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Abstract

As research on the urban indigenous experience continues to expand, considerations of how

indigenous populations understand, express and introspect upon their being indigenous in the city

still proves an underexplored topic. The generalizing notion that indigenous persons are staticーin

temporal, migratory and identity termsーcategorically conflicts with the growing trends of rural to

urban migration patterns. Even more, deep-rooted indigenous-rural associations engender identity

disorientations among indigenous women living in the city. The city becomes a space of

self-confrontation and re-construction as indigenous women encounter questions of authenticity

and shame.

Based in literature on identity, performance, authenticity and shame, this research considers how

indigenous women understand and express themselves in urban spaces. Explicitly, the guiding

questions are (1) How do urban indigenous women understand and perform their identities? and

(2) How may shame inform such understandings and performances? The research follows an

ethnographic standard to recount and explicate qualitative data collected from interviews with

participants living in cities across Ecuador. While the article reveals that the women endure

adolescent experiences of shame over their difference in the city, they ultimately undermine

reductionist logics regarding identity and authenticity in their self-definitions. The women’s claims to

legitimate indigeneity in the city re-writes terms of authenticity to reach more honest and

comprehensive understandings of how the indigenous experience may look.

Key terms: identity, authenticity, shame, women’s cultural burden, city, urban indigenous

experience

Palabras clave: identidad, autenticidad, vergüenza, carga cultural de las mujeres, ciudad,

experiencia indígena urbana

“Aquí estamos. Somos indígenas. Nos definimos.”
Sisa, mujer puruwá, edad 48
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Introducción

Hace dos meses, junto con los otros estudiantes en mi programa de intercambio semestral, viajé a

Ingapirca. Las piedras, incas construidas encima de cañari, hablan de una época prehispánica y

son la evidencia material de una historia de construcción y reconstrucción. Hacia el final de esta

excursión, el guía nos informó sobre cómo los descendientes del pueblo cañari fueron excluidos

de participar en la restauración de este patrimonio nacional. Sus palabras produjeron en mí una

fascinación con la idea de lo indígena como un símbolo histórico o ancestral a pesar de–o tal vez

sutilmente, mutuamente entrelazado con–la negligencia de las personas indígenas

contemporáneas. Este trabajo pretende contribuir a los esfuerzos crecientes de poner luz sobre

los indígenas contemporáneos.

Estudios recientes han buscado demostrar que la experiencia indígena contemporánea es, en

gran medida, una experiencia urbana (Espín, 2008; Merino, 2020; Murillo, 2012; Peters &

Andersen, 2013; Popolo, 2007; Swanson, 2010). La ciudad se ha convertido en el escenario

principal de la vida indígena en la actualidad, en buena parte porque una forma de salir de la

pobreza supone también salir del campo y la ruralidad (McBurney et al., 2021; Psacharopoulos &

Patrinos, 1994). La falta de oportunidades, el poco acceso a servicios básicos y en algunos casos

la invasión de industrias extractivas (Ortiz-T., 2020) son algunos de los detonantes para ir en

busca de mejores condiciones en la ciudad. Esta realidad contrasta con la falta de interés

académico sobre las personas indígenas contemporáneas que viven en ciudades, lo que

evidencia la consideración convencional de los pueblos indígenas como estática o sin movimiento

en los sentidos temporal, migratorio e identitario.1

La noción de que los pueblos indígenas están contenidos en alguna tierra ancestral rural (Brablec,

2021) ha trabajado en conjunto con las estrategias históricas del Estado para diluir la identidad

indígena dentro de la identidad mestiza. La identidad mestiza, tanto como expresión conceptual

como personal de la diversidad racial y la tolerancia cultural, se ha sido utilizada para oscurecer la

personalidad indígena. El uso por parte del Estado del ideal de la nación mestiza, de muchas

maneras diluye la identidad indígena y anula la distintividad indígena en favor de una identidad

nacional unificada (Muratorio, 1994). A la par crea un ideal en donde la ciudad aparece como lo

“moderno,” creando así una dicotomía entre urbano-mestizo en oposición a lo rural-indígena.2

2 Alfredo Bagua introduce la idea de que el racismo es un mecanismo mediante el cual se produce y defiende esta
dicotomía. En referencia a “Nación, identidad y etnicidad: imágenes de los indios ecuatorianos y sus imagineros a fines
de siglo XIX” por Blanca Muratoria, Bagua aclara que “el blanco mestizo es la modernidad, el desarrollo, habla español,

1 Alfredo Bagua explica que “durante mucho tiempo el poder, las redes de comunicación y el académico han posicionado
la idea de que los indígenas viven en otro momento histórico” (comunicación personal vía telemática, el 26 de noviembre
del 2021).
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Por ello, la migración a la ciudad de una persona indígena puede ser interpretada como una

desviación de esta dicotomía. Las preguntas y dudas sobre identidad surgen porque la

construcción histórica de la identidad indígena está tan profundamente arraigada en el espacio

rural. Es por esta construcción mental de lo indígena como rural que el movimiento desde de la

periferia y hacia la ciudad es visto como un distanciamiento de uno mismo, de la territorial o lugar

de origen, sino sobre todo como un distanciamiento de uno mismo de su identidad indígena.3

El siguiente proyecto de investigación intenta reinsertar a los indígenas, específicamente a las

mujeres indígenas, en los espacios urbanos de Ecuador y a explorar cómo salir del periférico a la

ciudad ha dado forma y remodelado de los entendimientos y expresiones contemporáneas de

identidad indígena. Así, este proyecto se pregunta, primero, cómo las mujeres urbanas indígenas

entienden y actúan4 sus identidades y segundo, cómo la vergüenza puede informar tales

entendimientos, actuaciones o expresiones. Este es un estudio sobre la identidad, la actuación, la

autenticidad, y la vergüenza. Las líneas siguientes no intentan minimizar la experiencia de los

indígenas en la ruralidad y la gran cantidad de retos que enfrentan fuera de los límites de la

ciudad; sólo aspiran a recontar y apreciar cómo unas pocas mujeres indígenas se entienden y se

expresan en el espacio urbano. La investigación analiza a dos generaciones para entender mejor

cómo estos alcances y expresiones de identidad pueden diferir a partir de la edad y en base al

tiempo que se ha vivido en la ciudad. La mayoría de las participantes en esta investigación son

originarias del sector rural y han migrado a la ciudad, solo una de ellas nació en la ciudad.5

1. Metodología

Este proyecto ha recopilado y considerado seis entrevistas con mujeres indígenas que están

viviendo en ciudades del Ecuador. El proyecto abarcó un mes desde noviembre a diciembre del

2021. Completé dos entrevistas en-persona en Quito y cuatro fueron conducidas vía

videoconferencias en vivo. Las participantes viven en Quito, Cuenca y Riobamba. Todas las

5 No se hizo énfasis en la duración de la migración. Así, no se juntaron datos sobre la duración de la migración, sin
embargo Kilia indicó que es probable que regrese a su lugar de origen. Parece poco probable que otras participantes
como Rosa, Sisa y Ana vuelvan a su lugar de origen. Rosa y Sisa criaron a sus familias en la ciudad, y Ana ha estado
viviendo en la ciudad por más de 20 años. Veronica fue criada en la ciudad y la considera su hogar. La ciudad es su
lugar de origen.

4 A lo largo del documento, “actuar” se utiliza para expresar to perform; “actuación” se utiliza para expresar performance.
De esta manera, “la actuación de identidad” puede ser leído como identity performance.

3 A lo largo del documento, “identidad indígena” se utiliza para expresar indigeneity.

tiene estudios mientras que el indígena habla kichwa, se viste con poncho y vive en el campo. Entonces, esa dicotomía
existe hoy y se reproduce a través de diferentes formas y narrativas. Persiste porque el racismo es un dispositivo muy
poderoso que ha utilizado el poder para crear procesos de colonización, procesos de búsqueda de blanquear a los
indígenas, procesos de decir que lo indígena es un problema” (comunicación personal vía telemática, el 26 de
noviembre del 2021).
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Apéndice B

El �0�D�S�D�G�H�O���&�2�' �( �1�3�( 2001 sin color

Imagen de página 49 en Imágenes en disputa: Representaciones de mujeres

indígenas ecuatorianas por Andrea Pequeño Bueno (2007).


