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Mullo Sandoval, Juan. El patrimonio de la memoria en la diver-
sidad, la identidad y los derechos ciudadanos.

Los archivos cuya función principal está relacionada con la me-
moria histórica, son en parte los mediadores entre la realidad so-
cial y el derecho de las culturas a preservar y construir sus
identidades, por lo tanto quienes propulsamos el patrimonio y
las políticas de la memoria no debemos pensarnos como los
conservacionistas o museístas de este patrimonio, sino ejes me-
diáticos hacia el desarrollo del pensamiento. En el pleno ejerci-
cio de los derechos ciudadanos y la pertenencia al Estado
Nacional, son las denominadas minorías étnicas las que menor
oportunidad han tenido para salvaguardar su cultura viva hoy
reconocida como patrimonio, por ejemplo los ancianos maes-
tros, es decir la cultura viva, han desaparecido sin la menor con-
sideración pública de lo que perdíamos. Si la nacionalidad
quichua andina con más de un 30% de población, no tienen en
la actualidad ningún plan de protección de sus acervos, que
podemos decir de las culturas negras, las culturas amazónicas y
montubias ecuatorianas, sus similares de la región andina.

Si nos pensamos a futuro dentro del discurso repetido de la
“identidad nacional”, al menos podemos exigir que las diferen-
tes identidades deban incluirse prioritariamente dentro de los
procesos de valoración, salvaguarda y protección del patrimo-
nio, primero considerando su diversidad, en la medida que
mientras más nos globalizamos dentro de la economía del mer-
cado capitalista, por ejemplo se han priorizado los proyectos tu-
rísticos donde se privatizan a menudo los símbolos públicos;
debería exigirse también la valoración de estas “minorías” por
parte del Estado nacional y los gobiernos locales, sus obligacio-
nes concretas ante su reconocimiento oficial a la multietnicidad
y la pluriculturalidad.

La construcción de nuestras identidades tiene voz y opiniones
múltiples, en la mayoría de casos son marginales, viven al mar-
gen de las políticas culturales y educativas, peor aún de los me-
dios de comunicación. Los archivos de la memoria pueden ser
parte de las políticas públicas para construir una nueva visión



de “lo nacional” a partir de la difusión, ya que el archivo mate-
rializa la diversidad, preserva y difunde los valores culturales a
través de varios medios sean estos tecnológicos, expresados en
el canto, la palabra, la fiesta, el ritual, etc. Por ejemplo la edu-
cación puede beneficiarse con la inclusión de las tradiciones
orales, la literatura popular, la música, la interculturalidad fun-
damentalmente expresada en las lenguas nativas. Dicha inter-
culturalidad es una prioridad ya que su compresión democratiza
la cultura, nos hace dialogar entre sujetos diversos, nos permite
entender los cambios y la adopción de nuevas conductas so-
ciales, culturales y artísticas.

En ese sentido nos sumamos a través de la valoración, salva-
guarda y preservación del patrimonio de la memoria, a la per-
manente declaración de las culturas indígenas, negras y
montubias del Ecuador en la defensa de su cultura, su lengua,
su territorio, su biodiversidad y en general su identidad.

Meertens, Donny.3 Género, desplazamiento forzado y migra-
ción. Un ejercicio comparativo en movilidad y proyectos de
vida.4

1. Introducción

El presente ensayo es una primera y todavía inacabada explo-
ración de un campo de análisis y comparación, a partir de la
coordinación de una de las sesiones de la Cátedra Manuel An-
cízar. La sesión estaba dedicada a la interrelación de tres temas:
el de las migraciones, particularmente las hacia el exterior, cuya
conceptualización ha dado un vuelco grande durante los últi-
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3 Antropóloga, Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Nijmegen (Nimega), Holanda. Profesora

e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, Escuela de Estudios de Género. Investigadora del

tema de género, conflicto armado, desplazamiento forzado. Ha sido consultora de la oficina en Colombia

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR y Asesora Regional del Programa

Paz y Seguridad del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM.

4 Conferencia dictada en la Cátedra Manuel Ancízar de la Universidad Nacional de Colombia, organizado

por el Centro de Estudios Sociales, Organización Internacional de Migraciones y el Ministerio de Relaciones

Exteriores de Colombia, sobre el tema de migraciones, transnacionalismo y desplazamiento, 1er semestre de

2004, Bogotá. Este texto ha sido publicado en Colombia: Gerardo Ardila, edit., “Migraciones, transnaciona-

lismo y desplazamiento”, Memorias de la Cátedra Manuel Ancízar 2004, Bogotá, Universidad Nacional de Co-

lombia-CES, 2006.

dcnoble
Cuadro de texto
   




