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Saberes Ancestrales en los jóvenes de la comuna Barcelona. Caso: Tejedores de 

toquilla, 2023. 

 

Brito Tenemaza Thalía Lizbeth (1), Anchundia Cedeño María José (2) 

                                    Código Orcid (1) 0009-0006-6654-9364, (2) 0009-0009-4000-3154  

Universidad Estatal Península de Santa Elena-Carrera Gestión Social y Desarrollo (1) 

Universidad Estatal Península de Santa Elena-Carrera Gestión Social y Desarrollo (2) 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio explora el saber ancestral del tejido de la paja toquilla como una práctica, experiencia y 

oportunidad que constituye el patrimonio cultural de los pueblos que se transmiten de generación en generación. 

Por lo tanto, este trabajo tiene por objetivo caracterizar el saber ancestral en los jóvenes de la comuna Barcelona 

que son parte del arte de trabajar la paja toquilla. En este contexto, se presenta una investigación desde el enfoque 

cualitativo con la técnica de la entrevista y como instrumento el cuestionario que sirvió para el levantamiento de 

información. Además, se contrastó el instrumento con la Asociación Mujeres Artesanas Progresistas Don Bosco 

(Azuay), en el que se observó que, en la Comuna Barcelona, esta tradición se mantiene y tiene una rentabilidad 

moderada. En definitiva, se recalca que es necesario reunir apoyo interinstitucional para impulsar la labor 

tradicional y fomentar a las nuevas generaciones a mantener esta tradición patrimonial.  

 

Palabras Clave: saberes ancestrales, paja toquilla, patrimonio cultural, mantención de la tradición, falta de 

apoyo, fomento del tejido.  
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Ancestral knowledge in the youth of the community of Barcelona. Case: 

Toquilla weavers, 2023. 
 

 

ABSTRACT 

  

 

The present study explores the ancestral knowledge of weaving toquilla straw as a practice, experience and 

opportunity that constitutes the cultural heritage of the people that is transmitted from generation to generation. 

Therefore, this work aims to characterize the ancestral knowledge of the young people of the Barcelona 

commune who are part of the art of working with toquilla straw. In this context, an investigation is presented 

from the qualitative approach with the interview technique and as an instrument the questionnaire that served to 

collect information. Furthermore, the instrument was contrasted with the Don Bosco Progressive Artisan 

Women Association (Azuay), which monitors that, in the Barcelona Commune, this tradition is maintained and 

has a moderate profitability. In short, it is remembered that it is necessary to gather inter-institutional support 

to promote traditional work and encourage new generations to maintain this heritage tradition. 

 

Keywords: ancestral knowledge, toquilla straw, cultural heritage, maintenance of tradition, lack of support, 

promotion of weaving. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se aborda el saber ancestral en los jóvenes de la comuna Barcelona, 

para ello se ha fundamentado teórico y metodológicamente el arte de trabajar en la paja toquilla 

entre las tejedoras. Este estudio se enmarca en el reconocimiento y la valoración de las prácticas 

tradicionales del tejido como expresiones culturales arraigadas en la identidad de esta 

comunidad.  

 

El sombrero de paja toquilla fue declarado por la Unesco en 2012 como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad. Y aunque es conocido en muchos lugares como el sombrero 

“Panamá”, su verdadero origen y elaboración se encuentran en Ecuador, donde se cultiva la 

planta llamada carludovica palmata, más comúnmente conocida como paja toquilla o jipijapa. 

Cabe señalar que la confección del sombrero de paja toquilla se lleva a cabo en el litoral y en 

el Azuay, principalmente (Vistazo, 2015). 

 

De ahí que se pretende reconocer el estado actual de las personas de estas comunidades que 

tradicionalmente han venido manteniendo esta práctica del tejido de paja toquilla pese a las 

diferentes barreras que se les ha ido presentado a lo largo de los años como la poca rentabilidad, 

carencia de apoyo gubernamental, desvalorización de la práctica, entre otros. Incluso, se 

reconoce que esta práctica puede desaparecer ya que las nuevas generaciones no se motivan a 

seguir manteniéndola (United Nations Volunteers programme, 2023).  

 

En este marco, la comparación entre las tejedoras de la comuna Barcelona permite 

comprender el papel crucial que desempeña este arte en la preservación de la herencia cultural. 

El tejido de paja toquilla tiene una riqueza simbólica que ha evolucionado a lo largo del tiempo 

y se ha adaptado a diferentes contextos geográficos y culturales. En esta línea, se analizarán las 

dinámicas comunitarias, los procesos de transmisión intergeneracional de conocimientos y el 

impacto socioeconómico que estas habilidades artesanales tienen en las vidas de las tejedoras, 

sus familias y en sus respectivas comunidades. 

 

En sí, este trabajo aspira a contribuir al reconocimiento de la importancia cultural y social 

del tejido de paja toquilla como patrimonio intangible, a la vez que busca resaltar el valor 

intrínseco de las tejedoras como portadoras y transmisoras de un saber ancestral. Por tal, se ha 
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empleado un marco metodológico netamente cualitativo debido a que se ha aprovechado el 

instrumento de la entrevista para cumplir los objetivos de investigación. Además, se incluye 

una exhaustiva revisión bibliográfica con el objetivo de definir las categorías de análisis y el 

posterior diseño del instrumento de investigación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. Antecedentes del problema de investigación 

La paja toquilla, conocida internacionalmente como un emblema artesanal distintivo, ha 

alcanzado renombre global debido a su estatus como símbolo de elegancia y refinamiento. 

Aunque otros países como Bolivia, México, Perú y Colombia también cuentan con la presencia 

de la confección de la paja toquilla, Ecuador se destaca como el único territorio donde se 

cultiva, procesa y elabora artesanía con este material, aprovechando habilidades y 

conocimientos transmitidos a lo largo de generaciones. Entre los productos resultantes de esta 

tradición se encuentran sombreros, carteras, bolsos, monederos, cestas, canastas, llaveros, entre 

otros (Anchundia et al., 2016). 

 

En la actualidad, los sombreros tejidos de paja toquilla, en particular, ocupan un lugar 

destacado como uno de los productos más exportados a nivel internacional desde Ecuador, 

llegando a países como España, Europa, Asia y Oceanía. Estos productos adquieren un valor 

significativo, superando frecuentemente los mil dólares, gracias a sus acabados de alta calidad, 

contribuyendo así a la proyección y representación de la cultura ecuatoriana en el ámbito 

global. En México, por ejemplo, la comercialización se realiza a través de diversas plataformas 

digitales, como Mercado Libre México y Pook Hats México, que ofrecen facilidades de pago 

y envíos a domicilio (UNESCO, 2020). 

 

El reconocimiento oficial de la importancia cultural de este arte se consolidó el 5 de 

diciembre de 2012 por la Unesco (Vistazo, 2015). Este reconocimiento resalta la magnitud de 

este patrimonio cultural y artesanal en Ecuador, subrayando su contribución a la tradición y al 

desarrollo económico local. Además, representa compromisos para la sociedad ecuatoriana 

para fomentar la práctica y mantenerla por el mismo hecho de patrimonio cultural. 

 

El territorio ecuatoriano, caracterizado por su rico patrimonio diverso, alberga una variada 

gama de componentes culturales y artísticos, entre los que sobresale el tejido de paja toquilla 

como un atributo de la identidad nacional. Su comercialización se concentra en la región de la 

sierra, con ciudades como Cuenca, Biblián, Azogues y Sígsig destacándose como centros de 

producción y comercialización. Además, en gran parte del litoral, y para este caso la comuna 

Barcelona, en donde hay grupos organizados de pobladores que se dedican a la producción de 

artesanías, generando ingresos y preservando sus tradiciones. 
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A pesar de que la práctica del tejido es reconocida por estamentos gubernamentales, existen 

inquietudes respecto a la falta de innovación en la elaboración de artesanías en la provincia de 

Santa Elena, en contraste con ciudades como Cuenca y Montecristi. Por lo que, la falta de 

actualización en técnicas y estrategias comerciales podría afectar la sostenibilidad y 

competitividad de las artesanías en esta región.  

 

Por otro lado, la preservación y promoción de esta tradición se materializa en iniciativas 

como el Museo del Sombrero de Paja Toquilla, que no solo exhibe una variedad de modelos y 

diseños, sino que también ofrece clases gratuitas para fomentar la creatividad y la oportunidad 

de generar ingresos. En 2014, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural desarrolló un plan 

de protección trianual para garantizar la supervivencia del tejido de paja toquilla desde una 

perspectiva cultural y patrimonial (Ministerio de Turismo, 2016).  

 

A pesar de la importancia de esta tradición, se observa un declive en el interés de los jóvenes 

de las comunidades en torno a continuar con la producción de paja toquilla y la confección de 

sombreros, optando por actividades económicas consideradas más atractivas, como la 

agricultura, el cultivo de limones, el transporte y la comercialización de productos. Este cambio 

de enfoque podría tener implicaciones socioculturales, reduciendo el desarrollo y la 

preservación de la identidad de la comuna.  

 

Además, la limitada participación masculina en la actividad toquillera, en contraste con la 

predominancia de mujeres en este arte, se atribuye a diversos factores, como el escaso interés 

de las autoridades en promover la economía local y la falta de esfuerzos para involucrar a la 

población en proyectos de desarrollo endógeno. Por lo que, la tradición toquillera se ve 

desplazada por actividades percibidas como más rentables y menos demandantes físicamente, 

lo que resulta en una disminución de la contribución de las mujeres a las artesanías y a la 

preservación de la cultura local (E. Sánchez & Pazmiño, 2023). 

 

En resumen, la tradición del tejido de paja toquilla en Ecuador representa un patrimonio 

cultural e inmaterial de gran relevancia, con una proyección internacional significativa. A pesar 

de los desafíos y cambios en la dinámica local, la preservación de esta tradición se mantiene 

como un objetivo fundamental para garantizar la continuidad y contribución de esta forma 

artesanal única al desarrollo económico y cultural del país. 
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1.2. Formulación de la pregunta de investigación 

¿Cómo los saberes ancestrales se caracterizan en los jóvenes que son parte del arte de 

trabajar la paja toquilla en la comuna Barcelona? 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general. 

• Caracterizar el saber ancestral en jóvenes que son parte del arte de trabajar la paja 

toquilla en la comuna Barcelona del cantón Santa Elena de la Provincia Santa Elena. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Determinar la teoría sustantiva en relación al tejido de paja toquilla como saber 

ancestral. 

• Observar y registrar aspectos relevantes de la situación actual en relación al tejido de 

paja toquilla como saber ancestral en la comuna Barcelona de la provincia de Santa 

Elena. 

• Establecer una comparación entre la situación actual del tejido de paja toquilla como 

saber ancestral en la comuna Barcelona del cantón Santa Elena y Asociación de Mujeres 

Artesanas Progresistas Don Bosco Chordeleg del Azuay. 
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1.4. Justificación de la investigación 

En la provincia de Santa Elena, diversas tradiciones culturales captan la atención de nativos, 

nacionales y extranjeros, destacándose la ancestral práctica de tejedores de paja toquilla en 

comunidades como Barcelona (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2015).  

 

La comuna Barcelona, a pesar de ser una destacada exportadora de paja toquilla, enfrenta 

problemas, sobre todo, económicos. Por lo que, sus habitantes han optado por otras actividades 

con el objetivo de paliar la crisis. En la comuna Barcelona la transmisión de la actividad de 

tejido de toquilla comienza desde la niñez, los hombres se centran en el cultivo y transporte, 

mientras que las mujeres se dedican a la elaboración de artesanías, utilizando su creatividad.  

 

Ahora bien, el desinterés creciente de los jóvenes hacia esta actividad identitaria cultural, 

atribuido a la insuficiencia de apoyo gubernamental y proyectos destinados a la oferta y 

comercialización de productos, plantea la amenaza de desvanecimiento de esta actividad 

ancestral. La tradición del tejido de paja toquilla no solo implica la transmisión de 

conocimientos y técnicas, sino que encapsula historias y enseñanzas que la convierten en un 

fenómeno atractivo y con valor que le valió la declaración de patrimonio cultural (United 

Nations Volunteers programme, 2023).  

 

El tejido de paja toquilla varía en duración según el producto, requiriendo entre 1 y 8 meses 

para la confección de un sombrero, cuyo valor se incrementa con la finura del tejido. A menudo, 

los artesanos no reciben una remuneración equitativa, debido a que los intermediarios se 

encargan de los procesos de acabado y blanqueamiento, reduciendo las ganancias finales (Go 

Raymi, 2021). Por ende, es imperativo que las autoridades locales, en colaboración con la 

comunidad, implementen programas que ofrezcan capacitación y acceso a créditos para 

adquirir implementos necesarios, fomentando así un proceso completo y una comercialización 

más directa entre artesanos y consumidores, beneficiando a ambas partes (Go Raymi, 2021). 

 

La preservación de esta hermosa tradición artesanal, parte del patrimonio cultural 

inmaterial de la humanidad, requiere el interés y participación de las futuras generaciones. 

Dada la población activa en el tejido de paja toquilla, oscila entre los 35 y 64 años, por lo que 

es imperativo transmitir este saber ancestral incluidas las técnicas de tejido a las presentes 

generaciones, y así contribuir con la difusión y preservación de este oficio.  
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En esta línea, es crucial motivar a la población más joven a mantener viva la tradición de 

su comunidad mediante la práctica del arte del tejido, considerando que el sombrero de paja 

toquilla no es simplemente un objeto, sino un símbolo de identidad y legado cultural que debe 

ser protegido y valorado. Con la implementación de proyectos se pretende mejorar las 

condiciones de vida de los tejedores. Razón por la cual el presente trabajo tributa a la línea de 

investigación de Identidad cultural e Inclusión Social de la carrera de Gestión Social y 

Desarrollo. 

 

En conclusión, el tejido de paja toquilla no solo constituye una fuente de ingresos 

económicos y valor cultural para la Comuna Barcelona, también representa un oficio digno que 

destaca la creatividad y la fortaleza de la actividad productiva de los residentes (United Nations 

Volunteers programme, 2023). Por lo que, reconocer y respaldar adecuadamente estos 

esfuerzos e ingenio se vuelve esencial para fomentar el desarrollo de la comunidad, lo que 

promueve la sensibilización sobre los derechos culturales y desarrollando estrategias de 

comercialización que impulsen la continuidad de esta significativa tradición. 
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2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1. Conocimiento actual 

• Identidad cultural  

La identidad cultural de Ecuador se encuentra estrechamente entrelazada con la práctica 

del tejido de la paja toquilla. Esta ancestral tradición artesanal, con raíces que se remontan a la 

prehistoria ecuatoriana, ha adquirido un estatus emblemático en la cultura del país, siendo 

reconocida por la UNESCO como elemento inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad.  

En torno a la identidad cultural, esta se define como el conjunto de expresiones 

socioculturales que proporcionan a los individuos un sentido de pertenencia y conexión con 

una comunidad determinada. Estas expresiones abarcan valores, tradiciones, símbolos, 

creencias y patrones de comportamiento que desempeñan un papel unificador en el seno de un 

grupo social. Por lo que, la manifestación de la identidad cultural se materializa a través de las 

costumbres, hábitos, prácticas y credos compartidos por los miembros de una comunidad. No 

obstante, es crucial destacar que la identidad cultural no es un concepto estático, sino dinámico. 

Experimenta una evolución constante, nutriéndose y adaptándose de manera continua a las 

influencias externas y a las nuevas realidades históricas que impactan al pueblo en cuestión 

(Peña & Fernández, 2012).  

En este sentido Vich (2014) plantea que la identidad, en la actualidad, va más allá de la 

cultura y se ha convertido en un artículo de valor mercantil. Esta perspectiva presenta desafíos 

que requieren abordajes creativos dentro de las limitaciones existentes. Para conservar la 

identidad cultural, se propone la necesidad de una auténtica voluntad política destinada a 

mejorar las condiciones de vida, en este caso, de las tejedoras de paja toquilla, abordando 

aspectos como la educación, la promoción del turismo sostenible y el fortalecimiento de 

estructuras asociativas. 

 

El patrimonio puede unir a una nación, pero también puede ser un espacio de lucha material 

y simbólica entre diferentes clases, etnias y colectivos (Canclini, 2012). Por tanto, las 

desigualdades en la formación y apropiación del patrimonio contribuyen a la creación de un 

legado en el cual la lucha y la toma de decisiones se vuelven inevitables. Además, preservar el 

patrimonio implica enfrentar decisiones relacionadas con género, población, dominio, cultura, 
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temor e identidad nacional, lo que genera vínculos inclusivos y exclusivos entre individuos y 

comunidades. 

 

Por otra parte, Carranza et al. (2021) destacan el valor moral de la artesanía y los saberes 

ancestrales, asegurando que el producto final sea auténticamente valorizado por quienes lo 

adquieren. Por su lado, Suárez (2019) subraya que los saberes ancestrales se manifiestan a 

través de la creatividad humana, no solo en la creación de objetos tangibles y monumentos, 

sino también en una variedad de comportamientos que tienen lugar en ocasiones especiales. 

Además, la identidad individualiza permite comprender el entorno artístico y creativo, 

considerándose como patrimonio cultural inmaterial con influencia directa o indirecta en el 

desarrollo de la artesanía. Estos saberes permiten reconocer la influencia que cada individuo 

tiene sobre sus creencias, tradiciones, símbolos y valores. 

 

En esta línea, el tejido de la paja toquilla ha prosperado en diversas regiones de Ecuador, 

destacando las provincias de Manabí, Azuay y Cañar. En estas localidades, los artesanos han 

perseverado en la práctica de tejer sombreros de paja toquilla, los cuales han ganado renombre 

tanto a nivel local como internacional. Y con el propósito de fomentar y salvaguardar esta rica 

tradición artesanal, el gobierno ecuatoriano ha implementado diversas iniciativas.  Es así que 

el tejido de la paja toquilla constituye un componente integral de la identidad cultural de 

Ecuador (El Diario, 2012).  

 

• Preservación del saber ancestral del tejido de paja toquilla  

La preservación del conocimiento ancestral relacionado con el tejido de paja toquilla en 

Ecuador se configura como una iniciativa de considerable importancia que busca la continuidad 

y vitalidad de esta valiosa tradición. Para ello se han implementado diversos proyectos y 

esfuerzos con el propósito de mantener este saber ancestral. Para empezar, el Ministerio de 

Cultura y Patrimonio de Ecuador ha impulsado un proyecto en la localidad de Pile, Manabí, 

denominado Tejiendo el Desarrollo Sostenible en Pile, Manabí. Este proyecto se centra en la 

preservación del tejido tradicional del sombrero de paja toquilla, a su vez, se pretende promover 

el desarrollo sostenible en las comunidades rurales donde se transmite y perpetúa este 

conocimiento (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2022). 
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Asimismo, en localidades que han venido cultivando este saber ancestral se han establecido 

proyectos de formación a las tejedoras. Tal es el caso de la Comuna Pile del cantón Montecristi 

en donde se ha establecido una escuela taller con la finalidad de conservar y asegurar la 

transmisión generacional de este preciado conocimiento. Asimismo, desde los estamentos 

gubernamentales como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, se ha organizado 

exposiciones en Quito y Portoviejo bajo el título Memoria entre manos, paja toquilla muestra 

de un saber ancestral, proporcionando una visión detallada del proceso de elaboración del 

sombrero, desde la siembra y tratamiento de la paja toquilla hasta las narrativas de vida de los 

tejedores (Ricaurte, 2023). 

Estos esfuerzos no solo persiguen la preservación del arte del tejido de paja toquilla, sino 

también el reconocimiento y homenaje a la labor artesanal, la herencia ancestral y el trabajo 

individual plasmado en cada creación. De acuerdo con Castro et al. (2015) se reconoce que los 

saberes ancestrales, las economías locales y los recursos naturales han sufrido un impacto 

desfavorable debido a las adaptaciones de diversos modelos de desarrollo universal y más aún 

en los periodos de crisis social.   

 

• Trabajo artesano  

El trabajo artesanal se define como la producción manual de productos por parte de un 

individuo, prescindiendo de maquinaria o procesos automatizados. A diferencia de la 

producción industrial en serie, que genera objetos idénticos a gran escala, el trabajo artesanal 

destaca por su singularidad y carácter único. Asimismo, la labor del artesano demanda un 

esfuerzo considerable y, con frecuencia, requiere de extensos periodos de tiempo para su 

finalización. Además, cabe recalcar que los artesanos suelen ser autodidactas, adquiriendo sus 

habilidades mediante la práctica y la investigación o por transmisión de saberes entre 

generaciones (Jinsop et al., 2018). 

 

La actividad artesanal vinculada a la confección de sombreros de paja toquilla en Ecuador 

constituye una antiquísima tradición, reconocida globalmente como una manifestación artística 

ancestral y uno de los elementos culturales más destacados del país. El procedimiento de 

elaboración se inicia con la recolección de los tallos de la planta de paja toquilla, los cuales se 

someten a un proceso denominado desvenado y limpieza, seguido por el blanqueamiento en 

agua a temperaturas elevadas. Una vez que han sido secados, se encuentran listos para ser 
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tejidos a mano por mujeres tejedoras, quienes dedican su tiempo y habilidades para lograr un 

tejido firme y de alta calidad (La Hora, 2015). 

 

La fabricación de un sombrero de paja toquilla implica un proceso artesanal que demanda 

destreza y paciencia. Desde la recolección de la fibra hasta el tejido y el acabado final, cada 

fase es ejecutada meticulosamente por hábiles artesanos. Estos sombreros ecuatorianos de paja 

toquilla son una auténtica manifestación del trabajo artesanal, y su empleo cotidiano por parte 

de los montuvios de la costa y las cholas cuencanas de la sierra constituye una manifestación 

palpable de su arraigada tradición y prestigio (La Hora, 2015). 

 

Adicionalmente, el tejido de la paja toquilla para la creación de sombreros y diversas 

artesanías como adornos, cestos, bolsos, carteras, entre otros, representa una de las actividades 

más arraigadas en las provincias de Azuay y Cañar, además de constituir uno de los atractivos 

turísticos más notables para quienes visitan estas regiones. En resumen, la actividad artesanal 

relacionada con la elaboración de sombreros de paja toquilla constituye una tradición 

invaluable que refleja la riqueza cultural y patrimonial de Ecuador. 

 

• Fomento del tejido  

Por otro lado, la preservación y promoción de esta tradición se materializa en iniciativas 

como el Museo del Sombrero de Paja Toquilla, que no solo exhibe una variedad de modelos y 

diseños, sino que también ofrece clases gratuitas para fomentar la creatividad y la oportunidad 

de generar ingresos. En 2014, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural desarrolló un plan 

de protección trianual para garantizar la supervivencia del tejido de paja toquilla desde una 

perspectiva cultural y patrimonial (Ministerio de Turismo, 2016).  

 

La promoción del tejido de paja toquilla en Ecuador constituye una iniciativa orientada a 

la preservación y difusión de esta destacada tradición artesanal. En colaboración con diversas 

entidades gubernamentales, el Ministerio de Turismo de Ecuador ha implementado campañas 

y acciones estratégicas para destacar internacionalmente el origen y la calidad del sombrero de 

paja toquilla (Ministerio de Turismo, 2019). Este producto, íntegramente ecuatoriano, ha 

ganado aceptación en los exigentes mercados europeos y norteamericanos pese a la crisis 

económica que se desenvuelve en el país.  
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Por otra parte, la provincia de Manabí representa un centro crucial para la artesanía del 

tejido, especialmente en localidades como Jipijapa y Montecristi. Más adelante, a partir de 

1835, la tradición de tejer sombreros de paja toquilla se expandió a las provincias de Azuay y 

Cañar. Asimismo, en las comunas de Barcelona, en la provincia de Santa Elena, y Pile, en la 

provincia de Manabí, los residentes han conservado durante siglos el legado del tejido del 

sombrero, convirtiéndolo en un símbolo arraigado de su identidad y en una fuente primordial 

tanto económica como turística (Ministerio de Turismo, 2019). 

 

En cuanto a la UNESCO (2001) destaca que la diversidad cultural es una fuente de 

creatividad e innovación, y el reconocimiento de la diversidad cultural fomenta la inclusión y 

la participación social. En este contexto, los conocimientos ancestrales deben ser protegidos, 

promovidos, reconocidos y consolidados en beneficio de la humanidad actual y futura. Así 

también, la recopilación de información sobre los saberes ancestrales busca concientizar sobre 

su importancia, exhortando a proteger y revalorizarlos en las sociedades indígenas 

ecuatorianas, con la participación fundamental de las autoridades y la ciudadanía. 

 

En este sentido, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la 

UNESCO (2001) define al patrimonio cultural inmaterial como usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos, técnicas, herramientas u objetos, y/o espacios culturales 

conectados a ellos, reconocidos como parte de la identidad y el patrimonio cultural. Desde estas 

perspectivas se ha generado apoyo estatal para fomentar y mantener los saberes ancestrales.  

 

Ahora bien, la transmisión de conocimientos ancestrales en el tejido del sombrero de paja 

toquilla se remonta a la época prehispánica, convirtiéndolo en un elemento integrador de 

parentesco, pasado y costumbres (Ministerio de Turismo, 2016). Es así que el patrimonio 

cultural supone la riqueza que una comunidad hereda de su pasado y que perdura en el presente, 

comprendiendo conocimientos, creencias, manifestaciones artísticas, valores morales y 

tradiciones que hay que fomentarlo y mantenerlo en el tiempo.  

 

En suma, Santacana (2017) determina que el patrimonio cultural constituye la riqueza 

cultural que una comunidad hereda de su pasado y que perdura en el presente, siendo 

transmitida a las generaciones actuales y venideras. Por ende, comprende el acervo de 

conocimientos, creencias, manifestaciones artísticas, valores morales, normas legales, 

tradiciones y otras habilidades que las personas adquieren como miembros de una sociedad. Es 
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decir, se convierte en un factor determinante de conductas, un mecanismo de adaptación, un 

sistema coherente y un conjunto de comportamientos establecidos. De esta forma, este 

patrimonio se apoya en hechos biológicos para crear un entorno secundario que facilita la 

organización de los seres humanos en comunidades duraderas, siendo la expresión del ambiente 

modelado por la acción humana (Santacana, 2017).  

 

En suma, cabe recalcar que el saber ancestral del tejido de paja toquilla pierde cada vez 

más adeptos, debido a diferentes barreras. No obstante, se sostiene que una gestión que tienda 

a beneficiar más a las personas de las comunidades propiciara un escenario para mantener este 

saber ancestral. Y, paralelamente, contribuir al desarrollo social de las personas implicadas en 

tal labor reconocida como patrimonio.  

 

 

2.2. Fundamentación teórica  

 

Conocimiento ancestral  

El conocimiento ancestral se refiere a los saberes, prácticas, usos, costumbres, 

informaciones y formas de vida que determinan la existencia de un pueblo dentro de su propio 

universo, dentro de su propia cosmovisión (Sánchez, 2014). Las prácticas ancestrales se 

constituyen como los diferentes conocimientos adquiridos a través de la realización de 

actividades y prácticas a lo largo del tiempo. Estos conocimientos son transmitidos en 

diferentes formas, especialmente en forma oral, como es el caso de las comunidades 

prehispánicas y hasta coloniales (Chirán y Burbano, 2013).  

 

En cuanto a los tipos de conocimientos ancestrales, se reconoce al saber nadar, las 

costumbres, el conocimiento de su propia historia, entre otros. Esto lleva a la transmisión de 

conocimientos, que en general fueron de forma oral. El conjunto de conocimientos, prácticas, 

mitos y valores, que han sido transmitidos de generación en generación, dentro de un sistema 

de educación endógena y cuyo papel dentro de la sociedad ha sido el de colaborar al desarrollo 

de los pueblos (Sánchez, 2014).  

 

Por otro lado, algunas sugerencias respecto de la incorporación de los denominados saberes 

ancestrales en la educación ordinaria, se recomienda mantener este valor en las generaciones 

futuras. Puesto que los conocimientos tradicionales de las comunidades ancestrales deben ser 
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vistos como parte esencial de las respuestas a los grandes desafíos del presente (Chirán y 

Burbano, 2013). 

 

El conocimiento tradicional del tejido de sombreros de paja toquilla se erige como un 

elemento fundamental en el patrimonio cultural de nuestra provincia. Como se ha venido 

resaltando, la UNESCO (2001) otorgó un reconocimiento especial al considerarlo Patrimonio 

Cultural Inmaterial, tomando como justificación que el saber y la práctica yace Arriagada en 

la nación y ha merecido atención en el ámbito mundial. Este tejido no solo representa una 

habilidad artesanal, sino que también encarna la sabiduría acumulada a lo largo de generaciones 

por las comunidades indígenas y rurales. 

 

En este contexto, es crucial explorar los actores directos involucrados en la tradición del 

tejido de sombreros de paja toquilla, desde los productores de la materia prima hasta los 

tejedores. Esta fibra natural es rigurosamente preparada para luego convertirla en varios 

productos, en especial, el sombrero de paja toquilla que es vendido en el ámbito local e 

internacional, siendo muy valorada por el mercado. 

 

Este conocimiento ancestral se transmite oralmente, abarcando múltiples aspectos de la vida, 

desde la agricultura hasta la conexión con la naturaleza. Por lo que, al reconocer y valorar este 

legado, no solo preservamos una forma de arte única, sino que también adquirimos enseñanzas 

profundas sobre la armonía con el entorno y la preservación de los recursos naturales. Cabe 

señalar que organismos estatales e internacionales han ejercido esfuerzos para mantener esta 

tradición (United Nations Volunteers programme, 2023).  

 

Paja toquilla 

La Paja toquilla es una planta que se encuentra en varias partes del Ecuador, la misma que 

se cultiva para obtener fibras de su corteza, que luego se procesan mediante cocción, sacudido, 

secado, sahumado o blanqueado con azufre. En sí, estas fibras se utilizan para hacer artesanías, 

como el famoso sombrero de paja toquilla o conocido también como “panameño”, que es parte 

importante del patrimonio cultural (Albán, 2022). 

 

En cuanto al cultivo de esta fibra ha jugado un papel crucial en la economía de muchas 

comunidades en Ecuador, siendo la principal fuente de ingresos para muchos hogares, en la 
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actualidad, se ha encontrado valor estético de la paja toquilla para la utilización en el diseño de 

interiores, como en tabiques, cielos rasos y revestimientos de paredes (Reyes, 2015). 

 

En lo que respecta a los agricultores se sabe que realizan la cosecha de los pajales dos veces 

al mes. En condiciones ideales, se puede obtener una cosecha de hasta 60 bultos al mes en 

invierno y hasta 30 bultos al mes en verano. Sin embargo, la cosecha anual promedio suele ser 

de 480 bultos, ya que se enfrentan constantemente a desafíos relacionados con los cambios 

climáticos, la calidad de los brotes o la limitación de tiempo para la cosecha (Reyes, 2015). No 

obstante, en esta última década los valores han bajado, debido a la crisis económica y, sobre 

todo, el cambio de paradigma en torno a este oficio, sobre todo, en el Azuay (Albán, 2022).  

 

Mantención de la tradición  

Los sistemas de conocimientos tradicionales e indígenas han contribuido a lo largo de la 

historia como expresiones dinámicas de percepciones y entendimientos globales (Montero, 

2021). La preservación, protección, investigación y promoción de este patrimonio cultural se 

consideran aspectos vitales para configurar la identidad y las costumbres de cada comunidad, 

ya que la mantención de este oficio supone mantener viva la riqueza cultural, de ahí que es 

necesario impulsar este oficio, generando oportunidades laborales para las nuevas generaciones 

(Montero, 2021). 

 

Patrimonio Cultural  

El Patrimonio Cultural constituye un concepto holístico que engloba tanto los elementos 

tangibles como los intangibles de la cultura, considerados por una sociedad o comunidad como 

merecedores de preservación para las posteridades. Los elementos tangibles abarcan desde 

monumentos históricos y objetos físicos hasta tradiciones orales, prácticas culturales y 

expresiones artísticas. Estos elementos, dotados de valor histórico o artístico, a menudo están 

sujetos a legislaciones de conservación para salvaguardar su integridad (León, 2018). 

 

En contraste, el patrimonio cultural intangible comprende las tradiciones, costumbres y 

destrezas que se transmiten de generación en generación. Este ámbito abarca manifestaciones 

como la música, la danza, juegos, mitos, rituales y lenguajes. A pesar de carecer de una 

materialidad palpable, estos componentes son de igual relevancia, contribuyendo 

sustancialmente a la diversidad cultural y al arraigo identitario de una comunidad (León, 2018). 
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Ahora bien, la preservación del patrimonio cultural es de vital importancia, siendo 

fundamental para mantener la diversidad cultural en un mundo caracterizado por constantes 

transformaciones. Organismos internacionales, como la UNESCO, despliegan esfuerzos con el 

propósito de resguardar y conservar el patrimonio cultural a nivel global, reconociendo su papel 

intrínseco en la configuración de nuestras identidades humanas, aunque se reconoce que la 

labor es ardua y más aún en tiempos de crisis.  

 

En síntesis, el patrimonio cultural representa una herencia invaluable que enlaza con nuestro 

pasado, constituye una parte integral de nuestra identidad en el presente y se erige como un 

legado destinado a las generaciones venideras. Este fenómeno cultural refleja la diversidad y 

riqueza de nuestras culturas, sirviendo como testamento de la creatividad y adaptabilidad 

inherentes a la condición humana. 

 

Herencia y sucesión generacional 

Estos términos se refieren a la transferencia de conocimientos, habilidades, valores, y 

recursos de una generación a otra. La herencia puede ser vista como el legado que una 

generación deja a la siguiente. Esto puede incluir aspectos tangibles como la riqueza y la 

propiedad, así como aspectos intangibles como las tradiciones culturales, los valores familiares 

y el conocimiento acumulado. Así que, la herencia juega un papel crucial en la formación de 

la identidad individual y colectiva, y puede influir en las oportunidades y desafíos que enfrentan 

las generaciones futuras (Suárez, 2019).  

 

Por otra parte, la sucesión generacional o la transmisión de estos saberes de una generación 

a otra es un proceso delicado que requiere respeto y comprensión. A menudo, este 

conocimiento se transmite a través de la enseñanza directa, la observación y la participación en 

rituales y prácticas culturales. Sin embargo, la sucesión generacional de los saberes ancestrales 

puede verse amenazada por varios factores: globalización, la urbanización y el cambio cultural. 

Estos factores pueden llevar a la pérdida de interés en los saberes ancestrales entre los jóvenes. 

Además, la discriminación y la marginación de ciertos grupos culturales pueden dificultar la 

transmisión de estos conocimientos (Suárez, 2019). 

 

Desarrollo social  

Uno de los teóricos que aborda el tema es Amartya Sen que ha propuesto un enfoque integral 

del desarrollo que va más allá del simple aumento del ingreso económico. En su teoría del 
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desarrollo humano, se destaca la importancia de ampliar las capacidades y libertades de las 

personas como indicadores cruciales del progreso social. Este enfoque subraya la necesidad de 

proporcionar oportunidades significativas y condiciones que permitan a los individuos llevar 

vidas que consideren valiosas. En este sentido, la atención recae en la eliminación de barreras 

que limitan el acceso a recursos, educación, salud y participación política, con el fin de 

fomentar un desarrollo más equitativo y centrado en las dimensiones humanas (Ruiz, 2019). 

 

La perspectiva del desarrollo sostenible aborda la interconexión entre las dimensiones 

social, económica y ambiental del desarrollo. Esta perspectiva nos dice que la necesidad de 

satisfacer diferentes prioridades humanas debe limitarse a no comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las suyas. Asimismo, se enfatiza la importancia de un 

equilibrio armónico entre el crecimiento económico, la equidad social y la preservación 

ambiental para lograr un desarrollo a largo plazo y sostenible (Carrasco, 2019). 

 

Ahora bien, el desarrollo social en entornos rurales emerge como un tema de gran relevancia, 

abordando la mejora del nivel de vida de las poblaciones ubicadas en estas áreas mediante 

procesos participativos y la potenciación de sus propios recursos (Carpio, 2000). Es así que la 

interconexión entre desarrollo social y desarrollo rural destaca la búsqueda de elevar el 

bienestar de las comunidades rurales, promover sus capacidades productivas y mejorar su 

calidad de vida, al mismo tiempo que se fomenta su integración con el entorno urbano. Esta 

relación implica la necesidad de abordar desafíos significativos, tales como la inseguridad en 

zonas rurales y la limitada eficacia de los programas gubernamentales destinados a mejorar la 

calidad de vida en estas áreas.  

 

Frente a ello, se ha encontrado desafíos notables, entre los cuales se destaca la brecha 

cultural que actúa como barrera para el desarrollo integral de las mujeres en diversos aspectos 

de la vida rural, por ejemplo. Asimismo, se señala que las políticas públicas, establecidas por 

distintos niveles de gobierno carecen de una articulación efectiva, lo que limita su impacto y 

eficacia en la generación de bienestar y desarrollo en las zonas rurales, como en el caso de las 

comunidades de las tejedoras de paja toquilla (Alburquerque, 2013). 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de investigación 

Esta investigación es de carácter cualitativo que incluyó la indagación de fundamentos 

teóricos que avalen y sustenten las categorías de análisis, para la recolección de información 

se utilizó la herramienta fundamental que es la entrevista, misma que fue dirigida a las mujeres 

que participan del tejido de paja toquilla en la Comuna Barcelona del cantón Santa Elena y 

además para mejorar la información obtenida, se hizo una comparación de la situación de las 

artesanas de Santa Elena en otro territorio (Azuay). 

 

El estudio tiene un carácter exploratorio, se adentra en un tema específico, saberes 

ancestrales en el arte de la paja toquilla, con el objetivo de obtener una comprensión detallada 

de las prácticas, tradiciones y significados asociados. Por tanto, la metodología incluye la 

entrevista en profundidad, lo cual es característico del enfoque cualitativo. A partir de este 

método se recopiló datos detallados, explorando así percepciones individuales que permitieron 

comprender la complejidad del conocimiento ancestral transmitido a través del tejido de paja 

toquilla. 

 

Por último, dado que se trata del legado del saber ancestral en el contexto del tejido de paja 

toquilla, la investigación busca comprender y contextualizar la práctica dentro de la cultura 

específica de la Comuna Barcelona del cantón Santa Elena provincia de Santa Elena y la 

Asociación de Mujeres Artesanas Progresistas Don Bosco del cantón Chordeleg de la provincia 

del Azuay. 

 

3.2. Alcance de la investigación 

La presente investigación tiene como objetivo principal explorar y comprender la 

dimensión cultural y social del tejido de paja toquilla, específicamente en el contexto de la 

Comuna Barcelona del cantón Santa Elena provincia de Santa Elena. La relevancia de esta 

indagación se inscribe en el ámbito de la Carrera de Gestión Social y Desarrollo, donde se 

busca comprender las dinámicas culturales y sociales para diseñar estrategias que promuevan 

el desarrollo sostenible y la preservación del patrimonio cultural. 

También se realizará una comparación puntual de la situación de los tejedores de la comuna 

Barcelona y las tejedoras de la Asociación de Mujeres Artesanas Progresistas Don Bosco 

(Azuay), para comparar si existen las mismas problemáticas dentro del territorio. 
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3.3.Población, muestra y periodo de estudio 

La población de estudio corresponde a mujeres jóvenes dirigentes de asociaciones de 

tejedoras de paja toquilla de la Comuna Barcelona (Santa Elena) que están estrechamente 

relacionadas al tejido de paja toquilla. Los jóvenes son seres humanos que pertenecen a grupos 

de edad y además se catalogan como personas que se perciben jóvenes a pesar de sus años. En 

este sentido, en la Comuna Barcelona se entrevistó a 3 mujeres dirigentes de asociaciones de 

tejedoras de paja toquilla.  

Por lo tanto, para esta investigación se han seleccionado a informantes calificados para 

realizar el estudio. Y desde los manuales de investigación científica se determina que sea 

tomada la muestra a toda la población reducida como en este caso (Hernández & Mendoza, 2020). 

El estudio fue llevado a cabo en noviembre del presente año 2023.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de levantamiento de información 

Para tal efecto se diseñó una entrevista semiestructurada que permitió recolectar discursos 

de las personas implicadas en la investigación. El mismo fue realizado con un rapport con el 

fin de guiar la entrevista de manera que se obtenga información relevante para cumplir los 

objetivos de investigación, también se aplicó a un grupo determinado de la Asociación de 

Mujeres Artesana Progresistas Don Bosco (Azuay).  

 

Por consiguiente, se procedió a la transcripción de las entrevistas y análisis de los resultados 

mediante una matriz que posibilitó definir factores relevantes para la presentación de resultados 

y posterior análisis. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Contexto socioeconómico de la Comuna Barcelona 

La Comuna Barcelona, situada en la provincia de Santa Elena, constituye una comunidad 

con una historia rica e identidad cultural sólida. Su fundación tuvo lugar el 22 de febrero de 

1938, y su población actual se estima en alrededor de 5000 habitantes. 

 

Desde una perspectiva socioeconómica, la Comuna Barcelona también afronta desafíos 

considerables, tal como es la realidad de este tipo de comunidades. La estructura organizativa 

de la comunidad aún no ha alcanzado consolidación adecuada, generando apatía entre sus 

miembros y limitando la innovación en la actividad económica. A pesar de los esfuerzos 

emprendidos para propiciar su desarrollo, estos no han sido suficientes para mejorar 

significativamente la situación socioeconómica de las familias que integran la Comuna 

Barcelona (Panchana, 2021). 

 

No obstante, la preservación y promoción de este arte ancestral se revela como un elemento 

crucial para el desarrollo socioeconómico de la Comuna Barcelona. Aunque numerosos 

artesanos no están afiliados y siguen experimentando condiciones de pobreza o extrema 

pobreza (Panchana, 2021). Por ende, es imperativo implementar medidas que garanticen los 

derechos de los artesanos y mejoren sus condiciones de vida. 
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4.2.Resultado de las entrevistas realizadas a tres dirigentes de la Comuna Barcelona 

Para este apartado se consideró la estrategia de análisis entrevistas de resultados, es decir, 

se ha analizó la concurrencia de respuesta por cada pregunta para presentar las más relevantes. 

A continuación, se detalla el análisis cualitativo. 

 

• Prácticas culturales y tradiciones del tejido de paja toquilla en la comuna 

Barcelona 

La señora María Borbón Reyes, miembro de la asociación Tejiendo Toquilla Barcelona, ha 

estado dedicada al tejido de paja toquilla durante los últimos 10 años. La comunidad Barcelona 

tiene una arraigada tradición cultural relacionada con este arte, reconocida incluso a nivel 

internacional por la UNESCO. En cuanto a la señora Selena Pozo recalca que su aprendizaje 

proviene de su abuela, quien también enseñó a su padre, creando así una tradición familiar que 

ha sido transmitida a través de las generaciones.  

 

• Transmisión y preservación de las tradiciones 

María Borbón aprendió el arte en un taller dirigido por la señora Elvira González, quien era 

de las personas que llevó este arte durante mucho tiempo y apoyaba a mujeres de su pueblo. 

La señora Borbón ha transmitido estos conocimientos a su hijo desde los ocho años. Esta 

transmisión de conocimientos se extiende también a su sobrina y otros miembros de la 

comunidad.  

Selena ha transmitido sus conocimientos a sus hijos y nietos, destacando la importancia de 

preservar la tradición cultural del tejido de la paja toquilla. En cambio, Margarita Baquerizo 

menciona que aprendió el oficio de sus compañeras y, aunque no ha tenido la oportunidad de 

enseñar a otras personas, destaca que la tradición persiste en la comunidad debido a la demanda 

de los productos, especialmente por parte de turistas extranjeros. 

 

• Variaciones en las prácticas culturales 

En este apartado se destaca la participación diversa de personas de diferentes edades y 

contextos familiares en la práctica del tejido de paja toquilla. De la misma forma la señora 
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Margarita menciona que la importancia de recibir capacitaciones adicionales para aprender 

otros tejidos. 

 

• Percepción de la identidad cultural 

En esta parte se recalca que la práctica ha sido valorizada por ser patrimonio cultural. No 

obstante, se señala que en el ámbito nacional no es reconocida, quienes valoran son los 

extranjeros que visitan las comunas y adquieren sus productos cuando hay ferias nacionales 

patrocinadas por estamentos gubernamentales. 

 

• Importancia en la comunidad: 

El tejido de paja toquilla se considera un elemento central en la comunidad, respaldado por 

la existencia de asociaciones dedicadas a esta práctica. La señora María sugiere la necesidad 

de mayor visibilidad para las artesanías, lo que podría lograrse con apoyo local y centros de 

exhibición. Por su parte, la señora Margarita reconoce que la asociación “Cabaña del 

Sombrero” ha disminuido en número, pero el tejido de paja toquilla sigue siendo una actividad 

vital. No se especifica si es considerado un elemento central en la comunidad, pero se destaca 

su potencial económico a través de la venta de productos. 

 

• Perspectivas de las mujeres artesanas 

María Borbón destaca la importancia de preservar el conocimiento ancestral asociado al 

tejido de paja toquilla. La transmisión de conocimientos y habilidades a familiares, como a su 

hijo y sobrina, muestra un compromiso con mantener viva esta tradición.  Por otro lado, la 

señora Margarita recalca que, a pesar de ser una tarea que ocupan en tiempos libres, ayuda a 

las amas de casa a mantener ingresos para poder solventar gastos en su hogar, aunque se destaca 

que no es su actividad principal.  

 

• Programas o iniciativas formales 

No se mencionan programas o iniciativas formales para la preservación del saber ancestral. 

Sin embargo, la existencia de asociaciones como Tejiendo Toquilla Barcelona indica una forma 
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de organización para la transmisión de conocimientos y la promoción de la práctica. Además, 

la señora María Borbón señala que desde el Azuay han recibido apoyo y capacitación para 

impulsar este trabajo, pero resaltan que la falta de demanda no incentiva a las personas a 

sumarse y dedicarse a esta labor.  

 

• Impacto económico 

María Borbón menciona la falta de apoyo por parte de las autoridades locales, sugiriendo 

posibles desafíos económicos en la promoción y sostenibilidad de esta tradición. De esta forma 

reconoce que la tradición está perdiéndose. En cambio, Selena Pozo reconoce el impacto 

económico positivo que puede tener la exportación, pero es muy escaso y se recalca que los 

productos no se venden con frecuencia.  

 

• Contribución al desarrollo de habilidades económicas y sociales 

La señora Margarita Baquerizo sugiere que el tejido de paja toquilla contribuye al 

desarrollo de habilidades económicas de las mujeres artesanas, pero no se profundiza en cómo 

esto afecta su situación social. En cambio, la Señora Borbón reafirma que no es su actividad 

principal, pero reconoce que es una actividad que ha logrado contribuir a la economía de las 

familias en la comuna, pese a que el mercado no es regular.  
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4.3. COMPARACIÓN PUNTUAL PARA CONOCER REALIDAD DEL OFICIO 

EN OTRO TERRITORIO. 

Analizando la problemática de las tejedoras de la comuna Barcelona se inicia una 

comparación puntual de los aspectos socioeconómicos cuya finalidad es saber si la 

problemática se da independientemente en el territorio. 

 

4.3.1. Contexto socioeconómico de Chordeleg  

Chordeleg es un cantón que pertenece a la provincia del Azuay se destaca por ser destino 

turístico. No obstante, a pesar de sus atractivos, este lugar enfrenta considerables desafíos 

socioeconómicos. La falta de satisfacción de necesidades básicas, como vivienda, salud, 

educación y empleo, afecta al 76% de la población, con un 40,1% en situación de extrema 

pobreza. Además, las viviendas con características físicas inadecuadas representan el 11.6%, y 

el 64,9% carece de servicios adecuados (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Chordeleg, 2019).  

 

Según el censo de 2010, Chordeleg cuenta con una población de 12,577 habitantes, 

divididos en un 53,96% en el área urbana y un 46,04% en el sector rural. Del total, el 53,72% 

son mujeres. Y la población económicamente activa, compuesta por 5,734 personas, tiene a 

2,845 individuos (49,62%) empleados en el sector secundario, incluyendo manufactura, 

construcción y artesanías. 

 

Ahora bien, Chordeleg se distingue como un centro cultural y artesanal de importancia, 

remontándose a la época cañari, destacando en la producción y comercialización de artesanías 

utilitarias y estéticas, especialmente joyería, tejidos, paja toquilla y cerámica. La asociatividad 

en el sector artesanal ha tenido un impacto positivo, mejorando la imagen de los artesanos y 

brindándoles mejor organización y representación en los mercados locales y nacionales. 

 

En cuanto a la elaboración de tejidos con paja toquilla se sabe que es una práctica ancestral 

arraigada en Chordeleg desde el año 1835. Este arte, mayormente llevado a cabo por mujeres, 

se ha transmitido de generación en generación, convirtiéndose en un componente esencial de 

la identidad cultural de la comunidad. Se estima que existen 9 organizaciones sociales con 478 

miembros dedicados a este oficio. No obstante, muchos artesanos no forman parte de ninguna 

asociación y siguen enfrentando condiciones de pobreza o extrema pobreza. A pesar de estos 

desafíos, los artesanos de la paja toquilla continúan comprometidos con su labor, 
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complementando esta actividad artesanal productiva con responsabilidades familiares, 

agrícolas o ganaderas (GAD Municipal Chordeleg, 2019). 

 

4.3.2. Resultado de la comparación de las entrevistas realizadas a cuatro 

participantes de la Asociación de Mujeres Artesanas Progresistas Don Bosco 

 

• Prácticas culturales y tradiciones del tejido de paja toquilla en la comuna 

Barcelona 

La señora María Chabla menciona que esta práctica del tejido de paja toquilla ha sido 

mantenida desde que tiene uso de razón, además ha podido transmitir tales conocimientos a su 

familia y ciertos vecinos de la comunidad. No obstante, reconoce que la tradición se está 

perdiendo debido a que en su vecindario y en su comunidad, los jóvenes prefieren otras 

profesiones. 

De la misma forma, la señora Dolores Sarango manifiesta que esta práctica sí se ha 

transmitido de su abuela hacia ella. Sin embargo, ella es la última que en su familia está 

realizando esta práctica del tejido de paja toquilla y eso nos da a entender que la tradición está 

perdiéndose. Por último, Juanita Cáceres afirma que la tradición se mantiene en la comunidad 

y que a veces reciben apoyo desde el GAD parroquial para mantener esta costumbre y poder 

ayudar a las familias a sostener o ayudar en la economía de la comunidad. 

• Transmisión y preservación de las tradiciones 

Por su parte María Chabla afirma que sus abuelos le transmitieron tal conocimiento y ella 

fue buscando la forma de mantenerse y ayudar a sus hijos a salir adelante con este oficio. 

También ha podido enseñar a sus hijos tal práctica, por lo tanto, ellos no lo han optado porque 

no es un trabajo continuo que pueda sostener, a su vez, a las familias de ellos. De la misma 

forma la señora Dolores Sarango ha podido inmiscuir a gran parte de su familia en esta práctica, 

pero asimismo sus familiares no han hecho oficio principal esta práctica del tejido de paja 

toquilla. Así que toman tal oficio como un trabajo secundario que se lo hace de manera 

irregular. 

Por último, Juanita Cáceres afirma que ha podido también transmitir este saber cómo en su 

momento a ella le han transmitido. Afirma que la tradición se va a perder en algún momento 

porque en Chordeleg la migración es un factor predominante y es así que los jóvenes o la 
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denominada fuerza de trabajo se está dedicando a otras actividades en las ciudades o prefieren 

migrar al exterior, menciona que muchos de los jóvenes han migrado.  

 

• Variaciones en las prácticas culturales 

En este apartado de las variaciones en las prácticas culturales del tejido de paja toquilla se 

reconoce que, por parte de la señora Juanita Cáceres, el tejido de paja toquilla ha ido 

tecnificándose y de esta forma se han impulsado los precios. No obstante, el tejido artesanal 

que ellas realizan no es muy valorado y, por otro lado, se piensa que los intermediarios se 

quedan con la mayor parte del dinero que demanda la venta de sus productos, por ejemplo, el 

más valorizados que es el tejido fino del sombrero de paja toquilla. 

Por otro lado, se menciona que hay variaciones también en cuanto a la distribución, antes 

vendían de forma directa en las ferias, pero la carencia de las mismas ha hecho que los 

intermediarios puedan sumar o ponerles algunas cajas o fijarse en la estética con el fin de cobrar 

más por el sombrero de paja toquilla que es del producto principal de esta asociación. Por 

último, la señora María Chabla afirma que es necesario darle alguna variación a esta práctica 

para así mejorar y vender los productos de manera más frecuente. Por lo que pide con ansia 

que se desarrollen cursos o capacitaciones para ellas mejorar los diseños y así poder tener la 

oportunidad de venderlos a buen precio cuando se dé la oportunidad. 

 

• Percepción de la identidad cultural 

En este apartado las tejedoras de esta asociación coinciden en que es identidad cultural de 

su cantón debido a que a Chordeleg la reconocen por sus joyas y por el tejido de sombreros de 

paja toquilla. Así que la comunidad ya reconoce a su cantón como icono de esta tradición. Por 

lo cual, se afirma que esto se ha mantenido cuando la asociación logra fomentar su saber a 

través de ferias o de festivales con apoyos del Gobierno local. 

 

• Perspectivas de las mujeres artesanas 

En cuanto a la importancia en la comunidad, manifiesta la señora María Chabla que ya se 

ha ido perdiendo la importancia en cuanto a los sombreros de paja toquilla y otros productos 

que realizan a partir del tejido. Uno de los aspectos es debido a que la cosecha es difícil y 
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además no hay en abundancia la paja fina que es la que más valor le dan en los productos. En 

sí es la que termina vendiéndose de forma que represente un atractivo económico.  

En este sentido, ella ve como, a través de los años, ha cambiado esta importancia en la 

comunidad porque parece que ya no representa como en anteriores años se tomaba como una 

de las principales actividades económicas en el cantón. Por otro lado, Juanita Cáceres dice que 

las personas de su asociación ya no se incentivan mucho debido a los factores como la dificultad 

de cosecha, por ejemplo. Aparte, porque los jóvenes no se motivan debido porque no es un 

trabajo regular que pueda sostener a una familia, aunque sea corta. En cambio, la señora 

Sarango afirma que de a poco, parece que va a desaparecer esta tradición, en Chordeleg se 

reconoce el trabajo de joyería y eso perjudica al oficio de las tejedoras que parece está 

desapareciendo.  

 

• Programas o iniciativas formales 

En cuanto los programas de iniciativas formales se recalcan que en su momento estas 

fueron muy recurrentes y lograron ver que su trabajo era reconocido por las personas y también 

representaba un dinero que ayudaba a sus familias. Sin embargo, cuando se ha pedido apoyo 

al gobierno local se ha señalado que no hay el presupuesto o se le da largas al asunto con la 

promoción de ferias o apoyo con capacitaciones o mayores acuerdos con intermediarios para 

que el pago sea justo. A sí mismo, no existe apoyo para poder cultivar de mejor manera la paja 

toquilla eso dificulta que cuando se demanda el producto no se cuente con las posibilidades 

para el tejido y la confección del sombrero que es el principal producto.  

 

• Impacto económico 

En cuanto al impacto económico señala la señora Sarango que ya no representa una ayuda, 

aunque cuando hay urgencias y logra vender uno de sus productos sí le representa un apoyo 

significativo. Por otro lado, la señora María Chabla afirma que vive de las remesas de sus 

familiares desde el exterior y mantiene el tejido de paja toquilla, debido a que en algún 

momento le suele ayudar con cierto dinero, pero, sobre todo, la mantiene entretenida y se siente 

útil para su comunidad. 
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Por último, la señora Juanita Cáceres, afirma que realiza esta labor, a su edad no le dan un 

trabajo estable, pero recalca que vive de su trabajo agrícola que es el que más le representa; 

debido a la venta de leche y de manera regular también suele vender cabezas de ganado que le 

da un ingreso mayor para así mantener y ayudar al estudio de sus nietos que han quedado a su 

cargo por la migración de sus hijos. 

 

• Contribución al desarrollo de habilidades económicas y sociales 

En cuanto a las labores sociales, se cree que no está valorizado el tejido de paja toquilla 

como un factor importante que haya que rescatar y mantener en la comunidad. De la misma 

forma María Chabla afirma que las mujeres artesanas ya no se motivan por esta actividad y, 

más bien, el tiempo lo imprimen en las labores agrícolas, sobre todo, ganaderas. 

 

4.3.3. Herencia y Sucesión en Santa Elena y Azuay 

En la provincia de Santa Elena y Azuay, la herencia y la sucesión generacional son de gran 

relevancia. La herencia implica la transmisión de conocimientos, costumbres y valores, 

mientras que la sucesión generacional aborda el relevo y la continuidad de roles y 

responsabilidades (Suárez, 2019). En resumen, estos conceptos desempeñan un papel 

fundamental en la preservación de la identidad cultural, transmitiendo conocimientos 

ancestrales, técnicas agrícolas y saberes tradicionales que conectan a la comunidad con sus 

raíces. 

 

Por lo que, a través de este análisis, se resalta la importancia de comprender y valorar tanto 

el conocimiento tradicional del tejido de sombreros de paja Toquilla como el patrimonio 

cultural en un contexto de globalización y de crisis. Estos elementos, la herencia y sucesión 

generacional, no solo definen nuestra identidad, sino que también contribuyen a la construcción 

de un futuro sostenible y armonioso. 
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4.4.Comparación entre las asociaciones de la comuna Barcelona y la Asociación de 

Mujeres Artesanas Progresistas Don Bosco 

Tabla 1 

Resultados de la comparación 

Criterio  Comuna Barcelona  Asociación Don Bosco 

Prácticas culturales 

y tradiciones del 

tejido 

• Esta tarea la 

realizan por 

décadas.   

• Es una tradición 

familiar.  

• Aún se mantiene, pese a la 

crisis económica y al 

fenómeno de la migración.  

• Se mantiene este saber en las 

familias, pero no se practican 

por ser poco rentable.  

Transmisión y 

preservación de las 

tradiciones 

• Se han impartido 

talleres y se 

procura que en la 

comunidad se 

aprenda este oficio.  

• Se transmite este 

saber a los 

familiares y 

vecinos.  

• Entre las diferentes 

generaciones han podido 

aprender este oficio.  

• Se mantiene la tradición, 

pese a que cada año las 

tejedoras dejan esta actividad 

por la agricultura o 

netamente el cuidado de sus 

familias.  

Variaciones en las 

prácticas culturales 

• Mantienen sus 

prácticas 

ancestrales, pero 

recalcan que 

requiere 

tecnificarse. 

• Es más valorizado 

el tejido de paja 

fina.  

• La confección de sombreros 

ha ido tecnificándose.  

• Y los acabados son más 

complejos. Lo cual recalca la 

necesidad de formación.  

• El intermediario se queda 

con mayor ganancia.  

Percepción de la 

identidad cultural 

• La reconocen como 

parte de su cultura 

como pueblo. 

• En este cantón, al que 

pertenece la asociación, se 

reconoce el tejido de paja 
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toquilla es icónico, sobre 

todo, el sombrero. 

• Aunque, parece que la 

joyería toma mayor 

relevancia, y el legado del 

tejido se va perdiendo con el 

avance de los años.  

Importancia en la 

comunidad 

• Ha sido eje 

principal en la 

economía de la 

comunidad.  

• Las personas del 

pueblo la 

reconocen como 

una práctica 

importante, las 

familias enteras 

saben de este 

oficio. 

• Antaño fue reconocida como 

actividad económica 

principal. Hoy en día esto 

está cambiando porque la 

gente ya no dedica tiempo a 

esta actividad, pasando a la 

agricultura netamente en el 

caso de las tejedoras.  

• Se recalca la necesidad de 

trabajar de manera articulada 

para que no ya no pierda más 

valor esta práctica ancestral. 

Perspectivas de las 

mujeres artesanas 

• Esta práctica debe 

mantenerse en las 

generaciones. 

• Hay familias a 

quienes les ha 

ayudado a 

mantenerse 

económicamente.  

• Las mujeres que 

tradicionalmente se dedican 

esta actividad, lo dejan por 

ser poco rentable.  

• No sustenta 

económicamente.  

• La cosecha es compleja para 

el tejido fino de sombreros. 

• No reciben un pago justo.  

Programas o 

iniciativas formales 

• Requieren de 

apoyo para 

tecnificarse.  

• En el momento de crisis que 

atraviesa el país, no ha 

habido apoyo del gobierno 

local.  
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• Perciben que sus 

productos no tienen 

buena calidad. 

• Han tenido apoyo 

incluso de otras 

provincias.   

• No hay apoyo para 

maximizar la eficiencia de la 

fibra natural para tejidos de 

mayor calidad.  

• No hay apoyo para impulsar 

la estética de los tejidos.  

Impacto económico • Ha logrado 

sostener a familias, 

pero no deja de ser 

una labor que 

complementa, en 

su mayoría, el 

trabajo de amas de 

casa.  

• Aún sigue siendo 

una oportunidad 

para mantener 

ingresos 

económicos, 

aunque no sean 

regulares.  

• No representa un sustento 

económico significativo.  

• Las tejedoras la toman como 

un pasatiempo y con fines de 

mantener la tradición. 

• Las tejedoras se mantienen 

por otras actividades como la 

agricultura o bien sea las 

remesas que llegan de sus 

familiares desde el exterior.   

Contribución al 

desarrollo de 

habilidades 

económicas y sociales 

• La comunidad 

mantiene siete 

asociaciones lo que 

refleja que tiene 

gran impacto 

social.  

• Además, con 

frecuencia, 

participan de 

ferias, permitiendo 

que el pueblo 

reconozca esta 

actividad como 

importante.  

• Ha dejado de ser factor 

fundamental para el 

desarrollo de la localidad.  

• Se acusas la intermediación 

que no propicia un pago 

justo.  

• Y los jóvenes, o nuevas 

generaciones ya no optan por 

dedicarse a esta práctica. Es 

decir, no les luce atractivo y 

tampoco es rentable, así que 

optan por migrar.  

 

Nota. Elaborado por Thalía Brito y María José Anchundia 
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5. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio ha explorado la realidad en torno a las prácticas culturales del tejido de 

paja toquilla en la Comuna Barcelona, los resultados revelan una serie de dinámicas y desafíos 

que ofrecen comprensión profunda de cómo las tradiciones culturales influyen en el desarrollo 

de la comunidad. 

 

La paja toquilla en relación con el saber ancestral son fundamentos principales dentro de una 

comunidad en la que consta de costumbres y conocimientos que se adquieren o se transmiten 

con el pasar de los años a las nuevas generaciones en el cual se han ido modernizando con 

diversas herramientas o técnicas de trabajo como en este caso es el uso de croché, tinturado de 

la paja toquilla y plancha para darle un mejor acabado. 

 

La transmisión generacional del conocimiento es un elemento clave, evidenciando la 

importancia de las relaciones familiares y comunitarias. Aunque ambas comunidades 

reconocen esta necesidad, se subraya la urgencia de formación y tecnificación. Para 

contrarrestar este problema, López y Herrera (2023) determinan que es fundamental trabajar de 

la mano con las autoridades locales y los participantes en la industria del turismo para asegurar 

que esta tradición cultural y patrimonial sea exitosa y sostenible. Por lo que, la colaboración 

entre estos diferentes actores será clave para el éxito a largo plazo y la protección de la herencia 

cultural de la comunidad. 

 

En cuanto a la identidad cultural, en la Comuna Barcelona, el tejido sigue siendo un eje 

principal en la economía, sosteniendo a familias y contribuyendo al reconocimiento de la 

comunidad a través de participación en ferias (Panchana, 2021). En contraste, observa una 

disminución en la valoración del tejido de paja toquilla en la Asociación Don Bosco, eclipsada 

por la joyería. Esto refleja una transformación en las preferencias culturales que puede afectar 

la transmisión de esta tradición a las generaciones futuras.  

 

Las artesanas son aquellas mujeres que elaboran con sus manos artesanías desde la materia 

prima distinguiéndose de los demás, como es el caso de las tejedoras de toquilla de la comuna 

Barcelona (Santa Elena) que se dedican a plasmar su creatividad y habilidad mediante piezas 

únicas que representan un valor cultural y patrimonial a los ecuatorianos. 
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Se destaca mantener la comparación de los dos casos en cuanto al tejido de paja toquilla 

como parte integral de sus prácticas culturales. Sin embargo, los programas e iniciativas 

formales han demostrado ser un factor crucial en la sostenibilidad y desarrollo de las prácticas 

culturales. La falta de apoyo del gobierno local se sucede en los casos de la comuna Barcelona 

(Santa Elena) y la Asociación Don Bosco del Azuay, representa un desafío significativo que 

afecta la calidad y eficiencia de la práctica. Santacana (2017) destaca que es fundamental que 

los gobiernos de turno implementen estrategias para que esta práctica sea rentable para que de 

tal forma pase a ser valorada por las nuevas generaciones como un oficio viable y se convierte 

en oportunidad para la economía de las familias. 

 

Por otra parte, la Asociación Don Bosco, la migración y la crisis económica han generado 

cambios notables, planteando interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de esta 

tradición en contextos adversos. Al respecto, Espinoza et al. (2018) sostiene que es crucial 

asegurar que el saber sobre el tejido de paja toquilla se transmita de generación en generación, 

perder este conocimiento supondría involución en cuanto a mantener la cultura. El autor sugiere 

que una posible solución tanto para las tejedoras de la comuna Barcelona y las tejedoras de la 

Asociación de Mujeres Artesanas Progresistas Don Bosco, es primordial garantizar un 

desarrollo equitativo para impulsar el turismo.  
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6. CONCLUSIONES  

 

En conclusión, el saber ancestral en los jóvenes de la comuna Barcelona es importante para 

preservar la identidad cultural que se ha transmitido y adquirido de generación en generación.  

 

La tradición de la paja toquilla es una actividad que ha permanecido a través del tiempo, y 

ha obtenido reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, 

demostrando resiliencia al mantener el tejido de paja toquilla como parte de sus prácticas 

ancestrales. 

 

En la Comuna Barcelona, las mujeres artesanas ven la práctica del tejido de paja toquilla 

como una forma para mantenerse económicamente y desean que se mantenga esta tradición en 

las generaciones futuras. En cambio, la Asociación Don Bosco, están abandonando la actividad 

debido a su baja rentabilidad y complejidad. 

 

 En la comuna Barcelona se evidencia la insuficiente participación de los jóvenes en el oficio 

de tejedores de toquilla. En contraste, en la Asociación Don Bosco, las prácticas han 

experimentado cambios notables debido a la migración y la crisis económica lo que no permite 

que la tradición se mantenga. Así mismo, en los dos casos, la transmisión generacional del 

conocimiento es evidente, pero se destaca la necesidad de formación y tecnificación.  

 

En cuanto a la identidad, ambas comunidades reconocen el tejido de paja toquilla como parte 

de su identidad cultural, pero en la Asociación Don Bosco se observa una disminución en la 

valoración del legado del tejido con el tiempo, siendo superado por la joyería que es otra 

práctica icónica en la localidad. Ahora bien, en la Comuna Barcelona, el tejido ha sido un eje 

principal en la economía, sosteniendo a familias, mientras que, en la Asociación Don Bosco, 

ha dejado de ser una actividad económica significativa. Las tejedoras, en este último caso, han 

migrado hacia la agricultura y otras fuentes de ingresos. 

 

En lo que respecta a programas de formación e iniciativas, en la Comuna Barcelona, se 

destaca el apoyo recibido, incluso de otras provincias como el Azuay, mientras que, en la 

Asociación Don Bosco, la falta de apoyo del gobierno local se presenta como un desafío. 

Ambas comunidades expresan la necesidad de apoyo para mejorar la calidad y eficiencia de la 

práctica. 
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En la Comuna Barcelona el tejido tiene un impacto social positivo, sosteniendo a familias y 

generando reconocimiento a través de la participación en ferias. En la Asociación Don Bosco, 

el tejido ya no es fundamental para el desarrollo, y la intermediación dificulta un pago justo, lo 

que desincentiva a las nuevas generaciones.  

 

Finalmente, las comunidades muestran diferencias significativas en la sostenibilidad y 

percepción del tejido de paja toquilla. En la Comuna Barcelona aún se destaca como un ejemplo 

de mantención y contribución al desarrollo, mientras que la Asociación Don Bosco enfrenta 

desafíos significativos, incluyendo la pérdida de atractivo y rentabilidad entre las nuevas 

generaciones.  
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7. RECOMENDACIONES 

Considerando la importancia de la formación de programas que mejoren la calidad de la 

eficiencia del tejido de paja toquilla, es necesario implementar talleres de diseño y técnicas de 

tejido que permitan crear artesanías de diferentes formas, tamaños, colores y estilos. 

 

Se denota el valor que fomentará la creatividad obteniendo variedad de productos acorde a 

las preferencias y necesidades de los clientes y con mayor calidad. 

 

Con capacitaciones sobre la gestión y comercialización de artesanías de paja toquilla, se 

pueden fortalecer las capacidades administrativas y financieras de los tejedores y sus 

organizaciones, brindándoles asesoría y herramientas para el control de la producción, cálculo 

de costos, fijación de precios, calidad, atención al cliente, promoción y distribución de 

productos. 

 

También se puede facilitar el acceso a los mercados locales, nacionales e internacionales, 

buscando alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas que apoyen el desarrollo del 

sector. 

 

Otro punto importante se basa en realizar campañas de sensibilización e información sobre 

la importancia histórica, cultural, social y económica del tejido de la paja toquilla, dirigidas a 

la población en general, a los medios de comunicación, autoridades y actores involucrados en 

la cadena productiva. 

 

Promover la transmisión intergeneracional del tejido de paja toquilla, incentivar la 

participación de los jóvenes dentro de los procesos de aprendizaje y enseñanza a través de la 

creación programas de educación formal e informal que integren este patrimonio cultural 

inmaterial. 

 

En última instancia al desarrollar estrategias de difusión como la publicidad y marketing 

de productos de paja Toquilla utilizando medios digitales, redes sociales, ferias, exposiciones, 

eventos culturales y turísticos logrando alianzas estratégicas con organizaciones públicas y 

privadas que apoyen el posicionamiento y competitividad de este sector. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1  

Modelo de entrevista semiestructurada  

 

Fecha: ______________________ 

Entrevistado: _____________________ 

Entrevistador: ______________________ 

 

Introducción: 

El presente tiene por objetivo explorar la cultura y las tradiciones asociadas al tejido de paja 

Toquilla en la Comuna Barcelona y la Asociación de Mujeres Artesanas Progresistas Don 

Bosco. Las preguntas planteadas se diseñaron para obtener una comprensión en profundidad 

de las prácticas culturales, la identidad, la preservación del saber ancestral y el impacto 

económico y social del tejido de paja Toquilla en los dos casos de estudio. 

 

Preguntas 

•   ¿Cuáles son las prácticas culturales y tradiciones relacionadas con el tejido de paja 

Toquilla? 

• ¿Cómo se transmiten y preservan las tradiciones del tejido de paja Toquilla de generación 

en generación? 

• ¿Existen variaciones en las prácticas culturales del tejido de paja toquilla entre distintos 

grupos dentro de la comunidad? 

• ¿Cómo perciben los miembros de la comunidad su identidad cultural en relación con la 

práctica del tejido de paja Toquilla? 

• ¿En qué medida el tejido de paja Toquilla se considera un elemento central en su comunidad 

o asociación? 

• ¿Cómo perciben las mujeres artesanas la importancia de preservar el conocimiento 

ancestral asociado al tejido de paja toquilla? 

• ¿Existen programas o iniciativas formales para la preservación del saber ancestral en 

relación con el tejido de paja toquilla? 

• ¿Cuál es el impacto económico del tejido de paja Toquilla en la comunidad? 
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• ¿En qué medida el tejido de paja Toquilla contribuye al desarrollo de habilidades 

económicas y sociales de las mujeres artesanas? 
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ANEXO 2 

Operacionalización de las variables  

 

Tabla 2 

Operacionalización de variables  

Variable(s) 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores Preguntas 

Técnica de 

levantamiento 

de información 

Variable 1: 

Saber 

ancestral del 

Tejido de 

Paja 

Toquilla  

 

Son 

conocimientos 

colectivos 

(prácticas, 

métodos, 

experiencias, 

oportunidades, 

signos y 

símbolos) forman 

parte del 

patrimonio 

cultural de los 

pueblos, naciones 

y comunidades y 

se transmiten de 

generación en 

generación. 

 

Prácticas y 

Tradiciones 

Culturales 

del Tejido de 

Paja Toquilla 

Nivel de 

participación 

en Prácticas 

Tradicionales 

• ¿Cuáles son las 

prácticas 

culturales y 

tradiciones 

relacionadas 

con el tejido de 

paja Toquilla? 

• ¿Cómo se 

transmiten y 

preservan las 

tradiciones del 

tejido de paja 

Toquilla de 

generación en 

generación? 

• ¿Existen 

variaciones en 

las prácticas 

culturales del 

tejido de paja 

toquilla entre 

distintos grupos 

dentro de la 

comunidad? 

Entrevista a 

dirigentes de 

Asociaciones de 

tejedoras en la 

comuna 

Barcelona y 

miembros de la 

Asociación de 

Mujeres 

Artesanas 

Progresistas 

Don Bosco 

Variable 2: 

Identidad 

Cultural 

La dimensión de 

identidad cultural 

explora cómo el 

tejido de paja 

Toquilla 

contribuye a la 

construcción de 

la identidad 

cultural 

compartida en la 

Comuna 

Barcelona y la 

Asociación de 

Mujeres 

Construcción 

de Identidad 

a través del 

Tejido de 

Paja Toquilla 

Nivel de 

percepción 

de Identidad 

• ¿Cómo perciben 

los miembros de 

la comunidad su 

identidad 

cultural en 

relación con la 

práctica del 

tejido de paja 

Toquilla? 

• ¿En qué medida 

el tejido de paja 

Toquilla se 

considera un 

elemento central 

Entrevista a 

dirigentes de 

Asociaciones de 

tejedoras en la 

comuna 

Barcelona y 

miembros de la 

Asociación de 

mujeres 

artesanas 

progresistas Don 

Bosco 
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Artesanas 

Progresistas Don 

Bosco. 

en su 

comunidad o 

asociación? 

Preservació

n del Saber 

Ancestral 

La dimensión de 

preservación del 

saber ancestral 

aborda cómo se 

percibe y se lleva 

a cabo la 

preservación del 

conocimiento 

relacionado con 

el tejido de paja 

Toquilla. 

 

Estrategias y 

percepciones 

sobre la 

preservación 

del 

conocimiento 

ancestral 

Nivel de 

participación 

en 

Programas 

de 

Preservación 

• ¿Cómo perciben 

las mujeres 

artesanas la 

importancia de 

preservar el 

conocimiento 

ancestral 

asociado al 

tejido de paja 

toquilla? 

• ¿Existen 

programas o 

iniciativas 

formales para la 

preservación del 

saber ancestral 

en relación con 

el tejido de paja 

toquilla? 

• ¿Cuál es el 

impacto 

económico del 

tejido de paja 

Toquilla en la 

comunidad? 

• ¿En qué medida 

el tejido de paja 

Toquilla 

contribuye al 

desarrollo de 

habilidades 

económicas y 

sociales de las 

mujeres 

artesanas? 

 

 

Entrevista a 

dirigentes de 

Asociaciones en 

la comuna 

Barcelona y 

miembros de la 

Asociación de 

Mujeres 

Artesanas 

Progresistas 

Don Bosco 

 

Nota: Elaborado por Thalía Brito y María José Anchundia. 
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Anexos 3 

Figure 1: Dirigente de la Asociación Tejiendo Toquilla Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Artesanías tejidas y elaboradas en paja toquilla 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Diversas Artesanías tejidas de paja toquilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Dirigente y tejedoras de la Asociación Paraíso de las artesanías 
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 Figure 5: Modernización en la bolsa del empaque de sus productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Tejedora de la Asociación Tejiendo Toquilla Barcelona 
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Figure 7: Investigadoras del proyecto interactuando con la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Participación del presidente de la comuna Barcelona 
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Figure 9: Visita de las Investigadoras a los Centros de Procesamiento de paja toquilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10: Niños que ayudan a sus padres en tiempo libre 
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Figure 11: Artesanías de punto grueso con etiqueta en representación a las tejedoras en paja toquilla de la comuna 
Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 12: Investigadora entrevistando a la tejedora que se encontraba haciendo el procesamiento de la paja 
toquilla 
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Figure 13: Artesanías novedosas en paja toquilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


