.150.000 

                          TOTAL             S/. 31.710.000 

                          TOTAL          US $       12.680 

 

En caso de ser otorgado el financiamiento de este Proyecto, CEFIN 
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abrirá una cuenta bancaria en el Banco de la Vivienda, Sucursal Tena. 

Documentos Adjuntos 

1. Vitae Coordinadora, Presidenta de CEFIN, Sra. Dolores Intriago. 

2. Estatutos de CEFIN y Directiva, 

3. Escritura del terreno. 

4. Copia Presupuesto Construcción CEFIN. 

 

 

 

Proyecto elaborado por: 

 

Dolores Trinidad Intriago    Blanca Muratorio 



 

 

Recuperando la tradición:   

 

 

  

El Museo de la Ciudad, a través de su dirección, nos solicitó una 

investigación muy puntual sobre la producción y el consumo actual de 

los dulces y de los manjares en el centro histórico de Quito. Si bien, se 

ha logrado recoger esa tradición, no por ello se podía dejar de lado, el 

conjunto de las prácticas culinarias que configuraron una particular 

estructura social de la comida quiteña, a finales del siglo XIX. La 

comida no es solo una forma de alimentarse o de disfrutar, es un 

conjunto de elementos de “significados”. El alimento simboliza una 

relación social, hay una correspondencia entre una estructura social 

dada y la estructura de símbolos por los cuales se expresa”.1                                                                 

 

En Quito, durante el período colonial el gusto por el sabor azucarado y 

por el uso culinario de azúcar  ocupó un lugar importante en la cocina. 

En el siglo XIX, el sabor dulce de los alimentos adquirió  un significado 

social distinto, y esto se debe en gran medida a la influencia de las 

elites en la cocina de dulce. Se pasa de un consumo modesto, a uno 

más ampliado, más elaborado de los alimentos.   

 

Las últimas décadas del siglo XIX representaron  para el Ecuador un 

período de desarrollo y de auge económico. El país se articuló al 



mercado mundial y entró en contacto con el mundo europeo. Francia 

era un referente importante para los  sectores acomodados quiteños. 

Este “afrancesamiento” se manifestó en diferentes dimensiones. Aquí, 

nos  interesa  resaltar  la  influencia de éste y otros registros culinarios  

-españoles, alemanes, ingleses e italianos- en la construcción de una 

forma particular de la cocina de dulce. Acercarnos a esa producción 

cultural de la comida, y cómo se fueron incorporando a la cocina 

quiteña, los dulces que posteriormente pasarán a formar parte de lo 

que actualmente conocemos como “dulces tradicionales”.  Cómo los 

sabores, texturas, tipo de cocción, de preparación y formas combinar 

los alimentos, entre otros, se han ido resignificando a través del 

tiempo. Mirando desde el presente la comida tradicional de dulce, no 

es nueva ni es una repetición, es un hábito, en el sentido de cómo lo 

plantea Bourdiau2  

 
De esta influencia ya nos habló un viajero que pasó por Quito, cuando 

se refería a la diferencia de la comida que se consumía en las casas 

commil faul  con consumida por el “pueblo”3. Pero fueron  en  las tres 

últimas décadas del siglo XIX, cuando se consolidó esta influencia. 

Los franceses Luciano Laffite y los Champartier presentes en el país 

desde la década de 1870, revolucionaron la culinaria ecuatoriana4. 

 

Pero fueron las mujeres quienes recogieron este conocimiento 

culinario a través de diferentes formas y mecanismos. El acceso a los 

 
1 Jack, Godoy, Cocina,ccuisine y clase, Gedisa Editoria, p.46. 
2 Pierre Bourdieu, El sentido Práctico, Tauris Humanidades, p.  
3 Quito a través de los siglos,  
4 Fernando Jurado Noboa, Quito Secreto, SAG, 135, Nuestra Piel Social, No. 10, Quito, Enero 
1999, p. 182.  



a secretos guardados de familia, o a los  intercambios de 

conocimientos culinarios, vía carta con el extranjero5. Esta información 

era proporcionada por familiares que salían a Europa, principalmente a 

Francia, ya sea por asuntos políticos; por relaciones comerciales o 

diplomáticas; por estudios, o simplemente por novedad. Lo cierto es 

que ese nuevo saber empezó a circular entre las señoras acomodadas 

de Quito, que estaban dedicadas por completo al hogar, al cuidado de 

la familia,  a la oración, al bordado y al tejido. 

   

La variedad de recetas contenidas en los algunos manuscritos y  

publicaciones de cocina de la época, son  ejemplos paradigmáticos de 

lo que se estaba consumiendo en la comida de dulce a finales del siglo 

XIX. Aquí nos referimos a las recetas manuscritas de Dolores 

Gangotena6 y de Concepción Malo7 - uno de tantos ejemplos -  de 

mujeres de la época iban armando sus recetarios, especialmente con 

recetas de dulce.8 Para nada las recetas son precisas en cantidades 

de ingredientes y tiempos de cocción como se las conoce hoy. Para 

esa época mucho se apostaba al sentido común, la experiencia y el 

gusto personal de las texturas. Eso se deduce de indicaciones dadas 

como: “hasta que de punto”;  “hasta que esté en estado. 

 

En estos recetarios se mencionan recetas de quimbolitos, humitas9, 

 
5 Roberto, Ramia, “Las recetas de Doña Doloritas Gangotena y Alvarez. La cocina en Quito a fines 
del siglo XIX”, en Cultura, Revista del Banco Central, No  , Quito, p.  . 
6 Ibídem.  
7 Recetas de cocina para uso de Concepción Malo, Manuscrito, c.a. 1900.  
8 Sgo 
9 La palabra Humita proviene de la palabra quechua huminta, que significa pan de maíz. Hay 
registros de que la humita era una pasta de maíz tierno rallado, mezclado con ají y otros 
ingredientes y dividida en tres parte, cada una de ellas envuelta en pancas. Se las cocía en agua y 



choclotandas10, y buñuelos11.  Los ingredientes básicos eran: harina de 

maíz, manteca de cerdo, huevos divididos en yemas y claras, y 

azúcar. De esta mezcla se obtenía una masa muy esponjosa por uso 

excesivo de huevos en estas preparaciones. Al final se añadía vino, 

aguardientes12 o aguas de sabores13, para resaltar el dulzor con finura. 

En cambio, entre las masas más consistentes estaban las tortas, 

secas y duras -lenguas de gato-14, roscas con sus variaciones: 

rosquetes y rosquitas, y una serie de galletas15,y los bizcochuelos y  

los  suspiros16.  

 

Los dulces de frutas ocuparon un lugar importante por simpleza 

en su preparación y la versatilidad en sus resultados. Estos 

 

luego se los tostaba. A diferencia, la humita que se conoce hoy es un solo “pastel” esponjoso de 
maíz sin ningún relleno u otro ingrediente que altere su sabor delicado. 
 
10 Según R. Ramia, “la Choclotanda vendría a ser una humita dulce que por la cantidad de huevos 
y en especial una añadidura extra de yemas, se convierte en una especie de soufflé criollo. Esa 
cantidad de yemas hace las funciones de la levadura, y además esponja, “aterciopela” y mejora el 
sabor.  
 
11 Los buñuelos se preparan como plato corriente o como postre.  En el primer caso puede 
mezclarse en una pasta poco espesa diversas clases de alimentos: pescado, carne o legumbres 
previamente cocidas. En el segundo, se trata de una masa a base de harina, huevos, azúcar, 
mantequilla y aromatizantes. Esta puede rellenarse con dulces, nata, cremas y luego freírse en 
aceite. Este tipo de preparación es la  que encontramos presente en la culinaria quiteña.  
12 Anisado,  
13 Agua de azahar,  
14 Este tipo de masas se lograba a través de la composición de harina, grasa y azúcar, casi en 
cantidades iguales, más huevos en cantidades algo mayores. 
15 Nuevamente se repiten los ingredientes que son elementales en pastelería: harina, leche, 
manteca o mantequilla, y azúcar. De igual manera, que las recetas anteriores se utilizan en estas 
preparaciones  grandes cantidades de huevos –se habla de 15 o más-. Al final del proceso se 
añade la levadura, por puñados. Aunque las recetas no especifican cuántas porciones o unidades 
resultarán de la preparación, al parecer las cantidades de los ingredientes son acertadas. Aunque 
es de resaltar que las cantidades de huevos son excesivas, en comparación con el resto de 
ingredientes. 
 
16 Entre estas dos preparaciones no existen diferencias, a no ser por la  cantidad de huevos. En el 
un caso se obtiene una consistencia azucarada de color amarillo, en el otro, la textura es más 
consistente.  De ahí que el bizcochuelo es conocido como una base esponjosa y suave que sirve 
para preparar tortas o pasteles. 



dulces  parten de una combinación simple de agua, fruta y azúcar, 

y dependiendo del tiempo de cocción y del tratamiento que se los 

daba,  terminan  siendo untables –papaya, naranja, lima- o sólidos -

cocada, guayaba-.   Es interesante anotar el procedimiento de 

elaboración: “…para dar el punto necesario a fuego moderado y sin dejar de 

menear, lo que se hará con un movimiento del brazo principiando del pecho y 

terminando en la misma dirección al fin de la paila; pues la experiencia ha probado 

que todo otro movimiento es perjudicial”. 17  

 

Una de las frutas que han desaparecido del conjunto de las 

costumbres alimenticias y que se consumía en las últimas décadas del 

siglo XIX es la sidra. Sabemos que de esta fruta además de 

consumirla seca o acaramelada se la preparaba como dulce de cajeta.  

William Bennet Stevenson que pasó por Quito a finales del siglo XIX, 

nos dejan su testimonio con relación al arte culinario quiteño y al uso 

del azúcar en la cocina. dice: “Algunos confites de los que aquí se fabrican 

son deliciosos, en especial las golosinas encarameladas o secas. Estas a menudo 

se las hace de diferentes frutas, imitándolas, y no son más grandes que las 

avellanas; se recolectan de este modo naranjas, limones, y limas, directamente de 

los árboles, cuando tienen aproximadamente el tamaño de las avellanas, luego se 

conservan con todo cuidado y finalmente se las encaramela. Las mismas frutas 

también son recogidas cuando están maduras, conservándose las cáscaras; a 

estas se las llena con flores después de que han sido conservadas, y se las 

encaramela, siendo colocadas luego en un lugar seco en donde se las mantiene 

por largo tiempo. Lo que en Quito se considera con toda justicia una labor de 

confitería es la conservación de la cáscara de las cidras grandes, las que 

posteriormente son llenadas con naranjas, limones, limas e higos encaramelados, 

 
17 Sgo cita 



encaramelándose finalmente la cidra por fuera  18. 

 

Los denominados quesos de frutas, como el de naranja o piña, que 

en esencia mantienen la composición de lo que en el arte culinario 

francés se conoce como flan, se estaba consumiendo a finales del 

siglo XIX.  Concepción Malo, al igual que Dolores Gangotena nos 

ofrecen recetas de algunos de estos quesos. Interesa resaltar que el 

viajero Stevenson en 1887 también los menciona19.  

 

No podríamos dejar de entender completamente el carácter y la 

importancia de los recetarios de Dolores Gangotena y Concepción 

Malo, si no hacemos referencia a la preparación de bebidas 

alcohólicas -coñac, crema de café, mistela de Filsburg y mistela 

cartuja,  y aguas aromatizantes que se preparaban en casa. Entre 

ellas, agua de azahares y agua rica. La comida y la bebida están 

estrechamente vinculadas y el consumo de éstas, no pueden ser 

descontextualizadas de las costumbres culinarias a finales del siglo 

XIX.  

 En estos recetarios se menciona, además, el rompope de origen 

americano, que es una composición amarillenta espesa, a base de 

aguardiente, huevos, leche, azúcar y canela. Y el rosero ese “come y 

bebe” que es una preparación que demanda de mucho trabajo, y hoy 

está a punto de desaparecer. Se trata de  una bebida espesa a base 

de morocho o mote escurridos, con almíbar y zumos de varias frutas: 

piña, limón, babaco y chamburo. Es fuertemente perfumada con aguas 

 
18 Sgo cita. 
19  



de ámbar, florida y rica y servida con picadillo de las frutas citadas, 

hojas de naranjo, cáscaras de naranjilla, clavos dulces y granos bien 

cocinados.  

 

Y finalmente, en estos recetarios no podían dejar de mencionar a  los 

famosos helados quiteños cuyas referencias encontramos citadas por 

algunos viajeros que pasaban por Quito.20 Fernando Jurado dice que 

Gastón Charpentier en 1890  estableció un Hotel con una heladería y 

restaurante en la casa de la esquina nor-este de la García Moreno y 

Mejía. Los quiteños, conocieron por primera vez los “dedos de 

dama”21, las quesadillas y los aplanchados franceses, diferentes de los 

nuestros, de origen  español y mestizo22. 

 

Los conocimientos de la  cocina quiteña circulaban en forma oral hasta 

finales del siglo XIX. Ese saber manejado, casi en su totalidad por las 

mujeres, se registraba en recetarios como los ejemplos  anteriormente 

mencionados. Se conoce por Adolfo Gehin23, autor del Manual o 

 
20 El Ecuador Visto por los Extranjeros, ob., cit. P.  “Quito es famoso por los exquisitos helados y 
las bebidas heladas que hacen sus habitantes: cuando se ofrece una merienda o una cena a un 
gran número de personas, se considera que servir helados es una delicadísima manera de mesa. 
Estos helados son por lo general preparados por las monjas, quienes, con este propósito, tienen 
molde de peltre con la forma de diferentes frutas: dichos moldes son en dos piezas, unidas con 
cera y se las junta; en una pequeña abertura que hay en un extremo se vierte el licor, un líquido 
preparado con el jugo de la fruta que el molde intenta imitar; cuando está lleno se cierra el agujero 
con cera, y el molde se coloca en un montón de hielo quebrado mezclado con sal, y se lo deja allí 
hasta que el licor se congele; entonces las dos partes del molde se separan y el contenido sólido 
se pone en un plato; de este modo se hace que los helados sean imitaciones perfectas de piñas, 
naranjas, melones, higos y otras frutas. Cuando se congela crema o leche, se la vierte en un mlde 
que tiene la forma de un queso. Estas imitaciones, colocadas en platos y adornadas con hojas y 
demás, son difíciles de distinguir de las frutas; y he visto que los forasteros se quedan 
completamente confundidos cuando se ponen estas imitaciones con las frutas”. 
21 Concepción Malo (1900) en su recetario incluye la manera de preparar “los dedos de dama”.    
22 Fernando Jurado  
23 Adolfo Gehin, En EL MANUAL O TRATADO PRACTICO DE COCINA PARA EL ECUADOR 
SEGÚN LAS PRODUCCIONES O COMODIDADES DEL PAIS, Imprenta Espejo, Quito, 1897. 
 



Tratado Práctico de Cocina, que fue éste el primer libro en su género 

que llegó a publicarse “No es una ilusión que me forjo, pero confío en que este 

libro (el único de su clase que hasta la fecha, creo se ha publicado en el 

Ecuador), podrá prestar algunos servicios; y por esos y a instancias de muchos 

amigos, me he resuelto á darlo á la estampa”24  

 

Gehin en su libro presenta un total de 510 recetas, aproximadamente, 

y apenas 7 de ellas son de dulce. Se menciona los  “buñuelos 

soplados, que se llaman también pedos de nonas o de beatas”, y, 

además algunos licores como: bishof frío, bisonof caliente, ponche a la 

parisiense, ponche a la inglesa, ponche a la inglesa con huevos y vino 

caliente o ponche de vino25.  Esta recopilación no es un indicativo 

suficiente para referirnos al valor del gusto por los alimentos 

azucarados en aquella época. Si, nos llama la atención que en los 

recetarios de Dolores Gangotena y Concepción Malo el mayor número 

corresponde a las recetas de dulce. La predilección por el gusto del 

dulce es un fenómeno que sigue siendo objeto de exploración  

  

A comienzos del siglo XX  práctica culinaria venía expresando 

especialmente desde mediados del siglo XIX. e la influencia de la 

cocina francesa con relación a la introducción de los ingredientes y de 

la técnica se condensó de la cocina francesa que se Si bien este texto 

no es un indicativo suficiente dentro del proceso productivo    

e án la fusión de dos conocimientos empezaron a circular a otros 

niveles.  Además, por primera se ordenaban las recetas por 

categorías. Es cierto que algunos de los  alimentos azucarados se 

 
24 Ibídem, p. III. 



condensaron pero muchos otros que estaban circulando no aparecen.  

 

En 1912, se imprimía en Quito, El arte de la cocina compendiado de las 

principales recetas de la cocina francesa y ecuatoriana26.  Este es un 

testimonio de la fusión de dos conocimientos donde además, por primera vez 

las recetas eran ordenadas por categorías. Es cierto que algunos de los  

alimentos azucarados se condensaron, pero muchos otros que estaban 

circulando no aparecen. Lo que sí podemos decir es que hay una circulación 

social de la comida que empieza a divulgarse más ampliamente. El autor o la 

autora anónima, ordena en nueve capítulos sesenta recetas27. En lo que se 

refiere a los alimentos azucarados agrupa en tres categorías. Tortas y 

pasteles28, Postres 29 y Diversas30, que como su nombre los indica, 

reunía una variedad de preparaciones de dulce, como los antes31, de 

arroz,  coco con camote, que son  cocciones hechas sobre la base de 

leche o almíbar de fruta. Se consumían fríos y se cortaba como 

bocadillo. 

 
25 Ibídem. pp. 227-230.   
26 ARTE DE COCINA COMPENDIADO DE LAS PRINCIPALES RECETAS SEGÚN LA SAZÓN DE 
LA COCINA FRANCESA Y ECUATORIANA. LO MÁS USUAL PARA UNA AMA DE CASA 
En adelante para referirnos a esta obra diremos Arte de la Cocina (1912).  
27 Se presenta doce recetas de sopas, treinta y seis de legumbres, veinticinco de carnes y seis de 
salsas. 
28 Torta de bizcochuelo en leche, torta de almidón, torta de arroz, torta de patatas, torta de 
camotes, de ocas, torta de maíz, quimbolito, de arepa de maíz. 
29 Buñuelos comunes, de costra, de jeringa, de queso, buñuelos franceses, pristiños, crema blanca, 
crema Pio V, leche espumilla, espumilla blanca y amarilla.  Y una tercera categoría 
30 Ante de arroz, de mazapán, ante de coco con camote, gelatina común, quesadilla común, 
tortones, alfajores, turrones, dulces para cajas y bocadillos, (dulce de  toronja), de tomate, colada 
sagú, de arroz y llaguanas.  
 
31 En Guatemala, el ante es un almíbar hecho con harina de garbanzo, fréjol u otro grano. En Perú 
se llama ante a una bebida hecha con frutas y otros ingredientes. En México aparece una 
descripción más cercana al ante que nos ocupa. Se trata de un postre hecho de bizcocho 
mezclado con dulce de huevo, coco, almendra, entre otros. Tomado de, Gran Enciclopedia 
Larousse, Editorial Planeta, 1973, tomo 2. 



A diferencia de las recetas manuscritas de Dolores Gangotena 

(1893) y Concepción Malo (1900), en el Arte de la Cocina (1912), se 

observan algunas modificaciones en la forma de preparar los dulces y 

los manjares. Por ejemplo, las tortas llevan la composición, la textura y 

la presentación como se las conoce en la actualidad. Es en este 

contexto se dejaron sentadas las bases de la actual repostería 

quiteña. Es decir, una base esponjosa y suave para ser rellena, 

recubierta, remojada o decorada.  Aparte de la harina, se empieza a 

consumir también almidón, arroz y camote. Se registran, además, las 

coladas que consisten en una preparación simple, a base de algún 

cereal cocido en extremo, cernido y luego hervido con azúcar. 32 Si se 

prefiere tomar como bebida de dulce, se sugiere añadir el picadillo de 

frutas de piña o durazno, un toque de la canela.  

 

Visto desde el presente lo que se reconoce como dulces tradicionales 

en Quito aparecen ya registrados en los recetarios de ese periodo. 

Preparaciones como, humitas, quimbolitos, tamales, alfajores, 

moncaibas, quesadillas, roscas, roscones y suspiros. Dulce de 

guayaba y otras frutas. Gracias a la información proporcionada por un  

sinnúmero de informantes mujeres, y que hemos obtenido en el 

transcurso de esta investigación,  los recuerdos sobre la forma de 

preparar estos dulces se ha perpetuado en sus memorias.  

   

 Con posteridad a la publicación del Arte de la Cocina 

(1912) no se encontraron registros culinarios significativos que 

modificaran la culinaria a la se estaba acostumbrada. Según los 

 
32 Esta preparación estaba destinada a curar enfermos. 



testimonios orales proporcionados por los informantes que vivieron 

entre 1920 y 196033, recuerdan a los quimbolitos, humitas y tamales 

como parte de los manjares característico de los quiteños. Se 

consumía, dicen ellos, en todos los sectores sociales. Les llama la 

atención el exagerado uso de huevos en las preparaciones y la 

constante mezcla de manteca de cerdo y mantequilla de vaca. 34  

Estas delicias eran de fácil preparación y para unos sectores sociales 

formó parte de la comida cotidiana, para otros, eran postres que se 

consumían de manera más ocasional. A diferencia, las quesadillas y 

los alfajores que estaban también dentro de ese conjunto de 

preparaciones, pero que representaban un esfuerzo mayor para su 

preparación   (OJO) 

 

Jorge Salvador Lara recuerda como en el Quito de los años treinta se 

consumía un buen pan, bizcochos, rosquillas, “lampreados”. Las 

típicas pastas: quesadillas, moncaibas y delicados, arepitas, 

barquillos, “orejas”, y cien formas de galletas. Recuerda las “tortillas de 

viento” y los típicos dulces: chocolatines, socrocios alfeñiques, y 

alfajores.35  Y Fernando Jurado dice: En años 20s y 30s habían en 

Quito dos heladerías. La de la “Zamba Tereza” diagonal al antiguo 

Correo, y la otra era la de los Andino en San Agustín, alí se vendían 

además de los helados, pastas y bizcochuelos.36 

 
33  Incluir nombres de informantes 

(como se la llamaba y aún es llamada la mantequilla por algunas personas ancianas dedicadas 
a la repostería. 
35 Jorge Salvador Lara, “Quito en los años treinta”, en Museo Histórico, Organo del Archivo 
Municipal de Historia de la ciudad de Quito, Número 62, Quito, 1995, pp. 156-157.    
36  
 Fernando Jurado Noboa, Quito Secreto, SAG, 135, Nuestra Piel Social, No. 10, Quito, Enero 
1999, p. 182.  



 

Alrededor de la década de los 60s empezaron a circular recetarios 

más completos de Cocina. Estos recetarios recogieron la comida 

tradicional y las nuevas creaciones culinarias que se difundieron 

ampliamente por el país y modificaron la dieta de la población.  Es 

común que en los hogares ecuatorianos se encuentren hasta hoy 

libros de cocina como: Cocinemos con Kristy de Rosa Crespo de 

Ordóñez (1965)37, y la Cocina Moderna, de Carmela Ordóñez de 

Cobos (1978).38  

 

En estos libros, las recetas se organizan por categorías según un 

criterio muy personal. Existen referencias sobre los dulces 

tradicionales a los que nos estamos refiriendo como: alfajores39, 

prístinos y suspiros40, y una gran  variedad de dulces de frutas 

untables y enconfitados. La fragancia de estas preparaciones en  

comparación con la culinaria de mediados del siglo XX, se fue 

modificando. Recordemos la gran cantidad de aguas - rica, de ámbar, 

de azahares-  y de especias -clavos, dos tipos de pimienta, pepas de 

melón- que se utilizaban en estos recetarios, y que en estos recetarios 

se reducen a: esencia de almendras, de coco, vino y en ocasiones una 

que otra agua aromatizante.  

 
37  
38  
39  
La forma de preparación de los Alfajores sustancialmente no ha cambiado desde 1912. Se trata de 
una sola composición que se vierte sobre una superficie y que luego es cortada en pequeñas 
porciones. Todas coinciden en una cobertura de ajonjolí sobre el postre. A diferencia, hoy se 
reconocen a los alfajores como preparaciones individualmente procesadas y presentadas. 
40 De igual manera en lo que se refiere a los pristiños y suspiros, muestran cantidades e 
ingredientes muy similares, inclusive los procesos de preparación son semejantes. Todas parten de 
la misma base, 1 libra de azúcar y a partir de eso el cálculo del resto de elementos. El grado de 
dulzor se ha mantenido y solo varían los aromatizantes. 



  

En los recetarios de finales del siglo XIX y comienzos del XX, se 

aconsejan ciertos “puntos” del horno, como: “a punto de pan de huevo” 

o “a punto de bizcochuelo”. En cambio, los libros de cocina de la 

década de los 60s, indican temperaturas exactas del horno, medidas 

de corte de los postres. Se recomienda el uso de utensilios  especiales 

como: mangas con boquillas, o material de cocina -papel encerado-.  

 

Las recetas se organizan por categorías según un criterio muy 

personal. Respecto a los “dulces y manjares tradicionales” se 

mencionan a los alfajores41, prístinos y suspiros42, una gran  variedad 

de dulces de frutas, untables y enconfitados. La fragancia que 

caracterizaba algunas preparaciones de los alimentos de dulce, en  

comparación con la culinaria de mediados del siglo XX, se fue 

modificando. Recordemos la gran cantidad de aguas - rica, de ámbar, 

de azahares-  y de especias -clavos, dos tipos de pimienta, pepas de 

melón- que se utilizaban. En estos recetarios se reducen y se usan en 

ocasiones la esencia de almendras y el vino.  

 

 

 
41  
La forma de preparación de los Alfajores sustancialmente no ha cambiado desde 1912. Se trata 
composición –harina-   que se vierte sobre una superficie y que luego es cortada en pequeñas 
porciones. Todas coinciden en una cobertura de ajonjolí sobre el postre. 
42 De igual manera en lo que se refiere a los pristiños y suspiros, muestran cantidades e 
ingredientes muy similares, inclusive los procesos de preparación son semejantes. Todas parten de 
la misma base, 1 libra de azúcar y a partir de eso el cálculo del resto de elementos. El grado de 
dulzor se ha mantenido y solo varían los aromatizantes. 



 Lo que cobra especial importancia en este período, por lo que se 

desprende  de los libros de cocina de Kristy y de Carmela Ordóñez, es 

la gran variedad de dulces, algunos de los cuales se consumen en la 

actualidad.  Los  dulces de frutas  mantienen  una composición básica  

1-1. Esto significa 1 libra de azúcar y 1 libra de fruta. Se añade agua, 

claras de huevo para dar cuerpo, y aromatizantes entre los que 

aparece generalmente la canela. De esta preparación a fuego lento 

resultan los dulces untables. Cuando el punto de cocción permite que 

se vea la base de la olla, el dulce está listo. 

 El uso del azúcar para preparar los dulces de frutas a comienzos 

del siglo XX varió con relación a la forma actual. Se pasó de una 

relación 2 a 1, a la relación 1 a 1. Esto significa una libra de fruta y dos 

de  azúcar, con relación a una libra de azúcar y una de fruta. En estas 

preparaciones el grado de dulzor era del doble respecto al actual. Esta 

disminución de azúcar tiene relación con el discurso médico de las 

últimas décadas que han alertado los peligros de su uso excesivo.  

Los dulces se consumían, por lo general en las casas y formaba parte 

del espacio privado. En las recetas que se adjuntan en la segunda 

parte de este trabajo, se recogen elaboraciones que han formado 

parte del patrimonio de las mujeres, dulces como los de  manzana, 

pera,  claudia, capulí, membrillo y chamburo, estos dos últimos casi 

desparecidos. Se menciona también como parte de la elaboración de 

dulces en casa, los preparados sobre la base de legumbres, como la 

remolacha y zanahoria. Por lo general se lo hacían en pailas y se los  

ponían sobre  fuentes planas y hierro enlosado. 43  

 
43 Lolita Crespo entrevista realizada por Carla Estrella. La preparación del dulce se hacía de la 
siguiente manera. El dulce de remolacha se hacia en una paila bien grande porque era para  toda 
la familia (familia extensa), se hacia con 2 o 3 libras de remolacha, se le cocina a la remolacha, el 



 

Se desconoce el periodo alrededor del cual los dulces 

“encaramelados” (enconfitados), como así se los denominaba a 

comienzos del siglo XX, fueron desapareciendo paulatinamente del 

consumo en Quito. Esa habilidad característica de la culinaria quiteña 

para pasar  “en caramelo” frutas como: naranjas, limones, limas, entre 

otras, se recuperó solo en la década de los 60s. El higo enconfitado 

fue el símbolo de recuperación de una tradición olvidada. Y pasó a 

formar parte de la dulcería tradicional ocupando un lugar importante de 

consumo, más en el espacio público que en el privado. Hoy se 

encuentra disponible en algunas las vitrinas del centro histórico. 

 

En conclusión la cocina ecuatoriana de los años 60s, recogió la 

tradición de los dulces y de los manjares que se consumían en épocas 

anteriores. En cuanto a los ingredientes se eliminan muchas de las 

aguas aromatizantes y especias dulces. Se da paso a un  juego de 

sabores que no se contraponen entre ellos. Se disminuye el uso de 

huevos y azúcar -antes exageradamente utilizados- y se toma con 

cuidado por cuestiones de salud y de estética.  Se precisa en el uso de 

temperaturas de cocción, tamaños, porciones y cantidades de 

ingredientes, así como en los puntos de terminación de algún paso de 

los procesos. Se dejan, de alguna manera de apelar al sentido común 

 

secreto para que no bote el color la remolacha es no quitarle ni la raiz ni las ramitas, se les lava 
bien y se les cocina, cuando ya están cocinadas con la mano se le pela, peladas las remolachas se 
les hace cuadraditos bien pequeños o como ahora ya hay las licuadoras se les licua con un  
poquito de agua y azucar, después se pone la mezcla en una paila de bronce, de preferencia la 
paila debe estar calientita, se le hace dar punto, cuando ya se puede ver el fondo al mover la 
mezcla con una cuchara de palo se agrega el jugo de naranjilla licuado y cernido, antes habia lo 
que se decia la naranjilla de dulce y la naranjilla de jugo, o trocitos de piña o también licuada y 
después se vuelve a dar punto hasta que quede especito. 
 



para indicar momentos más precisos de texturas deseadas. Sin 

embargo no se afirma que las texturas hayan cambiado 

necesariamente. El sistema de comunicación es diferente. El lenguaje 

utilizado en el presente y en comparación con el pasado, denota otro  

de tipo relaciones a la hora explicar el proceso de la comida.    
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 De acuerdo a lo establecido en el plan metodológico ( véase informe de Mayo 

2002), en estos dos meses desde la firma del contrato, se ha puesto énfasis  en los dos 

primeros temas de investigación: I.-Devociones populares y 2 - Fiestas religiosas.  

I- Para tratar de cubrir todas las devociones mas importantes en el Centro Histórico, el 

grupo de investigación decidió dividirse el trabajo para realizar un “mapeo de religiosidad 

popular” en la siguiente forma.. 

1. Guápulo, La compañía, San Agustín 

2. San Francisco, San Diego, el Tejar 

3. San Blas, La Merced, Santo Domingo, San Roque 

4. Chillogallo, Santo Domingo, El Sagrario, San Sebastián. 

Luego de observaciones y entrevistas preliminares se nos hizo evidente la importancia de 

los barrios (así como gremios, profesiones, etc) en mantener vivas ciertas devociones y en 

agrupar a fieles en relación a una identidad urbana. 

En cada uno de estos sitios sagrados se están investigando con detenimiento  algunas de las 

devociones mas populares tales como La Virgen de Guápulo, San Roque, la virgen 

conocida como La Borradora, el Hermano Gregorio, Judas Tadeo y Santa Rita. Para cada 

caso se han detectado informantes específicos, imagineros y otros artesanos de objetos 

religiosos de culto.  
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Para las devociones también se han concretado una serie de preguntas comparativas que 

nos permitirán analizar las devociones y compararlas con relación a ciertas variables 

significativas. A continuación se detallan algunas de estas preguntas como ejemplo ( una 

lista completa de preguntas se adjuntará al informe final): 

1. Que valor tiene la devoción popular en la gestación de  identidades comunitarias, 

barriales, gremiales, etc. A. Su supervivencia . b adaptaciones o reinterpretaciones a 

través del tiempo. Aquí el problema es la contextualización histórica de las devociones. 

2. Averiguar como se formaron esas identidades urbanas y como han cambiado y por que. 

Gremios? Cofradías? Mercados?  

3. Como son vividas esas devociones por distintas personas (género, clase, etnicidad?) a 

en la vida cotidiana, b, en fiestas, ceremonias, peregrinaciones. 

4. Cuales son las imágenes y objetos de esas devociones. 

5. Cuales son las narrativas, dichos, cantos, refranes, populares con referencia a esas 

devociones? Cuales son las promesas? 

6. Hay comidas específicas asociadas a esas devociones o sus fiestas? 

7. Hay narrativas de milagros asociadas a esas devociones? Visiones? Apariciones? A. 

Milagros pintados? B. ex-votos? C retablos? D. estampas, novenas? 

8. Hay santos , devociones que pertenecen a distintas órdenes religiosas. Como se 

benefician estas en relación a la iglesia oficial? 

9. Hay devociones impuestas desde arriba u otras que surgen solo desde las clases 

populares? 

10. Hay hermandades, cofradías, asociadas a esas devociones? 

11. Hay especialistas rituales para estas devociones, e.g. santones, mediums, curanderos, 

visionarios?  ) averiguar sus formas de iniciación, b. entidades con las que se 

relacionan, competencias medicas y ceremoniales. D. concepción de las enfermedades. 

F. practicas terapéuticas, g conceptos de relación alma-cuerpo 

12. Hay santos, cultos heterodoxos, es decir no reconocidos por la iglesia oficial o 

considerados “inadecuados”? (e.g. virgen de los sicarios o ladrón que fue hecho santo 

por los corredores de drogas en Méjico) 

 

También se han recogido oraciones, novenas, dichos, refranes y otras narrativas populares 

concernientes a las distintas devociones. Es interesante que las devociones así como sus 

narrativas han ido cambiando en distintos períodos en la historia de la ciudad.  

Otro importante hallazgo que ha corroborado nuestra definición antropológica de la religión 

es que en las manifestaciones religiosas populares se interpenetran elementos  católicos y 

paganos tanto en término de las creencias así como de los productos artesanales que se 

encuentran generalmente a la entrada de las iglesias.  
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Pero también es interesante recalcar aquí que, como en la época Colonial, la Iglesia oficial 

se ha visto obligada a aceptar devociones cuya fuerza proviene principalmente desde abajo. 

Tal es el caso del Hermano Gregorio. Su devoción se ha expandido enormemente en 

Ecuador desde su origen en Venezuela y aunque todavía no es un santo oficial, su imagen 

puede encontrarse en algunos templos de Quito. 

 

II- Fiestas religiosas 

Por razones de calendario se ha logrado hasta ahora investigar y documentar dos fiestas 

religiosas: Semana Santa (la investigación se realizó en Marzo del 2002) y Santa Catalina 

de Siena.  Se siguieron de cerca con observación participante y entrevistas todas las 

ceremonias de Semana Santa desde el domingo de Ramos al sábado de Gloria. Algunas de 

estas actividades se mencionan a continuación: 

• Se hizo documentación fotográfica de objetos y de la procesión del Viernes Santo. 

• Se encargaron dos palmas de Ramos a las Monjas de Santa Clara. 

• Se trabajó intensamente en colaboración con las Monjas de Santa Catalina en la 

construcción de un “Monumento” para el Jueves Santo.  

• Se contactó a artesanos culinarios sobre el proceso de producción de la fanesca y sus 

significados simbólicos. 

• Se contactaron otros artesanos productores de palmas de Ramos 

• Se hizo el seguimiento del proceso de producción de flores tradicionales para 

decoración de imágenes y altares con las Monjas de Santa Catalina y se produjo un 

registro de las flores utilizadas en distintas devociones. 
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En el trabajo con artesanas/os se trata no solo de documentar la producción de objetos 

religiosos sino también de recuperar aquellos que se han perdido en el proceso de 

secularización y modernización y de ver la posibilidad de mantener su utilidad económica 

así como su valor estético para el futuro y a través del Museo de la Ciudad. 

En abril se siguió de cerca y se documentó otro tipo de fiesta mas relacionada con 

específicas órdenes religiosas como es el caso de la fiesta de Santa Catalina de Siena en el 

Convento del mismo nombre. También aquí se documentó visualmente el proceso de los 

objetos culturales religiosos producidos para esa fiesta. 

 Para avanzar en la elaboración del marco teórico y analítico de la investigación, se 

han realizado las siguientes actividades. 

• varias reuniones del grupo de investigación para comparar datos y discutir lecturas  

específicas. 

• Se ha seguido recopilando elementos bibliográficos en las distintas bibliotecas y 

archivos de Quito y en Canadá. En lo posible copias de estos libros y artículos serán 

incorporadas al archivo del Museo de la Ciudad. 

• Se han analizado los supuestos y el método de la investigación en una reunión con todo 

el personal del Museo de la Ciudad. El objetivo de este pequeño taller y de otros que se 

realizarán en los tres meses restantes es tratar de integrar a ese personal en la forma mas 

productiva posible en el proceso de la investigación para facilitar la segunda etapa de 

“exhibición” que tendrá lugar en el Museo. Además de la contraparte de nuestro grupo 

de investigación, otros miembros del Museo han jugado ya un rol esencial de 

información profesional en sus campos específicos.  
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En los restantes tres meses de investigación, profundizaremos en los temas ya mencionados 

y comenzaremos a abordar el tercer tema de religiosidad popular en lo que concierne a los 

ritos de pasaje: nacimientos, 15 años, bodas y rituales de muerte. También se  concretarán 

los talleres con los artesanos mas relevantes para nuestra investigación. 

 



El retablo de Don Atlas  

Website de artes visuales, representación y cultura popular en un contexto 

histórico y social 

 
Ana Lu, Blanca, Eduardo y Manuel 

 

 

   

El Retablo de Don Atlas es un website  

cuyo objetivo es crear un espacio de trabajo 

interdisciplinario conformado 

por historiadores, antropólogos, artistas    

y diseñadores. Desde estas distintas 

perspectivas, el proyecto se propone  

exhibir, examinar e investigar las artes visuales populares, la representación y la cultura 

popular 

principalmente en Ecuador, pero en un  

contexto Andino y comparativo internacional. 

En esta reunión nos proponemos presentar brevemente el trabajo de investigación y 

diseño realizado hasta ahora para lograr  el  funcionamiento de este website educativo e 

interactivo en los términos arriba establecidos. 

Proponemos que  las formas y contenidos de estos  objetos de arte popular y de la  vida 

cotidiana  son especialmente conducentes a revelar las experiencias humanas personales 

y sociales; privadas, familiares y públicas en distintos contextos culturales e históricos. 

La singularidad del presente proyecto consiste en localizarse en  los objetos y sujetos de 

la cultura popular en forma interdisciplinaria para tratar de revelar sus múltiples 

significados. Desde el análisis de una estética asequible a la mayoría de la población se 

intenta hacer una antropología del nosotros incluyente (en una sociedad claramente 

multicultural y de clases) con profundidad histórica. 

 

 


