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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación titulado “Estudio Etnográfico de los artesanos que 

trabajan en cuero en Quisapincha” tiene como objetivo general analizar el oficio de los 

artesanos que trabajan en cuero, mediante el paradigma cualitativo, permitiendo un 

análisis minucioso de las dinámicas sociales y culturales. Las principales técnicas 

empleadas incluyeron entrevistas, observación participante, historia de vida y revisión de 

archivos. Se utilizó una muestra de cinco artesanos seleccionados por su experiencia y 

roles en la parroquia.  

La metodología empleada en esta investigación fueron entrevistas, observación 

participante e historias de vida. A través de las entrevistas, se mantuvieron diálogos 

estructurados con los artesanos, permitiendo explorar sus prácticas y desafíos que 

enfrentan. La observación participante implicó una integración directa en sus actividades 

cotidianas, lo que facilitó una comprensión profunda del contexto cultural en el que se 

desarrolla su labor. Por último, se utilizó la técnica de historias de vida permitió recopilar 

narrativas personales que construyen la trayectoria histórica y social de este oficio 

artesanal. 

Además, se evidencia información relevante como las técnicas ancestrales, como el 

cosido manual y la elaboración de diseños personalizados, reflejando la identidad 

cultural. Sus productos emblemáticos incluyen chompas, botas y carteras. Sin embargo, 

este oficio se enfrenta a diversos desafíos, entre los cuales destacan la competencia con 

productos industrializados, la migración de trabajadores y el desinterés de las nuevas 

generaciones. 

La investigación destaca la importancia de implementar políticas públicas de apoyo 

orientadas a garantizar la sostenibilidad de esta actividad. De este modo, este estudio 

aporta al reconocimiento y prevención de las prácticas artesanales, enfatizando su valor 

cultural y económico, ofreciendo estrategias para fortalecer la identidad cultural de la 

parroquia Quisapincha.  

 

 

Palabras claves: Artesanía en cuero, identidad cultural, etnografía, artesanos, 

tradición.  
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CAPÍTULO I. 

1.1  INTRODUCCIÓN. 

El estudio de las prácticas artesanales desde una perspectiva etnográfica implicó un 

análisis de técnicas y productos y una inmersión en los contextos históricos y sociales de 

estas tradiciones. Comprender los fundamentos históricos y los procesos sociales que 

rodean a los artesanos permitió desarrollar una visión crítica de las transformaciones que 

afectaron sus prácticas. De este modo, el estudio etnográfico se convirtió en una 

herramienta clave para la valoración y la continuidad del patrimonio cultural de los 

artesanos.  

Este estudio permitió observar tanto las técnicas empleadas en la elaboración de 

diversos productos, como las dinámicas sociales y culturales que influyeron en su 

producción. La oferta artesanal abarca una amplia gama de artículos, tales como zapatos, 

chalecos, pantalones, botas, carteras, guantes, y chompas de cuero. Estos productos se 

destacan como el producto más representativo de la parroquia Quisapincha debido a sus 

diseños variados y personalizados que caracterizan su oficio. 

Al ser un atractivo turístico cultural por el proceso de elaboración de artesanías en 

cuero se considera un atractivo cultural y patrimonial del Ecuador. El cual, ha intentado 

promover mediante ferias, eventos turísticos locales y folletos con los que los turistas 

puedan conocer su historia y variedad.  

Por lo que, este estudio pretendió contribuir al conocimiento de la artesanía en cuero 

como un factor esencial en la preservación de la identidad cultural de la parroquia. Se 

esperaba que los hallazgos promuevan políticas de apoyo a los artesanos, facilitando la 

sostenibilidad y el crecimiento de esta actividad, fundamental para el desarrollo 

económico y social de la parroquia. 

Además, se evidenció la ausencia de un registro completo y detallado que documente 

el proceso integral de la actividad artesanal en cuero de la parroquia. Por lo tanto, la 

relevancia de esta investigación residió en su contribución tanto para la sociedad como 

para la comunidad académica. Este estudio no solo ofreció un mayor entendimiento sobre 

la realidad y las prácticas de los artesanos que trabajan en cuero en Quisapincha, sino que 

también proporcionó una valiosa fuente de información para futuros investigadores 

interesados en la etnografía, el trabajo artesanal y la preservación de conocimientos 

tradicionales.  
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1.1.2. Planteamiento del Problema 

En Quisapincha, una parroquia perteneciente al cantón Ambato, es conocida por su 

tradición artesanal en la elaboración de productos de cuero, por ende, los artesanos han 

desempeñado un papel fundamental en la economía local y preservación del patrimonio 

cultural. Sin embargo, en las últimas décadas, aquellos trabajadores en cuero enfrentaron 

una serie de desafíos derivados de los cambios sociales, económicos y tecnológicos, lo 

que afectó su producción como la transmisión de conocimientos de generación en 

generación.  

El avance de la industrialización, la competencia de mercados globales y la 

disminución del interés entre las nuevas generaciones fueron algunas de las amenazas 

para la continuidad de esta práctica artesanal. Además, hay poca documentación 

etnográfica que permitió comprender los procesos sociales e históricos de estos artesanos, 

las dinámicas internas de sus talleres y cómo se organizaban para afrontar estos retos.  

El estudio etnográfico ha demostrado ser una herramienta valiosa para comprender las 

técnicas de producción, las dinámicas sociales, culturales y económicas que la sustentan. 

Los artesanos de cuero en Quisapincha no solo preservan técnicas ancestrales, sino que 

su oficio constituye una parte esencial de su identidad cultural, la cual está siendo 

constantemente transformada por los desafíos de la globalización y las nuevas demandas 

del mercado. Este enfoque etnográfico permite captar las complejidades de las relaciones 

entre tradición e innovación, y revela cómo los artesanos se adaptan a las condiciones 

cambiantes del entorno socioeconómico mientras buscan preservar su legado cultural 

(Ramírez, 2019, pág., 10).  

Frente a este escenario, es inevitable llevar a cabo un estudio etnográfico que 

profundice en las realidades cotidianas de los artesanos del cuero en Quisapincha. Esto 

permitió no solo documentar y analizar sus prácticas productivas, sino también explorar 

las estrategias que empleaban para adaptarse a las transformaciones del entorno y 

preservar su oficio.  

De esta forma, esta investigación se enfoca en “El Estudio Etnográfico sobre los 

artesanos que trabajan en cuero en Quisapincha, provincia de Tungurahua”; puesto que, 

su importancia se ve reflejada en el predominio cultural de la parroquia. Esta perspectiva 

permitió llevar a cabo un análisis exhaustivo del tema, evidenciando la interrelación entre 

las prácticas artesanales y el significado cultural de los locales que poseía cada artesano 

para ofrecer su producto.  
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1.2 Formulación del problema 

¿Cómo influye el oficio de los artesanos que trabajan en cuero en la parroquia de 

Quisapincha en la revitalización de la identidad cultural local, a través del enfoque del 

paradigma cualitativo? 

 

1.3.  OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

  Analizar el oficio de los artesanos que trabajan en cuero en la parroquia Quisapincha, 

mediante el paradigma cualitativo, para la revitalización de la identidad cultural.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

● Identificar las prácticas cotidianas de los artesanos de cuero y cómo reflejan los 

aspectos de su identidad cultural, que se manifiestan en los productos que elaboran.  

● Describir testimonios orales y narrativas de la vida de los artesanos de cuero en 

Quisapincha para reconstruir la historia de sus prácticas laborales y tradicionales.   

● Establecer la relación que juegan las redes familiares y comunitarias en la resiliencia 

de los artesanos en los cambios tecnológicos en la producción de cuero. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación tuvo como punto de partida el estudio etnográfico, cuyo objetivo 

fue documentar y analizar las técnicas, conocimientos y prácticas tradicionales asociadas 

con esta forma de arte, destacando la resiliencia y continuidad de los artesanos. Su oficio 

perduró hasta nuestros días, reflejando una notable capacidad de adaptación y 

perseverancia. Este trabajo se justificó por el aporte a la cultura e historia de los artesanos 

que trabajan en cuero en Quisapincha.  

El enfoque etnográfico brindó una mirada profunda y holística sobre la vida cotidiana 

de los artesanos, incluyendo las relaciones sociales dentro de los talleres, la división del 

trabajo y el rol de la familia en la producción artesanal. A través de este enfoque, se buscó 

no solo describir las técnicas y productos, sino también entender los significados 

simbólicos asociados a la práctica ancestral y su interrelación con las dinámicas sociales, 

económicas y culturales de la parroquia. 
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Es importante resaltar que esta investigación planteó describir y comprender el proceso 

del estudio etnográfico de un artesano, ya que tendió a ofrecer un aporte significativo a la 

facultad. De la misma manera, los resultados obtenidos sirvieron como base para 

estrategias de revitalización cultural, incentivando la preservación activa de las prendas 

por parte de la comunidad.  

Por otra parte, la investigación tuvo el potencial de impactar en la rama de pedagogía 

de la Historia y las Ciencias Sociales, proporcionando material valioso para la enseñanza 

y aprendizaje de la etnografía, mediante un estudio etnográfico que abarcó el trabajo de 

campo y la investigación a profundidad del diario vivir de un obrero.  

En última instancia, esta investigación buscó generar conocimiento, constituyéndose 

en un trabajo original, un aporte a la academia y a la conservación de la memoria histórica 

colectiva e individual. Además, este estudio etnográfico es fundamental para comprender 

la complejidad de la realidad que enfrentan los artesanos que trabajaban en cuero en 

Quisapincha, ofreciendo un aporte valioso para la preservación cultural, la cohesión 

social y el desarrollo económico de la parroquia. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL  

2.1. Artesanos de cuero.  

Los artesanos del cuero han sido fundamentales para el desarrollo cultural y económico 

de muchas parroquias alrededor del mundo. Su oficio, más que un simple trabajo, es una 

tradición transmitida de generación en generación, consolidándose como una de las 

actividades principales de sustento y expresión cultural, por ende, los artesanos que 

trabajan en cuero son personas que se dedican a la creación de objetos y productos 

elaborados a partir del cuero. Este oficio implica una serie de técnicas tradicionales y 

modernas que permiten la transformación de la materia prima en bienes utilitarios, 

decorativos o artísticos. Los productos más comunes incluyen calzado, bolsos, cinturones, 

y artículos de vestimenta, así como piezas de arte. 

Para esta investigación es fundamental comprender la importancia de los trabajadores 

de cuero y su identidad cultural, por ende, el trabajo esta investigación se basará en el 

aporte de la siguiente autora María Martínez, menciona que en esta sociedad fronteriza, 

las artesanías especializadas y el comercio de artículos suntuarios de piel y cuero eran 

prácticamente inexistentes, ya que no se consideraban esenciales debido a la estructura 

agraria y militarizada del reino durante la Baja Edad Media.  

Los artesanos del cuero representan un valioso legado cultural que merece ser 

preservado y promovido. A través de sus técnicas y conocimientos, contribuyen al 

desarrollo económico y cultural de su comunidad. Es fundamental apoyar y valorar su 

trabajo, asegurando que esta tradición continúe floreciendo en las futuras generaciones. 

2.2. Identidad Cultural. 

El trabajo en cuero se convierte en un medio a través del cual los artesanos expresan 

su visión del mundo, sus creencias y valores. Los diseños y técnicas utilizadas son 

representaciones de su historia y cultura, lo que otorga a cada producto una identidad 

única. Además, el proceso de creación involucra un conocimiento profundo de los 

materiales y técnicas, lo que refuerza la conexión de los artesanos con su entorno y sus 

raíces. 

De igual manera, resulta relevante destacar la aportación del autor Ramón Rivas quien 

aborda que la artesanía, es considerada un patrimonio cultural, exige que el artesano sea 

meticuloso al transmitir su conocimiento y perfeccionar las habilidades de sus sucesores, 

ya sean familiares o trabajadores que colaboraron con él en la producción. En tiempos 
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antiguos, los artesanos tenían la responsabilidad en las sociedades tradicionales de 

proveer a sus familias y comunidades con los elementos esenciales para la vida cotidiana. 

Actualmente, este concepto se conoce como "cultura popular” (pág. 4).  

La identidad cultural también se manifiesta en la forma en que la comunidad se 

organiza alrededor de esta actividad. Los talleres familiares y la cooperación entre 

artesanos son ejemplos de cómo la artesanía del cuero fomenta la cohesión social y el 

sentido de pertenencia. Esta práctica no solo fortalece la economía local, sino que también 

contribuye a la construcción y preservación de una identidad cultural compartida. 

2.3. Producción Artesanal 

La producción artesanal de los trabajadores del cuero implica la creación de productos 

únicos y de alta calidad, utilizando técnicas tradicionales transmitidas de generación en 

generación. Estos artesanos, con su habilidad y dedicación, transforman el cuero en piezas 

funcionales y artísticas, contribuyendo a la preservación del patrimonio. 

Por otra parte, es fundamental mencionar la acotación de Carlos Flores sobre la 

producción artesanal del cuero, el cual menciona a la producción de cuero se distingue 

por su enfoque en pequeñas cantidades con una amplia variedad de productos. Este tipo 

de producción, comúnmente llevado a cabo en "talleres", destaca por su alta flexibilidad 

en el proceso productivo. Los artesanos están preparados para adaptarse rápidamente a 

cambios en los productos, lo que caracteriza este método como un profesional. (pág. 4) 

La producción artesanal de cuero ha sido una parte integral de muchas comunidades, 

no solo por su contribución económica, sino también por su profundo impacto en la 

preservación y fortalecimiento de la identidad cultural. La producción de cuero artesanal 

es mucho más que una actividad económica; es una expresión tangible de la cultura y 

tradición de una comunidad. Cada producto elaborado a mano lleva consigo una historia, 

técnicas transmitidas de generación en generación, y un estilo único que refleja la 

identidad del lugar de origen.  

Los artesanos no solo crean productos únicos, sino que también actúan como 

guardianes de conocimientos ancestrales, ya que, al preservar las tradiciones y técnicas 

ancestrales, estas comunidades no solo mantienen su herencia cultural, sino que también 

crean oportunidades económicas y sociales. La valorización y promoción de la 

producción artesanal de cuero pueden contribuir al desarrollo sostenible y al 

fortalecimiento de la identidad cultural en un mundo cada vez más globalizado. 
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2.2.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.4. Quisapincha y sus artesanías   
 

La parroquia Quisapincha se encuentra dividida en cuatro zonas: alta, media, baja y el 

casco parroquial, cuenta con 18 comunidades, de las cuales, las comunidades de la zona 

baja y media; han hecho del cuero la principal fuente de ingreso, a través de la confección 

de prendas como chompas, zapatos, maletas, carteras, billeteras, entre otros artículos. Este 

sitio es muy importante para todos los turistas nacionales y extranjeros, pues no se 

compara con otros negocios del Ecuador; es el lugar perfecto para comprar a bajos 

precios; chompas, carteras, pantalones, gorras, zapatos, botas, cinturones, bolsos, 

sombreros, pulseras y artesanías en general (Álvarez, 2021, pág. 20).  

 

Figura 1  

Demografía de Quisapincha y Sitios Turísticos 

 

Fuente: Google Maps 

El trabajo textil es familiar que ha permitido tener una fuente de empleo. Este avance 

no ha sido fácil. Ha requerido de tiempo, paciencia, dedicación, empeño y 

responsabilidad. Gracias a ello han conseguido clientes de diferentes ciudades del país. 

El taller funciona en su propia casa. Eso ha contribuido en la creación de fuentes laborales 

para personas directa e indirectamente; sin embargo, la calidad del traje es garantizada y 
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durable. Laboran a diario. Los pedidos son numerosos que exigen un accionar continuo e 

innovador, la comunidad está ubicada a cinco minutos del centro urbano de la parroquia. 

Todas las actividades de la economía son necesarias para los pobladores de 

Quisapincha, ya que contribuyen a la solución de las necesidades de consumo, sin 

embargo, en la actualidad el sector artesanal destaca como el más representativo, 

consolidándose como identidad cultural del cuero en la localidad, debido a que se dedican 

a la manufactura de este producto. (Rodríguez, 2022, pág. 47). 

2.2.5. Artesanos  

El artesano, maestro de sus manos, moldea la materia prima en creaciones únicas, 

alejado de las cadenas de producción y la intermediación. Su trabajo, a menudo realizado 

por encargo, refleja una profunda pasión por el oficio, prevaleciendo por la simple sobre 

una simple búsqueda de beneficios económicos. En él se fusionan el arte y la técnica, 

convirtiéndose en un artista que esculpe con sus manos la belleza y la tradición. Los 

artesanos, arraigados a su tierra, leen su lenguaje en la materia prima. Conchas marinas 

en las costas, madera en los bosques, cada región imprime su esencia en las artesanías. 

Más allá de su belleza, estas piezas son un canto al territorio y al medio ambiente, un 

mensaje de respeto por el entorno que los nutre (Porto, 2021, pág. 36). 

Un artesano no se limita a crear objetos bellos; su obra trasciende lo estético para 

convertirse en una expresión profunda del ser humano. Sus manos, guiadas por la mente 

y el corazón, transforman materia prima en piezas únicas que albergan en su interior un 

universo de pasión, tradición y creatividad. Su labor es una expedición de la creatividad 

humana, y la pasión por el trabajo bien hecho.  

Su capital suele ser limitado y las herramientas sencillas. La escasez de ayudantes 

impide una amplia división del trabajo en el taller, lo que resulta en una productividad 

relativamente baja y un volumen de producción moderado. La calidad de sus productos 

depende de su destreza y dedicación. Una vez terminados, el artesano los vende 

directamente al cliente o a un intermediario. Con los ingresos obtenidos, adquiere materia 

prima, reparan sus herramientas, mantiene el taller, paga a sus ayudantes externos y cubre 

los gastos familiares (Meier, 2000, pág. 25). 
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2.1.1. Historia y generalidades de los artesanos que trabajan en cuero en 

Quisapincha 

 Un obrero, innova la materia prima en piezas únicas las cuales están llenas de ardor, 

tradición y creatividad. Su labor es una expedición de la creatividad humana, para mayor 

claridad.  

Según Meier (2000), la calidad de los productos elaborados por los artesanos depende 

principalmente de su habilidad y dedicación. Tras finalizar las piezas, los artesanos las 

vendían directamente al cliente o a través de un intermediario. Los ingresos obtenidos son 

destinados a la adquisición de materia prima, reparación de herramientas, mantenimiento 

del taller, pago a ayudantes externos y cobertura de gastos familiares (pág. 37).  

 

2.1.1. Lugar de comercio  

Las ferias constituyen espacios en los que artesanos se congregan para exhibir y vender 

sus productos. Estos eventos suelen llevarse a cabo en ubicaciones exteriores, conocidas 

en la parroquia Quisapincha, y sirven como plataforma para que diversos artesanos 

presenten sus artículos a la ciudadanía. Esta situación ha impulsado la realización de la 

presente investigación, cuyo objetivo es evidenciar los distintos oficios tradicionales de 

la localidad.  

En referencia a Analuisa (2021) establece que, la implementación de un modelo de 

gestión comercial se configura como una iniciativa innovadora para la asociación, con el 

propósito de impulsar el desarrollo socioeconómico de sus miembros y contribuir de 

manera significativa al bienestar tanto de los asociados como de los consumidores en 

general. Dicho modelo proporciona estrategias destinadas a optimizar las ventas, 

fundamentadas en una atención eficiente, una mejora en la calidad de los servicios y una 

estrategia eficaz de publicidad y promoción (pág., 9).  
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Figura 2  

Lugar de Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

 

Figura 3 

Almacenes 

 

Fuente: Google maps 
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Figura 4  

Feria del Cuero (Plaza Central) 

 

Fuente: Google mapa  

 

Figura 5  

Plaza Central 

 

Fuente: Hablemos de Culturas 

2.1.2. Localidad  

De esta manera, el autor Pacha (2021) menciona que, la parroquia de Quisapincha en 

cuestión se encuentra ubicada al suroccidente, a una distancia de 12 Km de la Ciudad de 

Ambato, a una altura de 3000 m.s.n.m sobre el nivel del mar. Limita al norte por la 

Provincia de Cotopaxi, al sur por las parroquias de Pasa y Santa Rosa, al este con las 

parroquias Ambatillo y San Bartolomé de Pinllo, y al oeste por las parroquias de San 

Fernando y Pasa. Durante los fines de semana, en la parroquia se lleva a cabo la feria 

dedicada a la venta de artículos de cuero en la plaza central, donde los proveedores 
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establecen sus puestos para ofrecer sus productos a la ciudadanía y a los turistas (pág. 25). 

Durante la semana, los almacenes especializados en artículos de cuero permanecen 

abiertos al público. Además, los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de la 

gastronomía local que ofrece este atractivo lugar. En este contexto, se realizó un estudio 

de campo con un artesano para analizar el proceso de confección de artículos de cuero. 

 

Figura 6  

Parroquia de Quisapincha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT Quisapincha (2015) 

 

2.1.3. Artesanías  

Las artesanías es la creatividad y la imaginación de quien lo crea, el producto se plasma 

en un objeto donde su elaboración se transforma en materiales originales y de forma 

natural, cabe recalcar que existen productos diferentes producidos en bastante cantidad, 

permitiendo al artesano poner sus habilidades e imaginación en cada obra (Rivas, 2018, 

pág., 10). Las artesanías son formas de producir mediante habilidades manuales en ciertas 

ocasiones con conocimientos tradicionales reflejando prácticas culturales y sociales.  

A lo largo de la historia, la noción de artesanía ha mantenido una relación compleja 

con las artes populares, marcada por constantes tensiones y oposiciones. Esta dualidad se 

refleja en sus características distintivas, que abarcan aspectos productivos, elementos 

culturales arraigados en la tradición y la expresión singular de cada región. En este 

sentido, la artesanía se exhibe como un área productiva con un profundo contenido 
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cultural, basada en el trabajo manual y el dominio de técnicas tradicionales. A su vez, 

puede ser vista como una pequeña industria, un "saber hacer" específico y una expresión 

genuina de la vida comunitaria (Artes, 2008, pág., 2). 

Figura 7  

Modelo de Artesanía 

 

 

Fuente: Nathaly Tusa (2024) 

 

2.1.4. Tipos de artesanías  

El abandono de los oficios tradicionales por parte de las nuevas generaciones impactó 

negativamente en la comunidad de la práctica artesanal, que durante mucho tiempo fue 

esencial para el desarrollo de la parroquia.  En la parroquia Quisapincha, ubicada en la 

ciudad de Ambato, se puede encontrar una amplia gama de artesanías destacándose los 

trabajos de los artesanos distribuidos en los distintos barrios de la parroquia. Entre los 

productos más representativos se encuentran las chompas de cuero, consideradas un icono 

esencial de la localidad. Además, se elaboran artículos como pantalones, correas, gorros, 

guantes, chalecos, billeteras y botas, todos ellos con diseños personalizados. Estos 
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productos pueden incluir una variedad de detalles, que pueden ir desde los más sencillos 

hasta los más elaborados, dependiendo de las preferencias del cliente.   

 

 

Figura 8  

Tipos de Artesanías 

 

Fuente: Nathaly Tusa (2024) 

 

Figura 9  

Tipos de Artesanías 

 

Fuente: Nathaly Tusa (2024) 
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2.1.5. Materia prima (Cuero) 

Según Castro (2014) establece que, con la llegada de los españoles, se dio origen a la 

industria manufacturera, enfocada inicialmente en la elaboración de calzado duradero, 

además de la confección de ropa y la producción de materiales como pastas de libros. 

Durante la época se destacó como el principal centro de distribución y producción 

artesanal de artículos de cuero (pág., 30).  

En la época precolombina, los nativos ya utilizaban el cuero para protegerse del frío y 

de los desafíos del entorno. Este material, que luego se convirtió en uno de los más 

demandados para fabricar diversos productos, requiere de implementos o ropa de trabajo 

adecuados para su manipulación. 

 

Figura 10  

Piezas de Cuero 

 

Fuente: Nathaly Tusa (2024) 

 

2.1.6. Usos del Cuero 

En Ecuador, el sector curtidor mantuvo un perfil artesanal hasta la década de 1960. La 

calidad de la materia prima dependía en gran medida de las condiciones sanitarias, 

fitosanitarias y ambientales de los mataderos, también artesanales en ese entonces. El 

crecimiento de ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato, junto con el aumento 

de la demanda de calzado, bolsos, billeteras, carteras y otros productos de cuero, impulsó 
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la industrialización del sector bajo el modelo de sustitución de importaciones en la década 

de 1970. Sin embargo, este impulso no tuvo continuidad. El ajuste estructural 

implementado durante la era neoliberal (mediados de los años 80 hasta principios del 

siglo XXI) trajo consigo la desgravación arancelaria y la eliminación de políticas públicas 

de fomento a las manufacturas, lo que dificulta aún más la supervivencia de las 

curtiembres artesanales en un mercado globalizado. (Oleas, 2011, pág., 30) 

2.1.7. Identidad cultural  

De esta manera los autores, (Santos et al, 2018) establecen que: 

La artesanía se comenta en los pilares de la cultura y tradición que la elabora, por 

sus diversas técnicas y la creatividad del propio artesano. Además, considera un 

patrimonio cultural devenido de la transmisión de saberes generacionales, que, a su 

vez, difunde valores agregados que contribuyen al robustecimiento de la identidad 

cultural de los pueblos con valor excepcional y universal, por lo que es importante 

que el producto artesanal pueda ser reconocido fuera del espacio de creación (pág., 

21). 

Así, mediante la identidad cultural los artesanos proporcionan sus creaciones donde 

crean elementos simbólicos, y de su historia de vida, generando una identificación para 

su localidad. 

2.1.8. Revalorización artesanal  

Las artesanías y son un sustento económico para los artesanos se distinguen en el 

ámbito simbólico que permite la reconstrucción histórica de la localidad.  En este sentido, 

Bazán (2019) menciona que el valor depende de la identidad étnica, materiales, trabajo y 

tiempo invertido, de los sentidos y de los circuitos de comercialización. De modo que su 

reconocimiento responde a creencias y pretensión de identidad, por ser portador de 

significados y sentidos históricos, todo lo cual produce el valor de la artesanía, dotada a 

su vez de elementos estéticos que permiten su reconocimiento como objeto artesanal 

(pág., 15). 

2.1.9. Producción artesanal. 

La producción artesanal emplea herramientas manuales y trabajadoras altamente 

capacitados, quienes se encargan de todas las etapas necesarias para convertir las materias 
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primas en productos terminados. Cada etapa o funciones suelen estar asociadas a un oficio 

específico (Flores, 2009, pág., 5).  

De la misma manera la producción artesanal de cuero en la parroquia de Quisapincha 

es un proceso profundamente enraizado en la tradición y la identidad cultural de la 

comunidad. Los artesanos de Quisapincha han logrado mantener viva una práctica que se 

ha transmitido de generación en generación, adaptándola de manera sabia a los cambios 

sociales y tecnológicos sin perder su esencia.  

2.1.10. Las redes familiares en la resiliencia de los artesanos. 

La resiliencia familiar se refiere al conjunto de procesos mediante los cuales una 

familia, al entender situaciones de estrés, reorganiza sus significados y comportamientos 

para establecer y mantener un funcionamiento adecuado y el bienestar, logrando un 

equilibrio entre sus recursos y necesidades (Kotliarenco, 2010, pág., 20).  

De este modo se puede entender como la capacidad de las familias de la parroquia de 

Quisapincha puede adaptarse y superar las dificultades que surgen en su entorno, ya sea 

por factores económicos, sociales o tecnológicos. Al igual que en cualquier otro núcleo 

familiar, las familias de los artesanos de cuero enfrentan retos, como la competencia de 

productos industrializados, las dificultades para acceder a materiales de calidad, y los 

cambios de las demandas de mercado.  

Las redes familiares y comunitarias juegan un papel crucial en este proceso de 

resiliencia. Los miembros de la familia se apoyan mutuamente para equilibrar sus 

recursos y necesidades compartiendo no solo conocimientos y habilidades, por lo que 

también ayudan a superar dificultades financieras o técnicas, los más jóvenes aprenden el 

oficio de los mayores y juntos mantienen el flujo artesanal asegurando que el arte del 

cuero no solo sobreviva, ya que siga siendo una fuente de identidad cultural y bienestar 

económico para la familia. 
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CAPÍTULO III. 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.1. La etnografía  

Según Restrepo (2016), define la etnografía “como la descripción de las acciones 

vistas desde la perspectiva del sujeto observado” (pág., 10). Por otro lado, se recopila 

información de la parroquia Quisapincha directamente de la realidad y cotidianidad de 

las personas que viven allí; pero también se recopila información relevante a través de 

internet, donde se encuentra información relevante a los artesanos en cuero en esta 

localidad.  

3.2. Tipo de Investigación. 

3.2.1. Investigación descriptiva 

Este tipo de estudios se enfoca en situaciones que suelen ocurrir en condiciones 

naturales, con el objetivo de describir la distribución de variables sin considerar hipótesis. 

Además, se refiere que la información suministrada por la investigación descriptiva debe 

ser verídica, precisa y sistemática. Se debe evitar hacer inferencias en torno al fenómeno. 

Lo fundamental son las características observables y verificables (Guevara, 2020, pág., 

13).  

En este contexto, se trató de un estudio de tipo descriptivo, ya que se detallan aspectos 

fundamentales de la historia y la cultura de la parroquia, con un enfoque particular en sus 

artesanías en cuero.  

3.3. Diseño de Investigación 

3.3.1. Enfoque cualitativo 

Se refiere al esfuerzo por identificarse con quienes se estudian para comprender cómo 

experimentan la realidad. A la vez, busca captar el proceso interpretativo manteniendo 

una distancia como observador objetivo y evitando involucrarse como una unidad activa 

en el contexto estudiado (Quecedo, 2002, pág., 6). 

El presente estudio se llevó a cabo mediante un enfoque cualitativo etnográfico, con 

un énfasis en la observación y participación directa en la vida de los artesanos de 

Quisapincha. Se garantiza la confidencialidad de la información y se obtuvo el 
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consentimiento informado del participante que sirvió como referencia para esta 

investigación. 

3.4. Técnicas de recolección de Datos 

3.4.1. Revisión de archivos  

Los archivos o documentos son fundamentales para investigar las acciones, 

experiencias y perspectivas históricas de los artesanos que trabajan en cuero en 

Quisapincha. La organización de estos materiales se realizó según el tipo de información 

recopilada, estableciendo criterios específicos para la revisión y clasificación de los 

documentos.  

La técnica de revisión de archivos se basa en garantizar que cada etapa del proceso se 

ejecute de acuerdo con lo planificado mediante una observación complementaria. La 

detección tardía de fallos en el proceso de producción requiere más tiempo y resulta en 

mayores costos de corrección. La revisión de archivos permite identificar y corregir 

errores en etapas específicas antes de avanzar a la siguiente fase; y pueden ser: actas, 

cartas, folletos, revistas, imágenes, entre otros (Fespa, 2016, pág., 28). 

3.4.2. Historia de vida 

Además, se trata de “una técnica de investigación cualitativa que se basa 

fundamentalmente en el análisis y transcripción que efectúa un investigador del relato 

que realiza una persona sobre los acontecimientos y vivencias más destacados de su 

propia vida” (García, 1995, pág. 47). 

En este contexto, se elige esta técnica de investigación cualitativa con el propósito de 

generar conocimiento basado en las experiencias únicas de los residentes de la parroquia 

Quisapincha. Así, se pretendió facilitar la construcción y uso de su propio conocimiento.  

3.5.  INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

3.5.1. Entrevista 

La entrevista es “una conversación con un propósito específico que va más allá del 

simple acto de hablar. Este instrumento adopta la forma de un diálogo coloquial, orientado 

a alcanzar objetivos determinados” (Díaz & Bravo, 2013, pág. 163). Considerándose, un 

instrumento vital para este estudio; pues, se recolecta datos directamente de las personas 

que viven en la parroquia de Quisapincha, mediante las conversaciones.  
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Las entrevistas se hicieron en un formato cara a cara con los artesanos locales, lo que 

permitió obtener datos específicos y detallados sobre sus experiencias y técnicas. A través 

de este método, se recopiló información valiosa que contribuyó a la reconstrucción 

histórica del oficio y el entendimiento de su relevancia cultural en la parroquia de 

Quisapincha. Este enfoque facilitó, además, el análisis posterior de los datos obtenidos, 

garantizando una interpretación profunda y contextualizada de la actividad artesanal.  

3.5.2. Observación participante 

De igual forma, se utilizó la observación participante ya que es la “obtención de datos 

sobre las prácticas sociales en tiempo real” (Núñez, 2019, pág. 36), es decir esto implica 

formar parte de la investigación y adentrarse en el campo de estudio para comprender de 

manera más profunda el significado de cada uno de los elementos del trabajo artesanal en 

cuero de Quisapincha. A través de la inmersión en la localidad de artesanos, se podrá 

analizar no solo las técnicas utilizadas, sino también las tradiciones, valores y creencias 

que rodean en la parroquia. 

3.5.3. Ficha de observación  

Mediante este instrumento se registraron los datos de los fenómenos observados a lo 

largo de la investigación. La información proporcionada por los propios artesanos de 

Quisapincha fue recopilada mediante un documento que detalla sus actividades, con el 

fin de comprender las representaciones culturales vinculadas a su oficio. A través de las 

interpretaciones basadas en teorías y conceptos científicos, se obtuvo una visión más 

profunda de las prácticas, saberes y significados que subyacen en la fabricación artesanal 

de productos en cuero.   

3.6. Población de estudio y tamaño de muestra 

La población y muestra del presente trabajo de investigación son de los artesanos que 

trabajan en cuero en Quisapincha, entendiendo que al ser una población pequeña la 

muestra que se escogió fue la misma, es decir son: 

 

● Población:  15 propietarios de almacenes y 10 puestos de negocios en la plaza central 

de la parroquia. 

● Muestra: 5 propietarios de almacenes y puestos de negocios en la plaza central de la 

parroquia.  
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En este caso, los parámetros para seleccionar a los entrevistados fueron los siguientes: 

 Primeramente, se escogió a los artesanos directos de Quisapincha. Una de ellas es la 

líder y representante de los almacenes Dolores Petrona Carvajal Hernández, quien posee 

su negocio y dirige las reuniones que realizan para mejorar la comercialización de 

Quisapincha. También se escogió a Gilberto Leonardo Zurita Marcial, dueño de uno de 

los almacenes y Mario Efraín Paucar Pomboza quien posee su taller en el mismo almacén. 

Para culminar se escogió a, Ana Cecilia Flores Fernández y Mercedes Beatriz Paucar dos 

representantes del grupo de carpas o puestos de comercialización, teniendo en cuenta los 

años que comercializan en ese sitio.  

Tabla 1  

 Muestra 

No Nombres y 

Apellidos 

Rol Edad Sexo Años que 

Laboran en 

esta 

Actividad 

1 Dolores Petrona 

Carvajal Hernández 

Líder del grupo de almacenes 50 años Femenino 25 años 

2 Gilberto Leonardo 

Zurita Marcial 

Dueño de almacén 

“Pepe” 

60 años Masculino 30 años 

3 Mario Efraín Paucar 

Pomboza 

Dueño del taller y almacén 

“Fabio´s” 

40 años Masculino 20 años 

4 Ana Cecilia Flores 

Fernández 

Dueña de uno de los puestos 

más antiguos de la asociación 

de las carpas. 

50 años Femenino 23 años 

5 Mercedes Beatriz 

Paucar 

Dueña de uno de los puestos 

más antiguos de la asociación 

de carpas. 

60 años Femenino 23 años 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. El cuero como reflejo de identidad: Practicas e identidad cultural de los 

productos que laboran en cuero.  

Este segmento se enfoca en detallar las practicas e identidad artesanal de la parroquia 

Quisapincha, abarca también la evolución que han tomado los textiles a lo largo del 

tiempo. La artesanía en cuero practicada en Quisapincha es un reflejo profundo de la 

identidad cultural de esta parroquia. Las técnicas y materiales utilizados no solo 

representan un legado transmitido de generación en generación, sino también una 

conexión simbólica con las costumbres de la localidad.  

Según (Rivas, 2018) , la artesanía como patrimonio cultural permite al artesano ser 

muy cuidadoso en heredar su conocimiento y pulir la habilidad en sus herederos, ya sean 

estos su familia y los mismos trabajadores que acompañaron al experto en la tarea de 

producir. En la antigüedad, eran sobre los artesanos en quien recaía, en las sociedades 

tradicionales, la responsabilidad de proporcionar a su familia y a la comunidad los 

elementos indispensables para la vida diaria (pág. 4). 

Este conocimiento, heredado de padres a hijos, se ha preservado gracias al uso de 

herramientas tradicionales y métodos manuales como la costura a mano, complementados 

con la incorporación gradual de tecnología moderna. Los motivos decorativos, inspirados 

en la naturaleza de los Andes y en símbolos ancestrales, convierten a cada pieza en una 

expresión visual de la cosmovisión andina (García, 2020, pag,20).   

Los artesanos de Quisapincha utilizan diversas técnicas tradicionales que garantizan 

la durabilidad y calidad de sus productos. Entre estas destacan el cosido a mano, el 

grabado personalizado y el doblado de piezas, procesos que combinan habilidad manual 

con atención al detalle. Estos conocimientos suelen adquirirse desde la infancia, mediante 

la observación y la práctica junto a familiares cercanos, en un ambiente de talles donde el 

aprendizaje es tanto técnico como cultural. Además, los artesanos complementan su 

formación asistiendo a talleres comunitarios y experimentando con nuevas técnicas, lo 

que les permite perfeccionar su oficio y adaptarse a las demandas contemporáneas 

(Martínez & Paredes, 2018, pág. 15). 

El trabajo en cuero ha sido una práctica artesanal fundamental en diversas culturas a 

lo largo de la historia, desempeñando un papel crucial en la construcción y expresión de 
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la identidad cultural de las comunidades. En regiones como Quisapincha, Ecuador, esta 

tradición se mantiene viva, reflejando no solo la destreza técnica de los artesanos, sino 

también las creencias, valores y cosmovisiones de la parroquia. 

La parroquia Quisapincha es conocida por la elaboración de diversos productos en 

cuero, entre los que destacan chompas, botas, carteras, zapatos y cinturones. Cada uno de 

estos artículos reflejan aspectos culturales específicos. Por ejemplo, los zamarros de cuero 

son utilizados tanto en el ámbito rural como en festividades tradicionales, y sus diseños 

incorporan patrones ancestrales que evocan la herencia cultural de los chagras del campo. 

De manera similar, las chompas carteras y cinturones combinan técnicas tradicionales 

con elementos modernos, logrando un equilibrio entre tradición y contemporaneidad. 

Esto demuestra la habilidad de los artesanos para adaptarse a los cambios sin perder su 

esencia cultural (Pachacama, 2021, pág. 5). 

A pesar de la riqueza cultural asociada a la artesanía en cuero, muchos artesanos han 

notado una falta de interés por parte de los jóvenes en continúan con esta tradición. Este 

desinterés se atribuye a una orientación mayor hacia carreras académicas y aun 

desconexión con el proceso artesanal. Los jóvenes a menudo no perciben el valor del 

trabajo artesanal, ya que no experimentan directamente las dificultades ni el esfuerzo que 

implica este oficio. Sin embargo, los artesanos consideran que educar a las nuevas 

generaciones sobre la historia y la importancia cultural de su labor podría cambiar esta 

percepción, fomentando un mayor aprecio por el oficio (López, 2019, pág., 18).  

González (2018) sostiene que estas técnicas no solo son un reflejo de la habilidad 

manual, sino que también incorporan elementos simbólicos que representan la 

cosmovisión local, transmitiendo historias y creencias a través de los patrones y diseños 

(p. 75). Además, el uso de herramientas manuales tradicionales, como cuchillos y 

punzones, mantiene una conexión tangible con el pasado y asegura la autenticidad de cada 

pieza elaborada.  

El trabajo de los artesanos de Quisapincha refleja diversos aspectos de su identidad 

cultural, desde el uso del cuero como material principal hasta los diseños que incorporan 

símbolos y patrones con significados profundos. Estas piezas no solo son objetos 

utilitarios, sino también narraciones visuales que transmiten la historia y los alores de la 

comunidad. Además, los artesanos han demostrado una notable capacidad para equilibrar 

la tradición con la modernidad, adaptando sus productos a las demandas del mercado sin 
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sacrificar la calidad ni el significado cultural. De esta manera, su trabajo se convierte en 

un medio para preservar y compartir su herencia con el mundo (Viteri, 2022). 

Los artesanos de esta parroquia trabajan manualmente. Durante mi isita, pude observar 

cómo cortaban el molde deseado el niel de dedicación en cada creación. Posteriormente, 

unían las piezas mediante costura, dándoles forma al modelo seleccionado. Dependiendo 

del diseño, añadían detalles como broches, cierres o felpa, que les otorgaban el toque 

final. Este proceso refleja no solo una habilidad técnica notable, sino también un profundo 

respeto por los materiales y las tradiciones que definen su trabajo respeto por los 

materiales y las tradiciones que definen su trabajo (Martínez & Paredes, 2018, pág., 56).  

En cuanto a los productos elaborados, las chompas de cuero, especialmente las 

“roqueras”, se destacan como uno de los artículos más emblemáticos de la región. Estas 

prendas no solo tienen un fin practico, sino que también son una representación del estilo 

y la actitud de la juventud local.  

El diseño de las chompas, con sus broches y cierres metálicos, refleja una estética 

urbana que está muy ligada a la identidad de los jóvenes en la parroquia. En este sentido, 

Sánchez (2022) afirma que “la moda urbana en Quisapincha es una manifestación del 

espíritu joven de la comunidad, que busca en el cuero una manera de expresarse y de 

conectarse con las tendencias globales” (pág. 112).  

Por otro lado, las chompas para motociclistas, confeccionadas con materiales gruesos 

y detalladas con bordes y detalles hechos a mano, muestran como el trabajo artesanal 

puede combinarse con las necesidades funcionales del usuario. Estas prendas, al igual que 

las “roqueras”, tienen un diseño único que responde a las exigencias de los motociclistas, 

quienes requieren ropa resistente y, al mismo tiempo, estilizada. Según Gonzales (2021), 

“el diseño de las prendas para motociclistas es un equilibrio entre la funcionalidad y la 

estética, lo que convierte a estas prendas en una extensión del estilo personal del usuario” 

(pág. 55) 

El proceso de trabajo de los artesanos de Quisapincha se basa principalmente en 

técnicas manuales, las cuales permiten mantener la tradición y la autenticidad del oficio. 

Al ingresar al taller, se puede percibir un ambiente acogedor y ordenado. Las paredes 

están adornadas con moldes correspondientes a los diversos productos fabricados, 

mientras que las máquinas de coser, fundamentales para la producción, se alinean a un 

costado. Este tipo de organización resalta la dedicación y el conocimiento práctico que 

los artesanos aplican en cada fase del proceso de fabricación (Aguirre, 2018, pág. 112). 
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El ambiente del taller, con sus moldes y máquinas, no solo es un espacio de trabajo, 

sino también un ligar de creación y reflexión sobre las tradiciones. Según Rivas (2020), 

“el taller artesanal es el lugar donde la memoria cultural se encuentra con la práctica 

cotidiana, creando un puente entre el pasado y el presente” (p.89).  

El proceso de creación comienza con el corte de las piezas que conformaran el 

producto final. Esta fase demuestra la destreza de los artesanos, quienes utilizan sus 

conocimientos adquiridos a lo largo de los años para garantizar que las piezas se ajusten 

perfectamente entre sí. La costura es otro aspecto crucial del proceso, ya que, al coser, los 

artesanos dan forma al modelo elegido, asegurándose de que todas las piezas encajen de 

manera correcta. Esta etapa es vital, pues, según García (2017), “la costura en la 

manufactura artesanal no solo tiene un fin funcional, sino también estético, ya que define 

el estilo final del producto” (pág. 75).  

Cuando las piezas principales están unidas, los artesanos agregan detalles adicionales 

que varían según el modelo. Entre los adornos comunes se encuentran broches, fajas y 

felpas, los cuales no solo embellecen el artículo, sino que también reflejan la identidad 

cultural de los artesanos. Este tipo de personalización es muy importante, ya que, como 

explica López (2019), “los detalles, aunque pequeños, son fundamentales para que cada 

producto artesanal cuente una historia propia y, en muchos casos, represente un símbolo 

cultural” (pág., 98).  

Además de las chompas, se confecciona otros productos típicos de la parroquia 

Quisapincha, como correas, zapatos, llaveros, chalecos y sombreros de cuero. Estos 

productos son utilizados durante las fiestas taurinas que se realiza en esta localidad. Las 

correas y los sombreros son piezas clave en la vestimenta de los chagras, ya que, como 

señala Fernández (2020), “estos accesorios no solo tienen una función práctica, sino que 

también son símbolos de la identidad cultural de los trabajadores del campo” (pág. 62).  

Aunque los desafíos de la globalización y la competencia con productos industrializados 

son significativos, el valor cultural y la autenticidad de estos productos siguen siendo una 

ventaja clave en el mercado, asegurando su preservación como patrimonio cultural.  

4.2.Historia de vida de los artesanos mediante la práctica y la tradición  

La industria artesanal del cuero en Quisapincha constituye un testimonio vio de la 

adaptación y resistencia de una comunidad frente a los cambios sociales, económicos y 

culturales. A través de los relatos de sus protagonistas, se puede observar una historia de 
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esfuerzo y creatividad que refleja el equilibrio entre tradición e innovación. En este 

ensayo se explorarán las narrativas orales de los artesanos, destacando sus desafíos, logros 

y perspectivas a futuro. De la misma manera, Bernal (2011) menciona que, “el trato a la 

materia y los conceptos plasmados en ella son el resultado de la tradición cultural que de 

forma definida pero abstracta se plasma en un objeto de reconocimiento social” (pág. 6). 

Según, Ekene (2023), los artesanos, que a menudo pertenecen a clubes y sindicatos, 

transmiten las técnicas de trabajo del cuero de generación en generación, lo que garantiza 

la preservación de la integridad cultural y la continuidad de una tradición centenaria de 

trabajo del cuero. Así, el cuero ha sido un medio de vida de larga data de una época a otra 

(pág. 3).  

Los relatos de los artesanos de Quisapincha permiten reconstruir la evolución de un 

oficio que comenzó como una actividad de subsistencia basada en técnicas tradicionales 

y materiales locales. Desde el curtido manual hasta la confección de piezas, este proceso 

artesanal simboliza una práctica heredada que, según los testimonios, ha sido fundamental 

para la identidad y economía de la región. Además, los avances tecnológicos han 

transformado la producción, incorporando herramientas modernas que han facilitado el 

trabajo sin perder la esencia artesanal (López & Sánchez, 2018, pág. 45) 

El Sr. José Paucar, por ejemplo, recuerda que sus padres hablaban de una época en que 

cada etapa del proceso era manual. En el significado cultural tenemos; el cuero que es un 

recurso natural que simboliza la relación con el medio ambiente. Usar el cuero de ganado 

vacuno refuerza la autenticidad de los productos y distingue a los textiles de la parroquia 

Quisapincha1. Aunque la producción manual sigue vigente, el uso de nuevas tecnologías 

ha incrementado la eficiencia y la calidad de los productos, permitiendo a los artesanos 

competir en mercados más amplios (Ramírez, 2020, pág. 23). Sin embargo, este progreso 

también trajo consigo retos significativos, como la competencia de productos industriales 

y sintéticos, que han captado parte del mercado debido a su menor precio (Vega & Torres, 

2019, pág. 67). 

Los testimonios orales de los artesanos de Quisapincha proporcionan una visión 

profunda de la evolución de la industria del cuero en la región, los artesanos de 

Quisapincha han enfrentado desafíos significativos, especialmente desde el inicio de la 

                                                      
1 Entrevista realizada a Paucar, José. El uso del cuero en las prendas. Quisapincha, 9 

de noviembre de 2024 
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pandemia de COVID-19. Carmita Ortiz, con treinta años en el oficio, menciona que esta 

actividad, que caracteriza a la parroquia por alrededor de cinco décadas, decayó desde 

que inicio la pandemia. Además, se destaca que hubo un tiempo en el que tuvo que 

contratar hasta 15 operarios para que le ayudaran con la producción, sin embargo, ahora 

tiene únicamente dos obreros y atiende sola en su almacén, pues la falta de compradores 

la tienen al borde de la quiebra2. 

Esta crisis reveló la vulnerabilidad de un sector tan dependiente del flujo de turistas, 

lo que obligo a los artesanos a buscar alternativas para mantener sus negocios activos. 

Según, Balladares (2023) el inicio de la pandemia genero grandes impactos en la 

economía mundial afectando a países cuya principal fuente de ingreso es el sector 

primario. La estructura productiva y empresarial de Latinoamérica colapsaron 

completamente debido al, carente sistema presidido por muchos años (pág. 18).  

La industria del cuero en Quisapincha, una parroquia marcada por la tradición y el 

esfuerzo de sus artesanos ha vivido un proceso de transformación a lo largo de los años. 

Los testimonios de los artesanos reflejan como este oficio, que originalmente era una 

actividad puramente manual, ha evolucionado gracias a los avances tecnológicos, 

permitiendo una mayor facilidad en la confección de los artículos y una producción más 

eficiente. Según uno de los entrevistados, antes todo el trabajo era manual, desde el 

curtido del cuero hasta la elaboración de las piezas3. Sin embargo, a pesar de la 

modernización en los utensilios y técnicas, aún se conserva la esencia artesanal, lo que 

permite que la autenticidad se mantenga en cada producto.  

Según Novoa (2015), la producción de artículos de cuero constituye una de las 

principales actividades económicas de la parroquia, con cerca de 100 talleres de costura 

que elaboran chaquetas, pantalones, sombreros, carteras, billeteras y zapatos. Esta 

tradición se remonta a tiempos precolombinos, donde las comunidades indígenas ya 

utilizaban el cuero para confeccionar vestimentas y utensilios (pág., 1). 

A lo largo del tiempo, la industria del cuero en la región se ha visto influenciada por 

diversos factores, tanto internos como externos. La tecnología ha traído ventajas 

significativas, como la optimización del proceso de fabricación, pero también ha 

presentado nuevos retos, especialmente por la competencia de productos industriales más 

                                                      
2 Entrevista realizada a Ortiz, Carmen. Consecuencias de la Pandemia, Quisapincha, 9 de 

noviembre de 2024 
3 Entrevista realizada a Paucar, José. Trabajo manual. Quisapincha, 9 de noviembre de 2024  
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económicos, como el cuero sintético. Estos productos, aunque accesibles, no tienen la 

durabilidad del cuero autentico, lo que obliga a los artesanos a mantener un equilibrio 

entre la calidad y el costo. Como señala Zurita (2023), “la competencia con los productos 

industriales es un desafío, pero debemos seguir apostando por la calidad y la autenticidad 

de nuestro trabajo” (pág. 134). 

Otro factor relevante es la disminución del interés por parte de las generaciones más 

jóvenes en continuar con el oficio. El Sr. Gilberto Zurita menciona que las nuevas 

generaciones, aunque crecieron en un entorno donde el trabajo artesanal era fundamental, 

han optado por seguir otros caminos profesionales, lo que pone en peligro la transmisión 

de este saber ancestral4. Ante esta situación, los artesanos han buscado maneras de 

preservar la tradición, como el uso de las redes sociales para promover sus productos, 

llegando a un público más amplio y diverso, tanto nacional como internacionalmente.  

Según Pérez (2024) menciona que,” las herramientas digitales han permitido a los 

artesanos modernizar sus técnicas y procesos, mejorar su productividad y alcanzar 

mercados globales” (pág. 5). Esta herramienta ha abierto nuevas puertas para los 

artesanos, quienes han encontrado en las plataformas digitales un aliado para no solo 

mostrar sus diseños, sino también para interactuar con una comunidad en general.  

A lo largo de los años, los artesanos de Quisapincha han diversificado sus productos, 

incorporando diseños modernos sin perder la esencia tradicional. La producción incluye 

desde prendas de vestir como chompas y chaquetas hasta accesorios como carteras, 

billeteras y calzado. Según la revista Turismo (2024), "Quisapincha es una parroquia de 

la ciudad de Ambato, perteneciente a la provincia de Tungurahua, que se encuentra a dos 

horas y media de la capital, Quito" (pág., 3). Esta diversificación ha permitido a los 

artesanos acceder a mercados locales, nacionales e internacionales, consolidando la 

reputación de Quisapincha como un centro de excelencia en la producción de cuero. 

Los cambios sociales y económicos en la ida de los artesanos han sido profundo. El 

auge de los productos de manufactura ha dificultado la competencia, ya que los 

consumidores pueden adquirir artículos similares a menor precio, pero de materiales más 

económicos. Esto ha llevado a los artesanos a adaptarse, enfocándose en pedidos 

personalizados que les permita ofrecer productos únicos. A pesar de los desafíos, los 

                                                      
4 Entrevista realizada a Zurita, Gilberto. Transmisión de conocimientos. Quisapincha, 9 de 

noviembre de 2024 
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testimonios de los artesanos son claros: su trabajo no solo es un medio de sustento, sino 

también una pasión que les conecta con su parroquia y con la historia de Quisapincha.  

Según, Quiroa (2020) menciona que “un artesano es toda persona que realiza un 

trabajo manual y realiza piezas que son totalmente exclusivas, personalizando sus 

creaciones de acuerdo con los gustos de sus clientes. “saber hacer” (pág. 11). Ser artesano 

en cuero es más que un trabajo, es una forma de vida, una pasión que les da la oportunidad 

de mostrar su cultura a traes de cada pieza.  

La relación entre los artesanos y su comunidad es un honor, ya que representa una 

forma de preservar una tradición que ha sido el sustento económico de generaciones. 

Como menciona López (2023), “formar parte de una comunidad de artesanos es un 

orgullo, ya que cada pieza de cuero es un reflejo de nuestra identidad de nuestro esfuerzo” 

(pag.89). este sentido de pertenencia no solo fortalece a los artesanos, sino que también 

les da el impulso necesario para seguir adelante frente a los desafíos. La falta de apoyo 

institucional para promocionar sus productos es uno de los aspectos que más lamentan, 

ya que, a pesar de la calidad de sus productos, la falta de visibilidad les impide acceder a 

nuevos mercados.  

Según Carpio (2012), “la desvalorización hacia el trabajo artesanal es una de las 

principales dificultades que presenta el gremio artesanal, debido a esto se ha creado una 

barrera desde la perspectiva discriminatoria de la sociedad que impide que los artesanos 

y sus artesanías tengan un mejor prestigio, mejor desarrollo económico, mejor calidad de 

vida e inclusión social” (pág. 8). 

A pesar de los avances tecnológicos y la globalización, los artesanos de Quisapincha 

enfrentan desafíos como la competencia con productos industrializados y la necesidad de 

adaptarse a las demandas del mercado. Sin embargo, estas circunstancias también 

presentan oportunidades para innovar y diversificar los productos, manteniendo la esencia 

cultural y adaptándose a las tendencias contemporáneas. Según Novoa (2015), "los 

turistas que visitan Quisapincha provienen, sobre todo, de Quito, Guayaquil, Cuenca y 

Manta. La preservación de técnicas tradicionales y la transmisión de conocimientos a las 

nuevas generaciones son esenciales para garantizar la continuidad de esta expresión 

cultural” (pag,.2). 

La transmisión de conocimientos y técnicas se da en la familia, donde los padres 

enseñan a los hijos el trabajo. Este proceso de aprendizaje no solo implica el dominio de 

herramientas y procesos, sino que también está impregnado de valores y principios, que 
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los artesanos consideran esenciales para su vida diaria. Los testimonios de los artesanos 

revelan que, para ellos, aprender a trabajar el cuero es también aprender a comprender su 

historia, sus costumbres y el significado profundo que cada pieza creada tiene para la 

comunidad. 

A lo largo de sus vidas, muchos artesanos han experimentado la influencia de la 

tradición en su forma de pensar y de relacionarse con su entorno. En sus relatos, destacan 

la importancia de mantener las costumbres vivas y de enseñar a las generaciones. Un 

testimonio recurrente es el de cómo sus padres y abuelos fueron los primeros en 

enseñarles a trabajar con cuero, enfatizando la necesidad de no solo realizar una tarea 

técnica, sino también de ser conscientes del simbolismo que implica crear algo con las 

propias manos5. Según varios artesanos, esta transmisión no solo es una herencia 

profesional, sino una transmisión cultural y emocional que les conecta con sus ancestros 

y les permite sentir que forman parte de algo más grande que ellos mismos. 

La práctica del oficio influye profundamente en la vida de los artesanos. Para muchos, 

trabajar el cuero es una forma de resistencia cultural, ya que con el tiempo se ha venido 

desvalorizando el trabajo artesanal. Un acto de preservación de su identidad frente a las 

presiones externas, como la globalización y la llegada de productos industrializados. A 

pesar de los cambios en el mundo, los artesanos siguen aferrados a sus tradiciones porque 

entienden que estas son la base de su existencia y de la identidad de la parroquia 

Quisapincha. Cada artículo de cuero que crean no solo refleja su destreza técnica, sino 

también su capacidad para mantener viva una tradición que ha perdurado durante siglos. 

El testimonio de un artesano de Quisapincha revela cómo la práctica artesanal también 

está relacionada con el sentido de orgullo y pertenencia. Para un artesano, el trabajo con 

cuero representa un medio para conectar con su historia familiar y con la parroquia. Los 

testimonios destacan que, a pesar de las dificultades que enfrentan los artesanos, como la 

competencia con productos industrializados o las bajas ventas en ocasiones, nunca se han 

rendido. Consideran que su trabajo tiene un valor único porque no solo es un producto, 

sino una forma de contar una historia y preservar su cultura. 

                                                      
5 Entrevista realizada a Flores, Ana. Costumbres de generación en generación. 

Quisapincha, 16 de noviembre de 2024 
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4.3.Familia y comunidad: la clave de la resiliencia artesanal frente a la tecnología.  

La parroquia de Quisapincha, reconocida por su tradición artesanal en el trabajo del 

cuero, destaca como un espacio donde las relaciones comunitarias han sido fundamentales 

para la preservación de sus prácticas culturales y económicas. Estas redes no solo 

conectan a los artesanos entre sí, sino que también fortalecen la transmisión de 

conocimientos y alores de generación en generación. Según Rodríguez (2019), las 

comunidades indígenas en los Andes se caracterizan por mantener un fuerte vínculo 

colectivo, que se refleja en la cooperación en actividades productivas y culturales (pág. 

45). Esta dinámica está profundamente arraigada en la identidad de los artesanos de 

Quisapincha, quienes consideran que sus productos no solo son objetos funcionales, sino 

también poseen historia y significado cultural.  

La resistencia frente a la modernización tecnológica es un desafío común entre las 

comunidades tradicionales. En Quisapincha, aunque las maquinas modernas ofrecen 

ventajas en términos de velocidad y eficiencia, los artesanos aloran el carácter único de 

sus creaciones. Esto ha sido estudiado por Pérez (2021), quien señala que el trabajo 

artesanal en América Latina conserva un “valor intangible” asociado a las practicas 

manuales, las cuales transmiten un legado cultural único (pág. 112). Las personas 

entrevistadas destacan que cada pieza refleja sus raíces y conecta a la persona que la 

adquiere con una historia, en lugar de ser simplemente un producto más en el mercado 

globalizado.  

Uno de los principales desafíos identificados fue la obtención de cuero de buena 

calidad a precios accesibles. Muchos artesanos dependen de proveedores externos, lo que 

aumenta los cotos de producción y reduce su margen de ganancia. Esto afecta 

especialmente a los pequeños talleres familiares. 

La cooperación y el apoyo mutuo son otros aspectos destacados en la parroquia 

Quisapincha. Los eventos comunitarios, como ferias y mercados, no solo permiten a los 

artesanos exhibir sus productos, sino que también refuerzan los lazos sociales y 

económicos. Como afirma García y López (2020), las ferias locales son “espacios de 

intercambio cultural y comercial que promueven la visibilidad de las tradiciones 

artesanales y el fortalecimiento comunitario” (pág., 87). En este contexto, los artesanos 

de Quisapincha logran equilibrar la innovación con la tradición, adaptando sus diseños a 

las demandas del mercado sin perder la esencia que los caracteriza.  
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La transmisión del conocimiento artesanal en Quisapincha es otro pilar fundamental 

para la continuidad de la tradición. Los mayores enseñan a los más jóvenes no solo las 

técnicas, sino también el respeto por el material y su significado cultural. Esto coincide 

con lo expuesto por Herrera (2018), quien argumenta que la educación en comunidades 

artesanales garantiza la preservación del patrimonio cultural, incluso frente a las 

transformaciones sociales y tecnológicas (pág. 56).  

Para los artesanos, l trabajo en cuero no es solo una actividad económica, sino una 

expresión de su identidad cultural y un símbolo de orgullo local. Las piezas elaboradas 

no solo tienen valor funcional, sino también simbólico, ya  que muchas incluyen 

elementos de la iconografía andina que representan su herencia cultural.  

Sin embargo, la incorporación de tecnologías modernas también ha traído desafíos 

significativos. Uno de ellos es la amenaza a la autenticidad del producto artesanal, por la 

implementación de tecnologías. De acuerdo con Martínez (2022), “la automatización 

tiene a homogeneizar las producciones artesanales, reduciendo la riqueza simbólica que 

las hace únicas” (pág. 134).  En Quisapincha, los artesanos enfrentan este reto al combinar 

herramientas modernas con técnicas tradicionales, asegurando que sus productos sigan 

siendo representativos de su identidad cultural. 

Además, la falta de acceso a tecnología y capacitación adecuada crea barreras 

importantes para los artesanos, especialmente para las generaciones más jóvenes. Según 

datos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC, 2023), muchas comunidades 

artesanales enfrentan desigualdades en el acceso a recursos tecnológicos, lo que limita su 

capacidad para competir en mercados más amplios (pág. 25). No obstante, programas de 

formación y talleres organizados localmente han comenzado a cerrar esta brecha, 

fortalecimiento la cohesión comunitaria y el desarrollo individual.  

Además, las condiciones de trabajo en la artesanía del cuero son, en muchos casos, 

duras y requieren mucho tiempo y habilidad. Las técnicas de trabajo manual, que antes 

se consideraban una virtud del oficio, pueden resultar desalentadoras para los jóvenes que 

buscan alternativas laborales con menos exigencias físicas y más beneficios inmediatos. 

La falta de incentivos económicos y de apoyo institucional también ha influido en la 

desmotivación de los jóvenes. Sin políticas públicas adecuadas que promuevan la 

formación y la comercialización de productos artesanales, el oficio parece no ofrecer un 

futuro tangible a las nuevas generaciones. 
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La investigación etnográfica sobre los artesanos de Quisapincha se presenta como una 

herramienta crucial para documentar y preservar estas prácticas. Como menciona 

Zambrano (2020), “las investigaciones etnográficas no solo visibilizan el esfuerzo detrás 

del trabajo artesanal, sino que también fomentan un mayor respeto y valorización del 

patrimonio cultural” (pág. 98). Esto es importante para las nuevas generaciones, que 

encuentran en estos estudios orgullo y motivación para continuar con la tradición.  

A lo largo del tiempo, la estructura familiar y comunitaria de los artesanos del cuero 

ha desempeñado un papel crucial en la preservación de este oficio. En los últimos años, 

la participación de los jóvenes disminuye en esta actividad, ya que muchos optan por 

seguir carreras universitarias y dedicarse a otras profesiones. Este fenómeno refleja una 

transformación en las prioridades de las nuevas generaciones, lo que podría comprometer 

la continuidad de las tradiciones artesanales.  

Esto se relaciona con lo que menciona Meier (2000), quien subraya que la transmisión 

de técnicas y conocimientos en un contexto familiar es fundamental para la preservación 

de las prácticas culturales. En este sentido, la celebración de ferias los fines de semana y 

durante los días festivos se ha convertido en un mecanismo no solo para la 

comercialización de productos, sino también para mantener vivas estas tradiciones (pág., 

10).  

El avance tecnológico ha transformado significativamente las prácticas de los 

artesanos del cuero, quienes han sabido adaptarse sin perder la esencia artesanal de su 

trabajo. Anteriormente, las herramientas utilizadas eran elementales, como el uso de 

pegamentos elaborados artesanalmente a partir de una mezcla de gasolina y restos de 

cuero, que debía reposar durante un día para alcanzar su estado. Actualmente, los 

artesanos emplean pegamentos fabricados industrialmente, lo que optimiza tanto el 

tiempo como los resultados de su trabajo.  

La persistencia de la artesanía en cuero en Quisapincha se ha mantenido gracias a la 

transmisión de conocimientos de generación en generación. Según la investigación de 

Gonzales Ojeda (2010), los productores de las pequeñas empresas artesanales del cuero 

en Quisapincha han heredado técnicas y saberes ancestrales, lo que fortalece la identidad 

cultural de la comunidad (pág. 12). Sin embargo, la modernización y las oportunidades 

educativas han influido en que las nuevas generaciones muestren menor interés en 

continuar con este oficio tradicional. 
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Es posible, por tanto, que la identidad cultural asociada al oficio de la artesanía del 

cuero en Quisapincha no se pierda por completo. Si bien la juventud parece menos 

interesada en continuar el oficio, existe la posibilidad de revitalizarlo mediante una 

revalorización tanto local como global de las técnicas tradicionales. 

Como afirman Kline y Rosenberg (1986), el proceso de adaptación tecnológica no solo 

implica la incorporación de nuevos equipos, sino también la capacidad de integrar estos 

cambios dentro de las practicas existentes, lo que demuestra la resiliencia de los artesanos 

frente a los retos modernos (pag.21). Además, el cambio de las máquinas de pedal a las 

eléctricas ha incrementado la producción, permitiendo satisfacer una mayor demanda sin 

comprometer la calidad del trabajo artesanal.  

La resiliencia de los artesanos del cuero se refleja en las estrategias que han 

implementado para superar los desafíos que enfrentan en un entorno en constante cambio. 

Entre estas estrategias destacan las reuniones mensuales, donde los artesanos discuten 

mecanismos de apoyo mutuo y comparten ideas para innovar en sus productos. 

Asimismo, el uso de tecnologías digitales, como los grupos de WhatsApp, ha permitido 

una colaboración más efectiva. Por ejemplo, cuando un artesano diseña un nuevo modelo, 

este se promociona rápidamente mediante las redes sociales gracias al apoyo del grupo 

de artesanos.  

Según Castelo (2010), el uso de tecnología de comunicación ha transformado cómo 

interactúan las comunidades promoviendo redes de apoyo que faciliten la adaptación a 

los cambios económicos y sociales (pág. 10).  Este enfoque colaborativo ha permitido a 

los artesanos de Quisapincha enfrentar las dificultades y encontrar nuevas oportunidades 

en mercados más amplios.  

La artesanía en cuero de Quisapincha es mucho más que un oficio; es una experiencia 

de identidad cultural y un legado vivo que conecta a las generaciones actuales con su 

pasado. Los artesanos no solo crean productos, sino que también narran historias 

mediante su trabajo, manteniendo viva una tradición que, aunque enfrenta desafíos en un 

mundo globalizado, sigue siendo un pilar fundamental de la cultura local. 

De esta manera, Gómez & Kotliarenco, (2010), “para recorrer el camino hacia la 

resiliencia familiar es indispensable entender el daño en una familia, y desde esa profunda 

empatía con su sufrimiento, avanzar en identificar sus puntos fuertes y procesos 

protectores, es decir, sus resortes relacionales hacia la superación” (pág. 10). 
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Es crucial que las políticas públicas, los programas educativos y las iniciativas 

comunitarias trabajen en conjunto para proporcionar a los jóvenes las herramientas 

necesarias para integrar este oficio en el contexto moderno, sin perder la esencia cultural 

que lo caracteriza. La preservación de este patrimonio cultural no solo depende de los 

artesanos actuales, sino también del compromiso de la sociedad en general por mantener 

vivas las tradiciones que dan forma a su identidad colectiva. 

El proceso de producción de artesanías de cuero en Quisapincha sigue una serie de 

etapas meticulosas que reflejan las técnicas tradicionales del oficio. El primer paso es la 

selección del cuero, que debe ser de alta calidad para asegurar la durabilidad y la estética 

del producto final. Una vez elegido el material, el cuero es sometido a un proceso de 

curado, que puede involucrar métodos tradicionales como el uso de taninos naturales o 

técnicas más modernas. Este proceso es crucial para garantizar que el cuero mantenga su 

flexibilidad y resistencia, elementos esenciales para su posterior trabajo. Tras el curado, 

el cuero se corta según los patrones establecidos, utilizando cuchillos, tijeras y otras 

herramientas especializadas. Luego, se realiza el trabajo de cosido, que, dependiendo de 

la pieza, puede realizarse a mano o con máquinas de coser industriales, lo cual agiliza la 

producción sin perder la calidad artesanal (Martínez, 2019, pág. 42). 

Martínez (2019) explica que, en las últimas décadas, algunos artesanos han 

incorporado herramientas modernas para agilizar la producción, pero sin perder la esencia 

del proceso manual. La combinación de técnicas tradicionales con herramientas 

contemporáneas es un ejemplo de cómo los artesanos se han adaptado sin abandonar su 

herencia (pág. 43). 

Romero (2020) señala que los artesanos de Quisapincha enfrentan desafíos 

relacionados con el costo y la disponibilidad de la materia prima, lo que ha obligado a 

muchos a adaptarse a cambios en el mercado (pág. 65). Esto ha generado, en algunos 

casos, una búsqueda de alternativas sostenibles, como el uso de cueros reciclados o de 

animales de menor tamaño, lo cual ha permitido diversificar los productos sin 

comprometer la calidad. 

La sociedad y la familia son los pilares sobre los que se asienta esta resiliencia, 

permitiendo que los artesanos mantengan sus prácticas vivas y relevantes en el contexto 

contemporáneo. La capacidad de los artesanos para integrar innovaciones tecnológicas 

sin sacrificar la autenticidad de sus creaciones refuerza la relación que tienen con su 



 

 

 

 

50 

 

cultura local, contribuyendo a la preservación de su identidad a través de la producción 

de cuero. 

 

4.4.DISCUSIÓN  

Los encuestados en su mayoría destacan que los motivos más importantes, por los 

cuales se está perdiendo la identidad cultural de las prendas confeccionadas en cuero de 

la parroquia Quisapincha del cantón Ambato, provincia de Tungurahua en las nuevas 

generaciones son: poco interés familiar para transmitirlas de generación a generación ya 

que ahora los jóvenes se dedican a formalizarse en otras especialidades, a la vez, la falta 

de conocimiento y capacitaciones en estrategias de venta y cómo promocionar su negocio 

de mejor manera ahora con las redes sociales, la pandemia de COVID-19 la restricción 

de las visitas turísticas, el cambio de la moneda, la migración y los cortes de energía han 

impactado significativamente la producción de artículos de cuero, generando desafíos en 

la continuidad y sostenibilidad de esta actividad artesanal a estos factores se suma, el 

desinterés y descuido por parte de las autoridades de la parroquia.  

De este modo, los autores Criollo y Naranjo (2023) aluden que: 

 La realidad ha golpeado fuertemente al sector artesanal, el impacto de la 

pandemia causado por el coronavirus no ha podido ser analizado.  La propagación de 

la enfermedad ha dejado consecuencias dramáticas no sólo con la pérdida de vidas 

humanas, sino también perjuicios económicos y sociales, ante esta situación es 

necesario que el sector artesanal dedicado a la confección de prendas de vestir (pág. 

10) 

Al analizar los productos que confeccionan, como chompas de cuero, botas, carteras, 

correas, sombreros, etc. Se podrá observar cómo estos artículos no solo poseen un valor 

utilitario, sino también un valor simbólico, representando la conexión con la historia de 

la parroquia y sus tradiciones.  A través de las entrevistas realizadas, se analizará las 

historias personales de los artesanos de la parroquia, sus experiencias y las prácticas de 

trabajo que aún persisten. De esta manera, los relatos de vida ofrecen una perspectiva 

única sobre la resiliencia cultural a pesar de los desafíos contemporáneos.  

Según Cardini (2005) en su artículo titulado cómo “las artesanías como producción 

urbana”, da a conocer que el comienzo de una apertura en donde intervienen distintos 

aspectos de esta puesta en valor: las percepciones que desde el sector artesanal se van 

configurando a la luz de los cambios producidos en estos últimos años y la promoción 
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por parte del estado de las artesanías como producción urbana inserta en los espacios 

feriales enmarcados en un circuito de consumo turístico (pág. 19). 

Este arte desvaloriza el valor cultural del artesano en cuero y se enfoca en 

comercializar estos productos solo por el precio. De esta forma, se deja de lado el 

auténtico valor tradicional y cultural de la confección de estos artículos de cuero. En la 

investigación, se evidencia que en esta parroquia se prioriza la confección de las prendas 

en un cien por ciento de cuero. Así, todos los materiales que los propietarios de los locales 

encuestados utilizan, se adquieren en el mismo lugar, lo cual apoya en la economía de sus 

residentes.  

La desvalorización de la identidad cultural surge debido al descuido de las autoridades, 

quienes desempeñan un papel crucial en la preservación de su manufactura y su historia. 

En este contexto, las redes comunitarias han facilitado la innovación para incorporar 

nuevas herramientas o técnicas para su oficio. 

Los obreros artesanos, como dueños de sus talleres, tienen una valiosa tarea de formar 

y capacitar a sus colegas para que puedan convertirse en agentes positivos dentro del 

entorno económico de la parroquia. Además, es fundamental que cada artesano reconozca 

y valore sus propias capacidades y potencial, fomentando así su desarrollo integral, por 

ende, las iniciativas gubernamentales a través de programas y eventos donde se promueve 

el valor cultural de los artesanos en cuero.  

Por ello, dentro de las estrategias que las autoridades deben ejecutar están; apoyar todo 

tipo de investigaciones, trabajar juntamente con los dueños de los almacenes y puestos 

donde comercializan las prendas de cuero y buscar acciones para promocionar a la 

parroquia para que estos productos tengan el éxito deseado, es necesario que los artesanos 

apliquen estrategias que permitan ofertar sus productos con visión futurista fundamentada 

con una excelente atención al cliente, publicidad idónea, capacitación en ventas, 

ampliación de sus negocios, entre otras (Romo et al., 2020, pág. 21).  

Estos medios digitales facilitan el acercamiento y la captación de un público de toda 

edad, que recurre al internet como herramienta principal para diversas actividades, para 

así generar más turismo digital.  

Finalmente, es importante resaltar que, durante el proceso de confección de prendas 

de vestir en cuero, el artesano sigue varios pasos para completar un artículo. Se 

mencionaba que antes se usaba un pegamento tradicional, compuesto por caucho 

mezclado con gasolina, que debía reposar de noche antes de aplicarlo.  
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En cuanto al diseño, los modelos eran bastantes sencillos, dividiéndose en dos partes; 

delantera que constaba de dos bolsillos en cada lado con cierre y una parte trasera con 

algún estampado.  Actualmente, las chompas se elaboran con materiales más sofisticados, 

como piel o algodón, y se les coloca felpa para darles un toque elegante. Además, existen 

varios nombres que los artesanos utilizan para referirse a los modelos de chompas, como 

wilys, acolchadas, etc. Aquí destacan las “roqueras”, que se caracterizan por tener todo 

tipo de broches y correas a los lados, y un diseño que realza la elegancia del usuario. Por 

último, el obrero señaló que, para finalizar la confección de la chompa, no solo se cortan 

los hilos, sino que también se queman con una vela, lo que impide que los hilos se 

“desilen” y proporciona una mayor resistencia al cocido.  
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CAPÍTULO V. 

5. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES  

●  Los artesanos de cuero en Quisapincha, reflejan aspectos significativos de su 

identidad cultural en sus prácticas cotidianas, integrando técnicas heredadas de 

generaciones anteriores y elementos simbólicos que les otorgan autenticidad y valor 

cultural a sus productos.  

●  Los testimonios orales y las narrativas de vida de los artesanos permiten reconstruir 

la historia de sus prácticas laborales y tradicionales, evidenciando la influencia de factores 

socioculturales y económicos, en la evolución de su oficio y en la preservación de sus 

técnicas ancestrales. 

●  Las redes familiares y comunitarias desempeñan un papel crucial en la resiliencia de 

los artesanos frente a los cambios tecnológicos, ya que facilitan la transmisión del 

conocimiento, el apoyo mutuo y la adaptación a las nuevas dinámicas de producción, 

preservando la esencia de su labor artesanal.  
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5.2. RECOMENDACIONES  

●  Es esencial, desarrollar programas de capacitación y promoción cultural que resaltan 

la importancia de las prácticas tradicionales en la elaboración de productos de cuero. Esto 

no solo fortalecerá el sentido de identidad entre los artesanos, sino que también 

incrementará el reconocimiento y el valor de sus productos en los mercados locales y 

globales.  

●  Se recomienda implementar proyectos de investigación donde se recopile, 

documente y se difunda los testimonios orales y narrativas de vida de los artesanos. Esto 

contribuirá a conversar su legado histórico cultural, así se fomentará el interés académico 

y social en esta tradición artesanal. 

●  Es necesario promover iniciativas que fortalezcan las redes familiares, así como las 

redes comunitarias entre los artesanos, como talleres o proyectos colaborativos. Estas 

actividades no sólo reforzarán la unión social, sino que también facilitarán la adaptación 

a los cambios tecnológicos sin comprometer la autenticidad de sus productos. 
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7. ANEXOS 

 

a.  Anexo 1: Entrevista  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y 

TECNOLOGÍAS 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS 

SOCIALES  

Estudio Etnográfico sobre los artesanos que trabajan en cuero en Quisapincha 

Tusa Yanchapanta Nathaly 

 

Anexo 1. Guía de entrevista a los pobladores de la Parroquia Quisapincha  

Objetivo: Analizar el oficio de los artesanos que trabajan en cuero en la parroquia 

Quisapincha, mediante el paradigma cualitativo, para la revitalización de la identidad 

cultural.  

Objetivo E. 1: Identificar las prácticas cotidianas de los artesanos de cuero y cómo 

reflejan los aspectos de su identidad cultural, que se manifiestan en los productos 

que elaboran.  

 

1. ¿De qué manera las técnicas y materiales tradicionales empleados por los artesanos 

de cuero reflejan elementos de su identidad cultural? 

2. ¿Qué técnicas empleadas en su labor artesanal y de qué manera adquiere el 

conocimiento sobre estas prácticas? 

3. ¿Cuáles son los productos más representativos que elabora y qué elementos 

culturales reflejan? 

4. ¿Considera que a los jóvenes no les interesa la historia de los artesanos que trabajan 

en cuero de la parroquia de Quisapincha? ¿Por qué? 

5. ¿Existe algún aspecto de su identidad cultural reflejado en su trabajo artesanal? 
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Objetivo E. 2: Describir testimonios orales y narrativas de la vida de los artesanos 

de cuero en Quisapincha para reconstruir la historia de sus prácticas laborales y 

tradicionales.   

6. ¿De qué manera los testimonios orales de los artesanos aportan una visión histórica 

de la transformación de la industria del cuero en la parroquia? 

7. ¿Cómo han influido los cambios sociales y económicos en la vida personal y 

profesional de los artesanos de cuero, según sus narrativas de vida? 

8. ¿Cómo describen los artesanos sus desafíos y sus logros en la continuidad de sus 

prácticas tradicionales frente a las transformaciones contemporáneas? 

9. ¿Qué narrativas o testimonios destacarías sobre la historia de la artesanía del cuero 

en Quisapincha? 

10. ¿Qué representa para usted formar parte de una comunidad de artesanos del cuero? 

Objetivo E. 3: Establecer la relación que juegan las redes familiares y 

comunitarias en la resiliencia de los artesanos en los cambios tecnológicos en la 

producción de cuero. 

11. ¿Cómo han influido las redes familiares en la adaptación de los artesanos de cuero a 

los cambios tecnológicos en la producción? 

12. ¿Qué papel desempeñan las relaciones comunitarias en el sostenimiento de las 

prácticas artesanales frente a la modernización tecnológica? 

13. ¿De qué manera las familias de los artesanos han facilitado o resistido la 

incorporación de nuevas tecnologías en la elaboración del cuero? 

14. ¿Qué estrategias desarrolladas por los artesanos, a través de sus redes familiares y 

comunitarias, les han permitido mantener su identidad cultural en el contexto de 

avances tecnológicos? 

15. ¿Usted cree importante la realización de una investigación etnográfica de los 

artesanos que trabajan en cuero en Quisapincha? 
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b.  ANEXO 2: Artículos de periódicos acerca de los artículos de cuero en 

Quisapincha 

Figura 11 

Articulo 1 

 

Fuente: Primicias (2018) 
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Figura 12  

Articulo 2 

 

Fuente: Diario la hora (2019) 

 

Figura 13  

Articulo 3 

 

Fuente: Turistec (2018) 
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Figura 14  

 Articulo 4

 

Fuente: Turismo de Tungurahua (2015) 

 

Figura 15 

 Pagina Web Asociación Artesanal Quisapincha 

 

Fuente: Segundo Paucar (2015) 
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ANEXO 3 

c.  Instrumento 3: Ficha de observación  

Tabla 2  

Modelo de la Ficha de Observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FECHA:  

OBJETIVO: ¿Cuál es el objetivo de la observación? 

INVESTIGADOR: Nathaly Tusa 

DATOS GENERALES 

Observación: ¿Qué se observa? 

Categoría:  

UBICACIÓN DEL LUGAR 

Provincia Cantón Lugar 

 

DESCRIPCIÓN 

Descripción detallada de todo lo que se observa. 
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d.  ANEXO 4: Registro Fotográfico 

Figura 16  

 Dolores Petrona Carvajal Hernández (Almacén) 

 

Fuente: entrevista 

 

Figura 17 

 Gilberto Leonardo Zurita Marcial (Almacén)) 

 

Fuente: entrevista 
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Figura 18  

 Mario Efraín Paucar Pomboza (Almacén) 

 

Fuente: entrevista 

 

Figura 19  

Observación del Lugar de Mercantilización 

 

Fuente: entrevista 
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Figura 20  

Ana Cecilia Flores Fernández (Carpas) 

 

Fuente: entrevista 

 

Figura 21 

 Artículos de Cuero (Carpas) 

 

Fuente: Tusa Nathaly (2024) 
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Figura 22  

Mercedes Beatriz Paucar 

 

Fuente: entrevista 

 

Figura 23  

Modelo de Artesanía 

 

Fuente: Nathaly Tusa (2024) 
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Figura 24  

 Taller 

 

Fuente: entrevista 

 

Figura 25  

 Moldes 

 

Fuente: Tusa Nathaly (2024) 
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Figura 26  

Maquina Antigua 

 

Fuente: Tusa Nathaly (2024) 

 

Figura 27  

 Maquina Actual 

 

Fuente: Tusa Nathaly (2024) 
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Figura 28  

 Instrumentos de Trabajo (Pega) 

 

Fuente: Tusa Nathaly (2024) 

 

Figura 29 

 Herramientas de trabajo 

 

Fuente: Tusa Nathaly (2024) 
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Figura 30 

 Instrumentos de Trabajo (Hilos) 

 

Fuente: Tusa Nathaly (2024) 
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