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 CAPÍTULO I 1.1.- Introducción Cada uno de los Pueblos tiene una cultura, que es el conocimiento generado en el tiempo, en su relación con lo sagrado y con el arte, la comunicación y como parte fundamental de ella la lengua, siendo estos elementos los que constituyen su identidad. Las lenguas habladas por las comunidades indígenas constituyen una riqueza invaluable, pues cada una contiene parte de la memoria histórica del pueblo que la habla y es parte del entendimiento general de su cultura e identidad. La sociedad en la que vivimos nos bombardea continuamente con prototipos de como deberíamos ser, debemos ganar más dinero, debemos tener cierta imagen, debemos portar tal o cual marca de ropa, debemos optar en fin muchas cosas más. Si nos detenemos a reflexionar seguramente nos costaría discernir que hacemos por propia voluntad y que hacemos para agradar a los demás, la pregunta ¿Quién soy?, por si sola sorprende, no es fácil contestar quienes somos, con que nos identificamos, que nos hace singulares y diferentes de los demás. ¿Quiénes somos en realidad? ¿Hasta qué punto lo decidimos nosotros mismos o es la mirada de los demás la que nos determina?
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 La identidad es lo que nos distingue y en buena parte la inventamos, siendo la misma un componente de todo aquello que influye en el ambiente en el que nos desarrollamos como lo es la cultura, y la Cultura la definimos como el conjuntos de saberes, creencias, usos que se trasmiten de forma oral y a través del actividades cotidianas. La complejidad está en cómo conjugar nuestra identidad individual con las identidades colectivas a las que pertenecemos, y más aun con las que debemos ser. La pérdida de la identidad cultural ancestral y de origen, se está dando en una forma acelerada por la influencia de los medios masivos de comunicación como lo es la televisión, pero más se da porque no tenemos firme nuestra convicción de lo que somos, ni los principios ni valores comunitarios, la falta del conocimiento de nuestra cultura y la importancia de la misma. La globalización a introducido varios estilos y tendencias de vestir en todo el mundo, la nuevas generaciones están optando por definir su propio estilo, su propia identidad generando en un mundo globalizado las modas extranjeras las cuales se propagan muy rápidamente influyendo en las culturas, provocando una pérdida de la identidad cultural propia de la región pueblo o comunidad, Si bien es válida la frase que dice “renovarse o morir” y también la que dice “la cultura es viva y se transforma”, es importante diferenciar que



valores se pierden al adoptar otra forma de vida. También aceptar que los jóvenes impondrán su propia identidad y en un futuro ellos recordaran su pasado como nosotros ahora.
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 1.2.- Justificación El pueblo kayambi Cayambe con el pasar del tiempo ha sufrido una embestida feroz de la modernidad y la globalización y casi pierde esa magia fresca de los pueblos andinos, magia que dejo de expresarse en su música, en sus bailes y en sus hermosas traiciones y práctica de la cultura que tenían nuestros antiguos kayambis, la pérdidas de nuestras costumbres en nuestro cantón trae consigo la ruptura de identidad. Es fundamental que en el Cantón todas las instituciones y ciudadanía tomen conciencia de la importancia de mantener y defender nuestras raíces culturales. En medio de un contexto tan complejo, se debe proyectar, para hacer frente a esa problemática, una política cultural consecuente, la cual descanse en objetivos concretos apegados a nuestra realidad y se encamine a la defensa de los valores culturales más auténticos. La cultura es portadora de los anhelos del pueblo, de sus valores, de su ser, parte inseparable de la identidad, desempeña un importante papel en la vida de los pueblos, por lo cual se debe responder sabiamente al reto que significa preservar la cultura en condiciones tan hostiles, fomentarla, sin renunciar al necesario desarrollo material. Cultura y desarrollo, a pesar de que no avanzan coherentemente, no pueden verse como términos contrapuestos.
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 1.3.- Objetivos 1.3.1.- Objetivo General Concientizar a la población que nuestra cultura es única y tiene una significación especial y no debemos olvidar nuestras raíces, mediante la difusión a niños y jóvenes de las comunidades en el periodo 2014-2015. 1.3.2.- Objetivos Específicos 



Investigar sobre la cultura y tradición del pueblo kayambi y su perdida en las comunidades.



 



Difundir información sobre las costumbres y tradiciones de nuestro Cantón.







Identificar



las



costumbres



y



tradiciones



de



nuestras



comunidades. 



Determinar los



métodos adecuados para rescatar nuestras



culturas y tradiciones. 1.4.- Métodos y Técnica s utilizarse 1.4.1 Métodos Analítico:  Se analiza la pérdida de identidad cultural como un proceso global con la finalidad de estudiarla y examinarla por separado las diferentes etapas. Descriptivo: Se describen las causas y consecuencias de la perdida de los valores culturales y alternativas de rescate de los
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 1.4.2. Técnicas Fichaje:  Se registran los datos que se obtuvieron en la investigación bibliográfica.
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 CAPITULO II 2.1.- Marco Teórico 2.1.1.- La Cultura El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha ido mutando a lo largo de la historia, desde la época del Iluminismo, la cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. Otra definición establece que la cultura es el conjunto de informaciones y habilidades que posee un individuo. Para la UNESCO, la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo, a través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. Según el enfoque analítico que se siga, la cultura puede ser clasificada y definida de diversas maneras. Por ejemplo, hay estudiosos que han dividido a la cultura en tópica (incluye una lista de categorías), histórica (la cultura como herencia social), mental
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 (complejo de ideas y hábitos), estructural (símbolos pautados e interrelacionados) y simbólica (significados asignados en forma arbitraria que son compartidos por una sociedad). La cultura también puede diferenciarse según su grado de desarrollo: primitiva (aquellas culturas con escaso desarrollo técnico y que no tienden a la innovación), civilizada (se actualiza mediante la producción de nuevos elementos), pre-alfabeta (no ha incorporado la escritura) y alfabeta (utiliza tanto el lengua escrito como el oral). Por último, cabe destacar que en las sociedades capitalistas modernas existe una industria cultural, con un mercado donde se ofrecen bienes culturales sujetos a las leyes de la oferta y la demanda de la economía. 2.1.2.- El Pueblo Kayambi 2.1.2.1.- Origen Varios autores hacen referencia a que tanto lo Kayambis y Otavalos fueron sometidos por los Caras, dando origen a los Caranquis los cuales ofrecieron dura resistencia a la invasión Inca. La conquista española destruyó toda la estructura política y económica de los Kayambis, dando origen a nuevas instituciones explotación como fueron las encomiendas y los obrajes. En su historia sobresale una mujer que es Quilago, fue la jefa de Cochasquí asumiendo el cargo de cacique al enviudar muy joven; luchó contra la conquista de los incas.
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 2.1.2.2.- Historia La referencia histórica más destacada del pueblo Kayambi se remonta a las luchas de resistencia frente a la expansión del imperio Inca. Con sangre Kayambi se tiñó el Lago que desde entonces se llama Yahuarcocha (lago de sangre), cuando su pueblo, después de ganar algunas batallas y haber propinado sendas derrotas al Inca Huayna Capac, perdió la guerra. Un aspecto importante de la historia Kayambi, se refiere a la tradición protagónica de la mujer, que adquiría la denominación de Quilago cuando asumía el liderazgo del cacicazgo.



Una de las Quilago,



convertida en héroe de la lucha contra los Incas, fue la jefa de Cochasquí, asumiendo el cargo de Cacique al enviudar muy joven. Ella organizó un ejército de mujeres, pues los hombres se habían dispersado como producto del largo período de enfrentamiento con los Incas. Los combates duraron cerca de 20 años, hasta ganar una batalla que indignó a Hayna Capac, obligándolo a redefinir su estrategia de guerra y proponer a la Quilago un armisticio: ella conservaría la dirección de las Pirámides de Cochasquí, pero bajo la dirección política del imperio Inca. Ella no aceptó y como respuesta el Inca preparó un ataque definitivo, acorralando a los Kayambis en el Lago de Yaguarcocha, en el que murieron degollados más de 30 mil hombres. Esta referencia histórica, así como los relatos de los cronistas españoles, dan cuenta de la existencia de Cayambe como "el nombre de un ayllu y a la vez de un gran curacazgo…"   que durante la conquista de los Incas eligió a un "capaccuraca" o "ango mayor" de
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 Cayambe como jefe de esta confederación, que comprendía a Cayambes y Carangues, unidos bajo un solo liderazgo para protagonizar la resistencia frente a los Incas.



Este liderazgo se



identificó con el patronímico de Puento, que en el siglo XVI colonial fue convertido en el apellido de su linaje. Nazacota Puento, quien dirigió la última lucha contra el imperio Inca, fue, según la misma fuente, el último rey independiente de esta Nación (de acuerdo a la terminología utilizada por los conquistadores españoles), cuya capital fue siempre Cayambe. En efecto, llamar a este pueblo como Provincia o Nación, revela la existencia de un curacazgo mayor a un señorío, un Pequeño Reino con muchos caciques menores y ayllus subordinados. De acuerdo a los datos de la revista de 1632, siempre de la misma fuente, existieron 9 cacicazgos y ayllus, distribuidos de la siguiente manera:  Anaconas de Cayambe, residentes en Cayambe, bajo el mando de Fabián Puento, cacique principal de Cayambe, Tabacundo, Guachalá y demás anexos. A este liderazgo se subordinaron la mayoría de los otros cacicazgos. La misma referencia bibliográfica indica que en 1669, se registran alrededor de 2.707 indígenas Kayambis, pero solo en algunos de los ayllus descritos, por lo tanto se desconoce la población aproximada registrada por los españoles, sin embargo, la cifra da cuenta de cierto grado de concentración poblacional en torno al ayllu (500 en promedio), con formas de organización política, social y cultural construidas desde tiempos remotos.
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 La estructura social y política de los Kayambis fue compleja, con un dominio territorial absoluto en torno a Cayambe, bajo cuyo Capaccuraca y su autoridad se regían el conjunto de cacicazgos y otros señoríos menores. Su liderazgo estaba instituido como hereditario, sin embargo, por sobre esta jefatura no existía una mayor, hasta la llegada del imperio Inca. Este grado de complejidad social alcanzado por los Kayambis se explica por la existencia de un territorio, una población numerosa, varias subdivisiones internas y un sistema de organización social en torno al Capaccuraca, a quien le profesaban gran respeto y cuyas órdenes eran cumplidas de inmediato, existiendo una jerarquía social y de poder. Los estudios históricos hacen referencia a las distintas jerarquías existentes entre uno y otro curaca o cacique, pues la Quilago de Cochasquí, por ejemplo, no tenía la misma autoridad que el capaccuraca de Cayambe. Esta característica faccional pero dirigida por una autoridad mayor habría permitido la construcción de grandes obras (tolas, montículos y pukarás), así como otros aspectos administrativos, sociales y culturales. En los Andes Centrales y Meridionales este aspecto es bastante aceptado por la documentación existente. A estas autoridades el poder les era otorgado de conformidad con el grupo al que pertenecían: los de Reino eran hereditarios, mientras que los de Ayllu eran elegidos y rotativos, aun cuando en algunos Ayllus existía la sucesión o herencia.
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 "Todo esto señala que estamos frente a un pequeño reino integrado por varias parcialidades homogeneizadas por una clase gobernante estructurada en torno a relaciones de parentesco, constituyendo auténticas nacionalidades", teniendo control sobre los bienes de producción, la economía y la organización social. Los Curacas tenían grados de acumulación, por los servicios que les prestaban sus súbditos en el trabajo de chacras, construcción de casas, templos y fortalezas, así como entrega de bienes. El curaca era más poderoso cuantas más chacras poseía, extendiendo su poder en varios pisos ecológicos, argumento que fue fundamental para salvar sus tierras de la voracidad de los españoles. Pero esta acumulación tenía el principio social de la redistribución y retribución a los ayllus y cacicazgos bajo su dominio. En este sistema económico-social, todo era Ayne o Ayni (retribución), que siempre era recíproca e igualitaria, lo que genera un compromiso permanente de dar y recibir, logrando una fuerte cohesión entre los miembros de una comunidad. Los compromisos colectivos estaban regidos por la minga, donde participaba toda la colectividad. La casa del capaccuraca representaba el poder político, simbólico y ritual. Su puerta de ingreso estaba orientada al sol y las grandes ceremonias rituales tenían al sol y la luna como sus dioses, en cuyo homenaje se sacrificaban venados, llamas, cuyes, coca y maíz. A los animales les sacaban los corazones, y la sangre era vertida sobre las paredes de la casa del curaca. Vestían con adornos en la cabeza, collares de chaquira de oro y plata, cuentas coloradas de mullo y de hueso blanco, brazaletes de plata, lo que demuestra un comercio
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 interesante con los pueblos de la costa, en cuya actividad los mindalaes debieron jugar un papel importante. Dominaban varios pisos ecológicos, conocían la sal (de Mira), el uso de plantas medicinales, productos de clima cálido como el algodón proveniente de Intag, la coca, además de maíz, papa, oca. Para estos cultivos contaban con canales de riego. El Lago San Pablo les proveía de pescados de distinto tipo. Practicaban la cerámica con pintura roja (cochasquí), para uso cotidiano. Cuando moría el curaca, era cubierto por ricos mantos y en las tolas se enterraba buena parte de sus posesiones personales, comestibles, cántaros de chicha, hasta una de sus mujeres más amada. Durante el período histórico relativamente corto de dominio del Imperio Inca los Kayambis y otros pueblos como los Otavalo, se emparentaron con la aristocracia Inca, a través de los hijos de Atahualpa y Paico Occllo,



por



ejemplo.



Más



tarde,



estos



vínculos



serían



instrumentalizados por los conquistadores españoles. Cuando Atahualpa venció a su hermano Huáscar y se coronó monarca Inca, los Kayambis y Carangues enviados como mitimaes al Cuzco y que durante el reinado de Huayna Capac habían adquirido cierto poder, fueron los aliados del rey de origen quiteño que encontraron la ocasión para vengarse de la conquista, al punto que presentaron a Huáscar para el escarnio público, quemaron el cuerpo de Tupac Yupanqui y asesinaron a sus descendientes. Solo cuando Atahualpa fue hecho prisionero por los españoles en Cajamarca, los Kayambis y Carangues estuvieron obligados a marchar hacia su tierra de origen, a cuyo paso sembraron de terror
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 entre las comunidades incas. Fueron los Kayambis y Carangues quienes se enfrentaron a los españoles, mientras los nobles incas establecieron acuerdos con ellos. Por estos antecedentes históricos, se especula que de no haberse producido la invasión española, los Kayambis



y



Caragues



habrían



administrado



el



imperio



del



Tahuantinsuyo, bajo el reinado de Atahualpa. 2.1.2.3.- La Conquista Española Con la llegada de los españoles a territorio Kayambi, se trastoco el control de los capas curacas sobre la economía, no así sobre lo social, pues fueron “cooptados”  por los encomendadores y sacerdotes del imperio español, principalmente para el cobro de impuestos, rol que cumplía a cabalidad a cambio de conservar un grado de liderazgo sobre los ayllus y cacicazgos.  Así se observa, por ejemplo. Como Jerónimo Puente, hijo de Nasacota capa curaca Kayambi, fue solicitado por el encomendero de dichos pueblos, Diego de Fuenmayor, hacia 1579, que retornara de quijos, para que recaudara los tributos pertenecientes a estos sectores suyos. El proceso actual: la consolidación del territorio indígena Como consecuencia de la revolución liberal, el Estado impulsó un conjunto de programas como la abolición de la servidumbre, el fortalecimiento del mercado interno, la incorporación de los indígenas al mercado laboral, la alfabetización, cedulación, participación en el sistema electoral, obras de infraestructura como la electrificación, desarrollo rural, hasta llegar a la reforma agraria.
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 Los pueblos indígenas andinos en general y particularmente los Kayambis, adaptaron estas propuestas del Estado a las necesidades propias de fortalecimiento; así, "los andinos tomaron en sus manos estrategias administrativas impuestas. Para reconstruir un sistema de articulación que servía tanto para sus propios fines como los de sus dominadores", creando una articulación doble y al mismo tiempo una etnogénesis en la que "resisten la hegemonía a la vez que la reproducen". En este proceso surge el discurso de la "autonomía", que no solo se refiere a la negación de controles externos (de grupos, partidos, religiones), sino a la generación de propuestas propias frente a las propuestas estatales, lo que a juicio a Galo Ramón se trataría del "aparecimiento de una voluntad subjetiva india por participar en la construcción de la nación ecuatoriana", cuyo momento más significativo se revela en el primer "Levantamiento Indígena" de 1990. Entre los aspecto destacados de este proceso, está el crecimiento demográfico indígena y el cambio sustancial en la estructura de tenencia de la tierra. 2.1.3.- Los Kayambis en la actualidad Los Kayambis se encuentran en proceso de recuperación de sus valores culturales relacionados con la espiritualidad indígena y que hacen referencia a los derechos colectivos, las ceremonias y los ritos. Los conocimientos de prácticas de cultivos agrícolas y conservación de suelos se transmiten oralmente de padres a hijos.
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 2.1.3.1.-- Ubicación El pueblo Kayambi habita en la región de la Sierra, en el norte de la provincia de Pichincha, sur de la Provincia de Imbabura y al oeste de la Provincia de Napo, ocupando un tramo de la Cordillera Central de los  Andes en la provincia de Pichincha, habitan en los siguientes Cantones: Quito, parroquia Checa; Cayambe, parroquias Ayora, Juan Montalvo, Ascázubi, Cangahua, Olmedo, Otón, Sta. Rosa de Cusubamba; Pedro Moncayo, Parroquias Tabacundo, La Esperanza, Tocachi, Malchinguí, Tupigachi. En la provincia de Imbabura: cantón Otavalo, parroquias González Suárez y San Pablo y Cantón Pimampiro, parroquias Pimampiro, Chuga, Mariano Acosta y San Francisco de Sigsipamba, En la provincia de Napo: Cantón El Chaco, Parroquia Oyacachi.  Actualmente los Kayambi se encuentran en proceso de recuperación de sus valores culturales relacionados con la espiritualidad indígena y que hacen referencia a los derechos colectivos, las ceremonias y los ritos. Los conocimientos de prácticas de cultivos agrícolas y conservación de suelos se realiza mediante transmisión oral de padres a hijos; existe una transmisión práctica de la medicina tradicional a través de los "yachac" 2.1.3.2.- Organización Socio-política Son las comunas pero tienen otro tipo de organización como asociaciones, cooperativas, comités de padres de familia, clubes deportivos, Juntas de Agua Potable y grupos artesanales. Cada comuna tiene su Cabildo. Sus Integrantes son convocados por el
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 cabildo, el mismo que es elegido cada año, en las Asambleas se determinan y planifican los trabajos que realizará la comunidad mediante la minga.  A partir de la Constitución de 1998, con el reconocimiento de los derechos colectivos, el pueblo Kayambi



emprendió un proceso de



reconstrucción con el objetivo de contar con una instancia que agrupe al conjunto del pueblo. De esta manera se conformó la Confederación del Pueblo Kayambi, cuyos miembros son uniones de las diferentes estructuras organizativas. La familia Kayambi está formada por padres, madres e hijos, como núcleos básicos. 2.1.3.3.- Vestimenta Entre la principal indumentaria de los kayambis está el sombrero rojo, y el poncho. Las mujeres utilizan un anaco plisado muy finamente de diferentes colores que combina con el bordado de las blusas y un sombrero. 2.1.3.4.- Alimentación Su alimento se basa en los productos agrícolas que producen; su dieta está compuesta especialmente de granos como maíz, fréjol, arveja; los mismos que son complementados con el zambo, zapallo, cebada, trigo, papa oca, zanahoria blanca; materiales que sirven para preparar una variedad de platos: arroz de cebada, coladas de harina de haba, arveja, maíz, tostado, habas y choclos tiernos cocinados; además su dieta es completada con carne de vaca, chancho, pollo, arroz, enlatados y bebidas preparadas industrialmente.
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 2.1.3.5. Música Los Kayambis tenían una historia propia que ha resistido más de dos décadas a los Incas. Tienen una historia musical, por ejemplo cuando  Atahualpa entró a Cajamarca con el ejército de los Pastos, Kayambis, Karanquis, Panzaleos, Kitus y Tacungas, la historia dice que en la captura de Atahualpa entraron grupos de música y danza igual a a la toma de la Plaza de Cayambe, Otavalo, Cotacachi y Pimampiro, en el Inti Raymi, en la actualidad Los Kayambis tienen su propio ritmo, llamado XUAN. Ritmo que en la invasión y conquista española le llamaron Juan y por influencia de la Iglesia se le denominó San Juanito. Se llamaba XUAN porque los  Aruchis marcan el paso al ritmo del xuan... xuan... xuan. 2.1.3.6.- Principales Fiestas Fiestas del Solsticio.- La fiesta de San Juan, Inti Raymi o cambio de solsticio tiene raigambres indígenas muy antiguas, así lo revelan las fuentes primarias dejadas por algunos cronistas pocos años después de la conquista española, de los cuales podemos citar a Pedro Cieza de León, Guamán Poma de León y Garcilaso de la Vega. Fiestas de San Pedro.- Tiene un significado ritual ceremonial de tipo ancestral, pues antiguamente en ella se embocaba al dios sol y se agradecía por las buenas cosechas del año. En la actualidad es una tradición que año tras año se la festeja con gran vistosidad y colorido que se la refleja en las vestimentas de los personajes típicos de las fiestas como son la chinucas, el diabluma y el aruchicos 



El Diablo Huma.- En quechua Haya Huma no es la versión del
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 mal, del diablo que impusieron los conquistadores. Fue o seguirá siendo para las comunidades indígenas de la sierra la síntesis de la sabiduría de los antepasados, de la experiencia y el conocimiento del pueblo, la expresión vigorosa de su cultura en las fiestas del solsticio de verano, de la iniciación de la cosecha, expresión de la fuerza y la rebeldía ancestrales. 



Los Aruchicos.- como símbolo de la milenaria lucha, representante del hombre fuerte y decidido, digno descendiente de su raza, bajan de sus comunidades a tomarse la plaza, comandados por el Haya Huma. Allí hacen sonar las campanas con violencia, empezando así la pelea por la toma de la plaza, como símbolo de una milenaria lucha.



2.1.3.7.- Economía Se fundamenta en la agricultura, la ganadería de leche, productos artesanales y en la zona existen 97 empresas floricultoras para la exportación La economía del pueblo Kayambi es mixta; en ella se combinan actividades tradicionales de subsistencia con un alto grado de incorporación a una economía de mercado. Sus formas de reproducción económica son diferenciadas de acuerdo con los diferentes pisos ecológicos. 2.1.3.8.- Costumbres y Tradiciones: Los kayambis tienen su propio ritmo, llamado XUAN. Ritmo que en la invasión y conquista española le llamaron Juan y por influencia de la
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 Iglesia se le denominó San Juanito. Se llamaba XUAN porque los  Aruchicos marcan el paso al ritmo del xuan... xuan... xuan;, en lo que respecta a sus artesanías sus trabajos radican en los bordados y tejidos. CAPITULO III 3.- Perdida de cultura y tradiciones 3.1.- Primeros indicios de pérdida de identidad cultural El origen de la perdida de costumbres y tradiciones que se vive en la actualidad en el pueblo kayambi se remonta a la década de los años 90 casi la mayoría de las personas ya no les gusta reconocer de donde son y rechazan su cultura por ejemplo cuando se celebran las fiestas de la cosecha y del sol las personas no aprecian la cultura de los pueblos El pueblo kayambi está conformado por diversos grupos culturales con varios procesos históricos, no es una realidad uniforme y continua, sin embargo, se dan elementos que constituyen como un patrimonio cultural común de tradiciones históricas. Desde hace mucho tiempo las personas han ido creando sus propias culturas y esta ha formado parte de nuestras vidas, por lo que la cultura se forma según las características que tiene un pueblo, esto es, desde los rasgos físicos de la gente, hasta la forma de hablar, lo que comen, las relaciones sociales, el vestir, sus historias, sus ideas, las formas de ver la vida, sus tradiciones, sus hábitos, etcétera. Por consiguiente la forma de vida que conservan las personas de una comunidad son vínculos que perduran a través del tiempo. Así que
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 estos lazos y formas de comportamiento se heredan, se transmiten de viejos a jóvenes esperando que estas nuevas generaciones le den secuencia y mantengan su cultura. Es necesario que las costumbres y tradiciones de un pueblo sigan siendo parte importante de la vida de los futuros habitantes para que de esta forma puedan mantener vivas las costumbres y tradiciones familiares y de la comunidad.  Al observar que en la actualidad la pérdida de nuestras costumbres y tradiciones culturales de la comunidad han empezado a desaparecer porque los adolescentes ahora ya no se interesan en esas tradiciones que realizaban su padres, pues ello las ven como algo antiguo e inservible. Por lo que los adolescentes de las comunidades del pueblo kayambi han dejado estas tradiciones culturales de lado, ya que ellos no tienen el interés de proseguir con los hábitos e intereses que tenían sus padres y sus abuelos. 3.2.- La importancia de rescatar la cultura y tradición Es necesario que las costumbres y tradiciones de un pueblo sigan siendo parte importante de la vida de los pueblos, ya que es la identidad que caracteriza sus orígenes y razón de ser, además un pueblo rico en tradiciones y cultura es un pueblo culto, educado y generador de procesos de desarrollo Lamentablemente en la actualidad se observar la pérdida de nuestras costumbres y tradiciones culturales debido principalmente a que la
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  juventud no se interesa por esas tradiciones heredadas de sus padres, pues ello las ven como algo antiguo e inservible. Esta apatía de los adolescentes pone en riesgo la perdida de la identidad cultural 3.3.- Importancia de la Conservación de los Pueblos Indígenas Es importante conservar el patrimonio cultural indígena para poder entender la importancia, primero hay que hacer, o mejor dicho, deshacer un poco nuestra historia. Durante muchos años, siglos, diríamos con propiedad la historia americana fue narrada y escrita por la voz de otros. Otros que nos descubrieron , otros que nos trajeron la “civilización”, otros que nos salvaron de la barbarie. Ciertamente, la historia fue narrada y aún lo es, por el discurso hegemónico. Sin llegar a realizar un juicio ético y caer en el juego civilización vs. Barbarie, o hablar de buenos y malos, la idea es quizás dimensionar en su justa cuantía un arma tan poderosa como la palabra. La palabra construye y durante muchos años nos armó “la historia”, una historia incompleta.



 Afortunadamente, con el avance de las ciencias sociales y con la revalorización de la historia americana, hubo una suerte de revisión de cómo nos enseñaban la historia. Basta con hojear y comparar los viejos manuales y los actuales para comprender que la idea que teníamos de nuestra historia era más o menos así: Nos descubrieron, civilizaron el desierto, llenaron el vacío del paisaje americano y, pivoteando de un lado al otro, tenemos al indio. Un indio que la jugaba de malo, atacando en malones, robando, violando
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 nuestras blancas doncellas; bárbaro, salvaje, indómito, sin cultura y/o un indio bueno, que abrazaba la iglesia católica y trabajaba de sol a sol. Un indio que siempre, indefectiblemente, estaba en silencio. Otra cuestión, que formó parte durante mucho tiempo del imaginario popular, era que cultura, civilizaciones eran las incas, mayas y aztecas. El indio que habitó en estas tierras siempre fue menospreciado y catalogado en una suerte de escala que lo acercaba más a la naturaleza que a la cultura. Acá no hubo grandes templos, grandes



construcciones



arquitectónicas



o



grandes



tesoros



descubiertos. Acá hubo ante todo desierto, y, a veces indios que apenas sobrevivían como podían, semidesnudos, en condiciones inhóspitas, sin nada. Son muchos los preconceptos que conformaron nuestra historia, y que fueron construyendo el sentido común. Si uno pregunta hoy en día en la calle, probablemente la mayoría de la gente no sepa cuáles son las comunidades que habitaron, no sepa que existen muchas comunidades que aún siguen bregando por sus derechos.
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 CAPITULO IV 4. - Conclusiones, Recomendaciones, Anexos, Bibliografía 4.1.- Conclusiones 



Se logra captar la atención de la ciudadanía y el interés de rescatar las costumbres.



  Se consigue generar espacios de reflexión sobre lo







fundamental de conservar nuestra cultura. 



Se logra empoderar a la gente sobre la riqueza cultural de nuestro cantón.







Se establece compromisos con la ciudadanía en el sentido de difundir nuestra riqueza cultural.



4.2.- Recomendaciones 



Incentivar a los jóvenes mediante encuentros informales y talleres de capacitación sobre la vestimenta de nuestros antepasados.







Difundir



la



riqueza



gastronómica



de



nuestra



tierra



fundamentado en los productos que se cultiva en la zona 



Crear conciencia en la niñez y juventud sobre la importancia del pueblo Kayambi a través de la historia.
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 4.4.- Anexos (Fotografías)



Vestimenta mujeres de la Cultura Kayambi



Baile tradicional en las comunidades



Toma de la plaza central
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