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La identidad cultural: un medio de desarrollo socio cultural 

Para pocos será desconocida la preeminente existencia del pueblo origina-
rio de los otavalo ubicado al norte del país en la provincia de Imbabura. 
Los últimos veinte años han sido determinantes para trazar las particula-
ridades socio identitarias, culturales así como económicas de este pueblo. 
Basando su actividad económica en la producción y comercialización de 
artesanías a nivel nacional e internacional han potencializado el desarrollo 
del cantón Otavalo, así como de la provincia y muy seguramente del país. 

En este sentido la magnitud de la influencia y la trascendencia del fe-
nómeno Otavalo vale en este sentido ser vista también desde la mira de 
la gestión cultural, y no sólo de los antropólogos, sociólogos, etnógrafos 
cientistas y teóricos de las ciencias sociales.

Partimos, entonces, hablando sobre nuestra experiencia como gestores 
y promotores culturales pero sobre todo como miembros y parte de una 
identidad cultural, de un pueblo originario. 

En el caso de los kichwa otavalo, las ganas de trascender como una 
identidad cultural colectiva e individual han hecho que sea posible la gene-

La recuperación de la memoria histórica 
como medio de desarrollo socio cultural y 
el papel de la gestión cultural en 
este proceso 

Gina Maldonado Ruiz*
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ración de procesos de creación y recreación identitario cultural en diversos 
contextos y tiempos, lo que finalmente se constituiría en una de las más 
importantes bases del desarrollo socioeconómico del pueblo otavalo. La 
producción de tejidos y artesanías, la destreza para comercializar, así como 
la producción y comercialización de la música tradicional, se constituyeron 
en los signos distintivos irrefutables para lograr lo que ha significado el 
desarrollo socio cultural y económico de gran parte de la población local. 

En base a lo expuesto es que planteamos o invitamos a reflexionar sobre 
el ¿cómo es qué las expresiones o manifestaciones culturales como la tradi-
ción del tejido y las artesanías, la música tradicional y el comercio nacional 
e internacional, pueden constituirse en objeto y medio de gestión cultural 
que sirve de puente o tránsito de desarrollo y bienestar social, que para el 
caso de Otavalo ha significado además la recreación y reinvención de la 
identidad cultural?

El caso es que, el pueblo kichwa otavalo, esta colectividad compleja, ha 
logrado como pocos, confluir la identidad cultural con la economía y lo ha 
logrado excepcionalmente siendo su propio gestor y promotor cultural; sus 
expresiones artísticas, manuales y la tradición ancestral mindalae (especialista 
en el arte del comercio) han terminado contribuyendo trascendentalmente al 
crecimiento humano e identitario sostenible de su gente hasta la actualidad.

Miles de kichwa otavalo han transitado y transitan por todo el mundo 
en busca de mercados para la comercialización de sus artesanías como los 
hábiles comerciantes que son, pero además desde los inicios mismos de los 
viajes de los abuelos, se han dado a la tarea de informar, demostrar y pro-
mocionar la identidad kichwa otavalo. En plazas, ferias, mercados, aveni-
das, universidades, escenarios etc., con las artesanías, la música y el bagaje 
cultural con el que viajan a donde van muestran, comparten y promocio-
nan la identidad otavalo. Las artesanías, el comercio y las interpretaciones 
musicales tradicionales y no tradicionales, han significado definitivamente 
para el kichwa otavalo la apertura a nuevas y bastas posibilidades de logros 
y éxitos en el ámbito económico.

Pero esta situación señalada como potencial impulsor del proceso de 
desarrollo económico y reproducción identitaria cultural, podrían estar de-
bilitándose con el transcurrir del tiempo ya que este vínculo que terminó 
siendo estrecho entre cultura y economía ha entrado en crisis. 
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En los primeros estadios del viajador kichwa otavalo, la identidad cultu-
ral era el medio generador de gestión, de acceso a oportunidades, de recursos, 
de éxito, pero con el transcurrir del tiempo y las experiencias cada vez más 
difíciles en términos de mercado, innovación en la producción textil, dola-
rización, altos costos de producción, endurecimiento de leyes migratorias 
a escala mundial entre otros, terminó pesando lo económico por sobre lo 
identitario cultural ¿Qué quiere decir esto? Las formas anteriores como la 
empresa familiar en la que se basaba el ciclo de producción, comercialización 
de la artesanía en el mercado nacional e internacional y la lógica de transac-
ción basada en el trueque o intercambio que sostiene, por sobre todo, la idea 
de la complementariedad y solidaridad se transforman básicamente en deseo 
de acumulación de capital y capacidad de consumo masivo. La generación y 
regeneración genuina de la esencia misma del intercambio o trueque pasa a 
ser, fundamentalmente, la lógica de la economía de mercado; es decir que lo 
que habíamos considerado como rasgos potencialmente favorables para que 
fluya el proceso de producción y comercialización de la artesanía o textiles de 
Otavalo, que es en definitiva la relación estrecha entre cultura y economía así 
como identidad y desarrollo, con esta realidad se disuelven.

Para el caso que nos ocupa, por la experiencia desde la autogestión 
como pueblo y como colectividades organizadas, planteamos precisamen-
te que, es necesario apoyar, acompañar y dotar de las destrezas y capaci-
dades conceptuales y técnicas a los pueblos o los individuos para hacer 
uso oportuno y adecuado de la gestión cultural, asumiéndola a ésta como 
instrumento o herramienta de derecho para lograr, en el caso de Otavalo, 
continuar con el desarrollo y beneficio socio cultural y económico de su 
gente. Esta dotación y asesoramiento creemos que no tiene razón de ser 
si no está concebido y dirigido para ser apropiadamente manejado por 
el mismo pueblo, en este caso el kichwa otavalo, o los individuos kichwa 
otavalo preocupados y dedicados al quehacer identitario cultural.

En ese sentido los kichwa otavalo, a través de las instituciones cultura-
les organizadas como la Asociación de Productores Audiovisuales Kichwas 
(APAK) dedicada a la recuperación, promoción y fortalecimiento iden-
titario cultural, se han dado cuenta que es muy poco lo que conocían y 
siguen conociendo sobre el amplio espectro del ahora mercado cultural, no 
precisamente porque se ignore sobre las posibilidades de aprovechamiento 
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del mercado cultural, sino porque los medios y mecanismos que desde el 
Estado o las instituciones nacionales o internacionales que trabajan en el 
tema de la cultura ofrecen a los pueblos, grupos, instancias, colectivos, in-
dividuos son en muchos de los casos limitados y en otros inaccesibles por 
el nivel de complejidad técnica y burocrática. 

La práctica en lo relacionado a la gestión cultural, en el caso de APAK, 
se remonta básicamente a la búsqueda de recursos económicos y técnicos 
para la ejecución de proyectos concebidos y dirigidos a promocionar y 
difundir las expresiones y manifestaciones culturales de los pueblos kichwa 
de la provincia. A través de la producción de reportajes, entrevistas y docu-
mentales educativos, históricos e informativos basados en la investigación 
seria y comprometida con las fuentes primarias y secundarias de informa-
ción obtenidas de nuestros pueblos, ejercemos el derecho a trascender y 
aportar con el trabajo de investigación y registro audiovisual la continui-
dad de las expresiones y manifestaciones culturales de nuestro pueblo.

La gestión cultural desde nuestra experiencia la hemos tenido que ma-
nejar dirigiendo nuestros esfuerzos hacia el apoyo y financiación de ONG 
y a unas cuantas instituciones públicas con las que, a pesar de tener buena 
comprensión de las propuestas planteadas, no siempre se han podido con-
cretar, por lo que la experiencia no siempre ha sido grata.

Los organismos nacionales e internacionales dedicados y especializados 
en el quehacer cultural para la mayoría de grupos organizados o individuos 
naturales con buenas iniciativas e ideas, son y han sido también posibili-
dades inalcanzables de trabajo conjunto, apoyo institucional, coordinación 
de emprendimientos e iniciativas, etc.

Esa fue y de alguna manera sigue siendo la realidad, que como otros tan-
tos grupos organizados hemos tenido que sortear. Este ha sido un trabajo vo-
luntario de no menos de tres años de dedicación completa de la APAK para 
sacar adelante un proyecto institucional como el que estamos impulsando 
ahora, que es el de combinar y complementar lo que es la investigación an-
tropológica con la producción de audiovisuales. Esta iniciativa está dirigida 
a lograr ampliar el efecto o la intervención de nuestro trabajo en la mayor 
cantidad posible de individuos y colectividades, entendiendo que los medios 
de comunicación como la TV, el cine, la radio etc. son servicios mediáticos 
de consumo masivo y globalizado que bien podemos y debemos aprovechar.
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El poco interés por la lectura de una amplia población local y nacional 
y la falta de interés por la producción de estudios de investigación especia-
lizada, disminuyen ampliamente la posibilidad de acceder a la mayor can-
tidad de población a la que nosotros como promocionadores y difusores 
de la identidad y la cultura queremos llegar. Tenemos la certeza de que los 
abundantes recursos que se invierten en materiales impresos muchas veces 
no tienen la acogida o efecto en la población en cuanto a interés y com-
prensión que APAK intenta fomentar. Sabiendo que aproximadamente el 
98% de la población total del país cuenta con aparatos como televisores 
o radios, no podíamos dejar de hacer uso, entonces, de estos recursos que 
los podíamos poner a nuestro servicio para lograr nuestro fin que era y es 
el de recuperar y registrar las expresiones y manifestaciones culturales de 
nuestros pueblos, para luego promocionar y difundir nuestra identidad 
cultural así como nuestros conocimientos y saberes.

Con estas consideraciones hemos planteado que para el pueblo kichwa 
otavalo ha sido desde siempre, pero especialmente en las últimas décadas, 
el fenómeno de los viajes un elemento esencial en la vida, desarrollo y 
transformación; tanto así que nosotros consideramos que el carácter de 
viajador y comerciante de este pueblo debe ser entendido y valorado por 
el mismo pueblo kichwa, pero también por la sociedad nacional como pa-
trimonio socio cultural e identitario de este pueblo y la sociedad nacional 
ecuatoriana.

Es así que, básicamente, lo que hemos querido es compartir lo que ha 
significado para nosotros la valorización de la identidad cultural, la inter-
culturalidad y el desarrollo socioeconómico de nuestro pueblo en el cantón 
Otavalo, de donde somos originarios, para en torno a ello plantear el valor 
de la relación patrimonial cultura-economía y el rol o papel que debería 
asumir la gestión cultural como proyector adecuado y adaptado de gestión 
e intervención en los procesos de apoyo y acompañamiento en lo que a 
recuperación, fortalecimiento y promoción de la identidad cultural, inter-
cultural y desarrollo económico concierne. 

Asumimos esta consideración, desde la preocupación que inicia, en pri-
mera instancia de recuperar la memoria oral e histórica del proceso de los 
viajes; recuperar los rostros, nombres de los protagonistas de esta historia, 
para finalmente devolverla a sus dueños como legado y patrimonio histó-
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rico. Muy pocos son los trabajos o estudios hechos en este sentido y con 
esta lógica, las iniciativas por lo tanto son emprendimientos impulsados 
desde los mismos pueblos y los grupos asociados, corporativizados, aliados 
por afinidad etc., de los pueblos que con recursos propios han adelantado 
actividades y procesos muy interesantes de relevante importancia para la 
recuperación y difusión identitaria cultural. 

Es lo que ha sucedido en el pueblo kichwa otavalo, por ejemplo, con el 
grupo “Peguche” el cual surge en 1975 aproximadamente, cuando empren-
dedores jóvenes de ese entonces preocupados por el proceso acelerado de pér-
dida o distanciamiento con los orígenes identitario culturales de los jóvenes, 
inician con recursos propios un trabajo comprometido y de relevante im-
portancia para su comunidad y pueblo, en lo que a recuperación y difusión 
de las expresiones culturales y artísticas de los pueblos originarios se refiere.

Ñanda Mañachi que surge aproximadamente en 1985, es otro de los 
grupos importantes en la recuperación, promoción y difusión de la tradi-
ción musical y cultural del pueblo otavalo. Otro grupo de jóvenes otavalo 
le dieron vida y sentido al Taller Cultural Causanakunchik, que a través 
de la representación teatral, la poesía y danza entre otras manifestaciones 
artísticas, difundieron las costumbres, tradiciones, espiritualidad y cultura 
de los pueblos originarios que habitan en la provincia de Imbabura. 

Por su parte, los productores y comerciantes internacionalizan o uni-
versalizan las artesanías que producen; paralelamente a eso se transnacio-
naliza la identidad cultural del kichwa otavalo, la misma que ya para esta 
última década es una de las culturas o pueblos que se hallan dispersos en 
todas partes del mundo y que gracias a esta gran capacidad de movilidad, 
definitivamente han universalizado la identidad kichwa otavalo, así como 
también han dado a conocer al Ecuador. 

Como se ha señalado, la gestión en estos casos y en otros tantos, se la 
hacía desde adentro, es decir, desde todos y cada uno de los mismos miem-
bros de los grupos y hasta de sus familias. Situación que no soportaría a lar-
go plazo la permanencia de estos grupos gestores que terminarían desapa-
reciendo. En esos tiempos, el Estado así como las instancias especializadas 
en el tema de la cultura no apoyaban o acompañaban procesos de rescate, 
fortalecimiento y difusión de la cultura de los pueblos originarios. Nos 
referimos al trabajo de recuperación, fortalecimiento y difusión de la iden-
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tidad cultural desde la perspectiva y enfoque de los mismos protagonistas, 
es decir, poder contar desde adentro las historias personales, la creación y 
reproducción de las costumbres y tradiciones de los pueblos. 

Conclusión

El carácter intervencionista y político, primaba y condicionaba el apoyo o 
el olvido de muchas iniciativas innovadoras; en varios y repetidos casos no 
se entendía la importancia de apoyar procesos de este tipo, las políticas con 
esta perspectiva estaban ausentes. Además, pocos eran los que conocían 
las dinámicas, lógicas y coordenadas o códigos de manejo de los recursos, 
como por ejemplo de los recursos relacionados a temas culturales; lo que 
hacía que el círculo sea cerrado y de elites concentradas. 

En la actualidad la situación ha cambiado en término de leyes, conve-
nios, tratados, acuerdos nacionales e internacionales sobre temas relaciona-
dos a los derechos culturales, pero sigue siendo poco lo que se hace con lo 
vinculado al acceso a los mismos desde sus protagonistas. Las posibilidades 
de beneficiarse con estos recursos siguen siendo limitadas y concentradas, 
por lo que hace falta dirigir esfuerzos conjuntos para impulsar y coordinar 
los mecanismos y herramientas de convergencia entre las agencias de inter-
vención o financistas y las colectividades o individuos con planteamientos 
e iniciativas reveladoras y visionarias con lo que a recuperación, promoción 
y difusión identitario cultural se refiere.
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