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Este análisis se basa en dos ejes temáticos, el primero en el estudio de la 
producción artesanal como base de la investigación frente a una sociedad 
moderna, y el segundo en la exploración del tupu como elemento simbóli-
co y como motivo de creación desde el punto de vista artístico.

“La mezcla social, cultural y biológica de los pueblos de orígenes eu-
ropeos y americanos después de la conquista española del imperio inca ha 
dejado un complejo legado de etnicidad en las naciones modernas de Perú, 
Ecuador y Bolivia” (Belote, L. y J. Belote, 2000). El origen de los saraguros 
es un misterio. Hay la hipótesis que son descendientes de un grupo de 
mitimaes aymaras1 o el producto de una fusión de diverso origen. “Los 
territorios actualmente habitados por los Saraguros fueron asentamientos 
geográficos de los Paltas, arrebatados por los incas en su arrolladora con-
quista de los pueblos del Chinchaysuyo, sometieron a su obediencia a los 
Zarzas, Paltas y Cañaris”2.

La economía de la población se basa principalmente en la agricultura y 
crianza de ganado. El maíz es su substancial fuente de alimentación. “Las 
interacciones económicas en Saraguro tienen lugar principalmente en el 

1 El término mitimaes proviene de la palabra quechua mitmac, que significa esparcir. Son conocidos 
también como mitmakuna o mitmaqkuna. Fueron grupos de familias separadas de sus comuni-
dades por el imperio inca y trasladadas de pueblos leales a conquistados o viceversa para cumplir 
funciones económicas, sociales, culturales, políticas y militares. 

2 Saraguro. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Saraguro. Consultado 17/11/2010.

El tupu como manifestación de 
la cultura popular de la comunidad de 
Saraguro y como elemento simbólico

Claudia P. Cartuche*

* Docente investigadora de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).
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pueblo; la mayoría de tales intercambios, tanto en términos de mercadería 
como de cantidades de dinero, ocurre los domingos, que es el día de la 
misa y del mercado” (Belote, 2002). 

Un aspecto cultural de gran relevancia es el sistema de cargos religiosos, 
ya que es considerado un privilegio y un honor ser nombrado patrocina-
dor, donde se evidencian mecanismos simbólico rituales que enfatizan la 
entidad étnica como estructura identificadora en el complejo sistema de 
relaciones entre indígenas, ‘blancos’ y mestizos. “En el área de Saraguro, los 
que no son indígenas son blancos. Cuando los blancos no están presentes, 
los indígenas se refieren a ellos como laichus (término peyorativo)” (Belo-
te, 1984). Estas costumbres tradicionales que se mantienen entre las comu-
nidades, aun con intervención de aspectos del culto católico y mecanismos 
de la religiosidad popular andina, ponen de manifiesto la estructura social 
interna en la comunidad Saraguro.

Es preciso aclarar que estas versiones recogidas a lo largo de la in-
vestigación se concentran al trabajo de campo y entrevistas dentro de 
la comunidad de Saraguro, ubicada en la cabecera cantonal del mismo 
nombre. Al escuchar algunas versiones por los propios habitantes de la 
comunidad, en contraste con historiadores y cronistas que han registrado 
la diversidad socio-cultural de esta región, he llegado a la conclusión de 
que estas versiones son un método de defensa, de protección, un siste-
ma simbólico en búsqueda de identidad. Estas reinterpretaciones son 
parte de su dinámica cultural, de su cotidiano vivir, asumidas también 
por parte de los habitantes de la región, los blancos de la plaza, y blancos 
del campo, mestizos, indígenas, no indígenas, indios, runas (son algu-
nas de las denominaciones existentes dentro de esta comunidad). Esta 
diversidad de términos interétnicos podría ser un argumento válido en 
la pretensión de descubrir esquemas interpretativos, estructuras que se 
manejan dentro de las propias comunas del cantón Saraguro. Hay que 
considerar que estas fronteras interétnicas que dividen fuertemente y que 
aún se mantienen por razones sociales, culturales, económicas y políti-
cas han desembocado en circunstancias en las que es muy difícil definir 
quién es quién.

No obstante, en esta brecha entre definir grupos étnicos y estratos so-
ciales, me arriesgo a clasificar a los denominados blancos como una estruc-
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tura central de dominio y poder político el cual ha provocado una marcada 
pérdida de la identidad indígena. Considero relevante analizar la marcada 
estratificación social para poner en evidencia la producción cultural inter-
na de la comunidad de Saraguro, en sus inicios como una producción de 
artículos domésticos, rituales y ceremoniales, hoy llamadas artesanías.

Los objetos domésticos en la comunidad de Saraguro son elaborados 
por y para la familia. Por ejemplo, la elaboración de la vestimenta se la 
realizaba en un ritual familiar, siendo el padre el que se encargaba de tejer 
la cushma, una especie de chaleco para el hombre que se ajusta a la cintura 
por una faja también tejida. En cambio, el hilado para toda prenda es 
realizado por la mujer. La producción transforma algo material con el pro-
pósito de satisfacer una necesidad familiar de carácter tradicional: “La ves-
timenta como símbolo de identidad no es exclusiva de los Saraguros. Sin 
embargo, la indumentaria particular de un grupo étnico es una declaración 
pública de su identidad étnica…” (Belote, 1972). Al haber iniciado esta 
producción doméstica del tejido, la joyería que complementa el vestuario 
femenino, la alfarería, el procesamiento de cuero, etc., en su propósito 
de expansión, los saraguros tuvieron que aventurarse a tierras extrañas en 
busca de regiones más productivas que se conviertan al final en nuevos 
mercados laborales, como Yacuambi (Zamora Chinchipe). Debido a los 
cambios sociales y sobre todo económicos, como es el caso de la pérdida 
de sus tierras comunales, la mujer asume nuevos roles, causando así una 
transformación de la creación individual a una producción más amplia, 
y tomando conciencia de la capacidad creadora y las salidas al mercado, 
tanto de consumo interno (cantón Saraguro) como externo. 

Un aspecto que es importante destacar es que dentro de esta compleja 
naturaleza acerca de la cultura y del rol del individuo, de la familia y de la so-
ciedad, se ha puesto en marcha una serie de adopciones y reinterpretaciones 
de elementos culturales lo cual ha sido motivo de interés para investigadores 
y, por qué no, motivación para la creación artística. Dentro de la vestimenta 
femenina, hablaré de uno de los elementos físicos que forma parte de su 
llamativo atuendo, el tupu. En una breve definición se podría decir que es 
un artículo confeccionado de plata o níquel que sirve para sujetar la chalina 
o bayeta que reposa sobre los hombros de mujeres exclusivamente y en al-
gunos de los casos se explica como un elemento de protección, pero existen 
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algunas investigaciones que afirman que este término se aplica a los sistemas 
de medición incaica (Sanhueza, 2004: 483-494), aclarando que no es una 
unidad de medida sino una medida. En otros casos se le conoce como el pa-
trón del espacio tejido, un conocimiento tradicional en el cual las tejedoras 
saben en qué momento del tejido se debe hacer los nudos para mantener el 
diseño del tejido. Más allá de sus posibles usos y relaciones formales, el tupu 
es un elemento símbolo dentro del ajuar femenino que denota nivel social 
o jerarquía. Tiene gran relevancia el tamaño de este artículo no solo por su 
valor económico sino por el valor conceptual de esta prenda que es heredada 
de madre a hija. Este proceso de herencia implica el entregarle a su hija un 
objeto que pronunciará la declaración de la elección de madre a hija, es decir, 
que dentro de todas sus hijas la madre elegirá, de alguna manera, la acreedora 
de esta ofrenda y ella, a su vez, cuando sea madre continuará con este ritual. 
Es por ello que se menciona en esta investigación como un elemento alegó-
rico de estatus social.

Partiendo de ese análisis y dentro de todas estas elucidaciones, el pre-
sente estudio pretende mostrar una propuesta de interpretación del tupu 
como una composición geométrica que presenta relaciones con la construc-
ción de la cruz cuadrada. A continuación, presento algunas interpretacio-
nes y propuestas artísticas. Véase Imagen N.º 1 (Bocetos de la construcción 
geométrica del tupu en relación con la cruz cuadrada). Esta construcción 
basada en la recolección de criterios en la memoria colectiva de la gente de 
Saraguro, me ha proporcionado gran material como artista y considero un 
aporte a la difusión y gestión basada en el estudio de un elemento cultural. 
Esta colección que presento a continuación es el reflejo del estudio de la 
mujer de Saraguro y su relación con el tupu como elemento representativo 
de femineidad, por un lado y, por el otro, un elemento cargado de mística. 
Un tupu es la representación de un ayllu. Según versiones recogidas dentro 
de la comunidad de Saraguro cada una de las figuras antropomorfas repre-
senta a un indígena, que en un conjunto constituyen un ayllu, una forma 
de vida ancestral de los indígenas andinos. Los elementos que integran un 
tupu emulan objetos importantes en la cosmología, por ejemplo; el sol, la 
luna, el cóndor, etc.

La siguiente serie es una interpretación de los dos conceptos explicados 
en el párrafo anterior (la mujer y el tupu). Véase Imagen N.º 2 (Bocetos 
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de la colección Mujer de Saraguro). El siguiente proyecto que se realizó en 
clase, en conjunto con los estudiantes de diseño de objetos de la Escuela 
de Arte y Diseño de la Universidad Técnica Particular de Loja, se orientaba 
básicamente al estudio de los diseños de los tejidos florales de la muñidoras 
(mujeres de la comunidad Saraguro). Consistía en estudiar la tipología de 
estos tejidos y desarrollar una propuesta de diseño con miras a producir 
y difundir elementos culturales. Véase Imagen N.º 3 (Proyecto de diseño 
a base de los tejidos florales, aplicados en patrones en la producción de 
souvenirs).

Desde el punto de vista de artista diseñador considero a estos registros 
como un aporte que nace en las aulas de estudio con el propósito de revalo-
rizar a la cultura saraguro ante una inminente desaparición de tradiciones, 
ritos, leyendas; todo un patrimonio intangible que no puede permanecer 
en el olvido.

Imagen N.º 1
Ensayos de reinterpretación (imágenes tomadas de mi libro de notas)

Foto: autora
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Imagen N.º 2
Serie el tupu y la mujer

Foto: Autora.

Imagen N.º 3
Souvenir basado en el tejido floral elaborado por las mujeres de Saraguro

Foto: Autora.
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