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//Viernes 1 de julio del 2016 / ELCOMERCIO

I SANTODOMINGO

Los chachis realtzanun evento cultural
Desde el año anterior se desarrolla esta actividad para rendir

tributo al aniversario de cantonización de Santo Domingo

. La vestimenta y las tradiciones chachis tuvieron espa-

cio en las celebraciones en Santo Domingo'

ieres y jóvenes chachis, que
participan en las comParsas.
También se interPretarán
canciones con la marimba eI
bombo y el cununo (tambor),
que son instrumentos tíPicos
de las festividades nativas.

El encuentro interculturd
fue planificado desde hace
dos semanas Por las 12 orga-
nizaciones chachis, que bus-
can integrar a los nativos ra-
ücados en Santo Domingo a

través del deporte Y la cultura
El artista invitado será el

cantante Edwin ChaPiro co-
nocido como'|oY Parker'. El
joven interpreta baladas ro-
mánticas en esPañol Y en el
iüomanativochaPa'la.

El encuentro se desarrolla¡á
en la exescuela chachi Tutsa
Keesha" ubicada en la urbani-
zación Monte Bello, en el cen-
trodeSantoDomingo.

Un evento parecido se reali-
zó el año pasado Por las fi estas

de provincialización "Unos
100 chachis disfruta¡on de
nuestro festivd". Se realiza-
ron bailes, iuegos tradiciona-
lesycomidatíPica.

Red a cción S a nto D o m i n go

F - Contenido lntercultural)

T oschachisradicadosen
I Santo Domingo de los
I /Tsáchilas desarrolla-

rán un encuentro intercultu-
ral denominado Suden kePe,

mañanadesdelas20:00.
El evento se organiza Para

corlmemorar los 49 años de

cantonización.
Según Luis Cimarrór¡ Pre-

sidente de la Asociación de

f óvenes Chachis, eI evento se

organiza para confr aternizar
y recordar cancior¡es Y bailes
típicos de su nacionalidad.

En el programase tiene Pre-
visto que se Presenten gruPos
de danza con los trajes tradi-
cionales. La vestimenta será
confeccionada Por las mu-

CoFIFS/AASOCiAC IÓN DE JÓVENES CHACHIS
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La nacionalidad Chachi se encuentra a

lo largo de la provincia de Esmeraldas,

en especial en la zona selvática.

rrl

La nacionalidad Chachi se encuentra a Io largo de Ia
provincia de Esmeraldas, en especial en Ia zona sel-

vática, al norte en los cantones San Lorenzo y Eloy

Alfaro, en el centro en el cantón Río Verde y al sur en el
cantón Muisne.

Su territorio es de 105.468,52 hectáreas, de las cuales el

21% están ocupadas por Ias comunidades, mientras que

el79% correspónde ilos bosques primarios y secunda-
rios, razón poi la cual eI Estado ecuatoriano ha declarado

" eite territorio como Reserva Ecológica Cotacachi-
Cayapas, Reserva Ecológica !aya-pa-s, Mataje y Reserva
Ecátógica Mache-Chinaut. Ettos hablan el idioma chá
palaa.

Su poblaclón aproximadamente es de 8.040 habitantes,
organizados en 46 centros, que están dispersos a lo largo

de su territorio.
Las comunidades Chachis son: Agua Clara Naranjal de

los Chachilla y ÑamPi.
it.ti*" esiropicit lluvioso, con dos temporadas "]iTi:

ticas: sequía y [úvias. La temperatura promedio es de 21e

a 31e C.

Relatos históricos

Según relatos históricos, esta nacionalidad es origina-ria
de la-sierra norte del país, desde donde migraron a la selva

costera, para ponerse a salvo de Ia expansión incásica'
Esta migiación fue guiada por Ios m-ás ancia-
nos de li nacionalidad, quienes al llegar a

lo que hoy conocemos como la provincia de

Esmeraldas, determinaron que era en estos
territorios donde asentarían a su pueblo.

Desde aquellos tiempos, esta nacionali-
dad desarrb[ó técnicas de cultivo de sub-
sistencia, basadas en una horticultura rota-
tiva; también se dedican a Ia caza, pesca y
recolección. Bajo estas formas productivas
comunitarias vivieron los Chachis, hasta
que en 1885 empezaron a llegar a-su-s terri-
tbrios gente extraña a la comunidad con eI

fin de éxplotar tagua, caucho, palo de balsa;
personaJque utilizaron Ia mano de obra de

óste pueblo para extraer estas materias pri-
mas. Esta extracción de ninguna manera
benefició a Ia nacionalidad, explotación
que después fue intensificada con la
extracción de madera, que tuvo la venia de

los gobiernos de turno. A estos sucesos se

sum--aba Ia expropiación de tierras que for-
maban parte del espacio donde esta nacio-
nalidad conformaba su territorio' provo-
cando la disminución proteínica de la dieta
diaria y por consiguiente el aumento de
enfermedades.

En estas circunstancias, los Chachis
empiezan a realizar reuniones, buscando la
forma y la estructura organizativa que les
permitiera fortalecerse y defenderse, así
iurge la Federación de Comunidades Chachis'

8
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Para el hombre Chachi, Ia
pintura ornamental del ros-
tro es solo para las mujereS,
razón por lo cual no se Pin-
tan. En el caso de la mujer
Chachi, ésta lleva collares en
su cuello, cubriendo su
pecho, collares que son ela-
borados con sus ProPias
manos, la parte inferior de su
cuerpo la visten con una
túniia de cuatro colores'
generalmente, azul, amarillo,
morado, blanco; sus Pies
están descalzos, Pero adorna-
dos al igual que su rostro con
pinturas naturales. En los

procesos educativos, a Io
largo de su historia han esta-
do marginados de la educa-
ción fiscal, frente a lo cual
han creado centros educati-
vos interculturales, pidiendo
al gobierno se nombre maes-
tros propios de la comuni-
dad.

Vivienda

Sus viviendas son construi-
das con postes de chonta Y
guadúa, hojas de Paja toqui-
lla o lizán, bejucos del monte;
la casa no tiene pared, viven

con ventilación pura. Tienen
espacio seleccionada para
cada actividad familiar, la
cocina, sala y dormitorio; la
casa tiene una altura de 3
metros y las otras dimensio-
nes dependen del número de
integrantes de cada familia.
(D

Fuenfes:
http://pomenriquez.blogspot.
com | 201 3 | 04 | chochis.html

http://www.viojondox.com/
esmerqldos/chochi-etnio-comu-
nidod.htm

10



Práctlcas
productlvas

Los Chachis aún han podi-
do sostener la propiedad
colectiva de los medios de
producción, su territorio
pertenece a la nacionalidad,
es decir a todos los chachis;
parámetro de propiedad que
regula su economía, la cual
se basa principalmente en la
agricultura, con cultivos
dedicados expresamente
para eI mercado externo de
su comunidad, productos
como el cacao, café y made-
ra.

Otros como el plátano,
yuca y maí2, están dirigidos
para la subsistencia, ciertos
excedentes se dirigen a la
venta. La artesanía también
forma parte de las prácticas
productivas de esta naciona-
lidad, construyen canastos
de bejuco, hamacas de
chambira, abanicos de Plu-
mas de aves, trabajan en
madera, elaborando canoas
de caoba, que llegan a medir
un metro de ancho y de
cinco a diez metros de largo,
canoas que son complemen-
tadas con remos elaborados
también con sus ProPias
manos.

Otras actividades produc-
tivas que complementa la
economía de la nacionalidad
Chachi es la crianza de ani-
males, Ia pesca y la caza.

Alimentación
La alimentación de los

Chachis y la que más les gusta
es el plátano, la yuca, la carne
de monte, los peces y los hon-
gos, además de frutas prgPias
del lugar. Para los Chachis la
fuente de salud está en la ali-
mentación diaria, hiran con
pesar que en sus comunida-
des están introduciéndose ali-
mentos procesados que van
cambiando Ia dieta propia,
razón por lo cual se han pro-
puesto fortalecer sus costum-
bres alimenticias, para man-
tener su identidad y Ia salud
del pueblo.

Prácticas
medicinales

La salud para la nacionali-
dad Chachi es un problema de
difícil solución, pues está
Iigado al deterioro ambiental
que existe en su territorio,
debido a Ia contaminación de
las aguas y al deterioro paula-
tino de su dieta alimenticia.
Las enfermedades más comu-
nes en los Chachis son: ane-
mia, desnutrición, diarreas
crónicas, gripes, parasitosis,
paludismo, etc., males que la
medicina natural no ha podi-
do combatir. Una de las

enfermedades que más les
preocupa es la oncocercosis
(enfermedad parasitaria cau-
sada por un gusano), que fue
detectada en 1980.

Ante esta problemática, los
Chachis exigen a las autorida-
des la creación de sitios o uni-
dades de salud que cuiden de
ellos.

La nacionalidad Chachi
tiene como costumbre pri-
mordial la enseñanza del
manejo de la canoa a todos los
niños, les preparan para reci-
bir el poder del arco iris. En lo
referente a los rituales de
tránsito de la vida a la muer-
te, la velación se la hace por
tres días; ya caída la noche,
los jóvenes imitan a los ani-
males como toro, tigre, con-
formando bandos y cuando
todos están mareados por la
chicha, Ios bandos se enfren-
tan.

Tienen como costumbre
además humear la casa
recientemente construida,
para que la polilla no aparez-
ca.

Vestimenta

En el caso de los hombres,
su vestimenta es un camisón
largo hasta la rodilla de color
azul, no calzan ningún tipo
de zapato, su cabello es corto.

11
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H.$IYHEO
Lunes, 4 de julio de 2016

' SAI{TO DOilIINGO Tsiáchilas de Colorados del Búa rcaliza¡on
una rcpr€sentación de la pesca que hacían sus artepasados.

Realizaron desfile multicultural
por las fiestas de Santo Domingo
GISELA GUERRERO

SANTO DOMINGO

Con un desfile multicultural lla-
mado De la confraternidad,
Santo Domingo celebró sus 49
años de cantonización. La ave-
nida de los Tsáchilas fue el es-
cenario para que grupos étni-
cos, organizaciones sociales,
barrios, cooperativas de viüen-
da y las parroquias rurales rin-
dieran homenaje al cantón.

Montubios, chachis, afros,
tsáchilas, quichuas, refugiados
y mestizos fueron parte de los
grupos que participaron en el

desfile que organizó el Munici-
pio. En estaocasión no hubo las
tradicionales bandas de paz de
las instituciones educativas, y
se dio prioridad a las organiza-
ción sociales que deseaban so-
lidarizarse con los damnifica-
dos por el terremoto del pasado
ró de abril.

Uno de los grupos que par-
ticiparon fue Folclore Montu-
bio, que estuvo acompañado
con música en üvo por una
agrupación de Jama Su direc-
to4 Horacio Rosales, dijo que de
esta manera querían rendir un

homenaje de solidaridad a los
damnificados de Manabí. "En
Santo Domingo vivimos mu-
chos manabitasycon esto que-
remos darles las gracias a quie-
nes nos siguen ayudando".

Con marimba y bailes urba-
nos, la Asociación Mayoritaria
de Afrodescendientes (AMAE)
dio a conocer las costumbres
que mantienen en Esmeraldas
e rbarra" en el valle del Chota
El baile de la botella, la cual es'
suspendida en la cabeza de las
mujeres, fue parte de la presen-
tación; el presidente de la orga-

nización, Cayetano Tenorio,
sostuvo que en Santo Domingo
el aox de la población es afro,
por ello, agradeció la acogida
que les dieron.

Asimismo, tsáchilas que lle-
garon de la comuna El Poste,
del grupo cultural Pipoa, nom-
bre del dios Sol. demostraron la
participación de la mujer en la
pesca, hicieron una representa-
ción con hojas de plátano yuna
red que aún usan en esta acti-
üdad. El alcalde de Santo Do=
mingo, Víctor Quirola agrade-
ció a los participantes. (F)
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/Lunes 4 de iulio del 20'16 / ELCOMERCIO

I TUNGURAHUA

Pelileo tendrá un desfile intercultural
A la celebración de los 156 años de cantonización asistirán

delegaciones de las nacionalidades y pueblos de todo el país

. La Diablada Pillareña estará represente en los festejos
por los 156 años de cantonización de Pelileo.

dijo Manuel Caizabanda, al-
calde de Pelileo. Laactiüdad
se cumplirá el 17 de iulio de es-
teaño,alas09:00.

El jueves 2l de julio se rea-
lizará una misa en agradeci-
miento a Ia Pacha Mama (Ma-
dre Tierra) por la abundante
producción de g¡anos y ali-
mentos en este año. La ac-

ción de gracias la proPiciará
Geovanny Pazmiño, obisPo
de la Diócesis de Ambato.

El viernes 22, a las 09:00,
está previsto el desfrle Cívi-
co EstudiantilyMilitar. A las

12:00, la sesión solemne en
el Salón de la Ciudad. En el
evento se condecorará al ex
presidente del Ecuador, Six-
to Durán Ballén. "Fue la Per-
sona que al día siguiente del
terremoto del 5 de agosto de
1949 estuvo en Pelileo Plani-
ficando la nueva ciudad, co-
mo también en Pílla¡o, Baños
y Ambato", dii o Caizabanda

La celebración se inició aYer

con una minga y culminará el
domingo 7 de agosto. Habrá
peleas de gallos, rallies Y la
fiestadelos80.

XAVIER CAIVINAGUA / ARCHIVO / EL COMERCIO

Redacción Sierra Centro
F - Conte nid o i nter cu I tu r al)

os danzantes de Sala-

saka, la Diablada Pilla-
reña ladanzaAchuarY

Shiwiar y de otras nacionali-
dades del país ParticiParan
en el desfile intercultural del
Ecuador por los t5ó años de

cantonización de Pelileo, en

la provincia de Tungurahua.
Más de 45 delegaciones de

la Costa Sierra y Oriente des-
filarán por las calles céntricas
de este cantón,localizado al5
kilómetros al oriente de Am-
bato. "El objetivo es que los tu-
ristas conozcan las tradicio-
nes culturale$ cada una de
las nacionalidades y Pueblos,
hace siete años, organizamos
este desfile lleno de colorido",

Arte lElCidap extiende sus horarios
El Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (Cidap) y su Museo de las

¡tto popuf"r"s de América dieron a conocer que extenderán su horario de atención

Jp,itU"i ¿" fos días sábados. La gente podrá visitar sus instalaciones los sábados, de

Og:00 a tO:00, en sus oficinas en la capital azuaya

FOTQ: CORTESIA DIABLADA PILLAREÑA OFICIAL

(F - co nte n i do i nte rc u lt u ral)
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que trabajar estos niveles de
exclusión, cuestionando estas
jerarquías, para construir rela-
ciones individuales Y colecti-
vas más saludables, basadas en
la simpatía mutua Y en formas
de reciprocidad gue he descri-
to", explica Muyolema, cate-
drático en la universidad de
Wisconsin.

Cuando se habla de los Puen-
tes esta figura no refiere al
esfuerzo que hace una de las
partes que quiera relacionarse
con otras; es decir, no es el
esfuerzo de los Pueblos indíge-
nas para comunicarse Y dialo-
gar con los mestizgs Y un sec-
tor de la cultura urbana; la
imagen del puente significa
un viaje en doble dirección;
esto es, el esfuerzo que hacen
los indígenas para acercarse a
los mestizos Y a otros colecti-
vos o culturas diferentes,
como también el esfuerzo que
realicen los mestizos Y colecti-
voS culturales Para encontrar-
se con lo indígena, aPrender
sus modos de vida, Iengua,
instrucciones Y valores.

Como explica el exPerto, la
imagen de este Puente no se

construye desde un sólo lado,
sino, desde el esfuerzo que
realizan los interesados en
actuar en términos intercultu-
rales para lwantar este Puente
que pertenece a los dos Polos
que entran en relación".

La dimensión
cognitiva
Muyolema esPecifica que la

interculturalidad como tal
tiene dimensiones Y escalas.
Las dimensiones son tres: cog-

nitiva, afectiva e imaginativa,
mientras que las escalas son
universal, nacional Y a nivel de
América Latina. Con ello rea-
firma que la interculturaüdad
no puede entenderse única-
mente como cosa o tema de
indios.

En la escala cognitiva,
Muyolema resalta esa dimen-
sión de conocimiento domina-
da por siglos desde la intelec-
tualidad, que es la rel,ación Y el
conocimiento de unos Por los

otros; frente a ello, el catedrá-
tico plantea suPerar esa
dimensión cognoscitiva -no
estoy diciendo que abandone-
mos lo otro- sino trascender
con lo cognitivo Para que ese

conocimiento sea la base Y en

torno a el crear mecanismos
de simpatía, resPeto Y aPren-
dizaje de lo que eventualrnen-
te tienen otras culturas Y como
estos saberes Pueden ser útiles
en términos hr¡manos.

Para fortalecer este Postula-
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do, el investigador toma como
ejemplo la minga, esa práctica
que es una institución concre-
ta que cubre muchas formas
de reciprocidad en el mundo
andino. La minga no solo se
enfoca con la organización de
un dar y recibir, sino prolonga
lógicas de solidaridad en las
relaciones sociales.

De acuerdo a las actividades
hay muchas formas de reci-
procidad en las que las perso-
nas intervienen. Unas tienen
que ver con la cultura, otras
con Ia construcción de vivien-
das, con eI cultivo de la tierra;
pero en todos los ámbitos de
acción del ser humano haY for-
mas de reciprocidad Y todo el
concepto que cubre este siste-
ma es la minga, como medio
de cuidarse unos a otros.

La minga es una zona de
contacto, todo el mundo tiene
un concepto, una visión, Por-
que de alguna manera en
nuestro medio la gente ha Par-
ticipado de ella, sobre todo en
su dimensión visible que es el
trabajo colectivo. Pero detrás
de ese trabajo colectivo haY un
principio anterior Y más Pro-
fundo que es la idea de cuidar-
se unos otros. Entonces ese
trabajo colectivo es la manera
como un grupo de Personas
cuidan de alguien, cuidan Io
que es de beneficio colectivo
ya sea cuando limPian un
camino, una escuela, algo que

les pertenece a todos.

Discusión y análisis
del pensamiento
andino

Cada trabajo relacionado
con lo intercultural aPunta al
conocimiento del Pensamiento
de los pueblos, MuYolema esti-
ma que ese pensamiento se lo
ha trabajado desde diferentes
ángulos y no es cierto cuando
se dice que la gente no quiere
compartir sus saberes

"Todo lo contrario, haY
muchos investigadores en las
comunidades haciendo entre-
vistas, aprendiendo Y cono-
ciendo desde las formas de

vida comunitarias. Si hay
alguna resistencia, esa es a
permitir que otras personas
aprendan por la naturaleza de
la investigación. Para los pue-
blos indígenas, la investiga-
ción es una de las palabras
más problemáticas que tienen
que ver con acumular un ele-
mento para generar estrate-
gias de control basadas en_el
conocimiento de sus institu-
ciones, de potencialidades;
pero también en los lados
débiles que pueden afectar a
las comunidades eventual-
mente", expüca.

El papel de los
medios de
comunicación en
la difusión de
la interculturalidad
Generar estrategias de acer-

camiento, discusión, reflexio-
nes que lleguen a distintos
estratos de la sociedad, esa es

la estrategia que los medios de
comunicación deben adoPtar a
la hora de difundir los conteni-
dos interculturales. MuYolema,
señala que cuando los medios
de comunicación abren esPa-

cios de interculturalidad,
deberían ser con formas de
interpelación ng solo de Io
indígena, sino formas de cons-
trucción de relaciones socia-
les, entre individuos Y colecti-
vidades.

A si mismo los medios deben
propiciar sensibilidades acorde
con los principios de lo imagi-
nativo, eso será la aPertura de
horizontes de aprendizajes que
hagan más humana la existen-
cia de las personas. "Lcs medios
de comunicación tienen una
enorme responsabilidad en
ablandar las sensibilidades
sociales de este entorno que no
es el indígena; de sensibüzar a

las personas e instituciones
para que disminuya el nivel de

agresividad y hostilidad Para
que el ambiente simbólico Y las
formas de vida indígena Pue-
dan desplegarse, florecer, tener
un destino en el futuro". (BSG)-

(Interculturalidad).
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Miércoles 6 de julio del 2016 / ELGOMERCIO /

. Gonzalo Moposita, líder de Rumipata, muestra'el invernadero, la producción de cuyesy los borregos'

Lacomunidadde
Rumipata promueve
la agricultura limPia
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COmUnefOS del hsintensasüu{as,heladasv

nueblo Toma- *:ffffi:ffiH::l$l?
5------ ' a. merossembríosdehortalizas'

bela Se dedlCan otro de los problemas que

r . r enfrentaron es la temPeratu-

a la CflanT'A Oe raduepuedellegaraloscinco

;t;,;.r.o-, ffirnaffiH#tx'*lru
famlenm Oe la ysemurieronElinvernadero

il t a nosa¡rdóconlatemPerarur-a

DfOdUCCIOn Oe vahoraloscompañerosestán
5--'-_-- ' I pensandoenconstruirensus

leChe y SlemDfa ierrenos",aseguraMoposita

d;t"g"mbres .i,:S;ffi?:'tHnTÍ;
l'$ff;,:ff?"f#l:"#el

Faüán Matsmche Redactor ral es elaborado con los excre-

(i _ contenido tnterculturat) mentos de los borre-gos y se'

I trabaio comunita¡io
une a los indígenas
de la comunidad Ru-
mipata Pertenecren-

te a Ia parroquia Pilahuín" en

movientes, suPlementos de

calcio, fósforo Y otros.
El asrónomo Marcelo Dávi-

h indila que el invernadero es

una escuelaPara los indígenas

de las comunidades de las zo-

nas altas del sur de Ambato' El

especialista explica que los co-

mltneros Podrán meiorar sus

ingresos económicos con es-

tasiniciativas.
"Los indígenas no sabían cÓ-

mo consumi¡ las hortáli7as y
que minerales Y vitaminas les

ávudan en su cuerpo. Están

abrendiendo los comPañeros
.rr 

"s 
un reto sembrar los Pro-

áuctos aesta altitud Por no te-

ner la temPeratura necesaria'',

indicaDávila.
La comunidad de RumiPata

experimentó la degradación
de-sus páramos. Los Paionales
v las almohadillas que almace'
nan agrrafu eron destruidas' I¿
oresencia de borregos Y la que'

ma de los Paionales fueron las

causasde estosdaños.
Fabian Chicaiza comunero

de Rumipata cuenta que l9
38 famiüás exPerimenta¡on la

disminución del agua de las 23

vertientes enéPocas de sequía

Una de las soluciones fue dis-

minuir los animales del Pára-
mo. "Esto fue reemPlazadoPor
Iacrianza de cuYesY laProduc-
ción de leche. En el aula de la

escuela nos caPacitamos Para
meiora¡ la ProducciónY ahora

"rútt 
é*ito;', cott enta Chicaiza

Ambato. Los comuneros se

dedican a la crianza de cr¡Yes'

el meioramiento de laProduc-
ción de leche Y la siembra de

hortalizas a4100 metros sobre

elniveldelmar(msnm).
Para eso, construyeron un

invernadero con el aPoYo eco-

nómicoYtécnico delFondo de

Paramos de TirngurahuaY Ll-
cha Contra la Pobrez4 el Mo-
vimiento Indígena de Tirngu-
rahuayCondesan.

El invernadero de 400 me-

tros cuadrados estáubicado en

unhueco iunto alacarretera de

tierra que lleva a los Páramos
de h cómunidad, ubicados en

el límite Provincial entre Tn¡n-

gurahuaYChimborazo;
Este hboratorio natural es

aprovechado Por los agróno'
mos y los indígenas sembran-

do zanahorias, remolacha" ci-

lantros Y lechugas. Otros sur-

cos fueion utilizados Para las

hierbas medicinales, acelgas,

coles, coliflor Y rábanos.
Seeún Gonzdo MoPosita'

líder'de RumiPata' las Plan-
tas están sembradas con abo-

no orsánico. El dirigente, de

35 año-s, exPlica que fue dificil

_sembra¡ 
sin una cubierta Por
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Cuestionan instructivo sobre los
Sistemas Comunitarios de Agua

TTT

Creen que parte de
la normativa es el

plazo de 6 meses
para que los Sis-
temas, si quieren

seguir administrán-
dolos, deben hacer

agua sea potable.

Caso contrario
se les retirará

la autorizaciÓn.

rll

Cuenca, miércoles ó de jutio de 20,ló
www. e lmercu ri o. com. ec

mejoras para que el

I movimlento indígena
de las provincias cen-
tro sur y la Ecuarunari

denunciaron ayer la aProba-
ción de un instructivo Por
parte de la Secretaría del
Agua (Senagua) en Ia que se

eliminan los Sistemas
Comunitarios de Agua aPro-
bado en abril de este año.

Ayer, en una rueda de
prensa, el presidente de la
Ecuarunari, Carlos Pérez,
junto a Rosa Jerez, Presidenta
del movimiento indígena de
Tungurahua Y otros dirigen-
tes, dieron 15 días de Plazo a

Senagua para que corrija o

archive el instructivo, de lo
contrario saldrán a las calles.

Carlos Pérez exPlicó que
está en riesgo de Privatizarse
10 mil sistemas comunitarios
de agua y ocho mil de riesgo,
pues en el instructivo Ia
Senagua obtiga a las comuni-
dades a seguir administran-
do el líquido siemPre Y cuan-
do en un plazo de seis meses
se implemente un Plan de
mejoras para que el agua sea
potable.

En caso de incumPlimien-
to;'sostuvo el dirigente' se

destituirá a Ia directiva que

actualmente tiene Personeria
jurídica y retirará la autoriza-
ción, cuya gestión Pasará a

los municipios o juntas.
"Pero como (Ios Sistemas

Comunitarios) no tienen
recursos para las mejoras,
sacarían a ofertar a fin de
que sea la empresa Privada Ia
que administre eI sistema de
agua comunitaria, dijo Pérez.

Según el dirigente, eI ins-
tructivo, que es Parte de Ia
normativa de la LeY de
Recursos Hídricos aProbada
por la Asamblea Nacional en
junio de 2014, trasforma los
Sistemas Comunitarios de
agua en funtas
AdministradoraS de Agua
Potable y Saneamiento'

Según el instructivo -dijo-
los campesinos dejarán de ser
usuarios y pasan a ser clien-
tes; es decir, "nos desPojan
del patrimonio que era Para

.las comunidades. ¿ta Pregun-
ta es si fue el gobierno de

Correa o fue la Senagua o

fueron miles o centenares de

mingueros que se organiza-
ron a través del agua Para
construir sistemas comunita-
rios", interrogó.

Desobediencia civil

Paradójicamente, agregó eI
representante de
Chimborazo, Luis Cadena,
recién van a promover una
consulta respecto aI tema,
cuando la norma constitucio-
nal obliga la convocatoria a

una consulta Pre legislativa
antes de implementar cual-
quier tipo de acción, decisión
o proyecto en los territorios
de los pueblos Y nacionaüda-
des.

Dijo que por ello se anaüza
Ia posibiüdad de entrar en un
proceso de desobediencia
civil.

Rosa Ierez anunció que el
Estado a través de este ins-

tructivo "está violando dere-
chos humanos de la gente del
campo y de los Páramos que
son los que cuidan eI agua,
por tanto son los dueños, Y no
se les ha invitado a socializar
la regulación".

Dijo que no se ha evaluado
el trabajo de los camPesinos
por el agua Y simPlemente
ahora se pretende imPoner
tasas y un sistema que llevará
a la "privatización" el agua
en las comunidades. QUITO.
(ANr) -(I)

a El 40% de lo Pobloción
ecuotoriono es servido Por
los sistemos comunitorios de
oguo, segÚn lo Ecuorunon'.

I Lo próximo semono los
disiintos orgonizociones indi
genos y comPesinos definen
lo fecho de un Posible
levontqmiento.
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En Saraguro se festejará al maíz
Desde elviernes empezaráelSara Raymi en la comunidad de
Quisquinchir. Habrá danza,comida comunitaria y rituales.

. Ef fin de semana se realizaráun feria artesanal para
promocionar la producción de este cantón lojano.

comidacomunitaria
Este año la fi esta se efectua-

rá en la comunidad de Quis-
quinchir. A las 04:00 de este
viernes será la wakra llushti-
na, que es la pelada de la va-
ca A las ll00 habráuna misay
enseguida el pinshi mikuna o
comida comunitaria con tor-
tillas, chicha, sopa...

Todos los eventos serán en
la casa comunal donde tam-
bién habrá rituales ceremo-
niales de agradecimiento a la
mad¡e tierra por los cultivo
del maí2. A las 18:00 se reali-
zará otra comida comunitaria
y la elección de la Sara ñusta

Ias familias participariín en
la feria de gastronomí4 arte.
sanías, productos orgánicos
y del mejor cuy, que empeza-
ráelpróximo sábado. Ese día
tarnbién se realizará eltoque
de quipas, una caminata de los
indígenas, juegos ¡ecreativos
yfestivaldedangas.

El cultivo de este grano es el
símbolo de la identidad de los
saraguros. Enlaentrada de es-
te cantónlojano existe un mo-
numentoalmaí2.

Redacp;i&tCuenca
(F-Conte n id o I nte rcu I tu ral)

os saraguros son cono-
cidos por su produc-
ción maí2, en el sur del

Ecuador. Este gtanq que en
kichwa es llamado sara, louti-
lizan para elaborar sus comi-
dasybebidas.

En agradecimientq los an-

(F-contenido i ntercu I tu r al)

cestros realizaban homenajes
culto almaíz con comida, da¡r-
zas y música andina. Así sur-
gió el SaraRaymio fiesta del
maíz sigue vivo entre los in-
dígenas de qste cantónlojano.

Cada añq las comunidades
se preparan ccin actividades
como la elección de la Sara
Ñusta ceremonia ancestral
feria artesanal-gastronómica,
juegos tradicionales, danzas y

CORTESIA MIRIAN MUGMAL

ARCHIVO/ELCOMErcP

r)

Imbabura/
Un trueque
por fin del
año escolar
Losestudiantesy
padresdefamilia
delaescuelaJuan
deDiosNavagdela
comunakichwade
Na¡anjito,enlbara
participaronenun
truequedeproductos
agrlcolasconvecinos
deParambagenla
parroquiadeLita
Enestaactividadde
finde año,loschicos
aprendieronlaprácti-
cadelintercambio.
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f a bandera cuadriculada de los
trr pueblos indígenas de América
flameaba con elviento que soplaba

en la meseta de Puntiatzil, sitio
sagrado dela cultura Cayambi.

Los colores de la whipala se ilu-
minaban con el sol del medio día.
Mientras labandera -que muyen la
mañana fue colocada en el sitio
sagrado- flameaba, poco a poco la
meseta verde empezó a llenarse de

indígenas y mestizos que, el 29 de
junio, en el día de San Pedro, rin-
den tributo al Taita Inti, al Padre
Sol; es decir, mientras el mundo
católico tributa al encargado de las
llaves del cielo; los indígenas feste-
janellntiRaymi.

Miles de comparsas se dieron
cita en Puntiatzil, la capital de los
Cayambis. Antes de llegar al espa-

cio para el ritual, los bailarines y
músicos recorrieron el centro his-
tórico_de Qayambe y por una vía
empinqfl?Uegan al sitio sagndo,

tra déVer a los aruchicos, las
chinucas, el diablo huma, al payaso

y varios bailarines que haciendo
rondas, tocaban la guitarra, un
teclado apoyado con el soplo y los
pingullos. Eran hombres que llega'
ron desde el campo vestidos con
zamarros ybailaron sin parar.

El sitio sagrado de Puntiatzil

Puntiatzil es una atalaya. Desde

esa meseta se ve toda la ciudad.
Allí, los ancestros realizaban sus
rituales y fiestas. Ahora los
cayambes retoman esas celebra-
ciones como una forma de mante-
ner sus costumbres e identidad Y
proyectarlas para las nuevas gene-

raciones. "Esta es la Fiesta del Sol

que celebramos en la Mitad del
Mundo como pueblo Cayambi,
aquí en la provincia de Pichincha.
Este día tributamos a través de la
música", eso decía el animador a

través de los alto parlantes.
La Confederación del Pueblo

Cayambi, que congrega a 135

comunidades, considera al Inti
Raymi como la fiesta mayor, la
fiesta de los pueblos milenarios,
Para ellos no se trata de una coin-
cidencia con el rito católico de

homenaje a San Pedro, sino que la
colonización española ha reempla-
zado a la fiesta andina de la cose-

cha por el tributo al aPóstol; así
dijo Agustín Cachipuembo,
Presidente de la Confederación
Cayambe.

El afán de los cayambis es reto-

mar las celebraciones ancestrales

el Inti Raymi el 21 de junio.
Respetando las celebraciones de

San Pedro, realizarla ritualidad de

agradecimiento al Taita Inti Y la
Páchamama por los frutos brinda-
dos, por la semilla, Por los alimen-
tos, por Ia diversidad de cultura Y
la bio-divenidad que aún se man-
tiene enelpueblo.

Las frutas, las semillas, las flo-
res no faltan en la ritualidad de los

cayambis, tamPoco falta eI agua,

la chichayelanciano oYachac que

difunde el significado, la razón Y
valor de la celebración de tributo
al Sol con elagua, eI aire Y elhumo
que sale de ese fuego. Cada comPo'

nente de la ritualidadtiene un fin
de agradecimiento Por la energía
que brinda el sol Para Producir los

campos.

El tribrr¡to con el baile

Bailaren círculo con elsonidode
las guitarras tiene un significado
espécial en Ia cultura del Pueblo
calambi, es la rePresentación del

mo,imiento de traslación de Ia üe-

rra alrededordelsol.
La presencia de los Personajes

comolas chinucas Y diablo huma
también tiene zus significados. Así

los 12 cachos del diablo huma es Ia

representación de los doce meses

dei aRo. ras dos caras del personaje

también tienen su razón de ser; Ia

una mira hacia el sur Por donde se

oculta el sol y la otra mira al norte
por donde sale el'sol'

Esos dos símbolos tienen su

importancia Porque llevan a Ios
pobladores a convivir bien con los

ápus y los espíritus.Además signi-

fican el poderío, el tiemPo Y Ia

diversidad de saberes que üene la

comunidad Y la ritualidad que Para
ellos es imPortante en la existen-

cia.
En la reflexión que Cachi-

puembo hace a Io que fue la con-

ouitta aet ui"¡o mundo, no deja de

lado el dolor que sufrieron los pue-

blos originarios ante el saqueo de

zu riqueza Y sus saberes. "Estamos

conscientei de la imPortancia del

espacio donde estamos, este es el

sitio adecuado, aquí se fortalece la

vida, adquirimos la energía Para
volver a nuestros camPos Para
sembrar nuestras semillas, Para
trabaiar con nuestros animalitos,
por eio bailamos y festejamos", así

áice ellíderde la Confederación del

PuebloCaYambe'
La fiesta del Inü RaYmi -que los

pueblos lo realizan aProvechando

ia gran concentración que se da por

el tributo a San Peüo- congrega a

indígenas y según los lideres a un
3% de población mestiza, quienes, a

decir de los comuneros, han foldo-
rizado la fiesta del tnti Raymi. Para

ellos elfoldor está prcsente porque

los participantes mestizos usan el
atuendo cayambi solo en fiestas,
circunstancia que contradice al
principio de tributo que los indíge-
nas realizan en honor al Inü.

"Folclorizar es imitar y ponerme

el atuendo cuando quiero. Cuando

soy indígena me pongo mi camisa
por siempre, rescato mi forma de

vida, mi lengua e identidad Y veo
que es necesario tener esa sabidu-
ría para transmitir a nuestros
hijris", manif iesta el dirigente.

Rrntiatzil donde se planificaba
elcalmdario a$ícola

Puntiatzil es un término que,

según los indígenas cayambis, se

deriva del maya y de la lengua tú-
fiki, que es la lengua de los
Tsáchilas.

César Pilataxi, rePresentante de

los apus o sabios que lideran, que

toman Ia iniciativa, los que Pro-
mueven el desarrollo, afirma que

Puntiatzil fue el lugar sagrado de

planificación y organización de los

ciclos agrícolas con relación al
movimiento de traslación de la tie-
rra. Fue en Puntiatzil donde los
ancestros cayambis desarrollaron
la planificación de los trabajos en

la tierra.
Para seguir con esa histórica

forma de vida, los indígenas reali'

27



zan hasta ahora el Inti RaYmi. Es

allá en Puntiatzil donde Ia comu'
nidad se junta y en unión de todos

festeja la fiesta mayor, en ella
expresan el agradecimiento al sol
por la energía que posibilita la
fotosíntesis de las plantas.

La celebración junio üene varios
objetivos, pero hay uno esPecial, el
relacionarse de manera armónica
con la naturaleza que los rodea,
por eso invocan a los esPíritus de

Ios ancestros, a la enseñanza de

lucha que dejaron Dolores
Cacuango, Tránsito Amaguaña,
Rubén Rodríguez, quienes arries-
garon su vida por la überación del
pueblo.

Esa lucha por la überación cul-
tural no ha terminado en esas

comunidades de CaYambe, Y es

durante las celebraciones cuando

salen a flote las aspiraciones socia'

Ies, políticas, culturales de los

comuneros.
Y es que en junio, en Puntiatzil,

los cayambis rtciben a los herma-
nos de otras nacionaüdades como

los Quitu-Cara, los Puruháes,
Panzaleos y otras nacionalidades
que comparten un mismo senti-
miento y objetivo.

La meseta del sitio sagrado
resultó pequeña Para los miles de

devotos a San Pedro Y devotos del

Taita Inti que se dieron cita Para
bailar. Cuando las comunidades

cayambis llegan al sitio de celebra-
ción con su comparsa de aruchi-
cos, chinucas, diablos humas,
hacen su presentación al frente
del escenario. A plena luz del día
suenan los churos hechos con
cuerno de res.

Ese es el momento Para que las

chinucas canten sus coPlas, Ios

aruchicos entonen las guitarras,
acordeones, piirgullos; es el
momento para que el diablo huma
saltey golpee elsuelo con su chico-
te de pata de cabra. Mientras todo

eso sucede, labandera cuadricula'
da con los colores de la wiPhala
flameayflamea.

En ese sitio no falta la chicha'
Los indígenas llevan baldes de la
tradicional y ancestral bebida
para brindar a los personajes de la
comparsa durante el desfile Y una
vez que llegan al sitio sagrado.

Poco a poco llegaron las Prince-
sas o ñustas, las bandas de Pueblo.
La tarde se tornaba intensa. En

Puntiatzil había tanta gente,
tanta comida, tanto color Y mien-
tras pasaban las horas Por
Cayambe seguían desfilando las

comparsas, todas se dirigían al
sitio sagrado para festejar al
Padre Sol, a San Pedro, a las divi-
nidades y deidades originarias Y
aquellas que vinieron con la con-
quista. (BSG)-(INTERcUtTU-
RAtTDAD)

TTT

La meseta de Pun-

tiatzil fue el lugar

sagrado de Planifica-
ción y organ¡zac¡ón

de los ciclos agrico-

las con relación al

mov¡m¡ento de tras-

lación de la tierra.
llr
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Comunas kichwas maneian la basura
Los contenedores de desechos sólidos llegaron alazon¡a
rural de Cotacachi. Es la primera experiencia en lmbabura.

_ iMEffiURA

. Los comuneros de Cotacachi, en lmbabura, se compro-
metieron a reciclar los deshechos que producen.

RedreiútSienaNorte
(F - C on te nid o i ntercu ltu ral )

ldomingoultimoseirs-
tala¡on75 contenedores
enlas comunidades in-

dígenas de Cotacachi. Con
ellq continúa elproyecto de
clasificación de deshechos
soüdosycuidado del ambien-
te. Así explica Francisco Gri-

jalva, funcionario de laJefa-
tura de Ambientg Higiene y
SalubridaddelCabildo.

Todo se inició hace dos
años. El municipio y la Unión
de Organizaciones Carnpe'
sinas e Indígenas de Cotaca-
chi (Unorcac) acordaron seg-
mentarlabasr¡r4paramejorar
la recolección de deshechos.

De esta ¡naner4 a escala
cantonal los lunes, miérco-

les yvierneg los camiones re-
colectores llevanlabasu¡a or-
gánica el martes, jueves y sá-
badq retiranlos desperdicios
inorgánicos. Mientrasque, en
las38 comunaskichwas de la
zona andina se recolectan so-
lamente los deshechos inor-
gánicos, un día a la semana.

Los restos orgánicos, en-
tre tanto, se los destina para
la elaboración de abonos pa-
ra utilizarlos en los cultivos.
Los contenedores de plásticq
que llegaron de España, esta-
nin acargo de las autoridades
comunitarias.

Es la primera vez que este
sistema, que se apüca en va-
rias ciudades, llegaporprime'
ravez al área rural de lapro-
vincia de Imbabura. Los reci-
pientes reemplazan a los de.
nominados tendales, que son
unaespecie de cama elaboraj
doconmaderos.

El objetivo es que los comu-
neros preserven sus localida-
des limpias. Las 22 toneladas
de deshechos sólidos, que se

recolectaadiario en elcantóu
van aun relleno sanitario.

CORTESI & MLNICIPIQ DE CQTACACHI
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Los colores en la Prendas

La artesanía textil en San Miguel de

Pomachaca ha dado un giro. Si bien la
identidad de los Puruháes no se pierde,

las formas de elaborar los atuendos
pasan por algunas transformaciones'
intes. ios anacos se bordaban a mano,
ahora con eI avance de Ia tecnología, Ios

motivos naturales o de simbologías de la

cultura se diseñan y se pasan a la compu-

tadora donde se Programa a una máqui-
na bordadora que' en cuestión de minu-
tos, da forma a los motivos de decoración

de los anacos.
El diseño de Ias flores y sus colores se

mantienen pero se han sumado otros' En

San Miguel, las mujeres p4efieren pren-

das de colores amarillo y tomate, por eso

el amarillo de la flor de ñachag no falta'
Para el diseño y tonos de las hojas se

toma como referente la hoja de chilca'
El tono púrpura de las flores de chocho

v de las papas están entre los colores y

íig.rt"t ápétecidas. "Aquí usan más el

uJunchi, que es eI anaco interior' y yo

bordo eso. Nosotros diseñamos con'las
flores de la naturaleza, Ia ñachac, la
papasisa, (flor de papa)' hacemos eso por-

q,rl t"t mujeres se identifican con esos

colores. Mi visión es mantener slempre
nuestra cultura e identidad indígenas; sé

que a los mestizos les gusta, pero-.yo lra'
úajo para los indígenas", afirma Alberto'

íoi bordados entre Ias nacionalidades
de nuestro país son diferentes, así dice el

diseñador. Para é1, los cañaris bordan
motivos diferentes a los puruháes, estos

últimos escogen los tonos más llamativos
como eI amarilo, tomate, verde fosfores-

cente, el rosado y azul marino; colores

más usados.
La diferencia no solo se da con otras

nacionalidades, sino dentro de las mis-

mas comunidades de Chimborazo' Por

ejemplo, las de Colta no usan amarillo'
támaie, ni verde fosforescente, como si lo

hacen las mujeres de Palmira que esco-

gen para sus úhsas y rebozos, los.verdes

I roiados, tonos que combinan bien con

áI 
"tt".o 

azul marino y negro' Incluso las

faias tienen colores específicos: tomate'
amarillo, verde botella, verde sangre'
neqro o azul.

ñsí como las mujeres mantienen sus

colores y modelos; los trajes de-Ios hom-

bres descendientes de los puruháes tienen

cambios; ellos usan pantalones azules'
ponchos rojos, que son propios de la zona'

iamisetas y bufandas blancas' Los Pon-
chos üenen diversas cromáticas, hay unos

de color caramelo y tienen un color en eI

lado externo y otro en el lado interno'

Un tejedor de muchos años

Antes de llegar a San Miguel de
Pomachaca, la calle principal se divide en
dos y forma una. Justo en ese punto está
la casa de Narciso Sislima, un veterano
tejedor, que instaló un telar inmenso en
su casa y enel cual da forma a ponchos y
bayetas. ..

El autor de ese telar hecho de finos
maderos es ya finadito. "Asís Daquilema,
que ya está muerto, sabía hacer estos
telares; él también era tejedor, pero ya se

fue", dice Narciso, el hombre que con tan
solo 25 años aprendió el oficio. Io ápren-
dió solo viendo como lo hacía su cuñado.
A éI nadie le enseñó a tejer, su auto-for-
mación le permitió tener uria forma de
trabajo.

Todas las mañanas Narciso se pone un
zamarro de lana de borrego y se sienta
entre los maderos del telar. Los pies y las
manos se mueven con total sincronía a la
hora de dar forma a la prenda. Para eso,

el tejedor coloca con total prolijided los
hilos en los travesaños. "Los hilos se
ponen en el üso, también se usa el paine
que ayuda a dar forma, esas dos cosas son
necesarias para tejer bayetas y para Ios
ponchos", añade.

EI hilo de orlón que lo comPra en
Riobamba es la materia prima para sus
tejidos. Los miércoles y sábados son Para
comprar los hilos. Tejer un poncho es

mejor que tejer una bayeta. Al poncho lo
teje llano mientras la bayeta es mas del-
gada y fina, por ende exige más trabajo.

Los ponchós de Narciso son llanos, no
tienen figuras. Hace ponchos rayados
dependiendo de la comunidad de donde
venga eI pedido. "Las rayas en los pon-
chos dependen de las comunas, porque es

allá donde usan ese estilo de prenda",
dice el hombre, que teje dos ponchos por
día, según eltamaño.

Narciso se sienta muy temprano a tra-
bajar en eI telar. Al medio día sale a aten-
der y vigilar a sus animalitos en el
campo. Mientras él teje ponchos, sus hijas
tejen fajas en otro telar, esas fajas son
trabajosas porque tienen figuras.
Algunos de los nietos ponen atención
para aprender el oficio, pero ya no les
llama la atención porque se dedican a
estudiar.

"Yo nací en San Miguel, aquí tengo mi
casa, había otros tejedores en Bishut.
Aquí arribita hay otro maestro que teje
ponchos, bayetas y borda. Yo más vendo
ponchos a otras comunidades de
Riobamba, no vendo en Guamote porque
allá están otros vendedores. Ahí no entra-
mos, solo compran los tejidos y bayetas
bordadas que hacen allá mismo". Asevera
el viejo tejcdlr. (BSG) -(Intercultural)
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este ritual aún se
contrq'va para

EufitvEn3o
Viernes, 8 de julio de 2016

despedir al familiar
que ha muerto.

GISELA GUERRERO

sro. DoMrNGo oe ros rsAcxr-rs
La leyenda transmitida de pa-
dres a hijos indica que cuando
un tsáchila moría, este necesi-
tabade unacruz de chontapara
realizar su üaje y llegar al cielo.
En la actualidad, esta creencia
se mantiene entre la nacionali-
dad tsáchila En sus cemente-
rios aún se puede apreciar,jun-
to a los nichos, la cruz que es
fabricada" a mano, con madera
de chont¿

Agustín Calazacón es uno de
los guías del centro cultural To-
lón Pelé, en lacomunaChiguil-
pe, en Santo Domingo de los

fsáchilas. En el recorrido por el
It¡gar, explica a los visitantes la
iinportancia y el significado de
esta cnz. Él comparte los de-
talles de esta tradición al llegar
a una choza que escenifica una
antigua c¿rsa en la que habita-
ban los tsáchilas cuando se

asentaron en el noroccidente
de Pichincha, en Cocaniguas,
antes de llegar a la provincia
que ahora los acoge.

Laclwza tiene una cama de
caña guadúa y sobre ella un ta-
llo de un arbol que al secarse es

similar a una cobija.
"Así dormían nuesffos ante-

pasados", explica a los turistas.
Este guía refiere, de acuerdo
con la creencia, que cuando un
tsáchilafallecía. la familia aban-
donaba la casa y dejaba el cuer-
po sobre fucama, junto al cadá-
ver se ponía la cruz, que tenía
una cadgna de algodón que de
un extfdmo se amarraba a la
muñeca del muerto.

Esto representaba una adap-
tación del significado religioso
que dieron los indígenas a la
cruz del catolicismo, quienes
conocieron de aquello cuando
los primeros sacerdotes -que
los evangelizaron- llegaron a
sus comunas. Con este símbolo
del cristianismo se creía que
quien moría, junto a este objeto,
tenía la opción de ir al cielo, sos-

tiene Calazacén.
Estatradición aún se mantie:

ne en familias tsáchilas. En el
cementerio de San Miguel de
los Colorados, parroquia puer-
to Limó+ y de la comuna Chi-
guilpe todaüa se puede obser-
var que junto a los nichos se co-
locan las cruces, que son hechas
con dos palos y la cadena de al-
godón, que también es confec-
cionada de forma artesanal.

En el cementerio de San Mi-
guel de los Colorados están en-
terrados los primeros indígenas
que llegg¡ron a Santo Domingo
de los Tsáchilas. Entre ellos.
uno de los gobernadores de este
pueblo ancestral, Abraham Ca-
lazacón. (F)
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Anu ncia n levanta mientos
contra normas sobre e[ agua

Dirigentes de sistemas
comunitarios de agua e inte-
qrantes de la Federación de
órganizaciones Indígenas
Cañrpesinas del AzuaY (FoA)'
anunciaron un levantamiento
en contra del Instructivo de
Conformación de tuntas
Administradoras de Agua Y
Saneamiento Ambiental
impuesto Por Ia Secretaría
Nacional del Agua (SENA-
GUA).

El anuncio se hizo en rueda
de prensa en la sede de Ia FOA;

dirlgentes de San foaquín Y

San Gerardo exPusieron su
desacuerdo con el reglamento
vigente; su argumento es que

elártículo 57 numeral lT de la
Constitución, señala que toda
norma que Pueda afectar a

comunidades Pueblos Y nacio-
nalidades, debe resPetar eI
derecho a ser Previamente
consultados.

Sostienen Ere el reglamento
fue imPuesto Porque no fue-
ron consultados, Y que se ha
fijado un Plazo de cumPli-
miento de 6meses Para que los

sistemas comunitarios reali-
cen las mejoras, Y en caso de

que no cumPlan, éstos Pasarán

medio millón de dólares'
recursos que no los dará ni el
municipio ni el gobierno'

El próximo lunes tendrán
una reunión con sus similares
del sur, en Ia que Planean con-

iuntamente con los afiüados al
'seguro 

CamPesino, definir eI
levantamiento, lo que incluiría
la declaración de dosobedien-
ciacivil. (REM)-(I)

a entidades Públicas o final-
mente aPrivadas.

Tampóco están de acuerdo
que para la constituir una
nueva junta de riego se requre-
ra mínimo 100 usuarios. Car-
los Pérez, dirigente de la Ecua-
rrunari dijo que eI PIan de

mejoras exigido incluYe una
Dlanta convencional de agua
potable que costaría cerca de
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. En la Sierra Norte, las fiestas andinas y religiosas son aderezadas con el encendido de

tlilgo. 
"iiiti"iales. 

Los *á" 
"o*un"s 

son los denominados voladores'
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José fuis Rosales. Redactor
G -: C onte n i do I nte rcu ltu ral )

anda, pirotecnia y cu-
ra, fiesta segura. Este
refrán se aiusta bien a
las celebraciones po-

pulares, especialmente de las
comunidades indígenas.

En la parcialidad.de Puca-
rá Alto, en Otavalo (Imbabu-
ra), se preserva la tradición de '

convocar a los vecinos a Parti-
cipar de una fiesta con los vo-
ladores. Así lo explica Maribel
Morales, vecina del sector.

En esta comun4 hoy se efec-
tua¡á una festividad comunita-
ria en honor a los santos Pedro
y Pablo. En este festejo, que in-
cluye la entrega de la rama de
gallos y de medianos a lSprios-
tes, participaran las 170 fami-
lias de esta localidad.

Algunos padrinos, como
María ]uana Siza, llegarán
acompañados por parientes Y
vecinos. Como indica la tradi-
ción, el arribo de cadacomitiva
al sitio acordado del festejo se-
rá anunciado con estos mate-
riales artificiales, que sonela-
borados de manera artesanal'

Desde hace tres décadas,
Lourdes Altalima se dedica a

la venta de pirotecnia velas,
inciensos, entre otros, enuno
de los mercados de Otavalo.

La comerciante asegura que
entre iulioy agosto hay rruís Pe-
didos de este tipo de artículos.
"Los indígenas siempre feste-
jan el Inti Raymi o los santora-
les con voladores de varios ta-
maños y con cirios", comenta.

La primera, también cono-
cida como Fiesta del Sol, gira
en torno al solsticio de verano.
Se inició el2l de junio pasado
y es celebradapor los distintos
pueblos indígenas del callejón
interandino delpaís.

Esta festividad -que incluYe
música, baile y baños de puri-
ficación en vertientes y casca-
das consideradas sagradas- se

ha revitalizado en las parciali-
dades de la SierraNorte.

El martes pasado, Siza com-
pró en el mercado de Otava-
lo dos docenas de voladores.
Mientras caminan" danzan Y

La pirotmnitu éono-'
cidacomawrl#res
{eh.lüc@s}, sóetabora
dé rnanwaartesanat
€n larégión.

Decenas de danzantes, ata-
viados con pantalón y camisa
blancos, pañuelos de vistosos
colores y sombreros de ala an-
cha arremangada y botas, za-
patean alegremente al ritmo
de bandolines y guitarras.

Al igual que los kichwas
Otavalo, el festejo empieza en
la casa de cada prioste. Desde
ahí se dirigen hacia la plaza, en
una especie de pregón. "Los
voladores se lanzan cuando
cada grupo logra conquistar la
plaza", señala Cruz Siza habi-
tantedelpueblo.

Comenta que se trata de una
antigua tradición. "Cuando un
nativo de la comunidad recibía
el priotazgo de San Pedro, es-
te debía hacer notar su poder
económico. Pero hoy las cosas
hancambiado",indica.

En comunidades como San
Rafael de la Lagunay Pijal, en
Otavalo, la pirotecnia no solo
es empleada durante estas fes-
tividades. Thmbién siwe para
convocar a vecinos y amigos a

una minga de construcción de
unaviviendanueva.

En la primera localidad, días
antes d¿ h fundición de una lo-
sa, por ejemplo, se detonanva-
rios voladores como un anun-
cio para realizar el trabaio co-
munitario, comenta Martha
Gonza, vecina del sector. "Ahí
se reúnen la familia los veci-
nos y amigos del dueño de laca-
sa. Es una forma de ayudarnos
entretodos".

Las fiestas del sols-
ticio quesefmtejan
en¡unioson las más
irnportantesdel ca-
lendario andino.

cantan desde su casa hasta el
lugar de concentración, la Pi-
rotécnica esta¡á encendida.

Siza también debió prePa-
rar laharina de maíz con la que
se elaborará la chicha. Aun-
que la esencia de la celebra-
ción es una sola, en Imbabur4
los pueblos Otavalo, Kayambi,
Karanki y Natabuela le ponen
susparticularidades.

La denominada Toma de la
Plaza de los Óvalos, que rea-
lizan los descendientes Nata-
buela, en el vecino cantón An-
tonio Antg también es anun-
ciada convoladores que deto-
nanenelcielo.

FOTOS; WASHiNGION BENALCAZAR Y FRANASO ESPINOZA/PARA EL COMERCIO

. En Otavalo,la prioste María Juana Siza compró voladores.
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Una Ñusta part¡ctparáen Panamá
El evento se realizará en el Domo de la universidad de pana-
má, el próximo 17de julio. La joven es originariadeArchidona.

Redacción Sierra Centro
(F - Contenido lntercultural)

a ñusta Betsy Thpuy
participará en el pri-
mer Certamen Interna-

cional Indígena de Belleza en
América. El concurso se reali-
zará en el Domo de la Univer-
sidad de Panamá, elpróximo
lTdeestemes.

Entre las participantes es-
taránreinas indígenas de pa-
nam'á Brasil, Perú, Guatema-
la, entre otros. Según Andrés
Laslnisa, gerente de la Agen-
cia de Modelos May Sumak,
el evento busca promover la
unidad de los pueblos origi-
na¡ios de América. El joven
empresario del pueblo Kisa-
pincha anunció el evento en el
salón de la Casa de la Cultura

Núcleo de Tungurahua e indi-
có que la delegación viajará el
jueves14de julio.

"Es un proyecto ambicioso
que tiene el propósito de unir
y compartir experiencias con
agencias de modelos de otros
países. Estamos confiados en
hacer una buena participa-
ciónyporque no traer la coro-
na al país", aseguró Lasluisa.

Betsy Alexandra Thpuy es
originaria de una de las co-
munidades de Archidona, en
Napo. ta joven indígena es la
actual'Sumak Warmi' que sig-
nifica Mujer Bonita en espa-
ñol. Ella fu e elegida en Amba-
to entre l0 participantes de los
pueblos de Saraguro, Cañar,
Kisapinch4 Salasaka, Otava-
loyChibuleo.

Según Germán Calvache,
presidente de la Casa de la
Cultu¡a, los jóvenes de los
pueblos originarios de Amé-
rica creen que con este en-
cuentro se dift¡ndirá su cultu-
ra. "El concurso es una opor-
tunidad para mostrar h bé[e-
za de las mujeres indígenas
que en hay nuestra América".

. Betsy Alexandra Tapuy es la actual Sumak Warmi, que
significa Mujer Bonita y fue elegida en Ambato.

CORTESIA MAYSUMAK
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T T n pequeño letrero de
LJ madera anuncia el Museo
de Punüatzil, allia en la ciudad
de Cayambe. Es una pequeña
casa de vivienda donde Olga
OrtÍ2, oriunda de Paute, Antay,
adecuó una estructura de techo
cilíndrico y unos estantes de
madera rústica para exhibir
piezas arqueológicas de algu-
nas culturas prehispánicas de
la Costay Sierra delEcuador.

El museo es una iniciativa
privada. Se ubica cerca de la
meseta de Punüatzily, como lia

misma Olga dice, es un museo
de sitio, porque se ubica en lo
que fue el lugar sagrado de los
cayambis. La mujer dice que, a
criterio de los arqueólogos, allí
se instaló un adoratorio circu-
lar, cilíndrico, hecho de piedra
de cangahua. Ese era eI lugar
donde los aborígenes rendían
culto al sol

Visitar el museo cuesta tres
dólares. Es un museo que no se

alimenta con reflrrs¡os públicos
sino de la propia gestora. Las
visitas son escasas, ellia misma
confiesa que por afición y voca-
ciórÍtbn la historia frrantieml

"tpáEib 
que cada año regidfo

unas decenas de visitantes.
Olga hace de todo, es guía,

administradora y se lias ingenia
para darles el cuidado y mante-
nimiento a las piezas. Para eso,
Ia puerta de ingreso y lias venta-
nas del museo tienen cortinajes
de cabu¡n, el piso se forra con
esteras, porque contrastan los
efectos de la humedad, y las
piezas se asientan sobre peque-
ñas camas de paj4 que mantie-
nen en buen estado a cada una
de las más de 3oo unidades de
bienes arqueológicas que allí
reposan.

Hacerelmuseo,
unesfuenzo de arios

Hacer el museo es una inicia-
tiva de años, nació cuando OIga
encontró algunas piezas en el
lugar donde, luego se dedicó a
o(cavar en ciertos espacios, allí
dio con algunos entierros y
obtuvo elementos que le permi-
tieron incrementar su fondo
aryueológico.

A lia reserva de Ia cerámica y
elementos de piedra de Ia cul-
tura Cayambi se suman piezas
de la cultura Chorrera,
Manteña, Puruhá, Panzaleo y la
cultura Cuasmal, ésta última
según Ia historia habitó en lo
quehoyes Cardri.

El museo se conforma con
piezas que Olga las coleccionó
desde hace más de tres déca-
das. Durante años se dedicó a

comprar y compilar bienes
arqueológicos, incluso en
donde hoy es eI museo encon-
tró un vestigio en el cual la
mayoría de los bienes eran res-
tos de cerámica. Fue en esa
época cuando dio con algunas
construcciones cilíndricas que
serían luego la inspiración para
estructurar el techo de su
museo.

Tanto era la pasión de la
mujer que decidió unir, como
un rompecabezas, cada uno de
los pedazos y logró dar forma a
los objetos que hoy son parte y
se exponen en el museo. Las
colecciones que no son
Cayambis, Olga las compró
hace muchos años. Armar el
museo fue una alta inversión y
el único rédito por ahora es
contar a quienes visitan eI
museo la historia del Ecuador,
todo eso a través de testimonios
cerámicos

Cerámicas antropomorfas,
zoomorfas, y aquellas con for-
mas de plantas se ochiben den-
tro de las vitrinas originales
ideadas por olga. "f$oseran
amates de la n4tufibza y su
belleza la lleyarot dllü cerámi-
ca", üce, mientras enseña una
pequeña pieza que tiene la
forma de un zapato y a lia cual el
Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural, INPC, le
reseñó como objeto zapatifor-
me, propio de Ia cultura ca¡nm-
bi.

Las piezas son diversas, así
como están las que p¿rrecen un
zapato, un corazón o un maíz
están otras hechas de piedra,
entre eüas un objeto ciündrico
de roca basalta. lpb estudios de
los arqueólogos señalan que esa
pieza de color gris intenso, lisa,
briüante y llena de icnonogra-
fias geométricas se utilizaban
como sellos. Otras versiones
sostienen que se trata de una
copaceremonial

Iasulh¡ra G¡asmal
dü presente

El Museo de Puntiatzil tiene
entre sus afanes expandir la
historia a través de las piezas
arqueológicas. Iunto a los
estantes que enseñan quienes
fueron los cayambi están obje-
tos de la cultura Cuasmal, que
se desarrolló en lo que hoy es
Carchi, desde el año 800 d.C.
hasta la llegada de los españoles

Cuasmal, según el testimonio
del cronista Cieza de I¡ón, fue
la región más poblada de Ia
gobernación de Popayán. Los
principales yacimientos
arqueológicos son Capulí,
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PiertdyTuza. Los inüviduos de
esta cultura vivieron básica-
mente de la agricultura -Ia cual
mejoraron construYendo came-
llones y zanjas de riego- Y de la
caza; sus excedentes agrícolas
Ies siwieron pan comercializar
con sus vecinos, esPecialmente
Ia salcon la costa esmeraldeñaY
con la zona de Ancerma en
Colombia.

Hay vestigios de Pequeñas
pobliaciones, de casas de Planta

circular y techo cónico Proba-
blemente de paja. Debajo de
dgunas ds gll¡s se han encon-
trado tumbas consistentes en
unpozo del,5metros de diáme-
tro por2 o 2,5 deProfundidad,Y
con wra cá¡nara lateral El aiuar
funerario era muY rico en Pie-
zas de cerámica y objetos de
metal

De la civilización Cuasmal se

exponen cántaros Y algunos
objetos trípodes; no faltan los

cuenoos que se cancterizan por
su color y los modelos. Piezas
que comparten ciertos Pareci-
dos con los utensilios casi simi-
liares que dejaron como legado
los Puruháes, Panzaleos, que
r€posen en un rnisrno esPaci,o'
dentro del museo Punüatzil

En el espacio expositivo no
hay espacio para el vacío. La
administradora y dueña man-
üene un montaje de Io que fue
un entier:ro. L¿ cabeza de una
calavera rodeada de Piezas de
cerámica y objetos de Piedra,
cuentan como los antepasados
sepultaban a sus muertos con
utensiüos que en vida les Perte-
necie¡on; y es qne según la guía,

eüos pensaban que en la otra
vida, quienes se adelantaban
necesitarían sus Pertenencias'

Es de ver como estos restos
humanos entran en armonía
con los pedazos de un cuenco
que era un cernidero; además
están algunos silbatos Y obietos
de piedra, ollas y otras Piezas de
cerámica.

"Ahora que entrÉ de lleno en
este campo, eshrdio Poco a Poco
y voy descifrando la utilidad
que le daban los ancestros a
estos elementos", señala Olga,
mientras enseña los Platos cir-
culares donde al Parecer Plias-
maron el sistema soliar, con el
sol en el centro y los Planetas
que giran alrededorde éL

Ias fórmulas
Paraeltrazado

Ias investigaciones sobre la
forma como trazaron esos grá-
ficos datan que los caYambis
eran ceramistÍrs, elaboraban los
objetos y los quemaban en un
horno; una vez que el bamo se

cocía, tomaban la cera de Ia

miel de abeja y los shanshis,
frutas de tras montañas del sec-
tor, esos elementos se mezcla-
bany resultabauna pasta con la
que pintaban y daban formas
de figuras animales, humanas o
míticas, Una vez que.lograban el'
trazo' la cerámica volvía al
horno para que el ti?zo quede
grabado en la ceÉmica.

El museotambién disPone los
vasos comunicantes que ser-
vían para las ceremonias. Oü¡as
piezas pre-incásicas de Piedra
que enseñan imágenes de, dos
se¡es en meditación. Bajo vitri-
nas, el museo üene objetos elia-

borados en hueso, dgunos ins-
trumentos musicales de üento,
unos tdliados de hueso con nos-

tros de monos, además de colla-
resdecondns.

Hadras de piedra con símbo-
los de los astros, estrellas de
cinco y seis puntas, silbatos
pequeños que con los Pulmones
de OIga vuelven a sonar están
ahí para conocerlos. les manos
de Olga y su visión P¡rra aPos-

tarle a la historia Ie Permitieron
recuperar una vasija Y la ima-
gen de un "sictla" o jefe guerre-
ro que se encargaba de cuidar a
su comunidad. El "sicha" era un
personaje muy imPortante",
afirma.

Son piezas milenarias a las
cuales falta aún estudiarlas Y
ponerlias una cédula Para que el
visitante conozca lo que rePre-
senta cada una de ellas. Para la
gestora, resulta cuesta arriba
mantener el museo, Por ahora
espera que un agente de turis-
mo que üene una hostería Por
Cayambe lleve a los turistas Y
trabajar directamente con ese

sector en la promoción de la
historia del pueblo Cayambe a
mvés de las piezas arqueológi-
cas. @Sc)-(Inter€ulturalidad)
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T os Caranqui se ubican en Io

I qu"ahoraeslaprovinciade
JJmbabura. en cantones
como La EsPe ranza,
Angochagua, Caranqui Y San
Antonio. Son 6360 habitantes en
4gcomunidades.

Este pueblo nació debido a la
unión mediante alianzas de
varios grupos como los Otavalos
y Kayambis. Los Caranquis die-
ron una dura resistencia a la
invasión Inca, pero fueron ven-
cidos en la batalla de
Yahuarcocha.

El idioma predominante es el
Kichwa y ahora el esPañol.

Su economía se basa en la acti-
vidad agrícola, entre sus Princi-
pales productos está la cebada, el
trigo, papas, ocas, y el maíz; ellos
producen para auto consumo Y
paraventa en los mercados'

Se dedican a la elaboración de

artesanías y actividades econó-
micas en micro emPresas Pro-
ductoras de quesos, miel Y
yogurt. También, Practican el
agroturismo y turismo comuni-
tario.

Las mujeres son las encarga-
das detrasmitir los conocimien-
tos de una manera Práctica Por
medio de las coplas y danza. Los

Caranquis están organizados
por comunas donde la máxima
autoridad es el concejo de
Cabildo.

Sus viviendas tradicionales de

chocoto y bareque ha cambiado
debido a la influencia occidental
la mayoría de la Población tie-
nen casa de bloque y zinc.

En la mujer con blusa borda-
dos Ios cuales impreso dibujos
bordados de planta Y aves. La
pollera confeccionada de tela
indulana, La chalina confeccio-
nada de algodón o lana de borre-
go, en sus pies llwan alPargatas,
poseen sombreros, fajas de 3
metros de longitud Y 10 centí-
metros de ancho esto teiido en

telares. Los hombres utilizan
pantalones blancos cortos, cami-
ia yponcho de colores oscuros.

Costumbres Y
tradiciones -

Son indígenas descendientes
del grupo étnico Caranquí que

se asentaron en esta zona de

Imbabura. Este gruPo en
mayor porcentaje la vestimen-
ta típica, poseen formas de tra-
baio muv tradicional como Por
ejámpló: utilización de la
vuntá. Existen matrimonios
muy típicos donde se realiza
rituales como eI chaqui maY-

llay Y muchas costumbres Y

irl¿íciot 
"s 

que han ido adqui-

riendo Y manteniendo de gcne-

rición ón generación a lo largo

de la cobnización, hasta hoY en

día.--Ádoraban a las grandes ele-

viciones como eI caYambe'
éóiacactri, Saraurco, Pichincha

e Imbabura. Les ofrecían sacri-

ficios entregándoles maíz blan-

co, chicha Y coca, que Io ente-

ttáu"tt y dérramaban al Pie de

lamontaña.
Practicaron la medicina

natural. Tuvieron gran conoci-

miento de ta utilidad de diver-

sas Plantas medicinales'

Dentro de sus cultivos estuvo la

coca, que la utilizaron como
estimuiante en sus rituales'

aaaaaaa"t'o"""'

Fuente : httP/fuialeaecuador'es/

f iestas'en-ecuadorlos'corazas-

Y-el-solsticio/

¡lI

Este grupo étnico
lrabita en viviendas

tradicionales de
chocoto y bareque
camb¡ando Por la

influencia occidental
a bfoque y zinc.

rtr
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CHIMBORAZO

Ritos andinos de atractivos turísticos
Las comunidades indígenas de Chimborazo,como Palacio
Real, realizanceremonias andinas para los turistas locales.

. El más reciente ritualandino por el lnti Rayrnise realizó
la semana pasada, en la comunidad Palacio Real.

Inti Raymi (Fiestas del Sol).
la presenciaron cerca de 200
personas que viaiaron desde
QSritq Guayaquil, ltimbato y
Riobamba

'Tuvimos muybuena acogi-
da El restaurante se llenó, las
ventas de artesanías se incre-
mentaron y lo que más nos en-
tusiasma es que las personas
quq vinieron hoy ya conocen
de nuestro proyecto y espera-
mos que vuelvan", contó Car-
mela Guamár\ p4rte de la aso-
ciacióndemujeres.

Los pobladores también or-
ganizaron caminatas, junto a
danzantes dé laculturaPuru-
há hacia el mirador de Ia Mo'
ya. Este es un sitio sagrado pa-
ralosyachaks.

'tlunca había participado
en una ceremonia así Estoy
fascinada por el respeto que
siénten por el entorno; eso
debe mostrarse a los jóvenes
y a los niños", dijo una de las
turistas, Catalina Zwita.

I¿ comunidad prepara ade-
rrás la Ruta de la ritualidad
andina, que se ofertará enlos
próximosdías.

RctrscbnSierra Centro
(F - Contenftdo lntercultural)

.;
"\*,'

flituales tradicionales,
K caminatas a sitios sa-

I lL¿raaos y gastronomía
local son los nuevos atracti-
Vos que ofrege lacomunidad
Palacio Real Esto, como parte
de su nueva propuesta de tu-
rismocomunitario.

Se trata de una localidad
ubicada en las faldas del vol-
cán Chimborarp, en la parq
quia Calpi Sus habitantes, en
su mayoría indígenas, deci-
dieron reorperar su herencia
ancestralparaatraer avisitan-
tes detodoelEcuador.
. Motivados por esa razór¡
realizaron la semana pasada
una ceremonia que es común
durante las festividades del

C R IST I N A M ARQ U E Z / EL CO M ERCI O
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Desde el terremoto del 16 de

abril, los extranjeros dejaron de visitar las comu-
nas. Ahora, el tsáchila se promociona localmente.

Tres centros culturales
tsáchilas le apuestan al
turismo local y nacional
M a r ía V icto r i a EsPinosa
mesplnosa@e lcome rci o.c o m
(F - Contenido lntercultural)

I menos una vez al
mes, un grupo de tu-
ristas extranjeros vi-
sitaba la comuna Los

Naranios, ubicada en el su-

roeste de Santo Domingo. Pero
desde el terremoto de 7'8 gra-

dos enlaescala de Richtel las

visitasdisminuyeron.
Alejandro Aguavil, Presi-

dente del Centro Cultural Ma-
sara Mu'du, asegura que laleia-
nía de lacomunaconlaciudad
(28 kilómetros),Ia hace Poco
atractiva para el turismo local
e incluso el nacional.

Por eso se especializaron en
el turismo extraniero, sobre
todo enfocado en ecologistas,
antropólogos y bióIogos que
llegan para investigar Ia cultu-
ra, la fl ora y fauna ecuatoriana.

Aguavil recuerda que hace
dos años firmó un convenio
con una agencia de viaies Para
que incluyeran en sus visitas a
lacomunaLosNaranios.

Se hicieron paquetes turís-
ticos deUSD 50, que incluYen
la observación de especies de
plantas nativas, recorridos Por
senderos. rituales chamáni-
cos, alimentación tíPica, Pre-
sentaciones artísticas Y hos-
pedaje. "Ganábamos hasta 600
dólares al mes. Coneso hacía-
mos el mantenimiento de las

Lunes 11 de julio del 2016 / ELCOMERCIO r

instalaciones de madera e in-
vertíamos en meiorar el servi-
cio de hospedaje", señaló.

Pa¡a el30 de abril de este año
esperaban un gruPo de l0 Per-
sonas, pero se canceló Por te-
mor a las réplicas que se sen-
tían en Manabíy Esmeraldas.

Según Lizardo Suárez, Presi-
dente de la Cámara de Turis-
mo de Santo Domingo, el turis-
mo extraniero ha disminuido a

escala nacional. Pero ParaPro-
mocionar a los tsáchilas se ges-

tionó un reportaie con la cade-
na de televisión Telemundo.
"La idea es que las bondades
de Santo Domingo se conoz-

vlslTAs
Alascomunastsá-
chilas llegan turistas
desde Estados uni'
dos, Europa, Perú,
CubayColombia'

PAOUETES
Los tsáchilas
ofrecen recorridos,
comida típica, danza
y juegos ancestrales
desde USD 1O.

can en Estados Unidos a tra-
vés de un programa de turis-
mo. Para lograrlo, nos unimos
las empresas públicas, Priva-
dasylostsáchilas".

El operador turístico tsáchi-
la, Henry Calazacón, aseguró
que sibien el turismo extran-
jero ha disminuido, el nacional
de apoco empieza a reactivar-
se. "Estamos esperando que en

los meses de vacaciones de la
Sierra vengan a visitarnos".

Él es uno delos guíasdelMu-
seo Etnológico tsáchila. Cala-
zacón sostiene que los conve-
nios con hosterías le han Per-
mitido captar a grupos de adul-
tos mayores y estudiantes.

En la comuna Peripa se en-
cuentra el Centro Cultural Al-
dea Colorada. Allí el a¡ribo de

extranjeros también ha dismi-
nuido. Aún así, el turismo local
ha llegado enbusca de rituales
y limpias para meiorar el sis-

tema nervioso. "El terremoto
alarmó a las personas. Noso-
tros tratamos de que encuen-
tren nuevamente Paz", señaló
Manuel Calazacór¡ presidente
de Aldea Colorada.

|osé Aguavil, presidente del
grupo cultural Shuyun de la
comuna El Poste, afirma que
los grupos de turistas extran-
jeros hanpospuesto sus visitas
hasta septiembre y diciembre'
"Vamos apromocionarnos Io-
calmente hastaque se norma-
licen las visitas,nacionales Y
extranjeras", afirmó.
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Fue designado como el Yaya Carnaval por su
sabiduría y liderazgo en Chimborazo

Manuel Tenesaca protege
los páruvgqrqqlqrj@

anuel Tenesaca es
un personaje res-
petadopor lacul-
turaPuruháÉlfue

designado como Yaya Carna-
val de la provincia de Chimbo-
razo y como chakarero en su
comunidad natal, Guarguallár;
su función es proteger los pá-
ramos y guiar a los líderes y jó-
venes de las comunidades.

El Yaya, de 65 años, viste ca-
si siempre un zamarro de piel
de llama, un poncho rojo y un
sombrero blanco de lana de
borrego. Tirmbién, lleva un
bastón de mando con cintas
de colores, un acial y un tam-
bor (en ocasiones especiales).

Este atuendo solo pueden
vestirlo las autoridades y los
nrás ancianos y sabios de las
comunidades indígenas. "Es-
toy honrado con esta desigrta-
ción. Yo he dedicado mi vida
a trabajar por esta tierr4 a di-
fuqdir el respetoy el amorpor
núestra Pachamama", cuenta

' sonriente Tenesaca.
Él vive en el ingreso al par-

que Nacional Sangay, enlapa-
rroquia Cebadas, a dos horas
de Riobamba. Allí todo's los
habitantes lo conocen como
'Thita Manuel' y acuden a él en
busca de consejos y de histo-
rias antiguas sobre ese lugar.

"El Thita Manuel está pre-
sente en todas las reuniones
de la comunidad, incluso lo in-
vitan al Gobierno Parroquial.
Para nosotros, la guía de los an-
cianos, sus consejos y sus ex-
periencias son muy valiosos y
se consideranenlatomade de-
cisiones", cuenta Julián Pucha,
parte del consejo de Chakare-
ros de Chi¡nborazo.

Tenesaca también fue con-
siderado parte de esta agru-
pación por sus conocimien-
tos sobre las técnicas ances-
trales para la agricultura y las
señales de laPachamama qué
anuncian los mejores tiempos
para las cosechas y para la
siembradecultivos.

Él por ejemplo, puede iden-

tificar si las lluvias continua-
rán o cesarán estudiando el ar-
co iris y la forma en la que se
combinan los colores. Thm-
bién, sabe si se aproxima una
sequía o una catástrofe sintien-
do la dirección del viento y ob-
servando la conducta de los
animales de la zona.

'Aprendí desde que era pe-
queño. Siempre escuchaba lo
que'decían los abuelos y es-
tudiaba cada detalle del en-
torno", cuenta Tenesaca. Hoy,
esos conocimientos no solo los

aplica para aconsejar a otrqs
agricultores de Guarguallá,
sino también para el turismo
comunitario.

Se capacitó como guía na-
tivo y actualmente lidera un
proyecto nuevo en sü comuni-
dad. La vista privilegiada del
volcán Sangay y la conviven-
cia con las familias indígenas
de esa zona atraen a los turistas
extranjeros y a los amantes de
laaventu¡a.' En la comunidad, lg jóve-
nes guiados por el ,Thita Ma-

nuel'se asocia¡on para inte-
grar una asociación de turis_
mocomunitario.

"Ofrecemos turismo viven-
cial que tiene acogid4 espe.
clamente entre los extran_
jeros. Ellos se sorprenden de
nuestra forma de vid4 les gus_
ta compartir nuestra rutina.
conocer de nuestras creencias
y d,ormir en las chozas", cuen-
ta Angel Tenemaza, uno de los
comuneros.

Fl objetivo de este tipo de
tunsmo es que Ios üsitantes

puedan formar parte, de forma
temporal, de la familia que les
recibe durante el tiempo que
dure su estancia Laexperien-
cia incluye dormir en sus cho-
zas, acompañar a los comune-
ros en sus tareas habituales y
disfr utar de la comida tradicio-
nal que se siwe en el páramo.

Estos platos generalmente
incluyen habas tiernas, mello-
cos, mashuas, papas nativas y
todo tipo de cereales. Esta co-
mida también se brinda a los
visitantes antes de iniciar el re-
corrido hasta el volcán Sangay,
donde pueden acampar, pes-
car, tomar fotografías y mirar
lafaunasilvestre.

Los comuneros asimismo
ofrecen el seryicio de guian-
za y transporte de equipaje.
Ellos conocen bien la zona,
Ios sitios seguros para acnm-
par y los senderos para llegar
al coloso. El trayecto desde la
comunidad hasta el Sangay
tiene32 kilómetros y se ofre-
cen paquetes turísticos desde
USD50porpersona"

Miércoles 13 de julio det 2016 / ELCOMERCTO z

UNAAUTORIDAD
El YayaGarnaval
esunaautoridad
según lacosmodsión
andina. Su cargo se
asocia al liderazgo.

LACOMUNIDAD
Guarguallá está ubi-
cada en las faldas del
volcán Sangay, en la
provincia de Ghimbo-
fazo.
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"Gualindo tras gualindo" y "Gualindo

moderno", el "Huanopamba" y el "Sanjuan

granada", son los más interpretados. Habrá

muchos más, porque cada comunidad tiene

. un estilo diferenciado.
TIT

El ritmo natural,

TIT

con "afinado natural": el

s,.

1 rt?óordes de la guitarra,
.Lr interpretadas por los arudri-
cos, tienen un temple e¡racto a la
hora de fusionarse con ]ias voces
finas de las chinucas. El temple
es lia preparación del instrumen-
to musical para que suene en el
tono adecuado y produzca los
sonidos que le son propios.

Uncorrecto ensamble de cuer-
das y voz depende, en gran
medida, de la habilidad del aru-
chico para entonar con certeza
temples más finos, esos que oci-
gen gran movilización de los
dedos en las guitarras. Esas lec-
ciones de músico son de mudros
años y cada arudtico la aprende
de los mayores, ya sea de los
abuelos, padres y luego los per-
fecciona incluso con técnicas
másmodernas.

En Ia Fiesta de San Pedro de
Cayambe, la musica viene de lias

manos de los aruchicus que se

toman las guitarras. Las cuerdas
son las que ponen lia alegtÍa, esas
guitarras se fusionan con el
chu¡o, uno que otro violín, acor-
deón, pingullos, dgunos cence-
rros, (conjunto de 12 campani-
llas de bronce en dos hileras
sujetadas en cuero de res) un
rondín o una viola.

Ios ctratro ritmos
caracteústicos

Los ritmos creados por los
cayambis para la fiesta de San
Pedro son muchos. Hay infini-
da4 dicen los músicos, pero son
cuatro los géneros que dominan
la fiesta ypertenecen a la cultura
de cayambe, estos se denominan:
el ritmo natural, con "afinado
natural"; el "Gualindo tras gua-
lindo" y "Gudindo modemo", eI
"Huanopamba" y el "Sanjuan
granada".

"Habrá muchos más, porque
cada comunidad tiene un esülo
diferenciando, esos son los estilos
üadicionales que se han creado
en otros espacios", dice Wilson
Cuascota, amdrico que llega cada
29 de junio a la fiesta de San
Ped¡o, desde de la comunidad de
Cananbaye del cantón Pedro
Moncayo, del pueblo Cayrambe.

La diferencia de estilos se
registra por comunidad no solo
en la mírsica sino en !avoz de las
drinucas. Entre espacio y espa-
cio, las chinucas tienen voces
diferentes . Por ejemplo, se dice
que las de Olmedo poseen un
timbre de voz alto y por ende
necesitan un temple alto. Las
mujeres de Zuleta son de voz más
suave y los hombres de ese lugar
se caracterizán por la voz alta y

dSüü.co,,o"i",,ffiru;
terísücas, los aruchicos y chinu-
cas siempre se ponen de acuerdo
para que las melodías salganbien
interpretadas.

Cada uno de los géneros antes
citados üenen su estilo. los "gua-
lindo tras gualindo" necesitan
mudto punteo; es el género que
pone a prueba la agilidad y crea-
tividad del arudrico. Este punteo
tiene que ser alegre; porque, a
decir del mr¡sico, siempre sebail,a
por gusto, por eso es indispensa-
ble que ellos compaginen bien
sus acordes de guitarra con las
cuerdas bucales de la chinuca.
"Tenemos que tenerelpunteo de
la guitarra igual con la voz baja o
alta de la chinuca, no siwe de
nada desigualarse", afirma
Wilson

Los músicos dicen que el "gua-
lindo" nació en Pesillo, comuni-
dad del cantón olmedo. Después
Ilegó a Cayambe, donde tuvo
buena acogida, especialmente
por la gente de Tabacundo. AllÍ
no conocían mucho del temple
natural, con el üempo y Ia acucio-
sidad de la gente joren aprendie-
ron esas fórmulas de interprea-
ción; por eso, Wilson dice que en
Tabacundo también se interpre-
tan los cuatro géneros.

"En base a la r¡oz de la dtinuca,
nosotros componemos los tem-
ples apropiados y ponemos eI
puente en su propio siüo, tene-
mos que compaginar la voz con el
sonido de la guitarra y con el
temple adecuado", así asevera
Patricio Guasgua, integrante de
la banda "Lucerc" de la comuni-
daddeCananbaye.

Iasdrinucas
cantanlas coplas

La comparsa no arranca la
caminata si la guiarra no zuena y
en ensamble con ella las voces
femeninas empiezan a cantar las
coplas. Cuando llega la fiesta de
San Pedro, ya sea enlavispera del
28 de junio o Ia celebración gran-
de del 29, a lo lejos se oyen lias

voces finas y gutuales de las dti-
nucef¡.

Ellas cantan enhonor delPatro-
no. Sus meloüas dicen así: "I\¡s
alegres amdricos/ por ti siemPre
bailarán/ las guitarras y las
coplas/ más y más resonarán".
También cantan obras ontempo-
ráneas que en su mayoúa son
jocosas: "Caramba pero canmba
ni vida/ muriéndome estoy por
voz, ey mi üda/ el día pasó pen-
sando mi vida/ la noche pasó
soñandomivida".

Todo elcanto femenino sebasa
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enla creación delas coplas, versos
que salen del imaginario de la
gente cayambeña, inspirados en
ür¡encias diarias, en las q¡sectns,

en los enamoramientos del hom-
bre y la mujer. De los enamora-
mientos salen las coplas picares-
cas, éstas son creadas porjóvenes
yadrltos.

La voz de Liliana CalubillÍn, de
25 años, es fina muyñna. Dede
lm cinco años se dedicó a cantary
a participar como chinuca en la
fiesta de San Ped¡o. Su mad¡e Ie

enseño a cantar las coplias, ella
pasa esa costumbre a zu hija. Para
cantar se necesita no solo buena
voz, sino saber de la cultura y
tenermothración.

La voz fina es una forma de

elqlrcsarun sentimientq es sacar
todo lo que se llerra dentro, eso
dice Liliana, qnien afirma que las
drinucas pueden ser niñas, jórre-

nes, adultas o abuelas, todas las
mujeres cnecen aprendiendo las
copl,as hechas con frases cortas,
nadacomplejas.

Dentro de la interpretación
femenina hay una r¡oz de mando

Ere puede serdeuna ancianao de
una joven, todo depende como
hayan aprendido las coplas, siem-
pre hay alguienque sabe más.

I¡shombres,los
autones delas coPl,as

"Todos los aruchicos ponemos
la música y la chinuquita se

encarga de poner el humor, de
cobrar eI diezmo que nosotros
por nuestra tierra lo hacemos.
Así cualquier alimentación o de
bebida, ellas generosamente
ofrecen a los músicos", esa es la
versión de Henry Fuertes, aru-
chico que canta, baila, toca la
guitarra en honor a Dios, al
Taita Inti, a la Madre Tierra a
San Pedro, así agradece por las
cosechas.

Ios coplas lias crean en mayor
número los hombres. Ias muje-
res lias componen. Todos los ver-
sos son producto de la creaüvi-
dad de cada persona, hay quie-
nes les gusta interPretar cosas
que han üvido, que han visto, o
también gustan recopilar coplas

de otras comunidades. Patricio
Guasgua asevera que las coplias
antiguas aún prerralecen.

Hay coplas en quichua y espa-
ñoL En Cayambe no cantan en
quichua. Las coplas en lengua
originaria se manifiestan con
fuerza en Otavalo y comunida-
des del sur de Imbabura.
"Nosotros hemos perüdo nues-
tra lengua, estoy tratando de
aprender el quichua porque
investigué y hasta hace 60 años
mi bisabuelo hablaba quichua
perfectamente, mi abuelo lo
hizo muy poco, a mi papá casi
nada; muchas palabras se rela-
cionan con el español. Estoy en
lia escuela de quichua queriendo
revalorizar para que nuestra
lengua madre no muera",
expresaWilson.

Para un aruchico hacer músi-
ca nace de ese sentimiento de
alegría que le llega al ver como
Ia gente baila, esa energía los
llena y por eso tocan y tocan,
cantan y cantan. Patricio deja
cl,aro que lo de músico aprendió
al oído, nunca estudió las esca-
las o los símbolos en el penta-
grama, eüos ponen los dedos en
las cuerdas de la guitarra y
entonan lias nota que entran en
armonía con las finas voces
femeninas.

A pesar que Ia copla y el
verso llegaron con la conquista,
el pueblo de Cayambe las adap-
tó a su cultura. Cayambe se
identifica con eI sonido de la
guitarra, un instrumento muy
importante para eI desarrollo
artístico de los jóvenes del
lugar. Por tradición, las coplas
cayambeñas se cantan en eI
Inti Raymi, no hay otra fiesta
donde se canten estas ProPues-
tas. (BSG)-(Intercultural)
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En este poblado de Tungurahua quedan
pocas chozas en medio de casas de cemento

El pueblo Chibuleo conseryala

OTRAS CHOZAS
En Pasayenla
comunldadSan Fer-
nando hay chozas en
elcentro delpueblo.

ehoza como parte de su vivienda

PUEBLOSALASAKA
tieneunmuseo
donde muestran
las chozas de eetos
ancestros.

FQTOS: GLENDA GIACOMETTI / EL COMENCP

. La choza de los suegros de Tixilema está ubicada en el ingreso del barrio San Juan de Dios, de Chibuleo.

. Los esposos Rosario Tixilema y José Maliza están cerca del fogón de su choza.
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Fabián M aisanche. Red act or
f m a i san ch e@e I come rc i o.com
( F -Contenído I ntercultural)

áscarasdecebollaha-
bas y maíz estaban en
el ingreso de Ia cocina
deRosaTixilema,que

funciona en una de las pocas
chozas que aún se conservan
en el pueblo Chibuleo, ubicado
a30minutosdeAmbato.

Ante la presencia de visitan-
tes, presurosa a¡rimó enun ex-
tremo de la choza los saquillos,
fundas, maderos y juguetes de
sus tres hijos. La vasija con la
comida para sus tres perros la
ubicó en el otro extremo.

"Nos faltó limpiar el patio
porque se acaban de llevar la
cebolla y las habas al mercado
de Ambato. Por eso estabaun
poco sucio", se justifrcaba Tixi-
Iema el pasado martes.

Según esta agricultora de 45

años, la choza construida ha-
ce mucho tiempo fue adecua-
da para que hiciera las veces

de cocina. El lugar -de gruesas
paredes de bahareque, carrizq
soguillas ypaja- está junto a su

casade concreto de dospisos.
En este espacio están distribui
dos los sanitarios, cuatro habi-
tacionesylasala.

En su barrio, San |uan de
Dios, en Chibuleo, la de Tixi-
lema es la única choza que que-
da enpie,segúnsu ProPietaria-
Además, agrega, en el poblado
quedan pocas casas antiguas.
"La casita ya tiene más de 45

años y es de mis suegros: Ma-
ría fuliana y Manuel Maliza",
indicalacampesina.

Hace varios años, los esPo-
sos Maliza vivían en esa choza
con sus cinco hiios. Lavivien-
da era compartida Por los cu-
yes y coneios que caminaban
portodoellugar.

Juan José Maliza,esPoso de
Tixilema, recuerda que en un
extremo de la casa tenían Ias

camas, unos baúles para la ro-
pa y la cocina. "Hace 25 años
decidimos construir Ia casa Y
adaptar la choza para que sea

nuestracocina".
La choza tiene ahora una co-

cina industrialy otrade made-

ra Enlos alrededores hay ollas,
platos, vasijas, sartenes, baldes
y costales con fideos' EI Pan'
los granos y otros Productos
cocinados fueron colocados
en una pequeña caia sosteni-
dapor una soga desde el techo.

El campesino, de 48 años,

indica que sus taitas (Padres)

cuelgan trozos de borrego,
chancho o res enuna soga que

está en la parte alta del fogón
"La carne se secay se Preserva
por varios días. Es nuestra re'
-frigeradora 

ancestral que aún
nvrntenemos en la casa. Mis
papacitos me dieron la cho-
zaperonolapienso destruirY
me'or le voy arreglar el techo".

Ias paredes de las chozas

tienen 80 centímetros de an-

choporl,S0 de alto. Son cons-
truiáas con barro. Para el
techo también se utilizan ma-
teriales tradicionales' como
carrizo, cabuya, sigse, barrq
paja y madera Aunque algu-
nas de estas viviendas cuen'
tan con ventanas Pequeñas Y
techosdehoias.

Jenny Ainaguano, gestora

Cultural de la CooPerativa
Esencia Indígena, exPlica gue

las chozas mantienen la cali-
dez enel anibiente, "Nuestros
ancestros creían en la duali-
dad femenino-masculino, co-

mo generadores Y creadores
del universo. Las chozas eran
un espacio Para estar unidos
en familia y estar en armonía
con lanatu¡alezaY elPáramo".

Enelbarrio San Francisco de
Chibuleo haY otras dos chozas
que están a lo largo de la vía as-

faltada que conduce al cen-
tro de esta parroquia indígena
de Ambato. Los techos de es-

tas casas sobresalen sobre las

paredes de adobe que sirven
como linderos. Las casas es-

t¡in rodeadas de sembríos de
papasydehabas.

El agricultor ]osé Ainagua-
no asegura que la choza de sus

padres tamPoco será. destrui-
da" "Hemos Pensaclo cons-
truir una moderna casa Pe-
ro nos da tristeza derrocarla.
Aquí vivimos nuestra infancia
v nuestros abuelos siemPre
ios daban algo de comer", di-
ceAinaguano.
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? camo se trabaja en el
f tema de la intercultura-lbtiaaa en el
Departamento de Estudios
Interculturales, DEI, de la
Universidad de Cuenca?

CristóbaI Cárdenas
Espinoza, despeja algunas
inquietudes que genera el
tema de la interculturalidad
en el país y en la formación
académica superior.

Trabajar con el tema de la
interculturalidad es, a decir
de Cárdenas, un Proceso com-
plejo y delicado; Pues se corre
el riego de asimilar, interPre-
tar y reconstituir los elemen-
tos propios de cada cultura.

Para el director del DEI, una
parte del tema intercultural
se ha trabajado desde la lin-
güística, desde la falsa idea
del rescate cultural en un
espa.cio'donde no 3e trata de

rescbfrrlo cultural Porque lo
cultural está vivo; cuando en
realidad eI asunto es iniciar el
diálogo intercultural que
implicaría un diálogo iguali-
tario, donde ningún gruPo o

institución Ponga los Paráme-
tros de ese diálogo.

Ahora cuando se hable de
interculturalidad lo imPor-
tante es buscar líneas, en las
que los diferentes actores cul-
turales se sientan übres Para
criticar las PersPectivaq cul-
turales que se dan desde las
instituciones, académicas,
gubernamentales Y desde la
propia sociedad.

El elemento clave Para estos
procesos sin duda la investi-
gación encaminada desde la
inter-multi-transdisciplinari-
dad; es decir, integrar un
equipo inter-disciPlinario
para los Procesos de investi-
gación que tengan como eje la

interculturaüdad.

¿En qué áreas de estudio se

ha centrado el DEI de la U de
Cuenca,?

En las tres líneas funda-
mentales o tres núcleos bási-
cos que tiene la Universidad Y
tienen que ver con: Ia docen-
cia, Ia investigación Y Ia vin-
culación con la sociedad.

¿La docencia, a dónde
apunta Para el conocimiento
y tratamiento de la intereul'
turalidad desde la universi'
dad?

En la docencia, el tiabajo
intercultural está en proceso
en educación intercultural; es

decir, la vinculación desde
una maestría en educación
intercultural y también un
proyecto conjunto con vatias
universidades desde el
Consejo de Educación
Superior, CES, en convenio
con el Ministerio de
Educación, la Universidad de
Chimborazo, la UNAE Y la
Universidad de Manabí Y la
Universidad Politécnica
Salesiana.

¿De qué manera la univer-
sidad ecuatoriana está abor'
dendo eltema de la intcrcul-
turalidad?

Cuando se hablá de inter-
culturaüdad hay un Peligro, el
pensar gue únicamente es la
incorporación de etnias dife-
rentes al trabajo, es deeir, de
juntar culturas. Eso imPlica
varios peligros, uno de ellos es

una supuesta unidad de cul-
turas, que la cultura domi-
nante, la mestizo-blanca, sea

la que absorba Y dirija la
interculturalidad. Se tiene
mucho cuidado en esto, Para
que en las ProPuestas que se

desarrollan desde el
Departamento de Estudios
Interculturales, se considere
no sólo como actor funda-
mental a la universidad, sino
que se considere como acto-
res a los sujetos diversos, a los
diferentes SruPos culturales
del país, como los Ehuar,
Achuar, ZáParas, Cañaris,
Saraguros, entre otros, Y
desde diferentes Puntos de
vista también.

¿Esto significa romPer el
modelo eurocentrista de
educación, Para incorPorar
lenguas nativas Y cosmovi-
siones diversas en todas las
profesiones?

Sí. Este euro-
centrismo
implica

esa visión que concebía la cul-
tura occidental como la cultu-
ra que define lo que es cultu-
ral y lo que es inferior, supe-
rior o diferente. Ahora hay
que encontrar los espacios en
Ios que se perciba al trabajo
intercultural como un trabajo
de larga duración. Entonces
hay que descolonizar el pen-
samiento, .romper con el
esquem-a europocentrista e

iniciar ún diálogo desde los
actores sin que nadie dirija.
La Universidad debe ser un
espacio donde se fomente el
diáIogo intercultural, porque
el direccionar eI trabajo inter-
cultural ha consistido en
supuestamente visibilizar a
las diferentes culturas. Pero

¿quién visibiliza a quién? Ahí
hay un cuestionamiento Y un
direccionamiento mestizo-
blanco de Ia cultura dominan-
te, en el que se direcciona Y se
programa aquello que se quie-
re hacer con las culturas, Io
que no implica un diálogo
sino una imposición, Porque
so-pena de mecanismos esta-
tales de interculturalidad,
muchas veces lo que se hace
es desaparecer a través del
mestizaje cultural las mani-
festaciones diversas.

¿La univerridad con este
antecedente deconstruYe el
pensamiento académico del
docente?

Lós primeros Pasos de
la universidad han

estado encamina-
dos a determinar
cuáles son las
mejores líneas Para

este trabajo inter-
cultural. Se consi-
guió la Presencia
de conferencistas
internacionales

como Armando Muyolema,
quien disertó en torno a las
nuevas perspectivas desde las
que se puede asumir la inter-
culturaüdad; la presencia de
Jack Ramírez, antropólogo
ecuatoriano brasilero, en
cuyo taller se discutió sobre
lias nuevas posibilidades de Ia
antropología y la intercultu-
ralidad, porque una de las
fases en las que, se centró la
intercúltuialidad ilurante
mucho tiempo fue la del indi-
genismo, elemento que res-
tringe posibilidades diversas
como la diversidad generacio-
nal, las migraciones de nor-
teamericanos, colombianos,
cosas que implican, en defini-
tiva, el objetivo del diálogo
intercultural.

¿En la investigación, qué
se plantea dentro de la
interrrüturalidad?

En primer lugar tenemos
como producto de los Progra-
mas de licenciatura intercul-
tural. Tenemos muchas tesis
de estudiantes de la amazo-
nía, trabajos relacionados con
las cosmovisiones amazóni-
cas, lingüística y que no han.
sido pubücados. Entonces, el
primer trabajo en este sentido
es encontrar dentro de La Pro-
ducción propia de los Pueblos
amazónicos que estuvieron
en contacto con eI DEI de Ia
Universidad elementos que
permitan no sólo Presentar o
publicar las propuestas, sino
también introyectar dentro
de la universidad, cómo este
pensamiento diverso amazó-
nico aporta al conocimiento
de lo que somos.

¿Estas invastigaciones se
quedan en tcsis o haY Pro'
puestas mls científicss?

Por ahora
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de lo que se trata es que aque-
llos identificados como inter-
culturales ocupen este esPa-
cio de diálogo intercultural.
La propuesta es un trabajo de
investigación académico en el
que se establezcan las líneas
que permitan este diálogo.
Con la presencia de los confe-
rencistas tratamos que las
Iíneas académicas sean las
mejores; es decir, haY una
apertura en cuanto a lo trans-
disciplinario, para que no sea

solo una cuestión lingüística,
o desde Ia üngüística manejar
la interculturalidad, sino más
bien desde la filosofía, desde
la historia, Ia antroPología, Ia
etnografía.

¿Córno es la ParticiPación
del invcstigador en Gsos
espacios donde sc da el
encuentro intercultural?

El primer ProYecto de inves-
tigación académica se lo reali-
zará en convenio con el

Municipio de Sucúa, Para
un trabajo de ProsPección
arqueológica y etnográfi-
co con las diferentes cul-

. turas y etnias de la amazo-
nía que pueden aPortar en
este diálogo. Ese Proceso
inicial de investigación
daría lugar a un trabajo
con los diferentes gruPos'
ampliando no solo en el
ámbito lingüístico, sino en
el trabajo con las sensibü-
dades y la recuPeración
histórica, tanto de Ia culPa
de la sociedad mestiza de
aquello que nunca mostró,
como en las generaciones
actuales que son también
deudoras de lo que hicie-
ron generaciones anterio-
res. Ese reconocimiento
de Ia culpa Por Parte de los
mestizos blancos domina-
dores, colonizadores
implica desPojarse un
poco de protagonismo Y
devolver ese Protagonis-
mo a las culturas.

¿La vinculación con la
sociedad, cómo se desa-

rrolla esta desdc la inter-

culturalidad?
El Departamento de

Educación Intercultural' tiene
una propuesta en la que no
sea ubicar un indígena en la
dirección, o como figuras ubi-
car grupos o personas de
diversas personas en'las
aulas. El DEI , proPicia los
espacios de participación. Y
eso porque lo primero se con-
vierte a veces eñ folclorismo,
en una fuente de Procesos que
si bien académicamertte Pue-
den lanzarse y mostrarse en
eventos o presentación de
materiales a lia sociedad, Pero
no pasa de eso. Se quiere rom-
per ese eventismo, donde la
presencia de actores indíge-
nas muestra interculturtali-
dad. Lo intercultural es un
proceso Permanente, una
dinámica en l,a que Ia Presen-
cia del actor indígena garanti-
za procesos de intercutlurali-
dad.

¿Ia vinculación tiencn que
YGr con incluir en los Pen'
sum académicos cl conoci'
¡¡iento de los Pueblos del
Ecuador?

Las carreras que está Pro-
yectando la universidad en el
futuro están rediseñándose Y
en el re-diseño de las carr€ras
hay itinerarios de trabajo
intercultural, en eI que no
únicamente se coloca una
asignatura, sino se transver-
saliza la interculturalidad.
Esta transversalización de la
interculturdidad estaría liga-
da a los procesos docentes
enlazados a la interculturali-
dad que se hace aquí en el DEI,
para que no se convierta en
un nombre o colocar un nom-
bre de culturas ecuatorianas,
pero en realidad que todos los
procesos de educación aPor-
ten a Ia docencia' Las carreras
re-diseñadas tienen este com-
ponente intercultural, Pero
corremos el riesgo de que úni-
camente al Poner una asigna-
tura o una denominación,
supongan que aquello es un
trabajo intersultural (BSG)
-(Intercultural)

tss

I
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aita Damián Tepán dedicó a entonar música de
cazaba cóndores en las los andes ecuatorianos,
montañas andinas del desde los 10 años de edad.

norte de Ecuador, allá en la
provincia de Cotopaxi._Eso IOS iniCiOS deera hace muchos años. - ,.. , . .
"cogÍa la escopeta, los bajaba Juuan en la muslca
y de inmediato cortaba una
de las alas y regalaba a Julián Era 1948, cerca de llegar a
Tucumbe, para que con las la mitad del siglo XX, cuando
plumas haga un rondador. Iuüán, un muchacho de diez

Iulián no era luthier o años ,organizíjunto con sus
hacedor de rondadores, él amigos un grupo para hacer
era el músico que soplaba música. Las primeras melo-
esos elementos. Pero bueno, días salían de su primera
el ala llegaba donde lulián, gran herencia, la flauta que
quien la pasaba a manos de le regaló Concepción
lorenzo Sangucho, el e:rperto Sacatoro, su tÍa.
en desplumar esa ala, desnu- El sonido de esa flauta que
darla, hasta dejar limpio el se fundía con el viento de los
cálamo (la parte inferior páramos de Pujilí dejó en
hueca de la pluma que se Julián y sus amigos, la deci-
ineert4-sn la piel) y del ralia*1sión,rüp:,hacer por siernpre
(caión le la parte inferior p.,{rntlsica":tradicional, mús i ca
hueca con la que se inseit'a al' -rrudstra; melodías para la
cuerpo), para con esos canu- fiesta, para el ritual o para
tos vacíos formar el ronda- acompañar.
dor. "Soy autor y compositor,

Por esos canutos tenían miles de músicas yo he pre-
que fluir el aire que salía de parado", así se presenta
los pulmones de'Iulián, ese lulián, el hombre nada
aire que se transformaba en inconforme con su vida; pues
armoniosos silbidos, en para éI, su existencia está
melodías que evocaban y llena de suerte, de cultura.
evocan los vientos de los "Para mi ,la experiencia ha
nevados, de esos paisajes por sido fnantener mi cultura, mi
donde vuela el cóndor. identidad,'mi vida y mi

Cuando Tucumbe, músico música andina; nosotros
de Pujilí, habla de su historia, participamos y hacemos sólo
siempre se remonta a las eso", añade.
épocas de sus amigos. A OÍdos finos, dedos ágiles
todos les recuerda como tai- como el vuelo del cóndor,
tas. Los llama así por el res- pulmones de niño, ojos viva-
peto que Ie inspiran. Son sus ces, así es lulián, quien a
amigos quichua-hablantes, paso lento trae la shigra
indígenas, descendientes de (funda) llena de instrumen-
las estirpes milenarias. tos musicales, más de 2O, los

"Como no recordar a taita riega en el piso, y uno por
Iuan Manuel Tigassi, a taita uno va tocando y enseñando
Domerio Tigassi, a taita lo que con ellos se hace.
Gregorio Tigassi. Mamitica, Su vida por ahora es un
de estas tres personas con mundo de recuerdos y espe-
quienes integramos el grupo, ranzas. Vivo está en su
sólo yo estoy viviendo", eso memoria eI dÍa que grabó
dice lulián, cuando refiere a "Ñuca Llacta", en 1973. "El
sus amigos, con quienes se primer disco que grabé salió

como si fuera fritada", así
compara la exquisitez sonora
de su primera melodía plas-
mada en un vinilo. El disco
salió con el apoyo del profe-
sor Luis Granja, hace 43 años.

Ia flauta
iffi cañabrava: -, Éir,.
., :ift,' "

La flauta de caña brava es
alargada, tiene siete huecos.
Es una obra de Lorenzo
Sangucho que vive en
Salachi. Se la hizo con el
hueso de Ia pata del cóndor.
Y es que la flauta brava
puede elaborarse con la osa-
menta del cóndor, de un lla-
mingo o de un venado.

Con la sutileza propia de
un artista, Iulián toma la
flauta, Ia lleva a su boca y
empieza a soplar, así entona
el Cóndor Pasa. Cuando ter-
mina dirige su mirada al
cóndor disecado que está en
la sala de su casa, porque ese
cóndor es su homenajeado.
ÉI no sabe cuántos años tiene
ese cóndor de alas cerradas,
no lo sabe y entre risas añade
que no tiene certificado de
nacimiento.

Julián no pierde tiempo.
Pone a un lado Ia flauta y del
montón de instrumentos
saca Ia ocarina rojiza hecha
con barro cocido. Este instru-
mento tiene la forma de un
pájaro y se ha remendado en
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'ambos lados. La música de la
ocarina tiene un fin, hacer la
seña para la enamorada.
Explicado el objetivo, el
músico toma la ocarina de
paredes lisas Para interPre-
tar "Guambrita de acá vini-
mos", melodía de sonido
fi!o,"

frElrondador

EI rondador de cóndor, es
instrumento milenario.
Antes de tocar el rondador
hecho con plumas del cón-
dor, para el músico es imPor-
tante volver al tiemPo de
taita Damián TePán, el que
sabía cazar al cóndor, se
comía la carne Y regalaba el
ala a lulián.

"Cada cóndor tiene su gro-
sor de plumas, algunos tie-
nen más gruesas, otros
tienen más delgadas.
Un rondador hecho
con las alas de un
cóndor suena

fino", eso explica fulián, una
vez que ha interpretado el
Danzante Fiesta del Mundo.

"Luis Washca me regaló
este rondador de cóndor,
estaba amarrado con hilos. El
instrumento no tiene certifi-
cado de nacimiento, p€ro
tiene muchos años. Nuestros
taitas que nacieron en 18OO
no tienen partida de naci-
miento, así mismo es mi ron-
dador. Taita Luis Washca me
regaló cocido con muchos
hilos, eso le mande a taita
Lorenzo para que lo haga
otra vez", así relata eI legen-
dario instrumentista ile
vientos andinos.

El soplo,la mí¡sica

Toda la música que Julián
interpreta es a soPlo. Es
música que se hace con la
boca, con la fuerza de los Pul-
mones. Es de ver como la
paya hecha de bambú, carri-
zo o mezclados los dos mate-
riales se alimentan del alien-
to y soplo. La PaYa irradia un
sonido fuerJe, Iuüán toca con
ella melodías alegres. "Baila
Taita Manuel", Por ejemPlo,
que invoca un ambiente de
fiesta. ,

Otros nombres, otros vien-
tos" ótros insiririneirtos salen
a la luz en el diálogo con
Iulián. Entre esos nombres
está el de Milton Pallo, quien
había tenido una Pata de
cóndor. Un día, Milton tomó
la pata y fue a venderla a
Iulián. No podía darse mejor
oferta, el músico la comPró Y
Ia mandó donde Taita
Lorenzo para que haga la
flauta. Ese instrumento le
salió tan bien a Lorenzo, a tal

punto que con ella se logra
un sonido bien fino, muy
estilizado.

El albazo "Baila mi sombre-
ro" suena mejor con eI silbi-
do de esta flauta. "Este es el
último que toco, porque
estoy cansado. Ayer caina-
mos grabando todo eI día,
para un proyecto del
Ministerio de Cultura que
recogerá mi vida de músico
desde 1948 hasta hoy, en tres
meses terminaremos eso",
informó.

Cada instrumento tiene su
melodía y su forma de tocar.
El pífano o pijuano, una
especie de flauta de cuatro
orificios, cuando es hembra
y de seis orificios, cuando es
macho. Hechos de hueso, el
pífano sirve para el acomPa-
ñamiento con otros instru-
mentos. Cuando Tucumbe
toca el pífano enseña el valor
armónico del mismo y delei-
ta al repertorio con el san-
juanito Baila Mama
Francisca.

Pero no todo lo que cuenta
Julián se relaciona con la
música o su vida de artista.
También cuenta cosas de su
gente, de su cultura, de su
orfandad. Antes de tocar la
dulzaina, recuerda a su
abuelita Encarnación Biga, Ia
partera de su comunidad,
quien hacía parir a las muje-
res, a cualquier hora. "En
burro venían a llevarla",
recuerda lulián, quien creció
de la manos de Encarnación,
pues su madre murió a los 30
días de nacido y su Padre
nunca se ocupó de él'
Mientras cuenta esa historia
coge la dulzaina, Parecida al
pífano, y se toma todo eI
tiempo que requiere la melo-
día "Caminando el chaqui-
ñán".

Todos Ios ritmos que salen
de sus instrumentos son
parte de la música que Julián
aprendió a tocar Poco a Poco.
Para éI, ser músico fue cosa
del destino. Su exPeriencia,

pensamiento Y cultura de
vida gira en torno a

coger un instru-
mento Y tocarlo,
a eso se ha
dedicado en
casi siete déca-
das. "Tengo un
Pensamiento Y

demasiada emo-
ción en el corazón,

por eso cojo un ins-
trumento y toco, cojo otro

y toco, no tengo ni interés
por repasar", esa es la
forma de hacer y llevar la
música. (BSC)-
(Intercultural)
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Fl I pueblo Kayambi
I- habita en la región de
t _ la Sierra, al norte de
fl la provincia de
Pichincha, al sur de la provin-
cia de Imbabura y al oeste de
la provincia del Napo, ocupan-
do un tramo de la cordillera
central de los Andes.

1. En la provincia de
Pichincha habitan en los
siguientes cantones: Quito en
la parroquia Checa; Cayambe,
parroquias Ayora, fuanMontalvo, Ascázubi,
Cangahua, Olmedo, Otón,
Santa Rosa de Cusubamba;
Pedro Moncayo, parroquias
Tabacundo, La Esperanza,
Toacachi, Malchinguí,
Tupigachi.

2.- En la provincia de
Imbabura: cantón Otavalo,
parroquias González Suárez y
San Pablo y en el cantón
Pimampiro, parroquias:
Pimampiro, Chuga, Mariano
Acosta y San Francisco de
Sigsipamba.

3.- En la provincia del
Napo: en el cantón El Chaco,
parroquia Oyacachi. La pobla-
ción estimada de este p-geblo
ei'de-142. ooo habitantal, de
los cuales aproximadamente
120.000 se encuentran en Ia
provincia de Pichincha,
27.O00 en la provincia de
Imbabura y 350 en la provin-
cia delNapo. La población está
organizada aproximadamente
en 131 comunas y su idioma es
el kichwa y el español como
segunda lengua.

Relatos históricos. El pue-
blo Kayambi perdió sus terri-
torios en la época de la colo-
nia, más tarde con la
República, fueron los terrate-
nientes de corte criollo los que
usurparon sus tierras, mante-
niendo a este pueblo bajo el
conocido concertaje; relación
de dependencia laboral que se
fue superando gracias a Ia pri-
mera reforma agraria del país
y a las continuas Iuchas propi-
ciadas por este pueblo, recla-
mando la tierra para las
manos que la trabajan. Fue así
como lograron la adjudicación
de las haciendas que pertene-
cían al Estado para el pueblo
kayambeño. En el caso del sec-
tor de Ayora y Olmedo,la adju-
dicación originó la formación
de Cooperativas de campesi-

nos indÍgenas, una de las
grandes líderes de esta lucha
fue Dolores Cacanguo. La
lucha por la tierra, en el caso
de las comunidades de
Pichincha y de algunas comu-
nidades de Imbabura, logró
incluir en el proceso de
Reforma Agraria, la interven-
ción de haciendas privadas,
las que fueron adjudicadas a
las comunidades, durante
varios años las comunidades
tuvieron que pagar por estas
tierras al IERAC (actual INDA).

Prácticas producti-
vas. Podemos decir que este
pueblo es eminentemente agrí-
cola, sus principales activida-
des productivas están relacio-
nadas a la agricultura, la gana-
dería, Ia producción de deriva-
dos de leche y a la elaboración
de productos artesanales.

En relación a la producción
agrícola, este pueblo combina
una producción artesanal
dirigida al consumo propio,
con la producción intensiva
dirigida al mercado. Su pro-
ducción es diversa, pues su
población se asienta en distin-
tos pisos ecológicos. La pro-
ducción en los pajonales está
direccionada a la crianza de
ovejas y ganado vacuno, acti-
vidad que se lo hace de mane-
ra extensiva, en las faldas de
las montañas. En zonas más
bajas que los pajonales, se
dedican a la agricultura arte-
sanal e intensiva, dejando en
los poblados el centro de pro-
ducción artesanal sobre todo,
tejidos y bordados.

En la agricultura son pro-
ductores de: maí2, trigo, ceba-
da, papa, quinua, fréjol, oca,
melloco, zapallo, sambo, zana-
horia, cebolla, capulí, etc.

Otra fuente de ingresos muy
significativa de este pueblo es
el turismo, especialmente
dirigido hacia las Ruinas de
Cochasquí, Puntiatsil, Pucará,
Quitu Loma, Culebra Rumi, El
Linchero, donde logran vender
una parte de sus artesanías.
Una buena parte de familias
trabajan asalariadamente en
las floricultoras, ubicadas
cerca de sus comunidades o
migrando a las grandes urbes.

Prácticas medicinales. En
el pueblo Kayambi se práctica
la medina natural y también

INTERCULTURAL

TIT

Este pueblo habita en la reg¡ón de la
Sierra, al norte con Pichincha,

al sur lmbaburay al oeste con Napo,
ocupando un tramo de la cordillera

central de los Andes.
T¡T
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D oncho y pantalón negro y
.f corto cubrían del chubasco
a los hombres. Pollera y reboso,
sobre los que resaltaban el tupo
de plata y la huallca de mullos
sobre el pecho, vestían a las
mujeres.

Ios Saraguros llegan puntual
a la misa de 11:00. "Esa misa
congrega en el fin de semana a
los indígenas, que también
salen a la ciudad o para hacer
sus compras", dice un rirestizo,
nativo del lugar. Salen los hom-
bres, las mujeres y los niños.

En el pasillo de la calle Diez
de Marzo, frente al parque cen-
tral, brillan con el poco sol
mañanero las huallcas, aretes y
más artesanÍas hechas con cha-
quira. Con elviento flamean las
artesanÍas textiles. Es un sitio
de feria para productos artesa-
nales hechos con las manos de
hombres y mujeres del cantón
lojano.

El festival
delPinshi

Ia fisonomía dominguera de
Saraguro fue diferente én este
último fin de semana. Su rostro
del fin de semana se alegrpidn
la música, el color de una carpa
verde como un túnel y el aroma
del "pinshi".

Siete horas de fiesta se regis-
tró en la calle Azua¡ para cele-
brar el Festival del Pinshi, de
ese pinshi que es una tradición
ancestral propia de Saraguro y
que consiste en entregar ali-
mentos típicos de esta tierra
durante una celebración espe-
cial, ya sea de la famiüa o de la
comunidad.

Muy temprano, las capas se
tomaron el adoquinado de la
calzada. AllÍ se exponían arte-
sanías de madera, de calabaza
y elementos de cestería.
También estaba una ceramista
ancestral de loja y junto a ella
unos músicos de Bolivia que
visitaban Saraguro.

En otra hilera de carpas se
ofrecían hortalizas venidas de
Urdaneta. No faltaron tomates
orgánicos, truchas, cüyes vivos
grandes criados en los cuyeros
tradicionales, y los quesos de
hoja, esos quesos redondos de
1O y hasta 15 centÍmetros de
diámetro. "Todo esto se produ-
ce en Saraguro de.manera
orgánica", decía una de las par-
ticipantes de la feria.

El Festivd del pinshi, organi-
zado por la Cooperativa lardín
Azuayo, tuvo como fin mante-
ner vigente y fortalecer las
erpresiones ancestrales y origi-
narias de las nacionalidades
del sur del Ecuador. por eso
decidió tomar una de las tantas
expresiones saraguras para

ponerla en vigencia y expücar
el significado que tiene dentro
de la comunidad.

Conforme avanzaba la maña-
na, los pinshi llegaban, más de
diez presentes se reunieron. Un
mantel blanco cubría todo el
quipi o gran atado donde se lle-
vaba el pinshi. Las canastas,
lavacaras de plástico o hierro
enlozado llenas de papas, cuy,
mote, arroz se cubrían de tal
forma que no se vea nada de su
contenido, ni entre en contacto
con elüento o polvo.

Llevar un pinshi es un cere-
monial. Cuando se trata de ali-
mentos y no es muy pesado
generalmente lo lleva la mujer,
ya sea en la mano o en un
canasto sostenido por un pil-
chi. Cuando elpinshi es pesado,
lo cargan los hombres.

De dónde
nace elpinshi

El pinshi nace desde la cos-
movisión de los pueblos indíge-
nas, de la üda comunitaria. Es
una forma de ofrendar, de
donar, a los allegados durante
las ceremonias eppecia$ Es

yla,acció1 solidaria. Al S!or-nO cte este presente giran
muchos elementos: la minga, el
trabajo comunitario, las fiestas
y las celebraciones que las
comunidades generan en su
entorno geográfico y cultural,

Manuel Medina, saraguro,
conocedor del significado que
tienen los sÍmbolos de su
comunidad, señaló que el pins-
hi en su cultura es símbolo de
solidaridad, es una forma de
colaborar, compartir, de ayu-
dar en el objetivo que uno de
los miembros de Ia comunidad
se ha trazado. El pinshi no es
sólo el dar, sino el de recibir y
ser recÍproco

Este acto de donar no tiene
que ver sólo con la comida, hay
muchas formas de hacer un
pinshi; por ejemplo, cuando un
vecino construye una casa, los
allegados y amigos le pinshin la
madera, (le donan). A un com-
pañero de comunidad que pasa
una fiesta, los vecinos, ahija-
dos, le pinshin la miel, un saco
de yuca, una vaca, un toro, para
que ese vecino, amigo o compa-
dre pueda compartir durante el
quehacer festivo que organiza.

En Navidad, el pinshi está
presente. El taita o el marcan-
taita (padrino) que tiene gran
üderazgo y muchos ahijados, es
correspondido, le entregan
miel que viene del oriente y
otros elementos que salen del
entorno familiar, social y de
comunidad; eso es el pinshi.

Poco a poco, el término qui-
chua pinshi ha tomado formas
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del gerundio y participio, pro-
pio de las palabras castellianas.
Por ejemplo, en las fiestas del
Corpus Christi, de las Cruces,
los mayores pinshin una rueda
de cohetes, Ias mamitas cogen
unos cuyes y van a dejar pins-
hindo (regalando) en el lugar
donde se realizan lia fiesta.

A través de estos presentes
quedan sentados los actos de
solidaridad. El pinshi es un
componente de la convivencia
del pueblo Saraguro, es la
muestra de la reciprocidad y de
aquel principio que dice:
"manos que dan, manos que
reciben". Si una familia pinshi
dos canecas de miel, pues en su

momento recibirá el mismo
apoyo.

Esta es una forma de expre-
sión de los pueblos indígenas.
Acercarse al pinshi es el enten-
der y sentir cómo las nacionali-
dades manejan el principio de
convivencia, cómo son ellos
dentro de su entorno.

Cuando el pinshi (donar) se
relaciona con la comida, se lo
identifica también como
"matiucho", que es la envoltura
de los alimentos preparados
para compartir con los miem-
bros de la comunidad, en el
mantel blanco. Los pinshis de
alimentos se consumen en los
bautizos, primera comunión.

En elvelorio alguien pinshi.
El pinshi está presente en el

trabajo y sobre todo en las min-
gas. En estos espacios se mida
la reciprocidad. Cuando un
vepino o pariente dona o pinshi
una madera áIdüéño de lia casa

f;ff.SgnsJrucción, el taita o la
'mama que recibe esa madera le
da un matiucho. En este caso,
ese pinshi alimenticio es una
muestra de gratitud a la cola-
boración de quien lo hace.

Uno de los espacios donde
más se evidencia eI pinshi es, a
decir de los sabios saraguros,
durante el huasi rurana o huasi
rurachina, esto es en los luga-
res donde se construye la casa.
AIIí, luego de la jornada, hom-
bres, mujeres y niños comen el
pinshi.

Cómo comer
elpinshi

El pinshi no se como porque
sí, en esos espacios se registran
con fuerza los elementos de
dualidad. Comen los hombres y
mujeres. Aquí se consideran las
jerarquías porque son espacios
de respeto y reconocimiento. Al
pinshi se lo invita al dueño del
trabajo, casa, fiesta o dueño de
la celebración. Éste a su vez le
delega a su amigo, vecino o al
más allegado para que de
sacando los dimentos y repar-
ta lo del pinshi.

El primer plato se lo sirve al
dueño del trabajo, la casa, al
dueño de la yu.nta con la que se
trabaja. Luego se comparte a
quienes acompañan. Si el pins-
hi se reparte en actividades
agrícolas se comparte con los
que labran la tierra o l'tishan"
(guían) la yunta. En definitiva,
el pinshi es tan milagroso que

alcanza para todos; nadie se
queda sin su parte.

Otro de los elementos impor-
tantes que se registra en la
comida del pinshi es Ia reparti-
ción del mote por las mujeres.
El mote se convidan solo entre
mujgres, no a los hombres.

El pinshi puede ponerse en
una fuente, batea, mate, que es
una cacerola hecha de calaba-
za: esos recipientes se llenan de
arroz, cuy y sobre ellos los
panes. En otro plato se pone un
queso de dos o tres libras,
dependiendo a dónde se lleva el
pinshi. Sobre este queso se
sumá empanadas o bizcochue-
lo. Luego viene una canasta de
mote.

Cuando el pinshi se lleva a
lugares lejos, Ios saraguros
hacen un quipi (atado) grande
con bayetas, linchis y se ruega
a los vecinos para que ayuden a
cargar. El dueño del pinshi va
adeliante cargado una alforja y
la mama con una olleta para
huanllir, o necoger lo que no se
acabó de comer.

"El pinshi se va perdiendo.
Tenemos que hácer conciencia
para volver hacerlo con trigo
cocinado, cuy y encima de eso
panes, bollos, queso y mote. El
mote para el pinshi siempre
tiene que ser pelado y puede
estar solo o acompañado de
habas. Se acostumbra el mote
del medio, o sea el recién cose-
chado en esta épocas", eso dice
ManuelMedina.

Todos estos sabores de los
productos saraguros puestos
en el pinshi se acompañan con
chicha o huajango. Con la diná-
mica cultural, algunos llevan
jugos industrializados y un
poquito de trago que se bebe
por el gusto de compartir.
(BSG) -(Intercultural).
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Miércoles, 20 de iulio de 2016

Guartambel, porA?uay, ellS de

PRECANDIDATOS

tiene Pachakutik para
escoger su carta que los
presente en el Acuerdo
Nacional por el Cambio.

junio; y Cléver Jiménez, respal-
da& por un cohctivo que lleva
su nombre, la tarde del pasado

lúnes en Quito.
Las primarias internas de la

agrupación están previstas para
el próximo ó de 4gosto. La for-
madevotriones se discutirá la
próxima senuura

"Yo conozco a los compañe-
ros y sé que estos días se regis-
trarán sin falta poque no ha-
brá niriglin tipo de prórrogn",
aseguró Morales. (l)

Solo un precandidato
de PK se ha inscrito
Patricio Zambrano Romero es

el único precandidato inscrito
oficialmente en el Tribunal
Electoral de Pachakutik. Así lo
confirmó ayer Enrique Mora-
les, presidente de la comisión
elecoral del movimiento.

La postulación de Zambrano,
que fue respaldada por los ad-
herentes y directiva de PK en
Manabí, se gestionó y registró
la semana pasada en el Tlibunal
Electoral, en Quito.

Morales expresó que este

üernes es el ultimo día de ins-
cripción y que esperan que ya lo
hagan los cuaro precandiütos
que fueron presentados públi-
camente.

La primera en ser oficializa-
da fue Lourdes Tibán, por Co-
topaxi, el + de mayo pasado. Le
siguieron Salvador QuishPe,
por Zanora Chinctripe, el 2t
del mismo mes; Carlos Pérez
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Lineida Castillo' Red actora
(F -Co nte n ido I nte rcul tu ral)

etrás del pinshi es-
tán los valores de la
organización, parti-
cipación y la vida en

comunidad. Eso se difu ndió el
domingo pasado en el cantón
loiapo de Saraguro, durante el
FestivaldelPinshi.

Es una ofrenda en comida
o productos de una Persona
o comunidad hacia otra, en
una celebración o minga. Se

trata de una tradición indíge-
na que nace desde la cosmovi-
sión andina, como una acción
desolidaridad.

El domingo pasado no hu-
bo una fiesta esPecial, Pero el
festival se enmarcó en las acti-
vidades devinculación Y reci-
procidad de la CooPerativalar-
dín Azuayo con el Pueblo Sa-

raguro. El evento emPezó a las
10:00, en el parque central, al
aire libre, entre sol Y llovizna.

EI festival se comPlementó
con una feria de 20 emPren-
dimientos productivos, jue-

gos tradicionales Ymúsica. Se

ofertaron hortalizas, granos'

verdurasyartesanías.
Desde las ll00 emPezaron

a llegar los pinshis ofrecidos
por comunidades, estudian-
tes, asociaciones Y beneficia-
rios de créditos Productivos.
Fueron canastas con mote co-
cinado, arroz o trigo, cuY o Po-
llo, papas, panes Y queso- Co-
mo postre hubo miel con que-

sillo y como bebida la tradicio-
nal chicha madura de iora.

MaríaTene, de Ia comunidad
de Tuncarta, traio un canasto
mediano y otro fue donado
desde Urdaneta. También co-
laboraron los estudiantes Y los
cabildos de San Lucas YTenta
v los32 socios de laAsociación
áe Artesanos de Saraguro.

Los organizadores aProve-

charon la salida de los fieles de

la misa de las 12:00 Para com-
parth estos alimentos. Manuel
Medina y Polibio Chalán ex-

plicaron cómo surgió esta tra-
dición ancestral Y los Proto-
colos existentes.

Según Medina el pinshi es

un símbolo. No se limita a un
plato de comida sino al acto de
compartfu. EI puso como ejem-
plo que "alguienconstruye su
casa y su vecino o familiar le
ayuda en el entablado. Eso es

pinshir, apoyar al otro enlo que
hace, participar en ese queha-
cer cotidiano o festivo".

Para Hugo Morocho, di¡ec-
tivo de |ardín Azuayo en Sara-
guro, el objetivo de este festival
fu e resaltar esa convivencia.

Polibio Chalán, docente de
la Universidad Nacional de
Loi4 agregó que detrás de es-

ta ofrendahayprotocolos y je-
rarquías que se cumplen. Por
ejemplo, el dueño de la casa, de
la fiesta o quien dirige la minga
recibe los pinshis.

Este, a su vez, ordena a una
persona de su confianza la re-
partición entre los presentes.
"Nadie se puede ir sin comer.
Es una expresión de gratitud y
de reconocimiento por el apo-
yobrindado".

Por eso, Morocho recibió los
canastos y los líderes de las co-
munidades y organizaciones
se encargaron de repartirlos.
Se unieron varias mesas, co-

mo ocurre enestatradición in-
dígena, y allí fu eron colocadas
las canastas con los alimentos.

Otro detalle es que los ta-
maños dependen del cariño y
la gratitud que tiene la perso-
na que entrega. "Es una mues-
tra de despoiárse de lo que
se tiehe, ser generoso y man-
tener esta tradición", señaló
Franklin Quishpe, educador
cooperativo de f ardÍn Azuayo.

Hubo indígenas y mestizos,
que vivieron con alegría esta
expresión cultural. "Los valo-
res de compartir, colaborar y
ayudar son innatos en los pue-
blos y nacionalidades indí-
genas, resaltó María Matilde
Ambuludi durante el acto.

La azuayaTercsa Durán lle-

96 para conocer Saraguro y
asistió a esta fiesta. Ella escu-
chó con atención la explica-
ción del pinshiy recibió unpla-
to de comidaque le ofrecieron.
"No conocía esta tradición y
me agradó cómo las personas
son generos¿ls y comparten".
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Salasaka celebró las fiestas de Pelileo
Un desfile intercultural se desarrolló por los 156 años de can-
tonización. Los indígenas lucieron sus típicos atuendos.

Redacción Sier r a Ce ntro
(F - Contenido lntercultural)

fl I pueblo Salasaka cele-

fi .bró los tS6años de can-
J-.ftonización de Pelileo,
eí Tungurahua" Los indíge-
nas recorrieron las calles con
comparsas, grupos musicales
ycarros alegóricos adornados
enlacomunidad.

Una de las delegaciones
participantes fue la de los ca-
porales representados por
Lorenzo Moreta y Henry Ma-
saquiza, oriundos de la comu-
nidad Chilcampaba. Los indí-
genas bailaron, bebieron y
entregaron alimentos prepa-
rados a los asistentes. La fies-
ta de los caporales es la repre-
sentación de la resistencia de
los negros e indígenas de Sala-

saka contra la opresión de los
españoles. "Todos los chicos
que participaron lo hicieron
de formavoluntariaypara dar
a conocer nuestra cultura", in-
dicóMasaquiza.

Otro de los grupos que in-
tervino fueron los indíge-
nas que entonan eltambor,la
fl auta y el pingullo. La música
andina es la encargada de ani-
mar las fiestas populares y an-
cestrales en la parroquia.

Junto a los artistas bailaron
jóvenes que representaban a
los novios, los padrinos y las
ñustas. Otro grupo se encar-
gó deacompaña¡ a los alcal-
des y a los danzantes que par-
ticipan en los rituales como el
Inti Raymi, Corpug Christi y
otrascelebraciones.

Manuel Caizabanda alcal-
de Pelileo, indicó que Sala-
saka muestra su cultura para
fomentar el turismo. "Esta-
mos felices por el apoyo brin-
dado en la celebraciones de
cantonización. Los jóvenes
apoyan la unidad y la demos-
tración de nuestras fiestas en
los eventos de Pelileo".

F OTO CO RT ES I A GOBER NAC I Ó N TS ACHI LA

Santo Domingo / Tsáchilas defienden tierras
I¿ DefensoríaPública Nacional y la Gobernación de la nacionalidad Tsáchila fi¡:rrqron
un convenio que permitirá que los abogados de ese ente patrocinen la defensa de lós
nativosquebr¡scanrecuperarsustierrasperdidas Alrededorde300hectrár-easpodrían
retornaraposesióndelostúchilas,seginunestudiodelMinisteriodeAgricultura

FOTO CORT ESIA / EL COM E RC IO

It,'ovcc\e> ,c,J"¡,\i , f"zoto
r TUNGURAHUA

. Caporales, ñustas y negros bailaron en las calles de Pe-
lileo. Vistieron sus típicos trajes de le fiesta de febrero.
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T os cuyes para eI gasto están
!¡en un espacio del cuyero.
Esos cuyes son gordos, grandes,
se alimentan con bastante
yerba para que crezcan y, cuan-
do se los prepare, alcancen
para todos los invitados a la
fiesta.

En la casa de los saraguros
siempre hay cuyes para lias oca-
siones especiales. Para los gas-
'tos de casa, o para preparar los
pinshis, obsequios que se
entregan a los amigos, vecinos,
famiüares que tienen fiesta, ya
sea matrimoriios, bautizos, aca-
bados de casa, o para las min-
gas en caso de reuniones
comunitarias.

Cuando hay fiesta hay pins-
hi. En caso de fiestas, el dueño
de casa siempre ofrece por su
cuenta un plato de sopa o de
caldo de res; la famiüa por su
parte lléga con el pinshi para
repartir como segundo plato
durante la celebración.

El pinshi es un preparado
especial de la comunidad de
Saraguro. Hay diversas formas
de hacerlo. Unos tienen papas,
arroz y en el centro el o los
cuyes asados. Otros se hacen
cóñ:l6B mismos ingredientes
pexdrdlez de cuy üaan pollo.
Hay los pinshis hechos con
trigo cocinado y sobre eso le
ponen tortillas de maiz y panes.
El pan es una especie de postre.

No faltan aquellos que se pre-
paran con choclo, ají y como
bebida está la chicha, huajango
o jugo del penco. A estas bebi
das se las denomina "shimi
jaguana", son para beber, des-
pués de comer todo lo que se ha
brindado. La chicha se lleva
según como haya. Hay espacios
donde la chicha y el huajango
se los ha reemplazado con la
colia o gaseosa.

Un pinshi también contiene
un canasto de mote. Como
parte importante de este pre-
sente está la salsa de pepa de
sambo, que se lia prepara con la
semilla de la calabaza pelada,
tostada y licuada. "Esa salsa es
sabrosa y nunca hace daño",
dice Luz Paqui, una mujer que
prepara los "matiuchos" o
envueltos en mantel blanco
que formarán un pinshi.

Cómo se hace
un pinshi

Preparar este conjunto de
comidas exige üempo. Dos días
mínimo para hacerlo perfecto.
El primero para matar los
cuyes o pollos, adobar con los
aliños y dejarlos en reposo para
que el sabor de los condimen-
tos le den el gusto requerido. Al
día siguiente, dependiendo
palq que hora se necesita, las

mujeres se levantan temprano
a cocinar el mote, el trigo, a
pelar las papas, a preparar la
masa para las tortillas.

Ias papas pueden ser chinas
o las papas que se culthran en el
sector. Las papas chinas blan-
cas se combinan con tortillias y
cuy. En una lavacara plástica
grande, las papas mantienen
caliente aI cuy.Angelita Cando,
preparó un pinshi con esos
ingredientes y para eso se
levantó a las dos de la mañana.
Sin contar que el cuy ya estaba
pelado un día antes. Las papas
chinas vinieron del oriente,
solo en tierras calientes se cul-
tivan esas papas.

"Nosotros hacemos el pinshi
desde antes. Los mayores
hacían y nosotros seguimos la
preparación tal como ellos rea-
lizaron. Las tortill,as son las lla-
mativas, he realizado pinshis
para cuando mis hijos se casa-
ron, junto a mi familia hace-
mos algunos matiuchos", eso
confiesa Angelita.

Aprender hacer un pinshi es
cosa de herencia, se pasa de
madres a hijas o de abuelas a
nietas. "Es un aprendizaje de la
vida cotidiana", señalan las
mujeres que tienen como fina-
üdad moüvar a los jóvenes para
que tomen conciencia y apren-
dan estas formas de vida que
son propias de la comunidad;
"eso es la mejor herencia que
dejemos a nuestros hijos",
enfaüzan.

Ofrendar un pinshi es sinó-
nimo de mantenerbuenas rela-
ciones, de ayudar a los trabajos
y adquirir un compromiso para
estar juntos en cualquier asun-
to. EI pinshi es una forma de
mantener esa relación de con-
fianza; como también, que el
"fiesta¡ruc taita" o dueño de la
fiesta haga la ofrenda para los
más cercanos colaboradores,
esa ofrenda se la entrega
expresando ante todos las
intenciones que encierra el
presente.

El pinshi se reparte siguien-
do un protocolo: el primero,
segundo, tercero y orarto plato,
para los allegados más cerca-
nos. Se reparte así tomando en
cuenta que es una ofrenda
andina y su afán es mantener
vigente los elementos cultura-
Ies. Hombres y mujeres se ubi-
can en un sitio específico para
recibir su ración.

El pinshi como
parte del
pensamiento andino
El pinshi forma parte de los

principios existenciales de las
comunidades andinas. "Los
pueblos indígenas ]los hemos

acostumbrado a vivir con cua-
tro normas y cinco principios",
decía Angel Polivio Chalán. tas
cuatro normas son: el shugs-
hun gulla, shungshu yaya,
shughshu milla y el shuma
killa.

Los antepasados trabajaban
para que toda la comunidad
hagan crecer un mismo senti-
miento, a eso le llamaron el
shugshungulla. Con ese senti-
miento se generaba y cons-
tnrían un mismo pensamiento;
es decir, el shugshuyala.

Un mismo pensamiento dio
paso para crear un lenguaje,
una misma palabra que permi-
ta a todos hablar en la misma
jerga; eso en la comunidad
Saraguro y otros pueblos
kichwas del Ecuador se lliama el
shugshu milla. Cuando todos
tienen y viven un mismo pen-
samiento, sentimiento, lengua-
je, ese es el momento para rea-
üzar una misma acción, a ello
se llama shugma killa, que
quiere decir una sola fuerza
para haceruna cosa.

Con arroz, papas, tortilfas, pan, queso,

cuy o pollo,se hacen los pinshis.

Las mujeres y hombres de Saraguro t¡enen

claro los ingredientes y formas de preparar

ese presente que se comb¡na con queso,

mote pelado y la chicha o huajango.
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El diseño, los modelos nue-
vos, las innovaciones en los
productos tradicionales tienen
propuestas creadas por las
mujeres. Innovar fue la fórmu-
la que emplearon para mante-
ner vigente esta cerámica tra-
dicional, que a la vez es Ia
fuente de trabajo e ingresos
para las familias del lugar.

Un ingrediente importante
de esta alfarería es el empleo
de arena fina, finlsima, que se
extrae del río del lugar. La
arena se la transporta desde
una quebrada, se cierne en

"Es una alfarerÍa que tiene
la firma del sentimiento feme-
nino. Mi mamá hacÍa oüas lin-
das y bien acabadas, de ahí
hacíamos nosotros. Mi hija
pequeña de diez años ayuda a
dibujar y a confeccionar las
ollas, nosotras quemamos, mi
hijo ayuda a acarrear la leña,
todos meten mano", dice
MarÍa Benigna, la nieta.

La arcilla

Elaborar la arcilla para las
ollas exige tiempo y dedica-
ción. María Benigna, la abuela
ya lo ve así; ha trabajado en
esto por más de 70 años y para
elLa es parte de la rutina fuá¡a.

Lograr una buena olla en su
textura es cuestión de tratar
co^n delicadeza la tierra. Los
alfareros dedican una buena
p^1"1: d: su tiempo a escoger
las piedras, que por pequeñas
que sean, no deben entrar en
el amasijo. La tierra en polvo
hay que secarla, luego remo_
Jana para empezar a pisotear_
la.

una zaranda. Proveerse de
arena y tierra para el taller
toma a los artesanos una
semana.

Si bien la arena es un com-
ponente básico, lo indispensa-

ble es que la arcilla no tenga
piedras. "Si pasan piedras, a la
hora de quemar éstas revien-
tan y hacen agujeros en las
ollas o cualquier utensilio, eso
ya no vale", afirma la joven
alfarera. Para ella, no hay
mejor tamiz que las manos y
los pies de las olleras, para ase-
gurarse que no hay piedras.

Son los pies de las mujeres
las que baten por cuatro horas
seguidas hasta conseguir la
pasta que se transforma en
objetos. "Pisando, pisando,
hasta que coja el punto" -como
ellas lo dicen- asÍ se trabaja.
Ellas saben que una batida res-
ponde por lo menos para unas
60 ollas, dependiendo del
tamaño de los objetos a elabo-
rar; si son pequeños salen
muchas piezas, si son grandes
la cantidad es merior.

Ninguna pieza es igual a
otra, tienen el mismo modelo
pero todas son diferentes por-
que el proceso de elaboración
es manual. Los alfareros de
este barrio lojano no trabajan
con tornos, ni moldes. Con la
vista corrigen las imperfeccio-
nes y con el ingenio crearon
las herramientas para moldear
cada objeto.

Ellos mismos elaboran los
golpeadores que cumplen la
función de golpear hasta
lograr la uniformidad en el
espesor y textura del objeto.
Los golpeadores son de barro,
una plancha y otro circular. El
golpe es por la parte interna y
externa, de esa manera se
cumple el objetivo de dar
forma a la parte cilíndrica o
circular del objeto, ya sea
grande o pequeño, largo o
corto. "Si queremos hacer una
gallina, igual la modelamos",
afirma la joven Benigna.

Las alegorías
Cada utensiüo tiene alegorÍas

de flores, estrellas y hojas. Los
gráficos son creados por las
mujeres. No importa el color
rojo o negro, el trazado se lo
hace con la brocha de los esmd-
tes de uñas ya gastados, que se
someten a procesos de lirnpieza__.

Hace algún tiempo, el
Municipio de toja y el Consejo
Provincial de esa provincia
brindaron a los alfareros de
Cera capacitación para nuevos
trazaÉos. Esos giraron en
torno a los símbolos e icono-
grafias de las culturas prehis-
pánicas del Ecuador, entre
ellos, símbolos de los paltas
que habitaron en lo que hoy es
toja.

Una vez que el objeto se mol-
dea hay que pararlo para que
se seque, al menos dos días se
los deja en esta posición. Luego
se procede a golpearla una vez
más. En Cera, el clima es tem-
plado, no hace ni frío ni calor.
Cuando llueve hay que tener
cuidado que el agua no afecte
a los utensilios moldeados. "Si
la lluüa Ies cae se vuelve lodo,
se hace barro", dice la vetera-
na Benigna.

Después de secar, los artesa-
nos sacan el brillo, en ese

'momento cada pieza está üsta
para entrar al pequeño horno
de ladrillo, que tiene capaci-
dad para 60 ollas, dependien-
do del tamaño por cierto.

Leña delbosque, desechos de
la madera de eucalipto proce-
sada es la mejor para quemar.
La quema la hacen Las mujeres
y de vez en cuando los hom-
bres.

La intención de los alfareros
es crear nuevos diseños de
utensiüos. Las ollas que tienen
formas de gallinas son apete-
cidas. Las teteras negras reple-
tas de imágenes de naturaleza
también. los sartenes de barro
son nuevos, antes no se
hacían. Son sartenes para usar
en las cocinas de gas, en las
tullpas o fogones, también se
usan en los microondas, pron-
to sumarán a los sartenes las
bases metálicas para usarse en
las cocinas de inducción.

"Yo quiero que en las fiestas
de Cuenca nos den un puesti-
to, para vender nuestros pro-
ductos. En Cuenca se vende
más que en otras partes. La
gente es muy interesada a
comprar el producto",así soli-
cita MarÍa Benigna, la abuela.
.(BSG) -(Intercultural)
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Manuel Medina,
coordinador del
departamento de
cultura del
GAD
Munlcipal
de
Saraguro, tra-
baja en la con-
*rvación de
los saberes de
la comunidad.

los sábados,'hacer las excavacio-
nes desde la captación hasta que
llegue el agua a la casa.
Trabajamos 30 días desde junio a

üs¡€mbre. Ahora, en las activida-
dia comunitarias son general-
niehte una vez al mes y en eso
también se comparte, si hoy no
puedo ira mi hijo, mi esposa, nos
repartimos, porgue también hay
acciones de famiüa y no podemos
estar en una sola actividad, todo
eso se valora. Lo importante son
Ias resoluciones que se toman en
las asambleas, en las reuniones
permanentes, para organizar y
planificar, y poner sanciones

también..

¿Cómo se define las san-
ciones?

Todo eso funciona en
base de Ia orgañización.
Si el agua es el espacio
que nos convoca, sino

vamos a la minga nos
pueden cortar el
servicio de agua. A
veces es presiona-
do, pero vamos

haciendo conciencia
que tenemos gue
revertir a la actividad

comunitaria.

¿A qué hora empieza
y a qué hora termina
una minga?

Depende del
lugar. Por lo gene-

ral empezamos a
las 09:00 y tra-
bajamos
hasta las
16:00,
luego de
eso
regresa-
mos a

casa. Siempre hacemos esto,
no es una cuestión de trabajo
forzado sino de voluntades,
todos hacemos, es un trabajo
recreativo y luego de terminar

la jornada se vuelve a la casa.

¿Cómo se comparte la comida
en la miga?

A veces llevamos el cucayo o la
tonga que dicen en el mundo
mestizo. Llevamos y comemos
entre grupos o familiares de 10,
20 o 30 famiüares: También nues-
tras compañeras y compañeros
preparan la comida general, una
olla grande de papas que se sirven
con queso y mote. Hay ocasiones
que se lleva una chicha y así se
alimenta la gente durante el día.

¿Cuándo alguien quiere hacer
una casa, la familia y los arrigos
hacen minga, hay esa reciproci-
dad?

Efectivamente, allí hay una par¡
ticularidad muy propia. Si están
haciendo una casa, el vecino le

_ apo)¡1 con materiales para la casa,

con la actividad o con la minga .

También se apoya con los produc-
tos, se le brinda un saco de maí2,
otro le entrega cuyes, alguien trae
quesos, con todo eso se hace.
Claro, eI porcentaje mayor pone el
dueño de la casa, es decir el que
trabaja, pero siempre hay ese
apoyo, ese compartir. :

¿Una minga para la casa
nueva a qué hora.empieze y
cuántos días a la semana se dan?

Bueno, la minga para la cons-
trucción de Ia casa es permanen-
te, todos los días. Pero ahí, unos
van un día, otros van otro día, esa
es la dinámica, para que toda la '

gente se levante. Cuando son
cuestiones más grandes, por
ejemplo para hacer el entejado,
ahí la comunidad se levanta un
día, el sábado especialmente.
Unos pasan la teja y se deja ente-
jando y si es posible poniendo la
"lluctana" o el embarre de las
casas, porque por lo general las
ca$as se hacen de barro y el
embarre se hace en una minga
general. Allí hay pinshi, hay cele-
bración, hay que colgar al maes-
tro que ha encabezado la casa,
hay bebidas, etc.

¿En un duelo por la rnuerte de
alguien puede darse una min¡ja?

Ahí nos levantamos con la soli-
daridad del dolor hacia el que se
queda solo. También se comparte,
dependiendo de las condiciones.
Hay compañeros que son humil-
des, entonces se colabora con una
caja, se comparte para Ia comida
y para que realice el entierro. De
todas formas en saraguro se
manifiesta la solidaridad y el
compartir.

¿En Saraguro, la gente no está
sola, hay solidaridad?

Hay mucha solidaridad. En el
caso de los 29 que fueron procesa-
dos, la gente se solidarizó con la
presencia ante la justicia, para que
los cornpañeros puedan defender-
se. Se hizo una recolección de
recursos para los abogados y cuan-
do vinieron con la libertad nos
concentramos más de 1.500 pobla-
dores para recibirles.

¿La minga está vigente y siem-
pre se la practica?

Que la lancha occidental no nos
termine. Hay una presión fuerte
de occidente al trabajador. La
mano de obra, el desempleo
entran en juego. Hay situaciones
que se implantan dentro de la
comunidad, ya hay gente que es
asalariada, que trabaja y dice me
pagas para ir. Hay que hacer con-
ciencia en la gente y trabajamos
en la vida comunitaria a fin de
mantener. Hay un fuerte espacio
de vivir así, en el trabajo, en
minga, en colaboración mutua.
(BSG) -(Intercultural)
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Cuenca, sábado 23 de jutio de 201ó
www.elm ercu ri o.co m.ec

Cinco precand¡datos tiene PK para [a Presidenc¡a
QUITO.- El movimiento

Pachakutik definiú el próximo
6 de agosto entre cinco nom-
bres al candidato presidencial a
través de primarias. En el pro-
ceso participarán alrededor de
170 miladherentes.'. 

El elegido competirá en el
.i proceso de seleccióndel "candi-
, dato único", que es el propósito

" del.llamado Acuerdo Nacional
,por el'Cambio, y del cual es
parte el moümiento.

El lanzamiento y la inscrip-
'ción de la precandidatura de la
asambleísta Lourdes Tibán se
realizó el jueves anterior por
parte de organizaciones indíge-
nas de la provincia de Cotopaxi.

Ese mismo día, el presidente
, de la Ecuarunari, Carlos Pérez

Guartambef fue postulado por
. colectivos de las provincias del

Az.tay, Cañary Guayas.

A estos dos nombres se
suman el de Cléver liménez,
Salvador Quizhpe y de Patricio
Zambrano. Ellos están inscritos
en la Comisión Electoral de
Pachakuük

Carlos Pérez opinó que entre
más candidatos hay mayor
oportunidad de escoger al
mejor.

"Nosotros no somos de la
tesis colonial con una visión de
tener a un ungido, nuestra
visión es comunitari,a se hace
en minga, no es una sola perso-
na quien decide sino (que) hay
un liderazgo colectivo", anotó el
dirigente, en alusión a cuestio-
namientos que han surgido en
torno al fraccionamiento de
Paúakutik.

Por ello "seÉ lindo", dijo, ser
parte de un proceso democráti-

_ go enel.que se puedan pr€sen-

tar sueños, )r¿ que la idea no es
elegir a un gerente propietario
de un partido políüco, sino que
van a escoger las bases que
quieren una propuesta que
ayude al país ir por una "demo-
cracia radical".

En las próximas semanas,
añadió, el Ecuador estará frente
a tres opciones: una la de la par-
tidocracia,.es decir de los res-
ponsables de la crisis del país,
de aquef,a que persigue a los
trabajadores e indígenas; la
otra es la opción de Rafael
Correa que es la de "seguir
endeudándonos y una fiesta de
comrpción"; y, la tercera la de
los pobres, la de los oprimidos,
la de los trabajadores y explota-
dos, y es a esa opción a la que
hay que apostarle", manifestó.

Los precandidatos podrán
realizar campaña hasta el 5 de

agosto, pues las primarias a
nivel nacional se desarrollarán
el6, entre las 07:00 y las 16:00
en las delegaciones electora-
les de cada una de lás provin-
cias.

Allí se instalarán siete juntas
receptoras del voto y el único
requisito para cumpür con el
derecho al voto será la cédula
de idenüdad.

Cecilia Velasquez, vocal del
Consejo Electoral de
Paúakuülq dijo que el nombre
del candidato oficial a la
Presidencia de la República se
conoceÉ a las 19:00 horas del 6
de agosto. Ias primarias son r¡n ,

requisito establecido en el l

Código de la Democracia.
Según Velasquez el número'

de adherentes que acudirán a
las urnas está en las 170 mil
personas. (ANt) -0)

PK cerró
con crnco
inscritos a
prlmarHs
QUITO
El Tribunal Electoral de Pacha-
kutik cerró la etapa de inscrip-
ción de precandidaturas presi-
denciales. Se registraron cinco
aspirantes que se enfrentariln
en las elecciones primarias in-
ternas del 6 de agosto.

Los candidatos son el diri-
gente Patricio Zambrano Ro-
mero, por Manabí; la asam-
bleísta Lourdes Tibán, por Co-
topaxi; el prefecto Salvador

Quishpe, por Zamora Chinchi-
pe; el presidente de la Ecuaru-
nari, Carlos Pérez Guartambel,
por Azuay, y Cléver Jiménez,
apoyado por un colectivo que
lleva su nombre.

g.|lnmo
Sábado, 23 de julio de 2016

Unavez inscritos los aspiran-
tes, el presidente del Tribunal
Electoral de PK, Enrique Mo-
rales, dijo que se abre la etapa
de impugnación que concluye
hoy; en caso de presentarse al-
guna, se resolverá mañana-

Según su calendario hasta el
próximo martes se elaborarán
las papeletas electorales res-
pectivas con las fotografias de
los candidatos respetando el or-
den del inscripción, dijo Mora-
les, quien anunció que los afi-
liados al moümiento deberán
asistir a votar en cada una de las
delegaciones provinciales del
Consejo Nacional Electoral.

El proceso se realizará de
O8:OO a 16:O0. Según Morales,
los resultados se tendrán a las

2O:OO, para lo cual el tribunal
espera involucrar a unas 8OO

personas en las provincias con
la observación del CNE.

Para la elección de candida-
tos a asambleístas nacionales y
al ParlamentoAndino. el Tribu-
nal Electoral de Pachakutik es-
perará la definición de las alian-
zas político-electorales con las
demás organizaciones partidis-
tas de izquierda. (l)
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CristinaMárquez.
(F - Contenido íntercultural)

ace 25 años los habi-
tantes de la comuni-
dadPalmiraDávalos.
situada a 20 minutos

de Guamote, en Chimbora-
zo, hacía fila dos veces a la se-
mana para recibir las dotacio-
nes de agua que llegabanen el
tren. Ahora subsisten gracias
al agua que desciende de las
vertientes que se recuperaron
y trabajan en un plan de refo-
restación y recuperación am-
biental, impulsado por el Go-
bierno Parroquial de Palmira,
el Ministerio del Ambiente y la
Central Ecuatoriana de Servi-
cios Agrícolas (CESA).

El proyecto consiste en me-
jorar la üda y la productiüdad
de las 40 comunidades que vi-
ven en medio del desierto de
esa parroquia. En ese sitio, el
paisaje luce como la locación
de una película del lejano oes-
tenorteamericano.

Las altas dunas de arena
-ocultas tras los bosques de
pino que pueden verse desde
la carretera- atraen a turistas,
fotógrafos y curiosos, pero
representan un problema pa-

ralos 14400 habitantes que se
instalaron allí. 'A veces había
tormentas de arena tan fu ertes
que no podíamos salir de nues-
tra casa. No crecía ni siquiera
la paja o la maleza, ni soñába-
mos contenéragua. Por eso la
gente migró", cuenta nostál gI-
caMaríaPaca. '

Sin embargo, el panora-
ma cambió en su comunidad
cuando el agua llegó a través
de tubos ymangueras hace dos
años. Hoy se siembranpapas,
chochos y cebada, además los
agricultores también incursio-
nan en la siembra de pastos pa-
ra la producción ganadera.

El agua se capta a 3 700 me-
tros de altura, en las vertientes
de las15comunidadesde lazo-
na alta de la zona. Lasvertien-
tes se recuperaron tras un pro-
ceso de educación, y la siem-
bra de plantas nativas en for-
ma de barreras cuya función es
proteger el líquido vital.

Entre tanto, en la parte baja
de la parroquia, donde el sue-
lo es arido y arenoso por la
erosión causada por la siem-
bra de plantas exóticas y los
vientos fuertes, los agriculto-
res utilizan otras técnicas pa-
ra mejorar la tierray cuidar el
medioambiente.

La siembra de barreras fores-
tales de plantas nativas es uno
de los ejes importantes del
proyecto. Los tilos amarillos,
verdes, yaguales, quishuares
y otras seis variedades de flora
local se siembranenlosbordes
de los terrenos para retener el
aguay paraproteger a los ani-
males y plantas del viento.

Estos árboles y árbustos se
siembran en el vivero forestal
del Gobierno Parroquial y se
entregan a las familias que se
comprometen con el plan de
reforestación. Ellos reciben
abonos, sales y pastos a cam-
bio de cuidar elambiente ylas
plantas nativas. Ya suman 832
familias, de 18 comunidades,
beneficiarias de esa iniciativa.

"Fue difícil convencer a la
gente de optar por las plantas
nativas antes que los árboles
exóticos. Nos decían que no
había beneficio económico.
Por eso decidimos entregar
kits agrícolas y, como contra-
parte, comprometerlos con el
proyecto", cuenta Miguel Mar-
catoma, presidente de la |unta
Parroquial.

Otra estrategia para el cuida-
do del agua es el regadío de cul-
tivos conunmétodo de asper-
sión presurizada para aprove-

char todoellíquido.
"Que las plantas hayan em-

pezado a crecer aquí parece
un milagro. Ahora podemos
consumir água segura", cuen-
ta entusiasta Manuel Roldán.
presidente de la comunidad
PalmiraDávalos.

Ese poblado es un ejemplo
del cambio que se logró con el
programa de cuidado ambien-
tal y se considera la'comuni-
dad piloto'de lo que se quiere
lograr en las 22 comunidades
que aún no participan en el
programa. Allí habitan 700 fa-
milias que ahora cuentan con
agua potable, huertos agríco-
las y pastizales para el ganado.

Este año, el programa am-
biental tuvo dificultades debi-
do a la sequíay al clima irregu-
lar que impidieronel desarro-
Ilo de las barreras forestales en
algunas zonas y la disminución
de agua en los reservorios.

Pero los técnicos decidie-
ron avanzar con la'georrefe-
renciación', que consiste en
ubicar las zonas en recupera-
ción, las zonas prioritarias y
los sitios a donde aún no han
Ilegado con GPS. Tirmbién tra-
bajan en la difu sión y socializa-
ción del proyecto conlagente
de las cdmunidades.
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T T na mujer Saraguro lleva
\¡r sobrc las espaldas un canas-
to. Su carga se sujeta con un lin-
dú verde. El lindri es una especie
de red tejida con jarcia o cabuya
de penco. Cargar en las espaldas
con ellindri es una costr¡mbre de
la cultu¡a Saraguro. Su tejido es
tan rcsistente y garantiza como-
didad a quien lo llern.

Ios lindris son de coloresblan-
cos, consermndo eI original tono
de la jarcia. También hay rojos y
verdes. Ios haypequeños, media-
nos, grandes, inmensos; su
tamaño responde a la carga que
vaya a soportar, ¡ra sea el peso de
un canasto, de un recipiente
pa¡aelpinshi, de unpoto, o de lo
que el usuario lo acomode.

','::-'b!"1;

HIffi€lú resistente

decabuya

Tejer un ündri requiere dedi-
cación. Ese entramado de hilos
de cabu¡n que toman forma de
una especie de red, puede ser
confeccionado por niños, jóve-
nes, adultos. "No es dificil" salvo
alinicio cuando se aprende; una
vez qr¡e se aprendió la técnica se
lo hace Épido. Haylindris que se

hacen ahora con hilo de nailon,
pero eso no es de nuestra cos-
tumbre", dice Sisa Morocho,
artesana, er(perta en tejer lindris.

Sacar las cabtryas del penco o
eljarciar, secar y con ellos hacer
las piolas que dan forma alüdre,
son loc pasos a seguir. Hay dos
formas de hacerunlinüe: elpri-
mero que es de tes hilos o "mull-
pado"; y, el segundo que es de
dos hilos. 15 días o un mes toma
al artesano tejer un lindri, que lo
r¡endeÉ en entre siete y 20 dóla-
nes.

Los ünchis son durables, no
tiene limite de edad, pero los
artesanos explican el cuidado a
dar a estos tejidos.

Preferentemente se los tiene
que guardar en lugares secos,
libres de humedad. "Hay que
tener cuidado con el agua, si se
moja todo el üempo se deteriora
rápido, sino dura mucho", eso
advierten los saraguos.

las artesanías con

identidedde Saraguro

En eI travesaño de la tienda
móvil de artesanías de Sisa
Morocho, en delgadas sogas se

cuelgan buena parte de sus pro-
ductos. Cada uno de esos utensi-
lios üene la firma de su cultura.
Son elementos trabajados en
madera calabaza, dudao jarcia.

Sisa hace potos g reCipientes
de calabaza parecidói'a una
botella. También hace alegorías
de sombreros saraguros, peque-
ños objetos pintados de blanco y
negro. Hedros en madera" su diá-
metro no excede tres centíme-
trcs, lo mágico en estas obras es
la simetría que logran en los
coloresblancoynegrc.

A lado de los sombnenos se ven
instrumentos musicales de
madera; flautas, quenas, pÍfanos
elaborados con duda.
Instn¡mentos de viento andinos,
r¡nos muy particulares de la cul-
tura del pueblo de Saraguro; y
otros que son comunes en las
culturas andinas de
Iatinoamérica

La artesanía originaria de este
pueblo ubicado a 47 kilómetros
de toja es diversa y tiene una
paticularida{ se hacen con ico-
nografias de culturas precolom-
binas de la prwincia yle cultura
inca Ponercomo selloestas imá-
genes üene un fin: senter la cul-
tura de Saraguro en cada ele-
mento que allí se elabora y mos-
trar la riqueza identitaria del
pais.

Lacestería

Es de r¡er en las tiendas, las ces-
tas hedras de duda, de esa espe-
cie de bambú que crece en las
altt¡¡as de este cantón. Son cestas
pequeñas, medianas, grandes y
grandotas. Hay canastos en
dir¡ersos modelos, unos con jala-
dera ¡¡a sean redondos u orrala-
dos. También hay canastos circu-
lares sin jaladera, son cilíndricos
y se usan como repositorios de
granos cocinados, pa¡ns, alimen-

tos en generat u otro producto.

. .Ios canastos grandes se hacen
con corteza de la duda y los más
pequeños con el "shungu" de
esta planta, gue Ie da una condi-
ción suavecitaf pero repigtenlg,_
"Tenemos un emprendimiento,
desde hace cinco años decidimos
retomar nuestros elementos de
Saragu.ro, de esos que se hacían
aquí", eso afirma l¡a artesana.

Iospotos

Así como los canastos cuelgan
en esas sogas, de ellas también
penden los potos o envases de
c¿labaza Haypotos grandes, con
capacidad al menos para uno o
dos galories. Hay otros más
pequeños para uno, dos, tres
litros y hay los bien pequeños.

De color amarillento, con una
especie de mango o cuello por
donde derramar el líquido así
son los potos. Para hacer uno de
estosutensiüos hay que cosechar
una especie de calabaza propia
para eso. Es una catrabaza qne se

siembra en la costa. Antes, los
artesanos la traían desde Perú,
porquedicenque de allá es origi-
naria. ñrora, para abaratar cos-
to6, en Sanluen delTablón siem-
bran esta cdabaza, con ello los
potos serán más accesibles.

La calabaza es muyparecida al
sambo o d zapallo. Es un produc-
to que en sus entrañas no tiene
nada más que la semilla, carece
de condumio que pueda comer-
se. Para usarla como materia
prima de la artesanía hay que
esperar que madure, cuando
llega a este punto, los artesanos
la cosechan, le sacan todas las
semillas, para sembrar por cier-
to, yluego elaboran elpoto.

A la calabaza le dan un trata-
miento especial, hay que lijarla
de tal forma que esté completa-
mente lisa y suave en lia tortura
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de sus paredes. Cuando esos

potos están listos, salen a Ia
venta. Los grandes, la gente los

compra para llevar la chicha
durante las fiestas' Los más
pequeños siruen Para üeuar cola-

da, hordrata o gua aromática.
El poto es un eilrase que sinre

para llevar, no es su función
mantener la temPeratura
(caüente) como tamPoco eI de

fermentar. "Es solamente Para
trasladar el üquido", dicen Ios

artesanos que los confeccionanY
los comercializan. El Poto se

carga en el lindri. Este Poto üene
una partioilafida4 generalmen-

te es cargado Por los hombres, es

raro que una mujer lo haga'
Cuando no haY quien lo Porte'
puede hacerlo una fémina.

Con esta calabaza también se

hacen los mates, ¡¡equeños cuen-

cos que sirven Para servir ali-
mentos. "Ios Potos loo hace nues-

tra madrc üerra, nuestra madre
naturaleza, nosotros solo damos

formas para usarlos", eso e'!Pre-

san los artesanos que' como un
sello de identidad de donde Pro-
vienen estas artesanías, les
ponensu sello de idenüdad: esPi-

iales, líneas, círculos ProPios de

la cultura saraguro.

Iosímbolos
de Saraguro

los símbolos son tan diversos
que se Plasman en todos los Pro-
dtictos. Ias cudtaras de madera
son portadoras de estas icono-

snfias. En elmango blanco de Ia

áuchara hecha de madera de

zapote se plasman las figuras de

colormarón.
En Saraguro las cucharas se

hacen con madera de zaPote Y

sauce. El zaPote es una buena
madera, resistente, durable. El

sauce üene las mismas caracte-

rísticas, pero con una crralidad
másr es suave Para trabajarla.

Losinstntmentos
musicales

La destreza de la gente de

Saraguro no tiene límite. Entre
las creaciones artesanales que

allí se hacen están los instru-
mentos musicales andinos de

viento y de Percusión. Los de

viento se hacen con duda o sada.

Quenas, quenachos, quenillas,
zámpoñas, toda Ia variedad de

sicuris, maltas, toyos, toman
formaysuenan.

Eüoi exPtican al consumidor
claramente la diferencia entre

uno y otro instn¡mento¡ así esPe-

cifican que la quena es una, el
pingullo es otro, Y el Pífano es

diferentea los dos anteriores. En

el taller de Patricio Quishpe se

elaboran instrumentos de los
más diversos. Allí están Pitos
ce¡emoniales que tiene un aguje-

ro, Ios pífanos de dos o tres agu-
jeros, las quenas que son diversas

v dependen de la afinación' Ya

ó"" rrttt"ciott por "mi", o Por "la".

Es de ver los bombos cuYa

membrana a Percutir se hace de

cuero de üorrego, mientras la
caia es de madera o embalsama-
dq todo dePende del Peüdo del

cliente. tps bombos se decoran
con paisajes andinos, Puedenser
pirograbados, Pintados o llanos
sin ninguna decoracron.
Instrumentos artesanales
hechos con manos de algunos
saraguros, "con todo el amor Y

cariño a nuestfa cultura", como

lo dicen ellos. (BSG)-
(Interculturd)
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M od e sto Mo reta. C o o r d i n ad o r
(F - Conte nido I ntercu |tu r al )

uandounturistavisita
la comunidad kichwa
Agua Viva Ie ofrecen
una mukawa (reci

piente elaborado abase de ar-
cilla) llena con agua de guaYu-

sa. como señal de bienvenida'
El líquido, al igual que el uten-
silio de cerámica, son dos ele-

mentos imPortantes Para esta

cultura Los nativos los usan en

ocasionesespeciales.
Los recipientes sirven Para

tomar la guayusa Y la chicha
de yuca, bebidas que brindan
los habitantes de este Pueblo,
ubicado en la Parroquia Ma-
dre Tierra del cantón Mera, en

Pastaza, a sus huésPedes. Un
srupo de muieres de la locali-
á"d tos moldean en todos los

tamañosyforrnas.
En esta provincia amazónica

la cerámica, los collares' are-

tes, bolsos, cerbatanas o bo'
doqueras y hamacas son con-
feccionadas por las warmis de

las comunidades kichwas Y
waoranis. La visita hacia estos

centros poblados es Parte de

laruta que ofrece alosturistas
el Conséjo Provincial, a través

de su marca Pastaza aventura'
selvaytradiciones.

En AguaViva mantienen es-

ta tradición ancestral, que se

transmite de generación en
generación"'Es un legado de

nuestros taitas Y mamas, no
queremos Perderlo. A nues-

tros hiios los estamos PrePa-
rando para que sean los suce-

sores", dice Elvia Santi, Presi-
denta de la Asociación de Mu-

ieres y defensora de su cultura.
Con agilidad, la muier, de 45

años, modela la arcillaY da for-
maa las vasiias. Todo el traba-
j o es manual Y no usan moldes'
-En 

el pequeño taller, ubicado
en el centro del Pueblo, Produ-
ce los obietos que se usan Para
ponerlosalimentos.

Su hiia Sandra Montaguano'
de 18 años,ya es unaexperta en

este arte ancestral. Explica que
unavez que estián listos los ob-
jetos -como mokawas, ollas,
cucharas, cornetas, jarrones y
tinajas- los deja secar al solpor
tres días. Luego los coloca en
unhornoespecial.

El siguiente paso es darbrillo
cuando el obieto aún esté ca-
üente. Lo hacen con la resina
depungará" que se extrae de un

arbol de la selva" Es una espe-
cie de laca que brinda protec-
ción al barro. Luego los adorna
con dibujos de figuras que re-
presentan a la Tierray su natu-
ralez4 con pequeños mecho-
nes de supelo cenlos que ela-
borasupropiopincel.

En el centro de Puyo está el
taller de las mujeres de la na-
cionalidad Waorani. Ahí te-

jen collares, aretes, pulseras,
hamacas y bolsos elaborados
con chaquir4 fibra natural que
es procesada por las mujeres.
Utilizan.los hilos y las semi-
llas. Tirmbién ofrecenutensi-
lioshechosconbarro.

"Ias mujeres waoranis no
tenemos trabajq con la venta
de las artesanías fi¡anciamos
los gastos, por eso creamos la
asociación", dice Elena Toka¡i,
presidentadelgrupo.

Cuentaqueenlas54 comu-
nas aún mantienen vivas su
cultura técnicas y tradiciones.
Esos saberes los trasmiten alos
niñasdesuspueblos.

. Elena Tokari muestra las artesanías de las waoranls'
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Lineida Castillo. Red actora

F - C o nten i d o I nt e rcu I t u ral )

os habitantes de la pa-
rroquia cuencana de
Tiarqui están de fiesta
por dos motivos: un

siglo como iurisdicción ecle-
siásticay por el culto a su Pa-
trona, la Virgen del Carmen.

Entre la segunda semana de

este mesy laprimera de agos-

to,los moradores de las 26 co-
munidades son los Priostes de
esta imagen religiosa Y Partici-
pan, cadafinde semana, enac-
tos culturales y religiosos en la
cabeceraparroquial.

Según el pánoco, Angel Car-
tuche, el culto a la Virgen del
Carmen empezó en junio del
1916 con la creación de la Pa-
rroquia. Allí, quedó estable-
cido que los fines de semana

se realiza¡a la fiesta con esca-

ramuzas, danzas, iuegos Piro-
téchicos, procesiones, quema

delachamizayunbazar.
PerotodoemPiezaantes.En

junio ycomoparte de losPre-
parativos, la Vrgen del Car-
menüaja cada díaPoruna co-
munidad para comPrometer la
participación de los católicos

y el ultimo día se realiza la co-
lorida procesión de las imáge-
nes. Cada pueblo participa con
su patrono o patrona y ofren-
das a laVirgen, dijo el devoto
|oséGuanuquiza.

Esta semana,los festeios es-
tán a cargo de San Pedro de

Escaleras. Desde las 10:00 de
mañan4 Saü Tuba arreglará
el templo con flores. Lo hará
antes que llegue la banda del
pueblo y de allí saldrán en Pro-
cesión a la iglesia Parroquial.

Detrás irán las floreras, que

son ióvenes_vestidas con sus

elegantes atuendos de cholas.

Ellas llevanuna esPecie de ma-

cetacon floresbrillantes ensus

[lanos,comoofrendas.
Acompañadas de los devo-

tos llesarán hasta la iglesia

matriz-para la misa de las ll00
y después compatrirán una

pampamesa DesPués habrá
iueeós tradicionales Y danzas'' gñ ta noche se efectuará la
quema de iuegos Pirotécni-
cbs, chamiza Y la elección de

la cholita San Pedrence. El do-
mingo se retomar¡in las activi-
dadés con una agenda similar;

pero se incluye la tradicional
escaramuza, que es r¡na espe-
cie de juegos que se arnunen
una amplia cancha con jinetes.

Los participantes visten ele-
gante y adornan sus caballos
con cintas de colores. Prime-
ro se distribuyenenlas cuatro
esquinas y dan vueltas en sus
elegantes caballos saludando
a los presentes. Forman filas y
avanzan a galope como prepa-
rándose para una batalla

Luego en la cancha realizan
'las labores'. como le llaman
al trayecto que recorren con
los caballos dibujando figuras
como un sombrero, naranj4
caracol, el sol, la luna, la cule-
bra... Esta actiüdad puede du-
rarmásdedoshoras.

En Tirrqui este juego es una
actividad que une a las fami-
lias. Para el azuayo René Cha-
cho, la escaramuza también
es unaofrenda a laVrgen del
Carmen. Por eso,la ofreció su
comunidad de Santa Teresi-
ta, el domingo pasado, cuando
asumieron el priostazgo.

Ese día, para finalizar la es-
caramuza los más de 30 jine-
tes participantes se despidie.
ron con la labor final conocida
como las vivas, que consiste en
lanzar caramelos y naranjas a
la gente para que el próximo
año seamejor. "Es un augurio
de bendiciones, prosperidad,
alegría", diio Chacho.

Esta comunidad también or-
ganizó la fi esta con una amplia
agenda que incluyó danzas y
música folclóricaybaile popu-
lar. El pasado domingo se reali-
zó una colorida feria denomi-
nada Rescate de nuestra iden-
tidadyculturaandina.

Allí, los 20 participantes
ofertaron hortalizas cultiva-
das con abonos orgánicos, me-
dicina ancestral, comida típica
preparada con maíz y lácteos.
Tirmbién, programas de turis-
mo comunitario, joyeriay arte-
sanías en paja toquilla, cuero,
madera,mármol...

El último festejo se cumplirá
entre el 6y7 de agostoy esta-
rá a cargo de los habitantes del
centro parroquial y tendrán
una agenda cultural-religiosa
similar las anteriores.
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Viernes 29 de julio del 2016 / ELCOMERCIO,

I AUDIOVISUAL

La cuitura del pueblo Saraguro, en un video
Redacción Espectáculos

a Voz de los sin Voz es

una iniciativa del pia-
nista Miguel Ángel Es-J-¡f rusta Mlguel Anger ES-

trella impulsadapor el Minis-
terio de Relaciones Exterio-
res y Culto de Argentina.

Elproyecto tiene el objetivo
de documentar una serie de
tradiciones culturales que no
han sido adecuadamente va'
lorizados en sus propios Paí-
ses así como en los centros de
consumo económico Y cultu-
raldeAméricaLatina.

Baio esa premisa, la Canci-

llería Argentina presentó el
undécimo trabajo de docu-
mentación cultural enAméri-
ca latina. El trabajo de inves-
tigación recogido enun docu-
mental se presentó este iueves
enFlacsoCine.

El proyecto se centró en re-
coger la experieucia de launi-

dad educativa Inka Samana,
que ofreCe a sus estudiantes,
en su mayoría indígenas, la
posibilidad de profundizar
sus conocimientos sobre la
cultura Kichwa-Saraguro, a
través de la confecciónde ves-
timentas y artesanías en Pla-
ta, la elaboración de utensiüos
de madera, el idioma kichwa;
la realización de ceremonias
vinculadas al ciclo agrario, en-
tre otras actiüdades.

T ESMERALDAS

Pueblo Chachi pide mayoratención
Habitantes de las comunidades chachis, en el norte de la pro-
vincia, resultaron afectados por las inundaciones pasadas

. Las comunidades chachis del norte requieren ayuda
para recuperarse de la pérdida de sus cultivos.

llo Grande y Venado, cantón
EloyAlfaro, donde se encuen-
tra el centro ceremonial más
antiguo de los chachis están
afectadas ytodaüa no hanpo-
dido sembrar maíz,arroz, ca-
caoyplátano.

Lugardo Añapa, dirigente
de los chachis en Esmeral-
das, asegura que sí se ha brin-
dado ayuda a San Salvador en
Muisne, una comunidad cha-
chi. afectada con la caída de
casas por el terremoto del pa-
sado 16 de abril, pero no a las
comunas del norte.

En esa zona, Alfonso Añapa,
habitante de San Salvador, di-
ce que'en los primeros días
tras las inundaciones sí les
ayudaron con alimentación,
pero ahora deben buscar su
sustento en el campo.

En San Salvado¡ las casas
son de caña, madera y techo
de rampira. Nicolás Añapa,
dirigente de los chachis, cree
que sus comunidades no solo
estánpara mostrar su cultura,
sino para recibir apoyo ahora
que han sido afectados por los
eventos naturales.

Redacción Esmeraldas
(F -C o nte nido I nte rc u lt u r al)

T osrepresentantesde28
I centros chachis mues-
J-¿ltran su preocupación
ante Ia falta de atención á las
familias indígenas del norte
de Esmeraldas, afectadas por
tres inundaciones registradas
enloquevade esteaño.

Quienes están en los márge-
nes del Cayapas sufrenpor las
inundaciones de los ríos, las
cuales anegaron los cultivos
yseperdieron.

Estos eventos no afectaron
directamente a las viviendas,
pero la crecida de los afluen-
tes si anegó la producción
agrícola, especialmente la
que está én la orilla de río.

Comunidades como Zapa-

M ARCEL BON ILLA/EL COMERCIO
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lú Decir Caushin es decir nues-
tra identidad". Así es como

sienten muchos crrmbeños que
tienen a ese cerro como uno de
los principales ¡eferentes de su
orltura, de su idenüdad.

El Caushin es un cerro gra-
dual, üene muchasmesetas. Hay
que seguir las diferentes terra-
zas en espiralparallegar a éL Ese
fue el camino original que le da
la forma de un camcol y fue tra-
zado por los antepasados. Ahora
la ruta es más corta, se tomanlos
caminos hechos por los anti-
guos, rompiendo esa secuencia
gradual Al final La meta es coro-
nar al gran mirador, a ese lugar
desde donde se ve el centro de
Cumbe, parroquia que ahora
tiene más de 5.000 habitantes, y
los cerros que lo rodean.

El camino que ahora llerra a la
planicie es el que la gente abrió
para enderezar, Es de ver como a
las piedras amarillentas de tanto
soportar pisadas forman una
ruta que ya tienen cientos de
años. No es ra¡o que mientas se
camine, en algunas de las pare-
des de la coüna se encuentren
restos de cerámica anügua.

Fragmentos finos de colores
rojos con grises, o fragmentos
más gruesos de tonos anaranja-
dos. Hay quienes sostienen que
los pedazos finos pertenecena Ia
cultua inca y los gruesos proba-
blementer sean de la cultura
cañari.

De acuerdo a unos estudios
elaborados en el país, los vesti-
gios de Cumbe tienen aspectos
de la cultura inca, pero elafán de
Ia Nueva Fundación Cultural
Cumbe es realizar estudios con
conocedores profesionales, para
determinar a qué cultura perte-
necieron y en qué épocas vivie-
ronlasmismas.

Subir al Caushin no toma ni
media hora. A más de los restos
aryueológicos, en ese espacio se
encuentran rezagos del
cápacñan o los chaquiñan. La
vegetación cubre el cerro. La
ruta tiene olor a moradilla, a
poleo macho, a chilca.

También seven como los caba-
llos a su paso dejaron el estiércol
y no faltan las huellas del pasto-
reo a los borregos especialmen-
te. Se dice que las piedras amari-
llentas visibles en los caminos se
pusieron en época de la coloni4
ctrando en dgún momento colo-
ca¡on la cn¡z delcalrnrio.

Car¡shinun
nombne cañad

Caushin no es una toponimia
quidrua. Uno de los promotores

culturales de la parroquia señala
que Cuashin posiblemente sea
un nombre cañari..Traducido al
españof caushin significa oro,
tiene relación con lo que brillia,
resplandece, también se vincutra
con la luz de los astros. Esta teo-
ría se refuena, portlue de acuer-
do a investigaciones de los pro-
motores, cuando los cañaris se
referían a la luna la denomina-
ban "shin" o mama shin.

"Sabemos que Caushin tiene
la apariencia de un pucara, no
podemos decir las épocas que se
relacionan con Cuashin, esos
estudios están pendientes", afir-
ma faime Chinchilima, quien
añade que por las terrazas o
escalones cu¡ras partes terninan
enjahuapata o hacia abajo, posi-
blemente este cerro pudo ser un
sitio ceremonial

Un ejemplo de ello es
Quillónpata, llamada así en refe-
rencia a la planta del qtrillón. De
acuerdo a la oralidad de los
mayores, ese era el espacio por
donde subían al cerro.
Ingresaban por Quillónpata y
seguían la vía hasta llegar a la
cumbre. Iener datos y una cro-
nología certera, saber que ailtu-
ras se asentaron allí y en que
periodo, eso eslo que necesitany
buscan los anfitriones parur sos-
tener un trabajo profundo.

Iaspiedrasylos
orificios dehuaqueros

Conforrne avenza la escalada
se encuentran vestigios, entre
ellos, piedras grises amontona-
das y medio labradas. Estas pie-
dras que reposan en una de lias

mesetas fueron extraídas de los
espacios donde antaño la gente
las colocaba para determin"r las
parcelas. La gente del lügar
encargada de los estudios a los
vestigios considera Ere esas pie-
dras pudieron sacarse de los
muros para determinar linderos.

Cerca de una docena de-due-
ños tiene el Caushin. El Sistema
Nacional de Información y
Gestión de Tierras Rurales, Sig
Tierras, entregó escrituras y
cada dueño registró su propie-
dad. "Hay una parte donde están
tres propietarios, por la otra
están cuatro, en las partes bajas
Laterales hay otros dueños, eso
nos dan a entender que hay
varios propietarios", dicen los
promotorcs..

El Caushin no deja de producir
el maí2. L¿s dracras de la meseta
no son grandes, pero dentro de
la sementera crecieron matas de
sachanís, dril-ctrü y otras espe-
cies. Lo que no es chacm es llano

y allí hay pequeños pozos, que
son testimonios del huaqueris-
mo registrado décadas atrás.

"[os huaqueros escavarlon por
la curiosidad de encontrar algún
recurso arqueológico", señala

José Luis Alravaca, profesor de
historia. El üempo ha pasado por
esos lugares, los pozos están
revestidós de quicuyo y sigzal.
Encontrar restos arqueológicos
es dificil, salvb los micro-peda-
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¿Cómo son estos principios
en la cosmovisión andina?

Para ellos el cielo es el
lugar del agua, del viento y
del sol. El centro es el lugar
del encuentro del dialogo
aquí en la tierra; y el
infierno para ellos es el
lugar del oro y de los
huesos de Ios antepasa-
dos. Entonces para ellos la
convivencia aquí es mucho
más cristiana que el concePto
de nosotros, el infierno lo
malo y el lugar de

Ia explotación
de la tierra.
Para los
católicos
el cielo

es el lugar de los buenos, el
infierno el lugar de los malos, la
pregunta que yo hago es quien
define quien es bueno y quien
malo, y Ia respuesta es "el que

manda".

¿Es diferente trabajar con
un grupo afro, montubio e

ata

a:

.L-ai
::: ::,

#*h=. -*r

indígena?
Cada cultura es diferente. En

Esmeraldas, las hermanas me
decían los negros son más ame-
nos, más alegres que los indíge-
nas; y yo dije, hay que entender
que para los negros, esta era tie-
rra de libertad, para los indíge-
nas no. Lo negros llegan acá y
encuentran la libertad, entonces
Ia actitud es diferente, porque
dentro de las perspectivas cul-
turales, los negros son indíge-
nas de allá, pero aquí es la tierra
de libertad. no es como los nati-
vos que sintieron la opresión Y
hay mucho dolor. El negro tiene
dolor con los otros que le traje-
ron, pero aquí son libres. En

. Esmeraldas, el evangelio Pasa
1" por los santos, San Martín de

r" Porres, entonces quiero
. encontrar un elemento de

unidad entre todos los Pue-
blos y ahí entramos con el

evangelio, el evan-
gelio se

hace parte de ellos.

¿Ellos tienen una forma cul-
tural propia de expresar el
evangelio?

Totalmente, sobre los cuatro
elementos, el fuego, el aire, el
agua, la tierra. Con ello se divide
el tiempo del año, ya sea para
cultivo, para fiestas; y lo más
sorprendente que aprendí en
esos tiempos es que es a base
bíblica, ilustrado a base bíblica,
todo tiene un fundamento divi-
no... Cuando se pierde Ia fe se

daña la cultura, cuando se pier-
de Ia espiritualidad se pierden
Ias buenas costumbres, creamos
nuevas costumbres sin funda-
mento de fe y cada uno utiliza
su parte agradable dañando a

los demás.

La palabra de Dios cómo une
a estas identidades?

EI evangelio habla solo esto,
"ámense los unos a los otros", y
según Pablo, para Cristo Ya no
hay griego, judío, no somos ni de

Apolo, ni de Pablo, somos de

Cristo, entonces cada uno trata-
mos de converger todas las cues-

tiones, positivas de la cultura' A
veces confundimos el amor
como uno de los valores, Pero el
amor es Ia fuente de los valores
y cada cultura tiene sus valores
como la solidaridad, el servicio,
el respeto y este amor es el que

trae Cristo.

¿En las comunidades mon-
tubias mestizas tienen sus
formas de hacer la pastoral?

El tema de la palabra de Dios Y
de la Iglesia específicamente se

identifica a los mestizos. En las

culturas nativas no se mete la
iglesia, entonces la iglesia
"forma" su propia gente, a los
mestizos, ellos se hacen religiosos
católicos, Ias culturas nativas a

veces asumen muy superficial-
mente parecen que tienen otras

cosas. La misa, el CorPus
Cristi, hay que preguntar

si se quedan con estas
cosas o atrás de ellas
hay otras, como la fies-
ta de la cosecha, de la

siembra, que para
ellos es sagrado.
(B S G)- (lnte rcul'
turalidad).

e¡if :¡
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CREATIVAS TRABAJAN CON TEJEDORAS DE COMUNIDAD AZUAYA

Diseñadoras usan y
fuionan la macana

SANDRA OCHOA

CUENCA

Ágilmente Rosa Peñaranda, de
85 años, anuda los flequillos de
hilo que cuelgan en los cxtre-
mos de un chal que sus compa-
ñeras de la Asociación de la Ru-
ta de la Macana tejieron para
llevar a una feria auspiciada por
el Centro Interamericano de
Artes Populares, quese realizó
el fin de semana pasado.

La intención fue celebrar el
primer aniversario de la decla-
ratoria de la Macana como Pa-

trimonio Cultural de la Nación.
Allíeste grupode 12 mujeres, de

lacomunidad de Bulzhún, per-
teneciente al cantón Gualaceo,
presentaron sus in novacioncs.

"En realidad el chal, paño o
chalina, como se conoce a la
macana, se tejíahace cientos de
años, pero lo tradicional hasta
hace una década eran los ne-
gros con matices rojos o los

blancos con matices negros o
azules. Actualmente tenemos
una gama de colores, diseños y
tamaños", dice Natalia Vanegas,
integrante de la organización.

Y ahora la macana es parte de
otras prendas de vestir e incluso
de calzado. Silüa Zeas, quien es

diseñadora de modas, se ha
puesto como misión rescatar
las técnicas ancestrales para,
según dice, üsibilizarlas y kr-
grarquelagente las aprecie, pe-
ro sobre todo que se las use.

Por eso, en su nueva colec-
ción fusiona tiras, parches, re-
cortes de macana con hilos
gruesos o delgados en ponchos,
chompas, sacos y crirdigan
(suéteres) de varios colores.

Desde hace varios años,la di-
señadora trabaja con José Ji-
ménez, uno de los artesanos re-
presentativos de la comunidad
de Bulzhún, que elaboraeste te-
jido con la técnica conocida co-

Exponentes de tejido
ancestral exhibieron
sus productos en
feria cuencana, por
año de declaratoria.

H.UtVnSo
Sábado, 30 de julio de 2016

mo ikat. así como se hacía an-
cestralmente

En la actualidad. Jiménez
hace el tejido con diversas tex-
turas, las mismas que Zeas uti-
liza en sus propuestas de abri-
gos largos y cortos. Ella tam-
bién trabaja con Piedad Ulloa,
otra tejedora de Bulzhún.

Jhoana Guzmán es otra de
las diseñadoras que experimen-
ta esta fusión, de usar texflrras
tradicionales con telas más con-
temporáneas. Su propuesta es
para hombres, mujeres y niños,
Empezó con proponer diseños
de artículos complementarios
de vestir como carteras y bille-
teras, pero su colección se ex-
tiende atrajes semiformales, de
gala y de playa. Para noviembre
prepara una nueva oferta-

Guzmá,n cuenta que también
trabaja con tejedoras de Bul-
zhún como Gladys Rodas y Car-
men Vera, con quienes elabora
hasta 5O piezas por mes.

Lasdos diseñadoras tienen la
expectativa de exportar. Zeas
quiere primero incrementar la
producción para cumplir con
grandes pedidos. Guzmán, en
cambio, exportará a Italia desde
el próximo ano. (F)

> GUENCA. Tannya Sigüenza luce los diseños de Jhoana

"1T::: ::: 13". 
de ra macaniltera o paño)'
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> GUENGA Arriba, Rosa fuñaranda, de 85 años,
una de las teñidoras de Bulzhún, cantón Gualaceo,
que mantiene la tradición de la macana. A la
derccha, otras tejedoras de la Ruta de la Macana,
que anhelan sacar su p¡oducto fuera de Azuay.
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fn el esqueleto del organigra-
.Em" de la Arquidiócesis de
Cuenca, en el recuadro blanco
grande derecho, dentro de las
áreas pastorales de las
Comisiones Diocesanas, se

encuentra la Pastoral Indígena,
que se acompaña con áreas
como Biblia, comunicación,
clero, educación, ecumenismo,
entre oüos.

El funcionario Xavier Guamán
explica por qué enAzuaY se con-
sidera a esta sección administra-
tiva una pastoral, más no una
vicaría, como sí sucede en la Pro-
vincia de Chimborazo Por ejem-
plo. La razón es simPle. Guamán
indica que en AnJay,las comuni-
dades indígenas están disPersas

a occepción de Nabón, donde se

regista la presencia de comuni-
dades indígenas.

La pastoral indígena de la
Arquidiócesis de Cuenca tiene
ente sus objetivos tnes líneas de

acción primordiales: reivinücar
los valores de las comunidades;
ir hacia la inculturación del
evangelio, esto es a un Proceso
de integración con lia cultura de

los pueblos; Y como
Arquidiócesis a recuPerar la
memoria ancestral, la identidad
y la esencia del Pueblo indígena.

La tercera línea de acción se

plantea, al saber que actualmen-
ie no se pude hablar sólo de la
presencia cañari en eI AzuaY'

sino de miembros de otros Pue-
blos y nacionalidades indígenas
del Ecuador, que viven dentro
del áréa urbana de nuestra ciu-
dad y eI resto de cantones; Y que

llegaron del centro del País esPe-

cialmente.

Iascomruridades
dondetrabaia
la Pastoral lñdígena

la Pastoral Indígena en nues-

tra provincia tiene definida su

acción en varias comunidades.
En la Vicaría del Sur se encuen-
tra el trabajo con la comunidad
de Nuestra Señora del Cisne del

cantón Nabón, que manüene su

acción con las comunas de:

Chunazana, Shiña, Morasloma Y
Puca.

En la Vica¡ía Oriental' el traba-
jo se registra en Gualaceo con lias

comunidades de Caguazhún
Grande, Caguazhún Chico,
Yanacocha y Jumpirán. Así
mismo mantienen su trabajo
pastoral con las comunidades de

Dunlag, San Gabriel, BagPancef
San Miguely San Luis, todas ellias

pertenecientes a la Parroquia
SanJuan.

Las acciones se desPliegan
también en la Parroquia de
Santa Ana con la gente de la
comunidad de Puca Cruz. En

Jadán, el trabajo se realiza en el
centrc parrcquialY Ia formación
entodaslas áreas que rodean.

ta pastoral indígena también
centra su acción en la Vicaría
Urbana de Cuenca Y su trabajo lo
realiza con los miembros de Ia

cultura Puruhá, gente que llegó

de la provincia de Chimborazo. El

centro de atención con este
gn¡po está en San Bl,as. I'os Punt-
háes se denominan comunidad
SanJuanBautista de Pallo; bauü-
zaron así su gruPo, Poique no
quieren olvidar su esencia.

En Ia parroquia Cristo del
Consuelo, cerca del sector de la
Feria Libre, haY otro Punto de

atención, allí se labora con la
gente de las comunidades sara-
guos. Ese gruPo se bautizó como

iesus del Gran Poder del barrio El

Arenal; Y es que Arenal no lo
escogieron por la cercanía con lia

Feria Libre, sino Porque ellos vie-

nen de la comunidad de El
Arenal que se acentúa en
Saraguro. A estas dos se suma la
agrupación Mariano Estrella,
dedicada a trabajar con La gente

de la nacionalidad saraguro'
El trabajo de coordinación de

actividades está cargo de Xavier
Guamán, elvicario Rufino Pr¡kall
y los párrocos de San Juan'
Gualaceo, Jadán, Santa Ana, San

Blas y Cristo del Consuelo, quie-

nes facilitan las labores, acomPa-

ñando en los Procesos de forma-
cióny celebraciones'

Eltrabaio con
los tnes éjes

Trabajar por la reivindicación
de los valores de la comunidad,
implica para sacerdotes Y más
actiüstas de la Pastorallndígena,
rescatar Y mantener vivo elrralor
de la idenüdad, es decir, no Per-

der lia esencia de las comunida-
des

Ese conservar la esencia se

reforzó el año pasado, con una
especie de censo realizado en
Shiña y Chunazana, comunas del
área eclesiástica de Nuestra
Señora del Cisne, donde se ve que

los habitantes consen¡an al len-
guakidma.

Esos resultados permitieron
plantearse además, investigar
qué pasa con la conservación de

lialengua porparte de los cañaris
que están en Sanluan Gualaceo,

Santa Ana y Jadán. lPs resulta-
dos dejaron ver que en estas
zonas, los mayores saben qui-
üua, los jórcnes )ra no.

"Esa ha sido una de las Preocu-
paciones, que vohramos a aPren-
der el Padre Nuestro, el Ave
María en quidrua, Para así sentir
esa esencia, como también qué

significa para uno ser indio, qué

significa para uno ser indígena,
y qué significa Para uno ser
cañari", dice Xavier.

Esas inquietudes surgen en lias

comunidades, Porque su gente
sabe que lo de indio Y lo inüge-
na, son términos imPuestos Y
sólo lo caña¡i es proPio' "[o indio
vino de los conquistadores, quie-
nes pensaban que üegaron a la
India. Lo indígena viene de indi-
gente; se relaciona con las for-
mas de vida; entonces lo Cañari,
Puruhá, Saraguro es lo original",
eso afirman quienes trabajan
dentro delapastoral

Cuando Rufino Pukall aborda
eltema de la identidadYla esen-

cia de los pueblos, señda que la
espiritualidad andina, era
mudto más cristiana que con Iia

venida de occidente. PrimeIo, no
daña la üerra, la cuida. Antes de

o¡lür¡arla reza, tiene un concepto
rnlórico del cielo, de la vida; Y üe-
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nen a la muerte, no como un
ambiente de miedo, sino de iden-
üdad; por eso es que comen en el

cementerio en memoria de sus

difuntos.

Ia inct¡lttrración
yreca{terarla
esencra

En la inculturación del
Evangeüo, la Pastoral Indígena
reüza un trabajo de búsqueda
en las fuentes del conocimiento
ancestral. Si la Biblia habla de

solidaridad en la filosofia andina
ese princiPio cultural o valor
ancestral, se denomina randY
randy o también se ll,ama minga.

Jesus enseña a tener soüdaridad'
es decir enseña el randY car¿¡na-

crr,laminga.
Cuando ese PrinciPio de reci-

procidad y soüdaridad como el
randy randy se enüende, surgen

los puentes esPirituales Y comu-
nitarios, se tienden los Puentes
entre eI anangelio, la doctrina,Y la
comunidad. "Ñtora vamos a ten-
der otros Puentes, no quedarnos

sumisos, a tomar fuerza Y emPe-

zar a resucitar, a volver a ser",
señalaXavier.

Dentro del trabajo Pastoral, los

líderes señdan que lo mejor de

compartir entre culturas, es el
dar a conocer ta cultura de cada
uno. A eso, el sacerdote lo define
como el mantener la esencia Y eI

idioma.
Ttabajar en la recuPeración de

lia esencia de los Pueblos desde la
Pastoral Indígena tiene otras
impücaciones, entre ellias tomar
conciencia sobre Ia identidad, es

decir definirse como cañaris.
"Tengo que saber qué dice mi
shungu, hacia dónde voy' somos

runas, somos indígenas o somos

cañaris; desde ahí tengo que

hablar, compartir. El Poncho Y
sombrero decoran, si solo me
pongo esto por disfraz, no üene
sentido" ese es el PrinciPio de
esencia que manejan los indíge-
nas de esta provincia.

Para desarrollar Proyectos con

las comunidades, es imPortante
tener claro eI PaPel'que tiéne
cada miembro dentro de su
comunidady que ellos sePan que

son parte imPortante de ella.
Para eso y desde la teología, haY

que comprender que lesús, desa-

rrolló y fortdeció una cultura Y
dio ejemplos e iniciativas Para
otras culturas, ello Posibilitó
tener fortaleza, reconocer faltas
y errores, sin Perder de vista
quiénes sonY hacia dóndeYan.

Ia espiritualidad
estáiir¡a

"Una de lias cosÍrs que vemos en

las zonas rurales es que la esPiri-

tual está viva, Pero es en las ciu-
dades donde está el comPromiso,
Nuestros herrranos Punüáes se

preguntan, cómo vivir los ritos
en otro esPacio Y ámbito, es

decir, cómo hacer los ritos que

hacen en eI camPo aquí en Ia ciu-
dad. Entonces Yo digo, Podemos
hacerlo diferente, Ya sea en eI

salón o crear esPacios Para el
encuentro", así testimonia
Guamán.

tos puruháes üenen el rito que

se lliama el cushiPascua que es lia

bendición, entonces en estos

espacios es imPortante definir
con los miembros de la comuni-
dad gué eslo más imfortante en

la fiesta, comPartir la dridn o la
procesión.

En esos momentos es cuando

la gente aPrende. Por eso es que

en octubre, muchas comunida-
des tendrán Ia fiesta de la cose-

cha y la siembra. Eso imPüca
pedir la yunta de bueYes como
una colaboración Y así hacer Ia
bendición de esta fiesta. (BSG)-

(Interoiltunl).
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TLunes 1de agosto del2O16 / ELCOMERCIO

Cuenca I Técnica ancestral en orfebrería
En la puerta de ingreso del local La Foria en elsector de El Vado, en el centro

de Cüenca se exhiben alambiques y pailas elaboradas en acero y bronce por el

artesano fuan Gutiérrez. ÉI también hace apliques y máscaras con motivos indige
nistas. Esie local es un atractivo turfuüco porque también se muestran las técnicas

ancestrales que aprendió el artesano Es la quinta generación de orfebres que

"t"b"t* "tt-, -""h"t9t,

I PASTAZA

30 ióvenes forman Araiuno KawsaY
El grupo baila los fitmos de los waoran¡, shiwiar y kichwa.

RedarciónSierraCentro
(F - Contenido Intercultural)

ngrupodeióvenesin-
tegra el grupo de bai-
le autóctono Arajuno

Kawsay que en español sig-
nifica'costumbres de Ara-
juno'. Los 30 chicos que con-
forman la agrupación son
estudiantes de las unidades
educativas del cantón A¡a-
iuno, en Pastaza Ellos bai-
lan los ritmos autóctonos de
las nacionalidades Waorani,
ShiwiaryKichwa

Felipe Shiguano, coordina-
dor de Arajuno Kawsay, ex-
plica que las coreografias se

realizan con tambores Y ves-
timentas autóctonas de los
pueblos. Para eso, cuentan
con dos traies para las Pre-
sentaciones en los coliseos o
los desfiles por las calles.

"IJna de nuestras Paradas
consiste en una blusa con
adornos en las mangas Yun
anaco o falda de color azul,
para las muieres. Mientras,
los varones utiüzan colla-

res que son elaborados con
semillas, flores y huesos de

animales", indica Shiguano.
La agmpación Araiuno

Kawsay repasa en los Patios
de laAsociación de Comuni-
dades Indígenas de Araiuno.

Marcelino Licuy es el en-
cargado de instruir las nue'
vas coreografías. El bailarín
también acompaña al grupo
a las diferentes presentacio-
nes enQuito, Saraguro, Pas-
tazáyotrasurbes.

El último evento donde
se presentaron fue en la ce'
lebración de los 20 años de
cantonización de Arajuno.

Los jóvenes bailaron por
las calles adoquinadas del
cantón amaz ónico. El evento
fue programado por la Uni-
dad de Türismo de la Direc-
ción Municipal de Desarro'
llo Cantonal. "Estamos res-
catando los bailes y las cos-
tumbres de las nacionalida-
des",indicaLicuy.

. Los jóvenes fueron parte de las celebraciones por los
2O años de cantonización de Arajuno.

CO RT ES I A AR AJ U N O MW S AY / E L CO M E RC IO
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dios digitales?éQrieres formar
parte de una red de activistas
digitales compromeüdos en
ser impulsores de su cultura y
lengua en la web?". Con estas
preguntas se hace unllamado
a través de las redes sociales
para participar en el Encuen-
tro de Activistas Digitales de

Lenguas Indígenas (kichwa)
que se realizará en Otavalo.

A través de este encuentro
sebusca crear diálogos enred
sobre las posibilidades y las
historias de éxito para la crea-
ción de medios participativos
en lenguas indígenas en Ecua-
dor. Adenrás, habrá un espa-

cio de autocapacitación, con-
ferencias de personas con ex-
perienciaeneluso de sus len-
guas a través de medios digi-
tales y los asistentes podriín
presentar sus proyectos en
marchaonacientes.

Existen becas para 25 parti-
cipantes que podrán aplicar
hastael4 de agosto. El evento
5s ¡salizarádel17 al19 de agos-
to en la Casa de lafuventud en
Otavalo.

(( ! HaUtas la lengua ki-
¡/ chwa? iEstás trabaian-
lJdoparapromoveryre-

vitalizar la lenguakichwautili-
zandoherramientaswebyme

La fengua kichwa ganatuerza en lodigital
Redacción Tendencias
F-Co nte n id o I nte rcu lt u r al

l,JT)
TUuf t€5 2 Ce 9c /( ,9 Q¿ mcrci Jugcsl " J.l

(F -co nten ido i ntercu lt u ral) FOTOSCORIES/A M/ES Y ARCHIVO EL COMERCIO

Atención espec¡al a más de 5 OOO niños

Chimborazo. Creciendo con Nuestros Hijos es la mo-
dalidad detrabajo cen la que se atiende a 5 546 niños y
niñas de hasta 3 años de comunidades distantes e indí-
genas de Chimborazo. El programa implica lavisitade
una educadora, una vez por semana y durante una ho-
ra, a cada hogar para aportar en estimulación tempra-
na, nutrición y salud. En esta acción, emprendida por el
Ministerio de Inclusión Econímicay Social, trabajan 97
educadoras familiares en 1O cantones.

Un foro sobre agroecología ysem¡llas

lmbabura. Hoy se inicia un encuentro de productores
agropecuarios kichwas en el cantón Pimampiro, para
debatir sobre cómo recuperar alimentos en riesgo de
desaparecer. Por ejemplo, están la mashua y varieda-
des de maíz que no son comerciales, como el maíz ne-
gro, que se usaba para hacer la colada morada. Lue-
go, del 3 al 5 de agosto, se realizará una feria y talleres
prácticos de agricultura biointensiva, en lbarra, con la
participación de campesinos del país.
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Quhn rcsttlte electo
competirá con los
aspirantes del
Acuerdo Nacional
por el Cambio.

Cinco tartas' de Pachakutik
(PK) competiriín en las urnas el
sábado p¿ra representar al gru-
po en una futura elección que
definirá al presidenciable de un
sector de las izquierdas para los
comicios del2OI7.

El candidato que resulte
electo en las primarias de PK,
luego terciará contra l,enin
Hurtado (Unidad Popular),
Enrique Ayala Mora (postulado
por académicos) y otros que
surjan en el Acuerdo Nacional
por el Cambio.

Los cinco que medirán su

apoyo dentro la lista 18 han de-
fendido diversas'luchas', y esto,

en algunos casos, ha provocado
detenciones o demandas.

Tres son indígenas y dos
mestizos. Dos son de la Sierra"

dos del Oriente yuno de la Cos-

ta. Y todos han ocupado cargos
de elección popular.

Se trata de Lourdes Tibán,
Salvador Quishpe, Carlos Pérez
Guartambel, Cléver Jiménez y
Patricio Zambrano.

Tiban y Quishpe, actuales
dignatarios, son los mrís'üejos'
en el sentido de cuándo empe-
zaron a relacionarse con la di-
rigencia nacional. Fue a media-
dos de la década de r99o.

Tiban. asambleísta reelecta
por Cotopaxi, se inició en laPo-
lítica en 1997 cuando el enton-
ces diputado por PK Leonidas
lza, la nombró su secretaria

Cuatro años desPués, como
estratega de campaña ella Pro-
pició su üctoria como Presi-
dente de la Confederación de

Nacionalidades Indígenas del

Ecuador (Conaie). Entre el

20O3y2OO5 colaboró con el go-

bierno de Lucio Gutiérrez.
Entre las causas que defiende

están los derechos colectivos Y

la justicia indígena.

Quishpe, prefecto reelecto

de Zamora ChinchiPe, alcanzó

la presidenciade la Ecuarunari,
filial en la Sierra de la Conaie,

en 1999. El año que llegó a la

Ecuarunari fue crucial Para el

movimiento, Protagonista de

dos levantamientos contra el

régimen de Jamil Mahuad'

Quishpe, quien entré el zoog

y 2OO7 fue diPutado Por PII es

crítico de la minería-
Por su Parte' P ét ez Y Jiménez

se involucran con la dirigencia
nacional "a mediados del

2000", anota Floresmilo Sim-

U*". áil.ti* en la Conaie' Él

explica que ellos Primero traba-

jaron "a nivel de bases".
Pérez lo hizo desde un colec-

tivo parroquial en defensa del
agua, en su natalAzuay; yJimé-
nez, desde uno que representa a
los indígenas en su provincia,
Zarnora Chinchipe.

Pérez preside la Ecuarunari
desde el 2O13.Antes, yen repre-
sentación de PK, fue concejal
de Cuenca entre 1996 y 2OOO.

Jiménez se adhirió al moü-
miento en el 20O2, cuando se lo
constituyó enZatnora- Entre el
2OO9 y 2Ol3 fue su asambleísta;
fue reelecto pero no terminó su
periodo porque en el 2ol4 el

Legislativo lo destituyó al exis-
tir una sentencia contra é1.

Jiménez fue acusado de inju-
rias en un juicio que el Presi-
dente Rafael Correa le siguió,
luego de que el primero lo de-
mandara por los hechos del ao
de septiembre de 2010.

Simbaña asegura que los cua-
tro han participado en las ma-
nifestaciones decididas por la
directiva, en contra de ciertas
políticas de este y otros regíme-
nes. Pero dice no conocer sobre
el "candidato de la Costa'.

Zambrano es de Manabí, y
según información por él en-

tregada a PK, es analista Polí-
ticó. comentarista en medios Y

actiüsta En su hoja de vida re-

fiere que fue concejal Por Por-

toviejo Qoo9'2or4).
El'director de camPaña de

PK en Manabí, Javier Carranza'

aclara que no fue electo Por la

lista 18,;ino Por un gruPo local'

Y cuenta que el movimiento lo

agregó a sus filas "Por el 2ou"'
por su traYectoria.- 

Además confirma que Zam-

brano no es indígena, Pero que

eso no debería incidir en las Pri-
marias Porque PK'es un mo-

vimiento Plurinacional". (l)
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T os jinetes en sus caballos
I-r empezaron de a poco a des-

filar por la Alfonso Andrade Y
Cordero. Ia vía que lleva a San

José de Balzay. Eran caballos
grandes, unos tenían Polainas,
otros no. Los jinetes üevaban
sombreros de vaquero o de Paja
toquilla, gorras, y no faltaba
quienes usaban gafas para Pro-
tegerse delpolvo.

Como todos los años, éste no
fue la occepción, la escaramuza
volvió a ser parte de lia fiesta en
honor a Juan Bosco, eI Patrono
de laparroquia. Ios hombres en
caballo llegaron temPrano Para
la misa de 09:00, como no había
doüüElhlar el corcel, escucha-
rorff aristía así montados.
Peqüófló resultó el temPlo Y los
paüos para Ia misa.

Dentro dela iglesia estaba el
patrono. Su altar se adornaba
con un arco hectro de cientos de
rosas blancas que se combinaba
con el aura dorada Y el hábito
negro. AIIÍ a lado del Patrono
estaba José Quinde, el hombre
que recibía las timosnas, una
tarea encomendada hace cua-
tro años, después de Gonzalo
Soliano, de NicanorPadteco, que

eran los que con total Prolijidad
atendían a los feligreses.

Cuando el devoto Ponía su
limosna, no imPortaba cuanto,
recibía una estamPa Pequeña,
mediana o grande. fose Quinde
estuvo en la iglesia, cerca del
dtar mayor, desde las 06:00 Y
su tarea terminó a las 2100' Y
eso que el temPlo se cerró a l¡as

19:00.
La gente de la escaramuza

siempre es parte de lia misa de
fiesta, a pesar que la celebración
eucarística oficial de los Prios-
tes de esta rama se reaüzó eI
sábado a las 19:00. Y es que la
gente de lia caballería, como los
idenüfican, asisten a lia misa de

domingo, porque los cuatro
guÍas que son los PrinciPales de
esta presentación, Ilevan las

, banderas: celeste del Patrono Y
r Ia amarillo azul Y rojo del
'Ecuador.

El t'noquett un
gran escenario

El olor a estiércoL eI relinctrar,
el trote de la manada que se

aproxima, indicaban al Público

que luego de la misa, lia escara-
muza estará corriendo, Ievan-
tando polvo dlá en el "noque",
explanada próxima aI río
Balzay, que cada año recibe a

más de 150 jinetes Para eI gran
juego.

El noque es una Plazoleta
grande. Para Ia fiesta, los más
de once priostes que organ2an
la escaramuza, aprorrcdtaron Ia
geografía inclinada de una
loma y en ella hicieron una
especie de gradería Para los
espectadores.

A las 10:30, jinetes Y dorotos
emprendieron una corta cami-
nata. Por las calles de tierra, a

paso lento se desPlazaba la
muchedumbre. Adelante esta-
ban los cua,tro guías. Ellos eran
de las comunidades de San

toaquín, con los Caballeros de la
Virgen; los ConboYs del Cajas,

Ios de Patul, los de San fuan
Bosco. También estaba gente de

SayausíyBellavista.

[aCholitade
la Caballería

Cada esquina resPondía a un
grupo específico y cada uno de

ellos prcsentó su rcPrcsentante al
certamen Choüta de la Caballería'

Mujeres jóvenes y hermosas que

aspiraron ceñirse la banda'
Elegantemente vestidas con
polleras, bolsicón, blusa, Paño Y
sombrero, bailaron al ritmo del
pasacalle "Chola Cuencana", así

engalanaron la corrida.
Elegir Ia choüta fue ÉPido. El

jurado calificó el ingreso de la

candidata, la Presentación, su
vestimenta y la resPuesta a la
pregunta de rigor. De las cinco
jóvenes particiPantes, Johanna
Albar:racín, de Patul, resultó la
ganadora. ElLa estuvo allí como
presidiendo el gran juego'
|ohanna sabe que la escaramu-
za es una expresión ancestral
cultural y se la manüene Por el
esfuerzo de los Priostes. Porello,
hizo un llamado Para aPoYar
estas iniciativas mentener en
vigencia y con fuerza esta
o<presión.

Antes de emPezar el juego, los
guías reciben las bandas azul
marina - blancas que se lo colo-
canon cruzando el torso. Fabián
Prado recibió Ia banda de las
manos de Germán Angüisaca.
Para eüos es un orgullo entregar
y recibir eI distintivo' "Es una
forma de encontrar gente que
mantienen las exPresiones de
nuesua tiena y todo en tributo
al patrono San Juan Bosco",
enpresó Germán.

Ser un guía es una oPortuni-
dad de demostrar el liderazgo Y
la destreza en el juego. El guía
tiene que resPetar las reglas Y
los que Ie siguen igual, Por eso

es un orgullo y alavez una res-
ponsabilidad. Cada esquina
tiene cerca de 40 jinetes'
Cuando empieza la corrida,
ellos hacen la estrella de cinco
puntas, eltrébol, ellazo Por den-
tro y por fuera; el corazón, la
pera y otras muchas figuras.

Fabián conoce muchas for-
mas de jugar, la maYoría de las
figuras que se hacen en una
escrramuza responden al esPa-
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cio y cuan éste es más grande,
es mejor, poryue se Puedehacer
rombos y otras figuras. "Cada
guía hace la figura, resPeta el
orden y se dan de tres a cuatro
'rrueltas", eso orpresó Fabián, un
jorcn que aprendió de su Padrc
Iaslecciones de la escaramuza.

En el centro de la Plaza se eri-
gieron las banderas Y la cere-
monia oficial terminó con el
canto del Himno Nacional
coreado por los Presentes.
Luego de ello los cohetes Y la
mrisica eran la señd de fiesta.

Organizaciónde
l,aescaramuza

Ia escaramr¡za es un esfuerzo
organizacional Y económico.
Ilurante todo el año, los Priostes
hacen bingos que les Permita
obtener los fondos. Con tres
meses de anüciPación, los orga-
nizadores, a mvfo de un ofrcio,
soücitan la participación de los
guías. "El esfuerzo es grande,
cada año buscamos dar un buen
espectáculo a toda Ia comuni-
dad", expresa FredY Armijos'
uno de los anfitriones.

Ios anfitriones de estaescara-
muza son jóvenes, sus Padres
enseñaron la tradición Y deja-
ron @mo sentencia que nunca
pierdan el legado. Por eso más
de una decena de activistas de
lia esca¡amuza trabajan todo el
tiempo Para mantener una
parte de este saber ancestral
propio de la cultura mestiza'

Todos los iinetes que Partici-

pan lo hacen por devoción a San

fuan Bosco y voluntad, nadie
obüga. En el día de fiesta a lo
lejoi ya se escucha la música.
Franklin Morocho de 21 años
trabajó desde temPrano en la
instalación de las tornamesas,
computadora Y Parlantes de
donde emanaban los más de
20mil vatios de Potencia.

Franklin es de SaYausí Y Por
tercer años trabaja Programan-
do Ia música que alegra el trote
de los caballos. El rePertorio se

compr¡so oon mlisica de las ban-
das y orquestas más sobresa-
lientes del Ecuador.
Reinterpretaciones de los sanju-
naitos, tonadas, saltashPas,
pasacalle, tecrro ctrmbia'

Ia música tradicional, inter-
prctada por músicos contemPo-
ráneos, es la mejor Para estas
celebraciones po4¡ue muesüan
lo tradicional del Ecuadot'', eso

aflrma Franklin, quien aPrende
de mezclas y nuevos ritmos a
través de lo que Programan
algunas radiosde laciudad- Son
más de diez horas trabajando
con el sonido y las mezclas.

Ios Caballeros

delaVirgen

Los Caballeros de la Virgen
que üegaron de San loaquín
junto a ortras comunidades eran
los invitados especiales a Ia
escaramuza en honor a san
fuan Bosco. Los de la vecina
parroquia llegaron a la fiesta
éon zu chaqueta celeste, camisa

blancaypantalón negro
Entre esos iinetes estaba

Rogeüo villacís que llegó en un
cabdlo de paso elegante. Desde

hace crratro años Rogeüo Parti-
cipa de la escaramuza en San

Iosé de Balzay. El es uno de los
50 jinetes activistas que confor-
man el grupo los Cabdleros de
la Virgen que año tras año rin-
den tributo a la Patrona de su
parroquia la Virgen de María
Auxiliadora, en mayo.

la escaramuza es una e)(f)r€-

sión de tradición en algunas
parroquias nuales de la ciudad.
villacís or¡lüca que se organiza-
rpn de tal forma para consennr
viva esta expresión que viene
desde hace décadas. Así mismo
señaló que los Cabalteros partici-
pan del juego en algunos luga-
res, siempre alentando el Fabaio
de quienes ludnn por la Puesta
en valor de lia esca¡emuza como
tal (BSG) -0nterculttl!-al)
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?. SANTO DOMINGO, Las mujeres adultas son quienes realizan en su mayoría este trabaio manualque aún se mantiene.

fr-:&,r;;r*'{'*'*:ahmffiffiw& ffiw

esta nacionalidad
utiliza esta planta
para hacer varios
obletos,

GISELA GUERRERO

SANTO DOMINGO

La paja toquilla es el principal
material que utilizan las muje-
res chachis para hacer sus teji-
dos y dar forma a canastos, aba-

nicos, esteras y otros imPle-
mentos que sirven para el uso

diario en una casa o decoración
artesanal.

Las tejedoras se encargan de

todo el proceso de esta altesa-
nía, desde la cosecha dela plan-
ta hasta la venta de los produc-
tos ya elaborados.

Tomando un machete en su

mano y varias canastas sobre
sus espaldas, las tejedoras cha-
chis que viven en Santo Domin-
go empiezan sus jornadas de
trabajo, ingresan a los bosques
de la comuna tsáchila Chigiiúl-
pe y empiezan a distinguir qué
pajatoquillaya está apta para la
cosecha- Cortan los tallos y una
vez reunidos, le retiran la cor-
teza verde y empiezan a deshi-
lacharlos para obtener las he-

bras que utilizarán.
Luego de este proceso lavan

las hebras y las dejan secar al

sol, en este paso aProvechan

p SANTO DOMINGO Ganastos, abanicos y tapetes son algunas

de las artesanías que realizan con el tallo de la paia toquilla.

p.SANTO DOilIINGO La cosecha de los tallos la hacen las
tejedoras, quienes acuden a los bosques a buscar las plantas.

para blanquearlas, ponerles co-
lor o dejarlas en su estado na-
tural, todo con el propósito de
dar variedad a sus tejidos, que
los realizan desde varias gene-
raciones atrás.

Un grupo de tejedoras viven
en la comuna chachi Pueblo
Nuevo; que se encuentra dentro
del territorio que comprende la
comuna tsáchila Chigüilpe, co-
mo ambas nacionalidades man-
tienen una convivencia, son los
propios tsáchilas que les permi-
ten ingresar a sus tierras para
que obtengan los tallos de lapa-
ja toquilla.

Susana de la Cruz es una de
las tejedoras que dos veces a la
semana va a los bosques a co-
sechar la planta En su faena la
acompaña su madre, quien le
enseñó el arte de tejer canastas
a mano, ambas recogen los ta-
llos y caminan varios metros
hasta llegar a su üüenda. "En
mi familia todas sabemos tejer
y las mrás jóvenes traemos ideas
nuevas para hacer otros pro-
ductos". sostiene.

La joven chachi aprendió a
realizar canastas de diverso ta-
maño y forma, así como abani-

cos que son vendidos en los
mercados y calles de Santo Do-
mingo. Una canasta pequeña de
2O centímetros de alto y 15 de
diiímetro la termina en unas
dos horas, ya que la rapidez del
movimiento de sus dedos al
cruzar las hebras es unatécnica
que han desarrollado las muje-
res de su nacionalidad.

Agvelmito Añapa, presidente
de la comuna Pueblo Nuevo. in-
dica que varias familias depen-
den de la venta de estas artesa-
nías y que es una tradición que
la trajeron desde Esmeraldas,
de donde son oriundos.

"Los tejidos son lineales y
con poco colo¡ más prevalecen
las hebras naturales ahora ya
estálr nuevos cambios, se tiñen
con colores", dijo Añapa

En latradición de los chachis
las canastas, esteras, abanicos y
hasta muebles que hacen con
este tallo -utilizados por sus an-
cestros, ya que no tenían acceso
a otro material- son parte de su
cosmoüsión y costumbres. In-
clusq cuando pescaban en ríos
de Esmeraldas utilizaban tram-
pas para pescar y cestos de este
material. (F)
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Miércoles 3 de agosto del 2016 / ELCOMERCIO //

En Pile, parroquia de Montecristi, algunos talleres instalados en las

üviendas del poblado fueron afectadas por el terremoto

Los artesanos de sombreros de

paja toquilla retoman el oficio
FOrOS: ENF/QUEPESA NTES/ EL COMERCIO

. En la Escuela Taller pile se imparten clases a los habitantes de esta parroquia del cantón Montecristi, en Manabí'

EXHIB¡CION
ElCentro de For-
mación Culturalde
Pile tiene un área de
exposición de una
muestra selecta de
sombreros.

. La elaboración de los sombreros más finos puede tardar
más de seis meses, debido al entrelazado de la paia.

FINANCIAMIENTO
Elcentro de forma-
ción artesanalestá
a cargo del lnstituto
Nacionalde Patrimo-
nio Gultural.
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WashingtwPaspuel. Redactor

F -Co nteni do I nte rcu I tural)

n un aula de pulcras
paredes blancas y
ventanas cubiertas
con listones de ma-

dera se instruye nuevamen-
te un grupo de 12 estudiantes
que aprende la elaboración del
sombrero de paja toquilla.

Las clases se imParten en la
segrrnda planta de la Escuela
TallerPile, que funciona enel
Centro de Formación Artesa-
nal de la parroquia del mismo
nombre, en el cantón Monte-
cristi. El taller retomó las cla-
ses pocas sernanas desPués del
terremoto que el Pasado 16 de
abril afectó a las provincias de
ManabíyEsmeraldas'

En Pile. un caserío de alrede-
dor de 2 000 habitantes, ubi-
cado a 30 minutos del centro
de Montecristi, un Puñado
de viviendas fue afectado Por
el sismo. En esta Parroquia, el
9oo/o de las familias se dedica
a la elaboración del sombrero,
incluido desde diciembre del
2012 en la lista rePresentativa
del Patrimonio Cultural tnma-
terialdelaHumanidad.

Los talleres están dentro de
las viviendas, en las salas de las

casas levantadas a lo largo de
la calle principal de tierra ala
que se accede desde la Ruta del
Spondylus.

Arturo Yinueza, técnico del
Centro de Formación Artesa-
nal que funciona en la Parro-
quia, comenta que aunque el
terremoto no Provoco graves
daños en las viviendas, sí afec-
tó la elaboración de los som-
breros, porque muchas fami-
lias se fueron temPoralmente
por temor a nuevos sismos.

Como la may, oría de los habi-
tantes, Magdalena Lucas tiene
su taller en Ia sala de su vivien-
da, levantada diagonal a la úni-
ca iglesia del caserío. Aunque
estateiedorano se fue de Pile,
sí sintió unabaia en las ventas
de sus creaciones. Relata que
por temor,los clientes que so-

Iían acudir a comPrarle a su

casa dejaron de llegar Por un
buentiempo.

"Yo elaboro los sombreros

según los pedidos' Ahora ten-
go unos cuantos que no he Po-
&do vender", relata sentada
desde el portal de su casa

Los sombreros que elaboran
los artesanos teiedores de Pile
también se comercializan en

locales y ferias de Montecris-
ti y Manta, Pero du¡ante el te-
rremoto también hubo daños
en las vías de acceso que com-
plicaron el traslado de las Pie-
zas. Si bien la Parroquia Pile
se conecta directamente con
Manta a través de la Ruta del
Spondylus, Para üegar a Mon-
técristi haY que tomar otra vía
secundaria de 28 kilometros,
que en algunos tramos se halla
enmalestado.

El teledor Fidel EsPinel'

ouien también imParte clases

en el Centro de FormaciónAr-
tesanal de Pile, exPlica que los
artesanos emPezaron Progre-
sivamente a retomar su labor'
Thmbién se retomaron las cla-

ses enel centro de formación'
a las que asisten actualmente
12 estudiantes, la maYoríalóve-
nes mayores de 15 años.

El taller abrió hace dos años

v va entregó su Primera Pro-
mbción dJ teiedóres califica-
dos. La Junta Nacional de De-
fensa del Artesano se encar-
gó, en la Promoción anterior,
áe impartir a loe estudiantes
charlas durante dos meses, so-

bre marketing Y contabiüdad'
l¿sviviendas de Pile noex-

hiben daños de consideraciórl
tampoco la iglesia ni el moder-
no local de dos Plantas del cen-

tro de formación artesanal,

donde se exhibe una muestra

de los más finos sombreros de

paiatoquilla.- 
Un artesano teiedor tarda

un promedio de tres meses en

confecciona¡ un sombrero de

paia toquilla, asegura EsPinel'

itero tráv Piezas mucho más

finas, que tardan miís de seis

meses en su elaboración. Esos

sombreros, fi namente entrete'

iidos, se venden en Pile Por so-

bre los USD I 200. Estas Piezas
únicas se hacensobre Pedido,
debido a su laboriosidad; se-

súnV[Iueza, eso hace esPecia-

ies a estas artesanías, elabora-

das en la tradicional Parroquia
deMontecristi'
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El Gabildo Kichwa contra los reinados
Los dirigentes de la organización indígena decidieron no aus-
piciar a candidatas para la elección de la Reina del Yamor

I OTAVALO

. En Otavalo se realizó un conversatorio para analizar la
participación de la mujer kichwa en la elección de reinas.

honor a las cosechas de maí2.
Entre los argumentos de los

indígenas están que la selec-
ción se desarrollatomando en
cuenta solamente panímetros
occidentales de belleza.

Es decir, tienenmayores po-
sibilidades de alcanzar la co-
rona las aspirantes que tiene
la piel más blanca y ojos cla-

. ros. Así comenta Patricio Le-
ma, presidente del Cabildo.

Rocío Cachimuel, titular de
la Federación de Indígenas y
Campesinos de Imbabura, es-
tima que hay una discrimina-
ción desde el inicio. Se refie-
re a que mientras la población
mestizatiene cinco represen-
tantes, los kichwas apenas
tendríanuna

Cachimuel explica que en
las comunas rurales sobre-
vive la elección de las ñustas
(reinas, en español). Pero, a
diferencia de la zona urbana,
en larural pueden ser elegidas
las mujeres solteras asícomo

. las casadas, que muestren li-
derazgo. El año anterior, por
primera vez, se inscribió a
unajovenkichwa

RedacciónSierra Norte
(F - C onte nid o I nte rcult u r al)

T adecisiónfueunánime.
I et caulao Kichwa de
l-¿lotavalo. la m'áxima or-
ganización indígena de la zo-
na urbana de este cantón de
Imbabura, no presentará can-
didata para la elección a reina
del Yamor, en agosto próximo.

F -conte nido i ntetc u ltu r al )

El Comité de Fiestas inütó a
la institucióna que inscribie'
ra a una representante para
el certamen de belleza. Pero,
tras un conservatorio, que se

¡selir.6 el?f> dejulio pasado,
el Cabildo Kichwa decidió no
enviarcandidata.

De esta manera solo habrá
participantes mestizas en la
celebración más importante
de Otavalq que se realiza en

Foros CoFIES/A ASOC/ACIÓN DE JÓY€NES C H ACH IS Y A RC H IV O EL CO M E RC I O

Un encuentro deióvenes chach¡s

Santo Domingo. Alrededor de 42chachis, residentes
en Santo Domingo, participaron en un encuentro de jó-
venes de esa nacionalidad, en la comunidad Las Pavas,
en Esmeraldas. Loslóvenes realizaron actividades de-
portivas y culturales. Además idearon estrategias para
que las costumbres y tradiciones chachis no se pier-
dan. Además se conmemoró el aniversario de los dos
primeros clubes de futbolchachi, que conforman la Li-
ga BarrialChachien Santo Domingo.

Grupos folclóricos no partic¡pan

Esmeraldas. 13 organizaciones folclóricas se negaron
a participar en las fiestas de Independencia, porque el
Municipio les adeuda cerca de USD 10 0OO desde ha-
ce dos años, cuando participaron en un pregón y otros
actos culturales. El presidente de la Corporación Casa
de la Marimba de Esmeraldas, Manuel Mosquera, di-
jo que no intervendrán en ningún acto. La directorade
Cultura del Municipio, Johanna Bennett, asegura que
están al día con ellos. Red. Esmeraldas
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energét¡co. Los sa-

bios saben su Poder
y el poder curativo

que tienen las Plan-

tas. Esas son las

bases de la medici-

na ancestral.

IIT

Ia razón de ser
de cada elemento

Mariano es de aquellos que
explica hasta la saciedad el
significado de la cromática.
Así dice que; el celeste abre
nuestra energía, el amarillo
es el amor, el naranja o toma-
te es el que refuerza a l,as Per-
sona, es el color que rel,aciona
con las naranjas maduras y
los granos maduros. El rojo
tiene mudtos significados; es

el amor, el dinero y eI más

lln letrero hecho en estera anuncia los seruicios de Ia
medlcina ancestral en el Hospltal. ase

Cuando el paciente tiene
mucho decaimiento se le
pone un poquito de esencia
para que reaccione normal-
mente y la limPia tengan su
poder.

El incienso es el Poder del
fuego. En ese cuenco lleno de
carbón e incienso, los Pacien-
tes depositan l,a energía Posi-
tiva para que se caliente. "El
saumerio consume al cuerPo.
Cuando la persona Presenta
un mal viento, malestar o
decaimiento, el humo del
saumerio lo consume, se fil-
tra y termina el malestar.

Elpoder curativo
de las plantas

Todos los elementos del
yachac tienen energía I Pro:
piedades curativas. Cerca de
esta especie de altar están los
atados de plantas. EI olor de
ellas y el humo con aroma a
incienso inundan eI consulto-
rio. El atado se conforma de
ortiga, santamaría, marco,
ruda, eucalipto y floriPondio.
Son plantas energizantes Y
tienen el poder de durar'

' ?'Esas plantas Dios Las puso en
.Ia naturaleza", afirma
Mariano.
t Cada planta tiene un Poder
curativo diferente. El eucaliP-

to hembra y macho cura las
infecciones e inflamaciones a
Ia garganta con solo vapori-
zarlo; también recogen del
cuerpo toda energÍa que
causa malestar. La san- i"
tamaría es transpa- ¿
rente como eI euca-
üpto y üene un valor !
más fuerte, cuando J'

el cuerpo está
decaído, una vez
que se lo ümpia, se i
recuPera. "r

La ortiga tiene '".

muchas funciones. \
Primero disciptina. \
"Hay que ortigar a los \
guambras vagos", era la
sentencia. Además es buena
para sanar problemas en la
circulación de sangre. Si el
organismo está inflamado, el
paciente amanece con la boca
amarga, mal genio, le salen
granos en el cuerpo. Ia ortiga
hace un buen trabajo, tiene
mucho hierro. Tomar agua de
ortiga, hacer una soPa o
ensalada ayuda a circular
I,a sangre.

La ruda Ia limPia el
cuerpo en el baño y
una infusión de sus
flores reduce el md
genio. Mariano dice
que cuando los
malos espíritus
influyen en los jóve-
nes y les gusta salir
de Ia casa en la
noche, el agua de ruda
les quita esas ansias.

Cuando las plantas se
juntan cumple una función
íntegra, por eso se usan en
atado para una ümpia. Al reu-
nirse como en una asociación
expulsan todo su poder, Iuego
de la limpua el paciente se
relaja; ese es el resultado del
podercurativo.

"Nosotros oramos a Dios,
cuando el paciente llega ora-
mos juntos. Si el paciente 

+i."
cree en el poder de Ia ¿'
naturaleza, de la I
madre üerra o pacha- /
mama, si tiene devo-
ción a ellas y por .

medio de ellas a
nuestro Dios se :,

sanará. Nosotros
atendemos a todos r-

sin importar creen- \
cia o religión, todo es \
poder divino, hasta \
ahora no hemos podido \
hacer ninguna planta", !
afirma Mariano. (BSG)
-(Intercultural)

TTT

Cada uno de los

elementos de un

yachac tienen sig-

nificado y un Poder

purificante a la naturaleza;
finalmente elpúrpura alude a

.la flor en el üempo de los gra-
nos tiernos, de las paPas en
flor.

ta pirámide que está al
frente del yachac le Protege
de las diferentes energías o
enfermedades con las que lle-
gan los pacientes, es un guar-
dián que,protege a quien
tiene que atender. ta Pirámi-
de hace contacto con el cuar-
zo verde que está a lado Y
entre los dos detienen esas
malas energías.

La shigra púrpura-blanca
tiene los colores de l,as flores
de papa. Éstas indican que la
mente de las personas tiene
que ser bl,anca como la nieve,
,que los pensamientos deben
fluir como el agua, que las
energías tienen que blan-
queanse. I¡s colores de las flo-
res blancas y púrpura de las
papas tienen un significado
importante en las culturas
andinas.

Los maderos de chonta o
catacaras tienen diferentes
funciones, son guardianes
que protegen y energizan a
las personas que sufren de
enfermedades como el
estrés. lps frascos de esencias
con medicinas naturales
hechas a base de raíces de
Plantas son protecciones'
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Los j,t*gos tradicionales
kichwas se afianr'ilnen
las \racaciones escolares

Reir¡*tónfir¡naNqte
(F-Co nte n ido I nte rcul tur al)

T\ escatarlaculilraKi-
l¡f ctnvalbrankiEsees
I I elobietivodeloscur-
I Lsosvacacionalesque
se desarrollan en las parro'
quias Ia Esperanza y Ango-
chagua situados en el sur de la
capitaldelmbabura

La propuesta tuvo una res-
puesta masiva de los niños Y
ióvenes de las 18 comunidades
y cuatro barrios de este sector,
que tiene una fuerte Presencia
indígena SegunGalo PuPiales,
presidente de la Junta Parro-
quial de Ia Esperanz4 la idea
es rescatar los iuegos tradicio-
nales, que corren el riesgo de
desaparecer en elpueblo.

Uno de ellos es el Palo ense'
bado. Así se denomina al juego

enelque seusaunposte de 10

met¡os de dturay encrrYa ci-
ma se colocan iuguetes Y golo-
sinas. El reto consiste en que
los chicos trepen el madero
resbaladizo, que ha sido unta-
doconmanteca.

Antony Lucano, de 1l años,

como la mayoría de sus com-
parleros, no logró zuperar el re
to. Intentabapubiryse resbala-
bapoco apocq ante larisade
,*rrrr"yggamigos
El campamento deno-

minado Ñukanctú sha¡nuk
wuwuakunapak (el Futuro de
nuestros niños, en español), de
Ia Esperanza incluyó ademiás,

cursos de bisutería danza mú-
sicaypintura

En la vecina parroquia de
Angochagua entre tanto,
el programa r¡acacional de
veraoo incluyó actividades
como el bordado a mano. Se

trata de una tradición indíge'
na que le ha dado fama a loca-
lidades, como Zuleta La EsPe'
ranza, Angochagua La Mag-
ddenay otras, ubicadas en el
surdelbarra"

Cristina Carlosama de ll
años, se inscribió en el curso
de nianualidades. Su madre,
que borda prendas de vestir'
mantelesytoallas, le inculcó el
amor por los hilos de colores.

Mateo Colimba de 14 años'
nativo de Zuleta comenta que
los cursos le parecen imPor-
tantes, porgue fortalecen la

cultura Kichwa'Aprendemos
juegos y técnicas de nuestros
ancestros".

Los cursos vacacionales se

realiz.an de lunes a viernes,
de 08:00 al2:OO.En la parro-
quia Angochagua establecie-
ron tres puntos: en la iglesia
hostería y colegio de Zuleta,
Mientras que en Ia EsPeran-
za, los chicos se divierten enel
estadioparroquial

Ios guías y monitores que
dirigen las tareas recreativas
provienén de la comunidad
y de la Universidad Técnica
del Norte (UTN). El personal
del Municipio de Ibarra de la
Fundación Galo Plaza, entre
otras, apoyan con materialeb Y
transportes.

El sol veraniego acomPaña
las jornadas. En el estadio de
l¿ Esperanza por eiemplq
Rommel Rochina demostré
su puntería con la resortera.
Sosteniendo con la mano iz-
quierda la Y de madera y es-
tirando las cuerdas de caucho
con la derecha lanzó una pie-
dra. El proyectilpartió enPe'
dazos una olla de cerámica re'
pletadecaramelos.
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,
ARTISTA DE LA ISLA TRINITARIA Y SU TALENTO

B.tttvffio

T lr"*"..11*"t1."rt|

rconos Dof)
en creacrones con

> Un paisaie costumbrista elaborado por el artista que vive en el sector de la lsla Trinitaria. El

utiliza diferentes tipos de madera para nepr€sentar estampas popularcs de antaño.

O

T*má*,Íá*sxmw fre dn
forma al guayacán,
al palo de vaca, al
cedro, al bálsamo, al
moral, al amarillo.

JORGE MARTILLO

En un barrio popular, con frag-
mentos de madera troPical, un
artista crea escenas de nuestra
cultura y su gente.

Ocurre en la Isla Trinitaria
de nuestro Guayaquil profundo.
Ahí Tomas Jácome, con maes-
tría y persistencia ejerce la ta-
racea, una antigua técnica arte-
sanal que él combina con otras
artes ancestrales. Este guaya-
quileño de ó2 años uniendo un
sinnúmero de piezas de madera

costeña crea objetos de arte.
Cuadros de diversos forma-

tos con escenas del Guayaquil
antiguo, casas de hacienday sus

campesinos, también sobre el
mundo que gira alrededor de
nuestros productos como el ba-
nano, el cacao, el café y sus gen-
tes. Sobre el rírbol de guayacán
cuando florece con mágicos co-
lores o vaqueros montubios
arreando cabezas de ganado.

Últimamente va más allá de lo

f,gurativo e incursiona en lo
abstracto.

Su arte con la madera co-
menzóhace 39 años después de
laborar como áyudante del vi-
tralista chileno Guillermo Gon-
zíúez en la restauración de
nuestra Catedral.

"Mi temática es sobre nues-
tra historia e identidad, siem-
pre he trabajado con la misma

técnica y siempre utilizando so-
lo maderas de nuestro trópico y
tengo un abanico de colores
que me da la naturaleza por
medio de la madera', dice
mientras trabaja sobre un so-
porte de madera en el que re-
posa la escena de un cuadro so-
bre el mundo del banano.

Entonces explica que la na-
turaleza es su amplia y colorida
paleta, Porque el colorde lama-
zorca del cacao lo encuentra en
el bálsamo, el cedro rojo o el
castaño oscuro. El color café en
las distintas tonalidades en
otras cinco maderas. Los tonos
cla-ros en el palo de vaca. El co-
lor amarillo en una madera de
dicho nombre yen el moral que
tiene el color de una yema de
huevo. Los tonos rojizos se lo
regala el cedro. Representa al

cielo con el amarillo.y el dormi-
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tr Tomás Jácome realiza sus creaciones en el taller que tiene en su casa. El artista exhibirá sus

nuevas obras, entre el 3 y el 17 de noviembre, en el Teatro Gentro de Arte, Guayaquil.

lón porque poseen vetas hori-
zontales y nudos con formas de
nubes y con el palo de vaca por
sus texruras a mares y ríos.

La materia prima se la traen
del campo y la Península o la ad-
quiere en los depósitos. Pero re-
lata que las más preciosas y an-
tiguas no Ias compra, sino que
le llegan por el reciclaje reali-
zado en la ciudad.

Una cómoda vieja que bota-
ron resulta que es de bálsamo,

guayacán o amarillo, cuenta
emocionado. Esa madera se la
lleva al maestro ebanista para
que la corte en l¿iminas a lo lar-
go para reutilizarlas.

Sus herramientas son una
sierra de joyero que le sirve pa-
racortes precisos yunjuego gu-
bias para tallar las piezas que
reemplazan al dibujo.

Pero el oficio de Jácome es

una suma de técnicas: dominar
el corte de lamaderaapropiada,

el dibujo, la talla, la escultura,
etc. El taraceado conmigo va
enriquecido porque yo también
aplico volumen, comenta
mientras trabaja en su casa.

En una obra, según el tama-
ño: desde el más pequeño de 3o
por 5O centímetros o los gran-
des de 1O0 por 7O centímetros,
emplea de un mes a dos meses.
Tomás Jácome continúa for-
jando escenas figurativas de

nuestra cultura popular. (l)
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Elu¡vEn8o
Jueves, 4 de agosto de 2016

Charla para conocer hallazgo ancestral
Una charla intercultural en la
que se abordarán detalles sobre
la üda del asentamiento Cho-
rrera, hallado en el norte de
Guayaquil, se realizará maña-
na, a las 1L00, en la sala de ex-
posiciones temporales del Cen-
tro de Investigaciones y Museo
de Salango, en Manabí.

La muestra arqueológica
Guayaquil-Chorrera, sitio N5
A1-150, denominada Las ocupa-
ciones del Guayaquil antiguo,
está compuesta por instrumen-
tos musicales, sellos, hachas de
piedra, botellas, silbatos, col-
gantes de concha, artefactos de
metal, huesos tallados y varias
cabezas antropomorfas.

Este material arqueológico
fue hallado en el sector cono-

"cido 
como El Sam:in, un peque-

w hrle de la muestra aqueológica Guayaquil-Chorrera, sitio
N5 A1-150, Las ocupaciones del Guayaquil antiguo.

ño parque municipal, ubicado
en la ciudadela Samanes 1. en el
norte de la ciudad.

Los descubrimientos de estas
piezas ocurrieron en 1997 y
2O10. En la primera excavación
se halló material perteneciente
al periodo de Integración.

De acuerdo a arqueólogos,
Samanes es un sitio multiocu-
pacional que tiene eüdencias
arqueológicas desde el Forma-
tivo, reseña un comunicado de
prensa de la organización Cal-
derachamanika-

En este lugar hay informa-
ción variada sobre este pueblo.
Allí hay sepulturas de la Fase

Guayaquil. Muchos de los ele-
mentos son similares a los en-
contrados en el sur de Manabí,
destaca la inütación. (l)

Una feria intercultural por
fiestas de Shushufindi
vícroR GóMEZ

sHUsHUFrNDr. sucuMBfos
Desde hoy hasta este domingo
se desarrollará en Shushufindi
el programa de fiestas por sus

32 años de cantonización.
Como parte de las celebra-

ciones se realizará la primera
Expoferia Ancestral de las Na-
cionalidades y Pueblo Afro, una
citaintercultural cargada de co-
lores, sabores y conocimientos.
Varios expositores ofrecerán
platos típicos de esta zona del
Oriente, artesanías, danzas au-
tóctonas. Los turistas podr:in
conocer de cercalos rituales del
shamanismo local. Rsí también
se presenta-r¿in artistas nacio-
nales e internacionales.

En lo deportivo, se inaugura-

ffim
AÑOS

de haber sido creada
cumple esta localidad de la
provincla de Sucumbíos, en

el Oriente del oaís.

rá un campeonato de fiitbol sala
con equipos del cantón.

Las calles de Shushufindi,
ademas, se engalanarán con un
desfile cívico, en el que partici-
parán estudiantes e institucio-
nes públicas de la localidad, que
dará paso a la tradicional sesión
solemne. (l)
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Charla sobre
técnica de
alfarería
ancestral
La antropóloga estadounidense
Kathleen Klumpp ofrecerá hoY,

a las llOO, la charla 'La Pintura
iridiscente', en el Museo Antro-
pológico y de Arte ContemPo-
iáneo (MAAC), en las calles

Malecón y Loja en el centro de

Guayaquil.
La exposición de la magíster

en Antropología de la Univer-
sidad de Illinois se enfocará en

la técnica utilizada Por los an-

tigrros pobladores de la Costa

ecuatoiiana en la actiüdad de la

alfarería y otras Piezas arqueo-

lógicas halladas en varias exca-

vasiones.
Con esta técnica se Pintaron

piezas que son Parte de la
muestra permanente del

MAAC, denominada TO.OOO

años del antiguo Ecuador, que

se exhibe de forrnaperrnanente
en este museo de la ciudad.

La charla estará abierta al

público.

Segun la invitación del
MAAC, la disertación de la ar-
queólop ofrecerá' detalles téc-
nicos sobre las manifestaciones
de pintura expresadas en cuen-
cos, botellas silbato, platos y de-
más objetos de las culturas an-
cestrales de la región Costa".

Uno de los objetivos de
Klumpp es el de rescatar la cul-
tura precolombina y el patri-
monio ecuatoriano. Ella tam-
bién investiga las técnicas de
hilandería del país. (l)

w Una pieza
asentamiento
Chor¡era.

' ARCHIVO

hallada en un
de la cultura

H.t¡lltH8o
Viernes, 5 de agosto de 2016

Shushufindi celebrará fiestas
lo o I 'con tradiclones, (llanza yJuegos

VÍCTOR GÓMEZ

sHUsHUFtNDl, sucuuslos
Por los 32 años de cantoniza-
ción de Shushufindi, las cuatro
nacionalidades indígenas Y del
pueblo afrodescendiente, Pre-
sentes en el cantón, exPondrán
mañana, alas O9:OO, sus artesa-
nías, gastronomía, danza Y de-
más riqueza cultural, en la Pri-
meraExpoferia de las Naciona-
lidades y Pueblo Afro.

El director de nacionalidades
del Municipio, Franklin Grefa,
señala que por primera vez los
miembros de estos pueblos an-
cesfrales tendrán la oPornrni-
dad de exponer sus costumbres

e. Sl{USHUFlilDl, 9¡c¡rnbbs. Habitante de nacionalidad in-

ddgena del Oriente, en una canoa de fabricación ancestral.

y tradiciones. Entre estas, dan-
za, música pintura artesanías,
plantas medicinales, juegos an-
cestrales, gastronomía Y otros
oficios del diario viür de estas

nacionalidades.
En la feria se podrá encon-

trar platos típicos como el mai-
to, mayones, carne de monte Y

otras recetas. Además se Podrá
adquirir shicras @olsos tejidos)
y at¿urayas (artes de Pesca). A
cadanacionalidad se le asignará
un estand en el parque central
de la ciudad.
' La trepada de ártol, lanza-

miento de bodoquena (cerbata-

na), jalada de la soga, entre
oros juegos ancestrales se

practicarán en esta cita
Como parte de las actiüda-

des programadas se expondrán
los beneficios dd la toma de la
guayusa y las sanaciones de los
shamanes. (l)
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s.UilyH8o
Sábado, 6 de agosto de 2016

Pachakutikva a-l
las urrurs a elegiri
precafididato

> QlrlTO Elcoodinador de Fachakutih Marlon Santi, mostú
ayer la papeleta de los comicios internos del grupo.

QUrTO

Patricio Zambrano, Lourdes
Tibán, Salvador Quishpe, Car-
los Pérez Guartambel y Cléver
Jiménez son los personajes que

terciarán hoy en las elecciones
primarias del movimiento Pa-

chakutik (PK) pare definir a su
precandidato a la presidencia
de la República

Las elecciones primarias se

efecnrarán en las delegaciones
del Consejo Nacional Electoral
(CNE) en las 23 provincias del
país entre las 08:OO y ló:OO.

El padrón electoral es de
unos 24O.O0O adherentes, pero
se estima que votarán alrede-
dor de .22.OOO (rO%), Pues la
participación es voluntaria.

Días atrás, Quishpe htzo
cuestionamientos a ese Padrón
electoral, pues indicó que falta-
ban integrantes. "Se publicaron
los padrones electorales con 3o
días de anticipación, les hici-
mos llegar a todas las provin-
cias, clasificado por cantones,
parroquias, provincias... Lo que

plantea el compañero Quishpe
realmente es un tema que se de-
bía haber trabajado dentro de la
proüncia de Zamora Chinchi-
pe para hacer constar los adhe-
rentes que -a su criterio- no
cónstan..l, le respondió Enri-
que Morales, presidente del
Tlibunal Electoral de PI(

TYas los comicios, el siguien-
te paso será la proclamación del
ganador o ganadora PK pondrá
ese nombre aconsideración del
denominado Acuerdo Nacional
por el Cambio, que incluye ava-
rias agrupaciones de izquier-
da-

Marlon Santi, coordinador
nacional por PK informó ade-

más que el pasado jueves enüó
una carta al tribunal de Ética
del grupo para que analice la ac-

tuación de Fanny Campos, ex- r

coordinadora de la organiza-'
ción, debido a su acercamiento
con CREO que apoya la pre-
candidatura de Guillermo Las-
so. El próximo miércoles habría
una resolución. (l)
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Sábado6 de agosto del 2016

t . . ,l '' ,- ' :.:ir .I,g 
_

iÉu, n*,;e*l*;**ü **,t,-i; "$ En gl Cemuart funcionan 82 locales, que of recen

textiles ,zapatos, artículos en cuero, bisutería, adornos en madera, ce-
rámica... con mot¡vos ancestrales. Tiene más de 400 visitantes al día.

UN CEI\TRO EI\ CUENCAPARA
ADQUIRIR MAS AHTESAI\üÍAS

FOlc^* XAUIER CAIVINÑJA PARA EL COMErc,P

. La artesana Carmen Cuji elabora alpargatas y blusas con diseños alusivos a las prendas de la chola cuencana'
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Giwanni Astudillo. Edito¡
(F-Conten ido lntercultu ral)

a chola cuenc¿¡na y
su traje típico son
las principales ins-
piraciones de las ar-

tesanías que se elaboran y
comercializan en el Centro
Municipal de las Artes (Ce-
mua¡t) de la capital azuaya-
Thmbién" hay otras que se
vinculan'con los otar¡aleños,
saraguros y otros pueblos in-
dígenasdelEcuador.

Son 82 locales de producto-
res de macanas, instrumentos
musicales, polleras, sombre.
ros de paia toquilla teiidos a
mano y en telares, cerámica,
zapatos, bisutería y adornos
elaborados en cuero, made-
r4tallados,vidrio...

I¿ a¡tesana Carmen Cuji es
propietaria del local FolHore
y Tbadición Ella hizo una in-
novación con las polleras de
la chola cuencana. Emplea la
tela de algodón para elaborar
faldas yblusas bordadas con
flores, hojas y tallos y en co-
lores como rosado, verde, na-
ranja, amarillo, violeta"..

Su intención es que las tu-
ristas nacionales y extranje.
ras luzcan estas prendas, que
se asemejan al traje típico de
las campesinas azuayas. Des-
de el año pasado, también ela-
bora zapatillas y alpargatas
pintadas a mano, bordadas o
con restos de macanas, que es
elchaldelachola.

Ella combina la identi-
dad local con las tendencias
de moda, como los colores.
Además, fabrica muñecas de
la Chola, en seis diferentes
tamaños.

Elcintro €$tá,frrrh,
tbáfaplá¿.ádo$ffi
Ftsrsisco,enHcdle

dÍon6.

Francisca Ochoa adminis-
tra el local ÑukaLlacta. Allí,
se ofertan figuras de otavale.
ños talladas en madera y re'
pujados en aluminio. "Qre-
remos relacionar estas ar-
tesanías con las culturas an-
cestrales y las tradiciones del
país....A los turistas estado-
unidenses y europeos les gus-
t4 porque son mrís fáciles de
transportarlas".

Apocos metros está el taller
de Piedad Ullo4 quien llega a
diario desde la comunidad de
Bullcay, ubicada en el cantón
azuayo de Gualaceo. Desde
hace 35 años, teje la tradicio.
nal macana con la técnica del
ikat El70% de sus clientes es
europeo y estadounidense y
el resto de las zonas urbana y
rural de Azuay. Al mes vende
rnísdeS0prendas.

Desde hace cuatro años,
confecciona bufandas, capas,
ponchos, cinturones, bolsos,
tapetes, capuchas y zapatos
de muier. Todos son tejidos
conlatécnicadelikat.

El calzado tiene suelas con-
vencionales yel recubrimien-
to superior es tejido. Tiene
cuatro modelos: botines, ta-
cos, zapatillas y alpargatas.

En la planta baja de este
centro a¡tesanal está el locd
de SilviaAstudillo, quien ela-
bora ütrales y otros adornos
en mármol, piedra aluminio...

El vidrio y el espejo son
sus predilectos y sobre estos
materiales pinta las polleras
bordadas de las cholas cuen-
canas, sombreros, ponchos y
las actividades cotidianas de
los indígenas. Además, plas-
ma las danzas, sus festivida-
des y tradiciones ancestrales
detodoelEcuador.

Piedad Ffuez, en cambiq
confecciona colla¡es, aretes
y manillas con mullos y con
la técnica que emplean los sa-
raguros. Desde hace 16 años
crea sus diseños de acuerdo
con su imaginación y a pedi-
do de los clientes. Tiene clien-
tes nacionales y ortranjeros.

Este centro tiene entre 400
y 500 visitantes al día En ju-
üo y agosto se registralama-
yor afluencia de extranjeros,
principalmente, estadouni-
denses y europeos, señala la
directora del Cemuart, Maria
Teresa Fajardo. Según ella
en este centro no existen in-
termediarios, porque se bus-
ca una relación directa entre
productos y compradores.

Como parte de,la estrategia
de promociór¡ Fajardo dice
que elaboraron un folleto en
el que constan las fotos de los
82 tqllercs,con sus respectivos
prod¡rctos, con una breve re-
señadecadaartesano.

Esta información fu e entre-
gada en los hoteles y los sitios
de información para guía de
los visitantes. Asimismq pi-
dieron al Municipio que los
incluyeran en las rutas turís-
ticasdelaurbe.

Los collares se venden a partir de los USD 5.
Las muñecas cuestan entre USD 4,5 y 19,S.

Las figuras talladas valen entre USD 5 y 200.
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ITI
Este espacio busca diversificar la oferta

turística dentro de la provincia del Cañar

e incentivar emprendimientos
turísticos en la comunidad.

lll

f I colorido de las flores, eI
.E 

"roma 
del eucalipto y del

pino, los.rayos del sol que tras-
pasan la exuberante vegeta-
ción, las lagunas que reflejan

, el cielo según el cambiante' clima de las montañas, son' algunos de los atractivos que
posee la Granja del Burgay, un
centro de excelencia agrope-
cuaria emplazado en la parro-
quia ferusalén del cantón

. Biblián, en la provincia del

. Cañar.

- La granja se encuentra ubi-
I cada a 47 kilómetros de la ciu-

dad de Cuenca; a 14 kilóme-
tros de la ciudad de Azogues y

' a 11kilómetros del centro de Ia- 
ciúdad de Biblián. Se encuen-
tra a una altura de 2.930 a
3.264 metros sobre el nivel del

" mal, por lo que presenta un
clima frio húmedo con una
temperatura promedio de', 
1.40c.

. Estecentropeseaquerecién
abrió sus puertas al público ya
registra a más de 3.o00 visi-
tantes, entre niños, jóvenes Y
adultos, quienes llegan atraí-
dos por los colores, los olores y
las formas que ofrece la natu-
raleza.

AIIí no sólo se respira aire
fresco, sino se siente paz, se

, hace deporte, se aprende, se
comparte con Ia gente de la
Asóciación "Emprendedores

- del Burgay" que son quienes
I hacen de guías y además pre-

paran los exquisitos platos
típicos que ofrecen a los turis-
tas.

Las edificaciones donde fun-
cionan el Centro de
Interpretación y la Sala de
Exposiciones tiene en sus ven-
tanales fotografias de los cen-
tros arqueológicos y de varias

de Ias iglesias del Cañar, todas
visibles desde afuera, ya que
desde adentro, el vidrio es
totalmente transparente y no
muestra el color de las imáge-
nes, sino sólo deja ver el paisa-
je.

Hay conejos, cuyes de pelo
largo, de pelo corto y de pelo
liso; también hay una pista
para carrera de cuyes, y está
en construcción'la ciudad del
cuy", con pequeñas casas con
techo de paja.

En eI centro de exposiciones,
varias instituciones como los
municipios, la Casa de la
Cultura del Cañar y la
Universidad Católica exten-
sión Azogues, ocupan un esPa-
cio con artículos artesanales,
material promocional y ele-
mentos didácticos.

La granja también dispone
de espacios exclusivos para
niños, quienes pueden partici-
paren juegos interactivosy al
aireübre.

Distribución
delagranja

La granja tiene ung exten-
sión de 99,5 hectáreas, dividi-
da en áreas de bosque protec-
tor, pastos para la crianza de
animales con especies mejora-
das que permitan desarrollar
programas de capacitación,
dirigidos a pequeños y media-
nos productores de Ia región y
espacios para la investigación
yproducción de semillas mejo-
radas de productos agrícolas
de la zona, acorde a Ia calidad
de suelo yvariedad climática.

Hay 4,5 hectáreas de
infraestructura que están
abiertas aI público, proporcio-
nando alvisitante una interac-

ción directa con la naturaleza.
Este espacio está dividido en 2
zonas: zona activa y Zona pasi-
va. !a primera la constituYen
eI parqueadero, mirador, casa
del árbol, canchas dePortivas,
juegos para niños, cabañas,
área de ciclismo.

Zonapasiva

Esta zona comPrende la
guardianía, centro de inter-
pretación, orquideario, centro
de investigación pasto hidro-
pónico, centro de investiga-
ción cuyes y conejos, centro de
exposiciones, oficinas admi-
nistrativas, centro veterinario,
aviario, cultivos andinos, vive-
ro, animales de exhibición,
huertos frutales, mirador,
zona de camping, casa del
árbolylagunas.

Historia

La granja fue creada en 2005
por eI Ex CREA, estuvo diseña-
da para la producción Y dota-
ción de pies de cúa de ganado
ovino, con fines de difusión en
las comunidades existentes en
la zona de influencia.

En el 2010, la granja fue
transferida aI Gobierno
Provincial del Cañar con fines
de investigación agroPecuaria.

I Se debe utilizar: roPa
impermeable abrigada, cal-
zado deportivo o cÓmodo,
gorra, bloqueador solar'
Para mayor información lla-
mar a los números (07)
3017943, 2240-373 exten-
són ¿104 y 105; 0998967$r'.

En Ia actualidad la Granja
Burgay se ha convertido en un
centro de excelencia agroPe-
cuario enfocado en eI mejora-
miento del sistema producti-
vq y de actividadq agro turís-
ticas.

Actividades que
puederealizár

Caminata, interPretación
ambiental, toma de fotogra-
fias, conocimiento de los Pro-
cesos productivos en el sector
agropecuario, conocimiento
de crianza de animales
domésticos, observación de
flora y fauna del lugar, visitar
a los miradores de la granja,
camping, ciclismo de monta-
ña. (occ)-(I)
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En la ruta hacia las localidades
de la Costa, son notorias unas
especies de lagunas. Las hayde
todo tamaño, según las necesi-
dades que le dan o daban los ha-
bitantes más cercanos.

Estos embalses artificiales
son conocidos como albarradas
y son consideradas constn¡c-
ciones ancestrales de tierra. ex-
plica la arqueóloga argentina
Rita Alvarez, quien ofreció una
charla la semana pasada en el
Museo Antropológico y de Arte
Contemporáneo (MAAC), en el
centro de Guayaquil.

Ñvarez indica a este Diario
que después de un levanta-
miento realizado, entre los años
2OOO y 20O4, por la Escuela de
Arqueología de la Escuela Su-
perior Politécnica del Litoral
(EspoD, se identificaron apro-
ximadamente 232 albarradas
en el sur de Manabí, en Santa
Elena y en Guayas.

La construcción de estos em-
balses consiste en abrir una es-
pecie de piscina, limitada por
montículos de tierra -obtenida
de la misma zona-, con acce-
sos, para guardar agua prove-
niente de afluentes, vertientes
subterráneas o de la lluüa La
especialista añade que antiguos
pobladores analizaban la cali-
dad del suelo, si era poroso o se-
miporoso.

Varias de las albarradas in-
dentificadas fueron elaboradas
por habitantes de asentamien-
tos que datan de finales de la
cultura Valdiüa e inicios de
Chorrera, detdla Ñvarez.

"Se hizo un estudio científi-
co, se demostró que son prehis-
piinicas, que son antiguas. Se

demostró que sobreüvieron al
impacto de la conquista y en la
República se replicaron moder-

que hacer es seguir visibilizan-
dola importanc[aque tienen. Si

bien algunos sectores Yatienen
solucionado el Problema del
agua, se las podríf rehabilitarYa
con fi nes recreativos, turísticos,
donde los niños Puedan aPren-

der a nadar o qudla gente vaya

a ver antiguos sbtemas cons-

tructivos", sugiere Alvarez.
El levantamiento de infor-

mación está abierto, Pues estos

lugares también se convierten
en una referencia Para deter-
minar posibles asentamientos
antiguos. (l)

FN

"rWl

*n varlas prúvtrna;ia& LA ALBARRADA, UNA CONSTRUCCION ANCESTRAL
de la Costa se han
identificado 232 de
estos sitios, como
parte de un estudio. Culffiantip

ya tenían solución
a escasez de agua

namente (..).Más o menos de-
ben tener unos 2 mil años de

antigüedad las albarradas",
menciona.

La especialista destaca que

estos habitantes pudieron re-
solver el problema de la escasez

de agua con estas invenciones.
"Esto les permitió estar Per-

manentemente en estas geo-

graff as que están caracterizadas
por largos periodos de sequíaY
que son interrumPidos Por al-
gunos meses de fuertes lluvias
en temporada de invierno o en

el Fenómeno de El Niño", exPli-
ca la arqueóloga-

El agua es vida y estos estan-
ques hechos por el hombre se

conürtieron en una suerte de

oasis para quienes se hicieron

sedentarios. Los animales,

olantas v árboles también se be-
neficiarbn, al igual que los es-

pañoles.
"Hav estudios etnohistóricos

donde-revelan (que) los Prime-
ros cronistas, que llegan Y (que)

comienzan a caminar en estos

territorios secos, se dan cuenta
de la importancia de estos em-

balses", refiere Alvarez.
La arqueóloga indica que el

sector de MueY, en Salinas, fue

un lugar rico en albarradas, que

hubo un tiempo en el que había

unas IOO construcciones de es-

te tipo. En la actualidad, solo

hay s. que ese era el oasis de la
provincia de Santa Elena-

"(Las albarradas) figuran co-

mo Patrimonio, lo que tenemos

*" La arqueóloga argentina Rita Álvarcz en una charla para

visibilizar la importancia de las albarradas.

JONATHAN PALI\,4A LAVAYEN
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> QUITO. Los adherentes a Fachakutik estaban empadronados y tras la votación llenaban una ficha como adherente y se les

entrcgaba su nuevo carné de afiliación como constancia de haber sufragado. .'.

Pachakutik

*¡v *:. EIECCION€S* 4€) "- ,fA$frffiE, 
!

DE PACHAKUTIK

ESTUARDO VERA

eligió en uffurs a
su precandidato
En Pichincha, Ttrngurahua
Chimborazq Azuay, Bolívar,
Guayas, Santo Domingo de los
Tsáchilas y otras proüncias se

instalaron ayer mesas y urnas
de votación en las delegaciones
del Consejo Nacional Electoral
(CNE), para que los cerca de
240 mil adherentes a Pachaku-
tik elijan en elecciones prima-
rias a su precandidato para la
Presidencia de la República.

Los postulantes eran Patricio
Zambrano (Manab|, Lourdes
Tibán (Cotopaxi), Salvador

Quishpe (Zanora Chinchipe),
Carlos Pérez Guartambel
(AzuaD y Cléver Jiménez (Pi-
chincha y Tüngurahua).

Él votó por sí mismo y dijo:
'No importaquien gane, en tor-
no al candidato ganador, más la
propuesta política que tenemos
lista, todos unidos con la misma

firmeza enfrentar a este Go-
bierno y enfrentar las eleccio-
nes del 2ot7". Yagregó que ten-
drá que revisarse la conducta
no solo de la excoordinadora
Fanny Campos, sino de "otros
personajes que incluso hoy han
intentado sabotear nuestro
proceso interno de democra-
cia'. No especificó nombres.

En Esmeraldas, Manabí, Lo-
ja,Zamora Chinchipe y Moro-
na Santiago no se realizaron las

elecciones, informó Enrique
Morales, presidente del Tribu-
nal Electoral del moümiento.
En ellas se podrían realizar los
comicios en otra fecha o sus-
penderlos de forma definitiva-

Las urnas cerraron a las 1ó:OO

y en la noche se preveía anun-
ciar al ganador que se pondrá a
consideración del Acuerdo Na-
cional por el Cambio. (l)
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INTERCULTURAL

vestigadores de la Universidad
Técnica de Ambatq quienes
analizaron las propiedades de
estasplantas conel fin de des-
cubrir su uso ancestral.

De acuerdo con la investiga-
ción publicada en la revista A¡-
naldoa 32 plantas nativas yuna
endémica son utilizadas para
el tratamiento de nueve do-
lencias específrcas. Entre los
especímenes mris populares
entre los lugareños se encuen-
tra el arquitecto (Iasiocepha-
lus ovatus), pumamaki (Oreo-
panax ecuadorensis), caballo

chupa (Equisetum arvense),
entreotros.

En el marco de esta investi-
gación etnobotánica, los es-
pecialistas descubrieron que
las enfermedades digestivas,
renales y circulatorias son las
más tratadas con medicina
natural. Las fusiones y la can-
tidad de plantas que se utilizan
en estos remedios es un cono-
cimiento transmitido por ge-
neraciones, por lo que su efec-
tividad podríapotenciarse con
una dosis farmacológica más
adecuada para cada malestar.

Un análisis a las plantas nativas de Tungurahua
Etnobotán ¡cos anal ¡zaron propiedades de plantas med ici nales

RedacciónTendencias
(F -Co ntenido i ntercu ltural)

A *"distancia de22|,t-
A lómetros de Ambato se

,f. Iencuentra la parroquia
San Fernando. Desde hace si-
glos, en este enclave andino se
ha practicado la medicina na-
tu¡al como un método paraali-
viar problemas relacionados
conlásalud.

Esto fue, precisamente, uno
de los elementos que atrajo
la atención de un grupo de in-

FOTOS: ARCH tVO / EL CQMERCIO

. La valeriana
es una de las
plantas que
se utilizan en
ciertos pobla-
dos de Tun-
gurahua.
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PERSONAS HABILITADAS PARA VOTAR

Aescah
nacional W

4@4
Tungurahua
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Chimborazo

F u E Nr E pAcu exur KE L-ñEñ¡6I6

Cristina Márquez, Giovanni
Astudillo, Alexander García y
Ana María Carvajal. (l)

I padrón electoral fue
un inconveniente que
se repitió en varias de
las 18 provincias en

donde ayer se realizaron las
elecciones primarias del mo-
vimientoPachakutih

Al acercarse a sufragar, de-
cenas de militantes se encon-
traron con la sorpresa de que
sus nombres no aparecían en
el registro electoral y debie-
ron conformarse con entregar
sus datospara que se corrigie-
ra el error y puedan participar
en otros comicios dentro de la
tiendadelarcoíris.

Estaba previsto que los co-
micios se llevaran a cabo en
23 provincias, pero en cinco
fueron suspendidas. El argu-
mento fue precisamente una
inconformidad con el padrón
electoral en Loja, Manabí, Es-
meraldas, Morona Santiago y
ZamoraChinchipe.

Esa fue precisamente la mo-
lestia que ocasionó un roce a
partir de jueves, en el movi-
miento. Ese dí4 el precandida-
to Salvador Quishpe dijo que
solo 350 de los más de 4 000
militantes de Pachakutik en
Zamora Chinchipe constaban
en el padrón. El dijo que no ha-
bía renunciado aún a su pos-
tulación, pero que lo evalua-
ría según lo que ocurriera en la
jornadaelectoral.

Ayer, hasta el cierre de esta
edición, aún no se conocían los
resultados de las elecciones
en lasl8provincias ytampoco
había llegado una renuncia de
Quishpe a su postulación.

Eh la Sierra centro hubo. ade-
más, difi cultad para encontrar
la mesa enla que debíanvotar
losadherentes.

En Chimborazo, por ejem-
plo, fue necesario instalar una
mesa de apoyo para receptar
nuevas solicitudes de adhe-
sión, pues una gran parte de

W Encontexto
Salvador Quishpe, Lourdes
Tibán. Carlos Pérez Guar-
tambel, Cléver Jiménez y
Patricio Zambrano estaban
entre los candidatos. E
ganador participará en las
elecciones del Acuerdo
Nacional por el Cambio, de
centroizquierda.

las personas que acudieron no
constabaenelpadrón.

"Ellos podrán ejercer su de-
recho al voto en las primarias
para asambleístas. Al menos
tenemos 2 000 nuevos adhe-
rentesl', diio Rafael Lucerq
coordinador provincial del
mdvimiento.

La indecisión que hay en esa

provincia es una de las compli-
caciones para el movimiento
actualmente. Desde hace nue-
ve años, en esa provincia se
mantiene una alianza entre
ambos movimientos políticos
y es la única filial de esta tien-
da política aliada al Régimen.

La semana pasada la dirigen-
cia nacional del partido envió
un comunicado a la filial de
Chimborazo en el que se exi-
gía conocer hasta el5 de agosto
si la alianza con el partido ofi-
cialista se mantiene o no. In-
cluso se anunciaron posibles
expulsiones del movimiento
si los dirigentes decidían no
sumarse a lasbases nacionales.

Pero la respuesta de Pa-
chakutik Chimborazo no fue
clara y hubo contradicciones

entre los militantes. Al con-
cluir el consejo político Rafael
Lucero, coordinador provin-
cial, indicó que decidieron sus-
pender el diálogo con Alianza
PaísyelFrenteUnido.

Esto será "hasta conocer cuál
será lahoja de ruta de Pachaku-
tik Nacional para las eleccio-
nes del 2ll7,los candidatos y
las alianzas. Tirmbién hasta
solucionar los confl ictos inter-
nos sobre los límites de nues-
tra provincia", dijo Lucero.

De hecho, el conflicto limi
trofe con Cañar es un tema
sensible en Chimboraz o, pues
Mariano Curicam4 prefecto
de la provincia y principal fi-
gura de la alianza entre ambos
partidos, solicitó una consulta
popular para solucionar el te.
ma" que fu e negada Él también
protagonizó una protesta tras
conocerse el primer fallo de la
Comisión Especial de Límites.

"Pedimos consulta populary
fue negad4 sabemos que la re-
solución institucional que to-
marán está parcializada y no
puede ser que a nosotros que
hemos aportado en todo lo que
el Gobierno nos hapedidq hoy
nos digan'No lo vamos a hacer
así'. Ahí se van a encontrar con
un Pachakutik iunto a sus auto-
ridades pidiendo que se respe-
te a Chimborazo", diio Lucero.

Sin embargo, Ma¡iano Cu-
ricama afumó que el conflic-
to limítrofe no influye en la
decisión política de Pachaku-
tik Chimborazo. "La alianza
continuará, pero eso no signi-
fica que dejaremos de luchar
por los límites denuestrapro-
vincia Anticipamos nuevas
movilizaciones".

Al respectq Lourdes Tibiín,
una de las precandidatas, dijo
que el pedido para Chimbo-
razo es que "se sincere con su
postura. Como Pachakutik es-
tamos trabaj ando en el Acuer-
do Nacional por el Cambio, pa-
ra desmontar al correísmo, y
no sería lógico que unaprovin-
cia siga alimcntando un pro-
yecto político que no da más".

Total

154 484,
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En Azuay, PKvota en
favor de Carlos Pérez

En el cantón Cuenca,
Carlos Pérez Guartambel,
resultó elegido como candi-
dato a la Presidencia por el
Movimiento pachakutik
(PK) con 124 votos, seguido
por Lourdes Tibán con tres
votos. En este recinto el
padrón electoral estaba
integrado por 5.O00 electo-
res. El voto era facultativo.

Luego de una hora y
media de cerrado eI proceso
a nivel del Azuay no hubo
resultados oficiales, sin
embargo, la tendencia se
mantenía a favor de pérez.

A nivel nacional se pre-
sentaron cinco candidatos:
Carlos Pérez, Lourdes
Tibán, Salvador Quishpe,
Cléver |iménez y Patricio
Zambrano.

Según Pérez, a nivel
nacional los resultados
estaban parejos, aseguró
que él mantenía la delante-
ra en provincias como
Tulcán, Cañar y Azuay,
mientras que Lourdes Tibán
lideraba las votaciones en
Cotopaxi y Guayas.

En Chimborazo lideraba
Salvador Quishpe ¡ Cléver
Jiménez, en Pichincha. Los
resultados oficiales se cono-
cerán en las próximas
horas.

En Azuay se instalaron
cinco mesas receptoras,
ubicadas en los cantones de
Gualaceo, Girón, Nabón,
Santa Isabel y en Cuenca. El
proceso se extendió desde
las 08:00 hasta las 16:O0.

Lauro Sigcha, presidente
de la Federación de
Organizaciones Indígenas y
Campesinas del Az\ay
(FOA), manifestó que este
tipo de actividades promue-
ven la democracia del país y
lo que busca es que sean las
bases, los pueblos y los dife-
rentes sectores de la socie-
dad ecuatoriana los que
decidan y definan al candi-
dato que represente a
Pachakutik.

"Gane quien gane nos
u.niremos todos y apoyare-
mos para que podamos ter-
ciar en las próximas elec-
ciones", dijo el dirigente.
0Bs)-(r)

I Lourdes Tibán califi-
có el proceso con un 90
sobre 100. Dijo que, "la
experiencia de democra-
cia directa fue fenomenaly que al ser primera
experiencia se aprenderá
de las falencias".
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Pachakutik el 467olode
5.200 votos fue para Tibán
En 5 provincias no se realizaron las primarias. La dirigencia

indÍgena analiza sanciones para Chumpi y Campos.
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Las elecciones primarias se cumplieron el sábado en 17 provincias para elegir un candidato a la Presidencia.
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politica@telegrafo.com.ec

Quito, Guayaquil, Riobombo, Lotocungo, cuencs

El Comité Ejecutivo Nacional de Pa-
kakutik (PK) reiteró que continúan
en la búsqueda de nuevas alianzas,
pero descartó diálogos con 3 líderes:
Rafael Correa, presidente de la Re-
pública; Jaime Nebot, alcalde de
Guayaquil; y Guillermo Lasso, pre-
candidato de CREO.

Esta postura se conoció aYer'
luego de que eI organismo anun-
ciara -de forma preliminar- a la
legisladora de Cotopaxi, Lourdes Ti-
bán, como la virtual candidata a Ia
Presidencia por PK.

Enrique Morales, presidente del
organismo, indicó que Tibán obtuvo
el 46,720/o de los 5.200 votos regis-
trados, de entre 160 mil adherentes
habilitados para sufragar el sábado.

En segundo lugar está el Prefecto
de Zamora, Salvador QuishPe, con
27,7oo/o; le sigue el presidente de Ia
Ecuarunari, Carlos Pérez, con
L2,Iio/oi en cuarto lugar el exlegisla-
dor Cléver Jiménez, con el 9,27o/o Y
en úItimo puesto, eI rePresentante
del pueblo montuvio, Patricio Zam-
brano, con el l,I5o/o de Ios votos. El
3,0lo/o de los sufragios se divide en-
tre los blancos y nulos.

Morales indicó que hoy se cono-
cerá el resultado oficial. Además ex-
plicó las medidas que se aPlicarán
en las juntas provinciales de Esme-
raldas, Manabí, Loja, Zamora Chin-
chipe y Morona Santiago, en donde
no hubo elecciones primarias.

Y sobre los cuestionamientos de

los representantes de Zamora Chin-
chipe, quienes señalaron presuntas
irregularidades en el proceso, advir-
tió que el sufragio se cumplió con el
padrón presentado el 6 de julio,
aprobado por el Consejo Nacional
Electoral (CNE).

Carlos Pérez Guartambel, uno de

los precandidatos, no ocultó su de-
sazón. "Hay tristeza y frustración

sE(offiouDt sobre todo en los adherentes per-
manentes de Azuay que no pudieron
votar, porque no constaban en los
padrones". De esta manera descartó
que haya habido ausentismo.

Aseguró que respetará Ios resul-
tados y se mostró partidario de un
consenso con Unidad Popular y con
quienes apoyan a Enrique Ayala
Mora, para encontrar el compañero
de fórmula de Tibán, "pero si no hay
consenso habrá que ir a otras pri-
marias, aspiro a que se depongan
Ios intereses personales y que des-
pués de un análisis se escoja aI bi-
nomio". Este diario intentó dialogar
ayer también con Lourdes Tibán y
con Salvador Quishpe, pero no con-
testaron las llamadas.

S¡miones p¡ra srdirigentet
Durante la presentación de los re-
sultados preliminares de las elec-
ciones se evidenció el fracciona-
miento al interior del movimiento.
De esto da cuenta la sanción a Ia
que sería sometida la excoordina-
dora de Pachakutik, Fanny CamPos'

Marlon Santi, coordinador na-
cional de Ia Confederación de Na-
cionalidades IndÍgenas del Ecuador
(Conaie), rechazó la postura de
Campos, quien no participó en las
primarias.

Indicó que si bien Campos se in-
corporó a Compromiso Ecuador (li-
derado por el banquero Guillermo
Lasso, de CREO), no fue pretexto
para que dejara de sufragar.

Por ello envió un informe al Co-
mité de Disciplina y reiteró que na-
die detiene a Campos, pero si haY
intenciones de dividir a PK tiene
que ser sancionada. Estimó que en
menos de 7 dÍas esta situación esta-
rÍa resuelta.

Lo mismo sucede con Marcelino
Chumpi, prefecto de Morona San-
tiago, quien tiene acercamientos
con la Unidad (promovida por el al-
calde de Guayaquil, Jaime Nebot,
SUMA, Avanza y Podemos)' Cléver
Jiménez dijo que esta semana el Co-
mité Ético analizará los 2 casos. (I)

F,n {is:su¡as sol*
2t3 adh*rssates

sfffrfrgíi,I'#ñ?

La asambleísta Lourdes Tibán fue la
ganadora en Cotopaxi, de donde es

oriunda; así lo señalan los resultados en

esa provincia. La dirigente alcanzó'1.590

votos de 1,625 sufragantes que acudieron,

seguida por Salvador Quishpe, con 20;

Pedro Zambrano tuvo 7, Carlos Pérez

Guartambel, 6; y Cléver Jiménez, 2 votos;

también se registraron 25 sufragios nulos

25 v un voto en blanco.

Rafael Lucero, coordinador de Pachakutik,

Chimborazo, 1.281 electores hubo en

Riobamba, Alausí y Cumandá. En

Cumandá se inclinaron por Salvador

Quishpe, con 185 votos frente a 2 que

obtuvo Lourdes Tibán; en Pallatanga, 99

votos fueron para Quishpe y'l para Tibán.

Los resultados generales en Chimborazo

fueron: 1.026 votos para Quishpe, seguido

de Lourdes Tibán, con 73; Carlos Pérez

Cuartambel, con 49; Cléver Jiménez 23; y

Patricio Zambrano 20; además hubo

votos blancos'10 y 80 nulos.

La ¡ornada en Cuayas transcurrió con el

marcado ausentismo; según la dirigencia,

en esta provincia existen cerca de 14.000

adherentes registrados, pero solo 26
personas sufragaron. Otras 200 que

acudieron no constaban en el padrón, Los

resultados favorecieron a Tibán con 12

votos, seguida de Cléver.liménel, conT;
Salvador Quishpe, con 3; Carlos Pérez

0uartambel, con 2; y Patricio Zambrano,

con'1. Hubo 1 voto nulo.

En Azuay, menos de 200 personas

participaron; Ángel Cartuche, coordinador

del proceso, diio que 125 votos fueron
para Carlos Pérez,25 para LourdesTibán,

24 votos a favor de Salvador Quishpe, 4
para Cléver Jiménez y 0 votos para el

candidato Pedro Zambrano. El dirigente

indicó que "muchos compañeros no

estaban registrados", (l)
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Las producciones con conte-
ffi nidos de interés parapueblos
indígenas se abren espacio en los noticieros

Cristina Mfrquez. Redactora
(F - Co nte n ido I nt e rc u lt u r al)
c marque z@ e I comercio.co m

as fotografías de los pa-
rajes andinos y los co-
loridos trajes origina-
riosdelaculturaPuru-

há, son el factor común en los
estudios de grabación de los
noticieros interculturales de
Chimborazo. Estos espacios
han ganado terreno enios ca-
nales, medios impresos y ra-
dios locales, debido a la Ley de
Comunicación.

Según esta normativ4 al me-
nos un5o/o del total de los con-
tenidos que se emiten en los
medios de comunicación de-
be ser intercultural. pa¡a los
productores, presentadores
y directores de noticias, esto
representó una oporrunidad
para emprender negocios re-
lacionados con la información

Eso les sucedió a Erik Lema y
su famili4 quienes se dedican a
laproducción de un espacio in-
formativo denominado'Chas-
qui TV desde hace nueve años.
"Empezamos este programa
porque queríamos difundi¡ lo
que ocurre a diario en las pa-
rroquias, en las comunidades y
en los sectores rurales".

Sin embargo, cuenta Lema,
en los medios de comunica-
ción solo les daban espacios
de entre20 y30 minutos.Yca-
si siempre eran al arnanecer,
en las noches (fuera de hora-
rio estelar) o en la madrugada

Cuando empezaron con la
empresa familiar invirtieron
USD 2500 enuna cámarapro-
fesional y otros implementos
para el estudio de grabación.
Así entregaban un programa
de 30 minutos que se transmi-
tíaalas05:00enTVS.

Hoy, la inversión total supera
los USD 25 000 y suproducto
comunicacional se transmite
en el horario estelar de RTU de

//Lunes 8 de agosto del 2016 / ELCOMERCIO

lunes a viernes, yunprograma
especial los sábados y domin-
gos. En el informativo noctur-
no se presentannoücias consi-
deradas de interéspara el sec-
tor indígena, como por ejem-
plo apertura de vías, de canales
de riego, novedades en los pre.
cios de los productos agrícolas
y ganaderos, entre otros.

Pero en los programas del fin

de semana sepresentan repor-
tajes turísticos sobre las parro-
quias de Chimborazo. Las tra-
diciones, cultura, gastronG
mía, música y perfiles de artis-
tas indígenas también forman
parte de la programación.

"Antes había racismo en los
medios de comunicación

I¿ g"."t. no podía ni siquiera
rmagrnarse a una presentado_

ravistiendo su anaco y subaye
ta. Hoy la difusión de nuestra
cultura tiene tantaacogida que
incluso la solicitan los canales
nacionales",diceLema

Otra empresa familiar que
surgió con la iniciativa de pre-
.sentar informativos intercul-
turales es Ayllupak Kawsay.
La productora se fundó hace
15 años y en un inicio se dedi-

caban únicamente a la pro-
ducción de videos musicales
de solistas, coros y agrupacio-
nesdedanza

El gerente de laempresa,|o-
sé Pilatuña, quien se desem-
peñaba como camarógrafo en
un canal de televisión local de
Riobamba descubrió que en
los medios de comunicación
no había espacios informati-
vos ni culturales dirigidos a la
audiencia indígena de la pro-
vi¡eia. Por eso decidió iniciar
uninformativo.

"La gente decía que los in-
dios no podemos estar frente a
las cámaras de televisión. Pero
eso me dabavalentía, yo sabía
que en las comunidades había
talentoy que era necesario di-
fu ndirlo", cuenta Pilatuña.

Las primeras transmisiones
se solventaron con auspicios
de empresas que pautaban su
publicidad en el espacio in-
formativo, pero esos recursos
eran escasos. Meses después,
una gran cantidad de empre-
sas indígenas dedicadas alco-
mercio, cooperativas de aho-
rro y crédito, y organizadores
de eventos públicos contacta-
ron a la productora por la gran
cantidad de audiencia que mi-
rabaelprograma.

La apertura de los medios
locales para los espacios in-
terculturales también atrajo
a nuevos inversores que es-
peran sacar al aire sus progra-
mas en este mes. El programa
teleüsivo'Runapaktaki', por
ejemplo, sald¡á al aire próxi-
mamenteenTVS.

fenny Guillín, Ñusta Andina
del Ecuador 2015, y su tío Iosé
Guillín, sonlos codirectores y
presentadores del programa.
Ellos mostra¡án los sitios don-
de se puede hacer turismo co-
munitario, historias de la gen-
te de las comunidades, platos
típicos de la provincia...

"Ia ley de comunicación exi-
ge que incluyamos contenidos
interculturales, sin embargo,
no los hacemos únicamente
por cumplir. La idea de llegar
a todos los sectores y públicos
nos entusiasma y nos apasio-
na", cuenta Marcelo Pino, ge-
rentedeTVS.
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II ELECCIONESaOIT

. Carla Aroca (izq.), Enrique Morabs, delTribunal Flectoral
de Pachakutik, y el coordinador nacional Marlon Santi.

Morona Santiago, Manabi
Esmeraldas y l¡ja lasprovin-
cias que no hubo elecciones.

Enrique Morales, presiden-
¡g dsl frifrnal, expücó que
los presidentes provinciales
no enviaron una iustificación
por escrito sobre su decisión
Esperanálos informes parato-
nutr una resoluciórL confor-
mealcódigoorgiínico.

Ayer, este Diario intentó ha-
blar con el precandidato sara-
guro Salvador Quishpe, pero
no obtuvo respuesta. El mos-
tró su molestiapor supuestas
irregularidades en el padrór¡
que llevaron a la decisión de
no abrir votaciones en Loja y
en Zamora Chinchipe. Pese a

ello élquedó en segundo lugan
Tibránespera quetras oficia-

lizarse el resultadq Pachaku-

PAV E L CAUHO N R ANO / E L CO M ERC IO

tiktrabaje enconiunto por la
candidatura que irá a com-
petir en el Acuerdo Nacional
por el Cambio. Ella destaca la
participación de Chimbora-
zq pues lo ve como una señal
de que el movimiento volve-
ráaalinearse conlasbases na-
cionales,luego de varios años
de pacto con Alianza País.

Ayer, Marlon Santi, coordi-
nadornacional, orpücó que el
movimiento ha abierto diálo-
go contodas lastiendas polí-
ticas, salvo conAlianza País.

Tirmbién informó que los
acercamientos con |aime Ne-
bot, Guillermo Iasso y Rafael
Correa estaban descartados.

No ocurre lo mismo con
otros representantes de la
Unidad, como la precandida-
ta Cynthia Viteri. Al respec-
to, Tibán únicamente sostu-
vo que eso lo definirá el mo-
vimientoindígena

Carlos Pérez Guartambel,
quien obtuvo el tercer lugar,
dijo que respetará el pacto y
apoyará a Tibán, como la pri-
mera mujer indígena en aspi-
rar alaPresidencia Pero agre-
gó que apoyará solo alianzas
con la centroizquierda.

Cléverf iménez aceptó el re-
sultado, aunque dijo que él no
logró mrás votos por lo ocurri-
do en Zamora, Moronay Loj4
en donde tiene respaldo.

El manabita Patricio Zam-
brano pidió que se elija un
candidato en consenso pues
no está de acuerdo en validar
el proceso si en cinco provin-
ciasnohubocomicios.

Lourdes T¡bán evitó hablar de alianzas
Sin votos en c¡nco prov¡nc¡as, Pachakutik tuvo sus primar¡as

W. fu lítia, Cuena' Sier ra
@¡tttoyGuayaquil. (l)

a virtual ganadora de las
primarias de Pachaliu-
tik para elegir a su pre-

candidato presidencial es la
asambleísta lourdes Tibán,
quien obtuvo el 46,710lo de los
votos escrutados hasta ayer,
tras las elecciones primarias.

Ellatriunfó enseis de las l8
provincias que participaron"
el sábado. Está previsto que
hoy se difundanlos resultados
con las Qiete provincias que
hasta ayef:al mediodía no ha-
bían entregado actas ofi ciales.

El resultado podría variar
dependiendo de la resolución
delTbibunal Electoral conres-
pecto de Zamora Chinchipe

184



Pachakutik opta
por fibán ypor
abrirse a dirilogo

QUTTO

Tras los resultados oficiales de
las primarias en 18 proüncias,
el coordinador nacional de pa-
chakutik, Ma¡lon Santi, anun-
ció ayer que la asambleísta
Lourdes tibán es la "ganadora
virnral" para la candidatura a la
Presidencia de la República"

Tibán obtuvo 2.434 votos,
que representa el 46,72%. El
prefecto de Zamora Chinchipe,
Salvador Quishpe, 1.443 votbs.
El líder de Ecuaruna¡i, Carlos
Pérez Guartambel, ó33: el exa-
sambleísta Cléver Jiménez,
483, y Patricio Zambrano, óO.
Hubo r57 blancos y nulos.

Santi aclaró que son datos
preliminares, pues falta que sie-
te proüncias envíen las actas de
escrutinios originales. Cinco se
abstuvieron de participar por
razones aún injustificadas: Es-
meraldas, Manabí, I.oj4 Zarno-
ra Chinchipe y Morona Santia-
go. 'Estamos seguros de que la
tendencia no cambiará", düo.

Ante la denuncia de irregula-
ridades en el proceso, como que
enZarnoraconsten en el
padrón menos perso-
nas que el número
total de adherentes,
Santi dijo que se
maneJan con
padrones re-
conocidos
por el Conse-

N$¡YERS
Lunes, 8 de agosto de 2016

jo Nacional Elecroral
Tiban hizo ayer un llamado a

la unidad a través de su cuenta
en Facebook, y en su teléfono
timbró unavez yluego en¡iió al
buzón, Quishpe no contestó y
Pérez Guartambel respondió
que respetan los resultados, que
apoyará la candidatura de Ti-
brín y resaltó que por primera
vez en el país existe una candi-
data mujer e indígena

Sobre alianzas, Santi sostuvo
que son parte del Acuerdo Na-
cional por el Cambiq propon-
dlán el consenso de una sola
candidatura pero si los otros
candidatos quieren participar,
la propuesta será que también
surjan de primarias.

Para concretar el binomio
verán alianzas 'en visión de
Ecuador", una decisión colecti-
va y no se quedariín en ideolo-
gías. Santi aseguró que está to-
talmente descartado un acuer-
d9 9on Alianza PAIS (Ap), que
el diálogo con Guillermo Lasso
"puede ocurrir", sin embargo
aún no esrá en agenda aunque
el Comité Ejecutivo Naciold
hadescartado dialogar con Las-

so, Rafael Correa y Jaime
Nebot, "por lo tanto, va-

mos a ir a hablar con
las personas que se
requieran y con los
movimientos que

quieran". "En laalian-
za todo puede funcio-

ru¡r en una visión de
ganar", agrego. (l)

> Qulro La asambreísta Lourdes TiMn obtuvo er 4,60ó de votos
en las primarias de pachakutik, segr¡n datos pretiminarcs
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UNA LEvENDA QUE suncló DURANTE LA coLoNtA

La amistad de san
Jerónimo y el
mon Chon$n

ELui[vEns
Lunes, 8 de agosto de 2016
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que en estos dÍas
aún se ve gente que
llega a besar al
monolito del simio.

JORGE MARTILLO

¡ 6tíido de un bus se llega a
Chongón, parroquia urbana de
Guayaquil, ubicada a la altura
del kilómetro 26 de la vía a la
costa. Es domingo. En la iglesia,
los feligreses aguardan a la misa
del mediodía

En el altar, reina un Jesús
crucificado y a su izquierda, san
Jerónimo sosteniendo una bi-
blia- En el parque, a unos 3OO

metros, encaramado en un pe-
destal está su amigo, el mono.

Se trata de una amistad que
comenzó hace 482 años, la
cuenta José Gabriel
Pino Roca en Leyen-
das, tradicíones y pagi-
nas de Ia historia de

Guayaquil, libro publi-
cado en 1930.

En 1534, cuando el
conquistador español
Juan Enrique de Guz-
mán llegó a Chongón,
los nativos le rendían
culto a varios ídolos.
entre los cuales sobre-
salía "un simio, en ac- 

,

titud de saltar, grose- 
fr

rarnente tallado en #

piedra gris dura', des-
cribe Pino Roca.

En Chongón, el 30
de septiembre de
1539, los padres do-
minicos celebraron
la primera misa
presidida por la
imagen de san Je-

rónimo en una capilla le- ¡,
vantada frente al mono. Pe-
ro los mismos nativos que
asistían a misa y que se pos-
traban ante san Jerónimo,
apenas salían de la iglesia se
rendían ante su idolatrado
mono de piedra que mostra-
ba su espalda al templo.

El tiempo pasó pero esa
profana adoración no. Una
noche, la paciencia de fray
Baltazar de la Cava se agotó y
ordenó desalojar al ídolo y
abandonarlo monte adentro.
A la siguiente misa no asistie-
ron los nativos, los únicos fe-
ligreses eran los mismos sol-
dados españoles que habían
desaparecido el monolito.

Cierta mañana san Jeróni-
mo también desapareció de la
iglesia. Después de intensas
búsquedas, los soldados encon-
traron a san Jerónimo junto al
ídolo en el sitio donde habían

JORGE N¡ARTILLO

a La imagen de san

Jerónimo, una trad¡c¡Ón

traída Por los esPañoles
(arriba). 2. Una Persona
ioca la estatua del mono

(abaio).

g*"-"-'*¿

tt,!tr,)lll4É2#v,//iltf/¡;tlii

abandonado al mono.
Pero el sacerdote no estaba

conforme. Una noche ordenó
enterrar al mono en un lejano
pozo. Y volvió a desaparecer
san Jerónimo. Entonces, sin la
protección del santo, ni la del
mono, la desolación se apoderó
de Chongón. Sin embargo, la
tranquilidad volvió a esta loca-
lidad cuando se desenterró al
mono, en ese mismo sitio tam-
bién estaba la estatuilla del san-
to. Entonces los comuneros y la
iglesia pactaron una conviven-
cia pacífica el santo en la iglesia
y el mono en la plaza.

Desde entonces reza el ada-
gio: "Grandes amigos e insepa-
rables son, san Jerónimo y el
mono de Chongón".

En una publicación sobre la
costa y Chongón, la historiado-
ra Silvia G. Alvarez señala que
antiguamente el mono cumplía
un papel importante porque su
presencia anunciaba los cam-
bios de las estaciones: "(...) él era
el guía, prácticamente mosffa-
ba todas las facetas de la natu-
raleza (...). Dice la costumbre
que hay que besarle el rabo al
mono en señal de suerte".

En estos días, en ese sector
de Chongón existe una edi-
ficación municipal entre la
iglesia donde está san Jeró-
nimo y el parque del mono.
Incluso haygente que aún
llega a besarlo. (l)
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Muesffa sobre
asentamiento
de Chorrerao
en Salango

Instrumentos musicales,
sellos, hachas de piedra,
botellas silbatos, colgan-
tes de concha. artefactos
de metal, huesos tallados y
varias cabezas antropo-
morfas son parte de la

muestra arqueológica Guaya-
quil-Chorrera, Sitio N5 Af-150,
que se exhibe desde el üernes
pasado en la sala de exposicio-
nes temporales del Centro de

Investigaciones y Museo de Sa-

lango, en Manabí.
En la planta baja de la Casa

de la hacienda La Tropical es-

tán fisicamente algunas de las
piezas más representativas de
la muestra. otras constan en un
catálogo ürnral.

Estos objetos fueron hallados
en El Samán, un pequeño Par-
que municipal ubicado en la
ciudadela Samanes I, en el nor-
te de Guayaquil. Allí se encon-
tró una especie de choza que

data de entre l2OO aC. y 5OO

aC., la más antigua que se ha
hallado en la ciudad.

El üernes pasado se inaugu-
ró esta exposición con el diálo-
go intercultural Las ocupacio-
nes del Guayaquil Antiguo, a

cargo de la autora de la mues-
tra, la arqueóloga Amelia S¿in-

chez. Ella abordó cómo üüe-
ron los habitantes del pueblo
Chorrera, cultura que se desen-
volvió en varios sectores de la
Costa del país.

En 199ó se observó que el
material arqueológico hallado
en El Samán pertenece en su

mayoría al periodo de Integra-
ción. En este sitio de Guayaquil
se han realizado dos temPora-
das de excavaciones, en el aná-
lisis se determinó que ambién
hay piezas del Formativo, se-

gun detalla una comunicación
de prensade laorganización La

Calderachamanika
Salango es una de las Parro-

p Uncuencoqueconstaentre
los hallazgos en elsector de El

Samán, en Guayaquil.

.. ya.r"-oB.u!.sJ. QB!9.4... .... .... .. ..

Aqueologfa
xEntre los años 1979 y 1989,
el arqueólogo Presley Nodon
dirigió el Programa de An-
tropología para el Ecuador
con elque se intervino el sitio
de la bahía sur de Salango.
Allí se hallaron evidencias de
asentamientos poblacionales
con 5.000 años de antigüe-
dad, segin destaca la Página
web www.salango.com.ec.

quias del cantón manabita de

Puerto López, con atractivos
como el avistamiento de aves y
ballenas. (l)

fr,tfrynlo
Lunes, 8 de agosto de 2016
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fr ebastián Asakata de 54
D años cuenta que su vida
es un hacer de muchas cosas.
Trabaja como sobador en el
Hospital Andino de
Chimborazo, atiende por su
cuenta en Cajabamba, pero
también es un agricultor, un
amante de la tierra. En los
campos, junto a su familia,
siembra papas, mellocos y
muchos granos.

El es de los hombres que ve,
como los campos de
Chimborazo cambian de cro-
máticas a lo largo del año.
Cuando es septiembre y octu-
bre están de negro, la tierra
se remueve, se Ia prepara
para recibir nuevas semillas.
Ese color poco a poco cambia
y en noviembre y diciembre,
el verdor cubre como inmen-
sas alfombras las faldas y las
paredes de las montañas.

Ese verdor cada vez toma
diversos matices, pasan los
meses, las plantas crecen,
asoman las flores y cuelgan
los frutos, así se mantiene
hasta mayo, cuando poco a
pogg el sol empieza a dorar
las espigas del trigo, de la
cebada, y a las chacras. En
junio y julio, esos campos son
de otras cromáticas; es de
ver las coníferas plantas de
quinua que se visten de rojo,
ese color se combina con el
dorado del trigo maduro y
de las gabillas que se
hacen con eltamo.

Sebastián ve todo eso,
porque en sus tierras siem-
bra diversos productos. ÉI es
de los hombres que cultivan
la cebada, las habas, la zana-
horia, el melloqo. Y eso no es
todo, también cría animales
como borregos, ganados,
cuyes. Sebastián nunca se
va de vacaciones, siem-
pre está en el trabajo
junto a la esposa.

Los üernes y
sábados, el
sobador se
dedica de
entero a la
tarea de
sanar con
su esPe-
cialidad

sobar,
dar
masaj
jes y

hacer baños de cajón. En
todos esos tratamientos apli-
ca los principios de medicina
ancestral que aprendié de sus
mayores.

"Yo sano todo el cuerpo;
brazos, piernas, rodillas, pies,
manos, la cabeza, la espalda.
Los pacientes llegan con dolor
de Ia espalda, de los tendones,
esos tendones se afectan
cuando los músculos están
duros o tienen calambres, por
eso hacemos las curadas, los
masajes posibiütan que todo
esté bien", advierte Azakata.

El es uno de los siete médi-
cos ancestrales que tiene el
Hospital Andino. Lo de soba-
dor es concebido dentro de su
cultura como un oficio, los
conocimientos para hacerlo
bien y sanar a la gente, se
pasan de generación en gene-
ración, dentro de una familia.

Sebastián cuenta que su
afán por aprender esas técni-
cas los asimiló de su tío, un
anciano que curaba huesos.
La curiosidad de niño le llevó
a ver cómo
s ^u

pariente atendía a los afecta-
dos. Sebastián entraba al
Iugar de las curaciones y poco
a poco aprendió las diversas
técnicas. Cuando tenía 25
años empezó a tratar pacien-
tes de manera independiente.
Hoy son 29 años de ejercicio
de sobador, una rama en la
medicina ancestral.

Sobar no es cosa fácil, se
necesitan conocimientos
básicos para hacer el diagnós-
tico antes de aplicar el trata-
miento. El chequeo, a decir
del sobador, se hace tocando
el cuerpo: hay que tener tino
en los toques que se hacen en
los tendones, las venas, los
brazos; muchas veces estas
partes del cuerpo están muy
duras, otras están demasiado
suaves; y el trabajo consiste
en dejarles como tienen que
estar.

Trabajar como sobador
exige entender al paciente,
hay quienes no dejan tocarse
o hay casos en los cuales los
problemas son por enferme-
dades relacionadas con la
artritis y calambres; males
causados, en gran parte por el
frío, que enduran los múscu-
los y no permite caminar o
manejar las articulaciones
con faciüdad. "Hemos apren-
dido y hemos sanado y sabe-
mos como atender las enfer-
medades a los pacientes",
argumenta el sobador.

Las plantas
y ras pomaoas -. :

i'-:{r'" Pf Cf

El consultorio de
Sebastián tiene una cami-
lla donde atiende al
paciente, un escritorio
con unos adornos y una

mesa donde se ubi-
can algunos

materiales. Es
de ver ramas
de ortiga Y

hojas de higo
en un atado,

junto a ellas dos ümo-
nes y una caja celeste

con crema hecha a
base de hier-

bas que
el

Su mundo
de sobador 1'
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Ias terapias con
el sobador y las

pomadas que

sobador usa para los trata-
mientos.

los limones son los prime-
ros en usarse en un proceso
de sanación. Antes de empe-
zar estos fnrtos se pasan por
todo eI cuerpo. EI limón
absorbe energías y no es fuer-
te. Para que su efectividad
sea mayor se mezcla con las
podas.

Las pomadas son elabora-
das por el mismo Sebastián.
El sanador tiene como mate-
ria prima las plantas medici-
nales, que antaño usaron sus
ancestros, sus abuelos. La
pomada no contiene quími-
cos, se hacen con ortiga,
malva blanca, manzanilla,
eucalipto aromático, higo,
entre otras especied.

Para hacer una crema lo

en ellas se
usan dejan

primero es conseguir las
|hntas, luego cortailas fina- tres consultás, una Por sema-
mente con un cuchillo, mez- na es lo ideal. Sobarse una
ctrar y con un producto natu- sola vez no deja los resultados
ral, propio de ellos, poner en que el cuerpo necesita.
unaolliaparacocerliascomosi Cuando se cumple con eltra-
fuera un frito. Cuando el tamiento de visitas, los
color de las hierbas por el pacientes sienten mejoría y se

hervor se torna amarillento convencen de l,as propiedades
se retira lia mezcla de fuego, curativas del sobado.
se sacan lias hierbas ,el llquido Un sobador al igual que un
que queda se cierne en un yachac conoce las propieda-
taz6n y cuando se enfría se des de las pliantas. ta ortiga es

envasa en las cajas. buena para los huesos, Ios

resultados.
Cada
paciente
debe

Tampoco chochos, aguacates
y granos pesados. Su alimen-
tación debe contener algo de

morocho, quinua, harina de
maiz y frutas como guineo,
manzana, peras. El sobador
recomienda no tomar colas o
gaseosas y ningún producto
alimenticio industrializado,
sino aguas de toronjil, de orti-
ga, de malva, de manzanilla y
de tantas variedades.

Ios baños de cajón son otra
de las terapias que hacen los
sobadores. Estas son diferen-
tes, porque se basa en la coc-
ción de las hierbas de marco,
santamaría, eucalipto aromá-
tico, manzanilla, malva blan-
ca, higo, hojas de ümón. Esa
agua se pasa al cajón y el
paqignle recibe el vapor, para
eso pgede tapanse la cabeza o
sóIo'dl cuello. Los baños se
aplican a niños, jóvenes Y
adultos, por sus beneficios
terapéuticos.

La masajeada cuesta 15
dólares y se compran dos cre-
mas, porque el masaje es Por
todo el cuerpo. El baño de
cajón cuesta diez dólares. A
los tratamientos llega gente
de Guayaquil, Chunchi,
Guaranda, Puyo, Ambato Y

Quito. Quienes más acuden a
sus terapias so4 aquellos que
sufren de estrés o permane-
cen sentados en sus oficinas;
ellos saben que el baño de
vapor afloja los tendones, las
venas, después de eso se
hacen masajes y poco a poco
mejoran, esa es la versión del
sanador ancestral. (BSG)-
(Intercultural).

Años atrás, eI sobador cuen- sobadores recomiendan a los
ta que las pastas o cremas de pacientes lavarse Ia espalda
plantas naturales las hacía con esta planta, eso evita Ios
óon grasa o cebo de ganado. calambres y reduce eI estrés.

Eso sé frela, se ponía manteca EI higo tienen buenos efectos

. de cagao, panetra, h¡sta lqg4r en los tratamientos_para-los
' -nna pasta y con ellia se.hací*'';buesos, aligualque eleucali--p-
f" &itrSolü. "Eso aprendí de to aromático y la manzanilla,

nuestros abuelos, hoyconpro- que son cálidos. La malva es

ductos naturales del mercado, otra de las especies que se

el proceso es diferente y los apücan,peroéstaesfresca.
efectos son occelentes", dice. . Una vez que el paciente se

I¿s cremas no tienen nom- sometió a la sobada, el soba-
bre pero hay cremas de euca- dor recomienda mantener
Iipto, manzanilla y de las una dieta durante el trata-
váriedades de plantas antes miento.Enelprocesodesana-
anotadas."Nosotros hacemos 'ción no se debe injerir licor,
las pomadas y con ellias cura- dulces, café, ni chocolate;
mos. los masajes que aplica- queda prohibido comer man-
mos a los pacientes contienen teca y carne de cerdo y sus
las cremas que mantienen el derivados. Tiene que alimen-
olor natural de las plantas", tarse con gallina de campo,
afirma Asakatá, para quien huevo de campo, carne de
las pomadas que elabora borrego.
combaten los mdes Provoca- La dieta no debe contener
dasporelfriocomoreumasy Papas ni sus derivados, al
arrilis. menos durante ocho días.

Tres crrras para
que' seaefectivoel

tratamiento

acu-
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Lourdes Tibán, etegida precand¡data a ta Presidenc¡a por Pachakutik

f a dirigente indígena de
LCotopaxi Lourdes Tibán
ganó las primarias en eI
Movimiento Unidad Pluri-
nacional Pachakutik (PK),
de acuerdo con datos
preliminares de las 18
provincias donde se rea-
lizó el proceso electoral.lizó el proceso electoral.

Según Enrique Morales,
presidente del Tribunal
Electoral Nacional de
Pachakutik, Tibán
obtuvo el 46 % de los
votos; Salvador
Quishpe, 27 %; Car-
los Pérez Guartam-
bel, L2 %; Cléver
Iiménez, 9 oA, 

Y
Patricio Zambra-
no,2o6.Los resul-
tados oficiales se
harán públicos
hoy.

Ayer Tibán
llamó a la uni-
dad del movi-
miento. "Hoy
hay un resulta-
do, espero que
nos unamos",
dijo Tibán en
entrevista con El
Mercu¡io.

',,¡*6C ó m o
califica las

"Hay un resuttado, ahora
espéro que nos unamos"

I r ¡ primarias de Pachakutik?

Afirma que no habrá "fJ;"Ji;1"'::fXlii:?:
alianzas con Nebot, l""ti'J;'iii"l$iiñff ;:

Lasso y Correa; T-1"-tt:s-que 
existen en el

esos son tos tres i:l"Tlr:' :"f:t"1X'""ff;:
mandamientos de :l1",Tl'J"i';'#'T,#1"i;:1

Pachakutik. ff:1ff:i,l::':,"i:flJ;
I r I electoral con gente que

verdaderamente
es de Pachaku-

tik.

- ¿Qué
pasó

con los resultados en
Chimborazo?

Ahí hay que Ieer muY
bien. Chimborazo ha estado
con eI gobierno y yo Pensa-
ba que de pronto Chimbora-
zo no participaría porque si
van a seguir con el gobierno
no tenía sentido que nos
den el voto; pero le dieron
el voto a Salvador (Quish-
pe), se supone, entonces,
que están rompiendo con el
gobierno y tendrán que
apoyar la candidatura de
Pachakutik.

- ¿Cómo quedan las rela-
ciones con Salvador Quis-
hpe?

No sé qué decisión toma-
ron, pero ayer agradeció a
quienes le apoyaron Y dijo
que Ia lucha continúa Y haY
que continuar con eI Proce-
so. Hay una diferencia

como de 1.000 votos con
Salvador.

- ¿La unidad de la
que usted habla a
quiénes incluiría Y
a quienes exclui-
ría?

(Guillermo)
Lasso no está en
competencia en
el Acuerdo
Nacional por eI
Cambio; LaSso

es un ciudadano
que está de candi-
dato incluso fuera
de la unidad de la
derecha; no

pide ayudas
ni apoyos, él
dice
' súmen-

se. Con
él no

habrá ningún acercamien-
to, ningún diálogo porque
él no va a buscar consen-
sos; él lo que quiere es que
todo el mundo sea su súb-
dito y en eso han caído
algunos líderes, líderes
sueltos van a ir detrás de él
porque no tienen movi-
miento. Para mí solo haY
dos tendencias: eI grupo de
Cuenca y el grupo de Quito;
el grupo de Cuenca es la
derecha con Carrasco,
Nebot y no sé si González
también ha conversado con
ellos; el Grupo de Quito es
el Acuerdo Nacional.

- ¿Entonces con quién
descartan definitivamen'
te alianzas?

El acuerdo alcanzado Por
Pachakutik el 26 de julio
fue ratificado en el Consejo
Político: no habrá alianzas
con Nebot, Lasso Y Correa;
esos son los tres manda-
mientos de Pachakutik Y
sobre esa lógica tendré que
trabajar porque las resolu-
ciones de Pachakutik son
para cualquiera de los can-
didatos y tengo que seguir
las líneas del movimiento
porque voy a ser candidata
del movimiento.

- ¿Cuáles son las estrate'
gias de Pachakutik Para
poder llegar con fuerza a
las elecciones del zO1J ?

La primera herramienta
que tengo que asegurar
para ganar las elecciones
es la unidad, sin ella no
podremos vencer a Ia
maquinaria del Estado que
se va a poner de frente con
RaEael correa, eso lo tengo
claro. (MNA)-(I)
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@El MERCURIo

Cañarpresentaffiu
pertenenc¡a de Guangras y Jubal

TTT

El territorio en con-
flicto compromete
casi el 5O/" de la

superficie del can-
tón Azogues y zo-
nas próximas a la

laguna de .

Culebrillas.
TTT

F stá discurriendo el término
E de prueba hasta el 17 de
agosto, para que las provincias
de Cañar y Chimborazo presen-
ten los instrumentos probatorios
al Comité Nacional de Límites
Internos (CONALD para resolver
los conflictos de pertenencia de
los sectores de Guangras ylubal,
que tienen un área de 607 kiló-
metros cuadrados y cuentan con
1.264 habitantes.

Esto, una vez que las Partes no
üegaron a un acuerdo conciliato-
rio en la audiencia que se llevó a
cabo en Quito, la semana pasa-
da, tras Ia convocatoria formula-
da por el CONALI mediante bole-
ta de notificación del Procedi-
miento Administrativo de Reso-
lución Institucional Ne P-RI-05-
2015-CONAII, en la cual soücitó
la comparecencia de los rePre-
ientantes legales de los GADS de
Eañar y Chimborazo, con sus

fespectivos equipos técnicos.
' Se trata del diferendo más
grande e importante que tiene la
provincia del Cañar, que com-
promete casi el50% de la suPer-
ficie del cantón Azogues y las
zonas circundantes de la laguna
de Culebrillas, considerada
patrimonio de la identidad
Cañari.

El prefecto Santiago Correa
informó que qstán listos los
argumentos juf,dicos, técnicos,
históricos, socifles y cartográfi-
cos, los mismolque serán remi
tidos aICONALI con elfin de evi-
denciar la pertenencia de los
territorios en disputa a la juris-
dicción del Cañar.

Además el Cañar Pedirá la
comparecencia de Manuel Mau-
rizaca, un líder histórico de la

tados por las partes sean valo-
rados con sana crítica y objetivi-
dad y que se dé la razón a quien
tenga la razón.

AsambleaProvincial

Para el concejal de Azogues,

]avier Serrano, corresponde a
las autoridades y a todas las
fuerzas vivas del Cañar respal-
dar Ia posición provincial de
defender la heredad territorial
por medio de la convocatoria a
la Asamblea Provincial para que
declarada en sesión permanen-
te vaya dando seguimiento Y
respuesta a los pormenores que
surjan dentro del proceso; Y, asÍ
también movilizar a Ia pobla-
ción mediante plantones Y vigi-
lias, marchas y foros a todo
nivel.

"Hay que entender, que si
bien se trata de una especie de
juicio administrativo, sin
embargo quien va a resolver de
acuerdo a la Ley para la Fijación
de Límites Territoriales es el
Presidente de la República y sus
asesores, que son entes políti-
cos; por tanto, debemos movili
zar todas nuestras influencias Y
ejercer nuestra principal forta-
leza que es la movilización Y
presión social para que se recQ-
nozcan nuestros legendarios
límites", añadió. (DCC)-(I)

comunidad de Guangras, PaF
que rinda una versión testimo-
nial como parte de los elementos
probatorios que va a presentar la
provincia.

Luego de la etaPa de Prueba se

estarÍa a la espera de un informe
final emitido por el CONATI Y
dirigido a la Presidencia de la
Repribüca para que se pronuncie
con h resolución que cor:respon-
da.

Proyectodeley

El Prefecto pone énfasis al
manifestar que Ia Resolución

Institucional "no es que Pone
fin a los conflictos limítrofes,
pues ésta pasará a ser Parte de
un proyecto de ley que será Pre-
sentado por el Ejecutivo a la
Asamblea Nacionalpara que sea

aprobado por este órgano legis-
lativo, y todo dependerá de
cómo esté la correlación de fuer-
zas políticas en la Asamblea,
inclusive podría quedar en el
limbo el proyecto de ley de solu-
ción de conflictos limítrofes en
elpaís", subraya.

Santiago Correa aPela que los
justificativos y los argumentos
de toda índole que sean presen-
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EN sHUSHUFINDI sE REAUzó EXpoFERIA DE NACIoNALIDADES
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en festival intercultural
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V CIOR GON/EZ

z SHUSHUFINDI, Morona Santiago. Elchamán siekopai Ramón Piaguaje realizó, elsábado pasado, demostraciones de rituales'

ll,,',r¡or,q:;ninry,Wlü;:l,l7zr{;r;z7l,22l*i&

típica y demás
tradiciones en cita
de pueblos
ancestrales.

,) ,: 
.1

lv¡o"", 2*" ,

VICTOR GOMEZ

SHUSHUFTNDI, MORONA SANTIAGO

El parque central de la ciudad
de Shushufindi lució multicolor
con la presencia de varios Pue-
blos indígenas conEpegados en
la Primera Expoferia de las Na-

ciona-lidades ¡, Pueblo Afro, que

íi,t't' ,

se desarrolló el sábado anterior,
como parte de los Festejos Por
los 32 años de cantonización de

esta localidad.
Dcsde la comunidad giana,

vistiendo sus trajes multicolo-
res y sus rostros pintados con
achiote, hombres y mujeres de

la nacionalidad siona salieron
para cxp( )ner su riquezl gastro-

nómica. Ellos oÍiecieron el tra-
dicional awn (casabe, en caste-

llano). Se trata de una tortilla de

mrca quc es cocinada en un tie s-

to y que no puede faltar en las

familias de este pueblo.
"( El ) casabc es nuestrl comi-

da diaria. En desayuno, almuer-

TRADICIONES

Pueblos

r En la Primera Expoferia de
las Nacionalidades Y Pueblo
Afro participaron habitantes
de las etnias siekoPai, siona,
shuar, kichwa y atro. En esta
cita intercultural, Por los 32
años de cantonización de es-
ta localidad, también se rea-
lizaron juegos tradicionales,
como la trepada de árbol,
lanzamiento de bodoquera
(cerbatana), jalada de la so-
ga, entre otros.

zo, merienda, los niños comen a
cada rato cuando ellos tienen
hambre", contó a este Diario
Carmen Piaguaje.

En el mismo estand se mos-
traron unas lanzas, armas con
las que cazan animales del
monte para su subsistencial'r'i-
da comunitaria.

La expoferia intercultural
sirvió además para la venta de

productos elabclrados Por las

nacionalidades.
Federico Pi aguaje aprovechó

para promocionar a la operado-
rr turística Umutours. agencia

cue. a cambio de $ 50, ofiece re-
corridos por cLlatro días ¡t tres
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> SIIUS]|UF!ND|, torona Sartego Miembrcs de comuni-
dades de esta localidad lucieron su vestimenta tradicional.

> S]IIJS||UENOI torona SanüCe. En esta feria, miembrcs de
nacionalidades exfi¡siercn y vendieron artesanfas.

noches por las comunidades de
Shushufindi, además de actiü-
dades interculturales y de avis-
tamiento de fauna y flora.

En la Primera Expoferia de
las Nacionalidades de Shushu-
findi también hubo arte. El pin-
tor siekopai Ramón Piaguaje
expr¡so varias de sus creacio-
nes. relacionadas con la selva
amazónica

"En este nuevo cuadro he
pintado varias especies de be-
jucos que van desapareciendo
de la selva amazónic{, dijo el
artista quien presentó su más
reciente cuadro, cuyo
valor comercial es de 5 .

mil dólares.
Loschamanesde

la nacionalidad
Shuar también

compartieron sus saberes, en-
focados en la sanación con
plantas medicinales.

Segundo Tentetza comentó
que heredó de sus abuelos los
"poderes y conocimientos" del
chamanismo.

"Hago limpiezas, hago ba-
ños, curo la casa, la finca, hago
limpieza con huevo y quito ma-
las energías", explicó. "

El pueblo afroecuatoriano
puso la nota de alegría y fiesta
con su tradicional algarabía y
música. Y con ello su gastrono-
mía En su estand se ofrecieron

platos típicos como el tapao
arrecho.

El alcatde Éagar sil-
vestre destacó que este
tipo de citas ayudan a

difundir las costum-
bres y tradiciones de
las diferentes nacio-
nalidades. (l)
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Esta iniciativa se presentó hace 10 años, pero recién hace dos me-

Reglamento regula práctica de
la medicina ancestral tsáchila

ses recibió el üsto bueno de todas las siete comunas.

103
coNDlcloNEs
Lostsáchila*''t*tpn

rqHpalaedaÉdahs

EXPERTCIS
de la medicina tsáchila o

chamanes tienen una cer-
tif icación legal para eiercer

esta práctica ancestral

co ros
Loti troüIgrarios gue
cobran los tsáoüdlas en
sus ritualesson sim'
bóllcosy van desde los
USD tO 6n ade&ante.

FOTO: JUAN CARLOS PEREZ / PARA EL COMERCIO
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Bolívar Velasco. Redactor
( F -Conte nido I nte rc u lt u ral )
bve I asc o@ e I com e rc i o. c o m

n el documento se
puntualiza de forma
concreta quiénes son
chamanes, vegetalis-

tasy a¡rdantes para lapráctica
de la medicina ancestral en la
nacionalidad Tsáchila Esta di
ferenciación está acompañada
de los nombres y certificados
de quienes ejercen esta tarea.

Son datos que constan en el
Reglamento parala práctica de
la Medicina Ancestral de la et-
niatsáchila, una nueva no[na-
tiva en materia legal para este
grupo étnico de Santo Domin-
go de los Tsáchilas.

El30 de iunio se la dio a co-
nocer de manera ofi cial ante el
Ministerio de Salud y actual-
mente se espera su difusión.
Consta de 30 artículos y siete
capítulos donde constan los
derechos, obligaciones, san-
ciones, régimen económico y
dos disposiciones generales.

La propuesta del reglamen-
to se venía discutiendo desde
hace 10 años, pero no había te-
nido el consenso de todos los
2 500 integrantes de la etnia.

la iniciativa fu e del ex gober-
nador tsáchila Héctor Calaza-
cón, quienüo lanecesidad de
poner en vigencia una norma-
tiva física ante las denuncias
que recibían de personas que
decían ser engañadas por su-
puestos tsáchilas, en otras pro-
vincias delEcuador.

Calazaciln cuenta que, en
efecto, hubo quienes no son
de la etniay en épocas pasadas

veían de cerca una parte de los
secretos ancestrales.

Él recuerda que eso ocurrió
con el extinto líder y goberna-
dor vitalicio, Abraham Calaz¿-
cón, quien de buen gesto per-
mitía tener a¡rdantes mesti-
zos, pero no necesariamente
para el tratamiento de las hier-
bas y limpias, sino para labrar
las fincas o los terrenos.

Eso aún sucede en las siete
coniunas de la nacionalidad El
coordinador de los chamanes
tsáchilas, Héctor Calazacón,

exhibe como prueba una do-
cena de hojas volantes donde
se leen nombres de mestizos
que afirman conocer la medi-
cina de los tsáchilas y prome-
tensanaciones.

Según Calazacón, la falta
de una normativa les impedía
impulsar denuncias ante estos
casos. Precisamente el regla-
mento habla de sanciones que
van desde los USD 50 a 100 a
quien asegure que es un cha-
mán certifi cado sin serlo.

Tirmbién deja abierta la po-

sibilidad de que el presunto in-
fractor sea denunciado encon-
cordancia con otras leyes.

En la nacionalidad Tsáchi-
la ya existían los estatutos que
por más de 30 años fueron su
única evidencia físi.ca legal re-
conocida ante el Estado. Pe-
ro el reglamento que fue pre-
sentado hace l0 años no se
autorizaba por falta de una
actualización.

Entre los cambios qu'e se hi-
cieron hasta antes del 30 de
junio están los montos de las

sanciones. Estas anterior-
mente contemplaban apenas
USD 7 de multa económica"

Otra incorporación fue que
el poné (chamán) tenga al me-
nos una hectárea para conser-
var las plantas medicinales y
así garantizar su repollacién

La normativa adenráíreco-
noce al Consejo de Ancianos
Tsáchilas, que por años fu e so-
loungruposimbólico. 

:

La diferencia es que ahora el
adulto mayor debe ser desig-
nado por su propia comuna

en base a su trayectoria, hono-
rabilidad y años de experien-
cia de las tradiciones. Inclu-
so abarca certificaciones pa-
ra las mujeres que se dedican
a las labores de las parteras y
sobadoras.

El gobernador Tsáchila, Ja-
vierAguavil, asegrÍa que pa-
ra actualizar el documento
fue necesario hacer un censo.
La idea era tener una base de
datos con los nombres de los
chamanes, parteras y sobado-
ras. En total se registraron 103
personas en las siete comunas.

fuan Carlos Zaracay, uno de
los expertos vegetalistas au-
torizados, sostiene que este
avance legal les permitirá ejer-
cer de forma transparente. A
su consultorio también le lle-
gan denuncias declientes que
fueronestafados.

En una ocasión conoció el
caso de un supuesto curande-
ro que Io visitó para proponer-
le que se confabule con el fin de
sacarle dinero a una paciente.
El lo reprimió y lo expulsó.
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60 agrupaciones se citaron en Azuay
En el Biocentro se realizó un encuentro para intercambiar
semillas ancestrales. 60 organizaciones participaron.

. Los productores de la Asociación Mushuk Yuyay mos-
traron sus productos elaborado con habay quinua.

cultiv4 en el cantón Cañar.
Por lo general, estos prc'

ductores participan en las
ferias agroecológicas, que
se efectuan en los diferentes
cantones del Austro como el
Biocentro de Cuenca

Este intercambio fue or-
ganizado por las redes de
Agricultores Agroecológi-
cos del Austro y de Semillas
Agroecológicas. Según la di-
rigentg Bélgica ]iménez, la
intención es mantener la so-
beranía alimentaria con el in-
tercambio de semillas nativas
y adaptadas. Además, buscan
difundh los conocimientos
ancestrales y tradiciones.

Es la décimatercera edición
de este encuentro. La prime-
ra se efectuó en el 2005. Ayer,
también se reelizó un foro en
el que se debatió sobre las se-
millas y Ia agrobiodiversidad.

En la inauguración se rea-
lizó una ceremonia ancestral
y se elaboró la chakana (cruz
andina), que fue adornada
con fl ores, gxanos y otros pro-
ductos Luegq tres chamanes
efectuaronunalimpia

RúreiónQtenca
F -Conten i do I ntercult u ral

f]l n el Biocentro Agroeqo-

J{ -lógico, ubicado en el
J-¿f sur de la capital aztay a
se re¡lizó el Intercambio de
Semiüas Nativas. En este en-
cuentro participaron 60 orga-
nizaciones de Azuay, Cañar,
Morona Santiago y El Oro.

(F-co ntenido i ntercu ltu ral)

Entre otras estuvieronlaEs-
cuela ggroecológica de Kims-
coch4 la Corporación Raíces'
Zangur y la Asociación Mus-
hukYuyay. Ellos mostraron la
maca andina, harina de haba
quinu4 amaranto, chochos...

Thmbién, asistieron pro-
ductores independientes co-
mo el cañari, Manuel Nar-
vaé2, quien exhibió las dis-
tintas variedades de papa que

FOTOS: ABC H IVO EL CO M ERC I O Y CORT ES I A G AD C H I M BORAZO

La minga sobrevive en Cayambe

Pichincha. Vecinos del barrio San Ruperto realizaron,
el fin de semana pasado, varios trabajos comunitarios
de limpieza y de adecentamiento. Se trata de una ini-
ciativa promovida desde el Municipio -desde hace va-
rios meses- y que ha recibido acogida entre la ciuda-
danía, ala retomar las mingas, que eran más comunes
antes entre los pueblos kichwas de la zona rural. Aho-
ra también se hace en la zona urbana. Este trabajo ha
permitido mejorar la presentación de varios sectores.

Ferias de artesanos y productores

Chimborazo. Durante el primerviernes de cada mes
se realizará la Feria de Emprendimientos Agrícolas, Pe-
cuarios y Artesanales, en la Plaza Eloy Alfaro de Rio-
bamba. Los encuentros serán desde las O8:00 hasta
las 14:OO. La última feria fue el pasado viernes con la
participación de pequeños agricultores y emprendedo-
res de comunidades y parroquias rurales de Chimbora-
zo. Se ofertarán artesanías, productos elaborados, ve-
getales, legumbre, frutas y carnes.

G IOVA N N I AST U D I L LO/ E L QO M E RCI O
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H.ütvm¡o
Jueves, 11 de agosto de 2016

Cumbre por Día de
los Rreblos Indígenas
Miembros de nacionalidades
indígenas y autoridades.de Go-
bierno participaron de la Pri-
mera Cumbre de lvtedicinas
Ancesffales, Espiritualidad e
Interculturalidad, en la Unirrer-
sidad Regional Amazóttica
Ikiam, ubicada en Tena, fi-
üncia de Napo

Estacitase realizó como par-
te de las actividades por el Dia
Internacional de los Pueblos
Indígenas, que se recordó bl
martes pasado.

Sanadores, charnanes y co-
nocedores de la medkina e¡r-
cestral ofrecieron charlas para
difundir la importancia de estos
conocimientos, reseña una pu-
blicación en el portal web de la
'agencia estatal Andes.

La cumbre empezó el martes
v terminó aYer. )

Ademrís de las ponencias,
destaca la nota de prensa, se

reali"ó una feria artesanal en la
que los curanderos réaliza¡on
limpias a los visitanteg quienes
también pudieron comprar tó-
nicos para tratar de contrarres-
tar los efectos de enfermedades
como'la depresión o el esrés.
Ttrmbién se comercialaaron
dulces, como el chocolate ela-
borado por r¡nas 2oo familias'
que pertenecen a la asociación
llamada Satsayaku.

De acuerdo con la publica-
ción deÁnda, el objetivo de los
organizadores "es que la cum-
bre se repita en otros países de
la región y que todos los gobier-
nos se involucren en lagenera-
ción de leyes y normativas que
visibilicen la importancia de la
medicina anc€stral". (l)
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T a historia étnica de los
I¡Chibuleos nos describe den-
tro de su gran territorio que
comprendía desde la quebrada
de Quichibí y Pataló al este,
hoy parroquia Juan Benigno
VeIa, y con dirección oeste
hasta Ia línea divisoria llama-
da Quintucu, siguiendo aguas
abajo entre las comunidades
de Pilahuín Centro, Pucará
Grande y parte de Echaleche
(Parroquia Pilahuín); este pro-
ceso social parte mediante la
procreación de tres hermanos
Pachas. La primera hermana
llamada Martha Pacha (1) que
contrae matrimonio con uno
de los descendientes de los
Tomabelas que poblaban en
esa zona, hoy comunidades
aledañas a la parroquia de
Pilahuín. Mientras el segundo
de los hermanos llamado,
Cristóbal Pacha (2), se ubica en
el centro de su territorio; eI
último de sus hermanos Noé
Pacha (3), se traslada aI otro
extremo, hoy comunidades de
Pataló, y Chaca Pungu, de la
parroquia Juan Benigno VeIa.

Fn, esta relación inte¡comu-*
nLdi., los ind-icadores gocio=

é6ñ;s iefienden su afinidad
y parentesco hasta la actuali-
dad como es: su lengua, su
indumentaria, sus costum-
bres, sus tradiciones, etc, ; Y eI

otro aspecto, es el Proceso de

comunicación de las genera-
ciones, o intercambios sociales
a través de los matrimonios; es

decir, hay similitudes en sus

apellidos, aunque en menor
escala en eI territorio de su
hermana Martha Pacha, Por
cuando por su ser de mujer
perdió sus raíces de consan-
guinidad.

Este enfoque histórico Per-
mite tomar en cuenta la
dimensión de un territorio
propiamente identificado
como Chibuleo, de tal manera
que, desde las concePciones
antropológicas Y sociológicas
se define como un solo Pueblo,
pero, a "reiz de la vida
Republicana,1835, S. XIX' Y
como los antecedentes en Ia
Constitución colombiana, se

divide el País en Provincias,
cantones Y Parroquias";
(Citado Porr Ayala E., Revista
Ecuatoriana de Historie No. 1

pág.7L); estas imPosiciones de

occidente ha influenciado con
criterios divisionistas frente a
los pueblos Y territorios indí-
genas del Ecuador.

El asentamiento de los Pue-
blos indígenas en la Región
Central del Ecuador, étnica-
mente se manifiestan como
grupos tradicionales o

':Pueblos Aborígenes" Y han

venido conservando en el
marco demográfico, casi en
igual forma que los tiempos
pre-colombinos, inclusive sus
nombres siguen intactos, por
ejemplo los Paccha, Nari,
Mallu, como prueba irrefuta-
ble de la unidad. Pero estos
ayllus o tribus organizadas,
sujetas a autoridades y caci-
ques, poco a poco fueron dis-
gregándose en la población
regional, aunque conservan el
tipismo característico en algu-
nos de Ios aspectos sociocultu-
rales. La unidad geográfica
provincial, en cuanto a la ocu-
pación del elemento indígena
se particulariza en tres zonas
diferentes, si se considera
desde el punto de vista de la
geografía o el territorio Y Ia
etnología como tal.

En lo referente al territorio
en estudio, podemos decir que,

se ubicaba en la parte occiden-
tal de lo que hoY es Ia Provin-
cia de TungurahuaY Parte de
Cotopaxi; la misma que se

extendía a Partir deI
"saguatoa-Pilis Urco"; en eI

.grftremo norte Y sigueh Para-
mo-s,{e "Yurd PamPgi;' hasta
el "Casahuala't yff'ehl toma
hasta eI sur por la cordillera de
"Chucchilán, Angamarca" Y la
cruz "Punibata" hasta las fal-
das del Carihuairazo; a Partir
de este Punto, de Occidente a

Oriente, va una línea atrave-
sando sucesivamente el
"Puñalica Grande" Y el
"WuawuaPuñalica" Y Para
rematarse sobre "IPolonguito"
y los cerros de Chócalo Y
Guangaló.

El padre Juan de Velasco, en
su "Historia Antigua" traza Ia

tabla cronológica de las nacio-
nes que poblaron eI callejón
interandino en orden de
importancia Y, al referirse a

Tungurahua dice"'Hambatu
Pequeño" con las tribus de Ios

Huapantes, Píllaros, Quiza-
pinchas e lzambas' "Mocha
Mediano" con las tribus de los

Pachanlicas, Patates, Pelileos'

Queros y Tisaleos. Esto quiere
decir que, los territorios ocu-
pados actualmente Por la Pro-
vincia de Tungurahua, estu-
vieron poblados Por los dos
grupos aborígenes Perfecta-
mente identificados; eI de los
"Hambatus" Y eI de los
"Mochas", a su vez estos' se

repartían en subgruPos meno-
rei, como consta en la cita de

Velasco.
De ahí que, el Panorama

etnográfico, tomado como
matriz los datos del Padre Juan
de Velasco, esPecíficamente
que coresPonde a Ia nación de

"Mocha Mediano", estaúa divi-

FUENIE: investigociones reolizodos por Piedod Peñohenero, Alfredo
Costoles y Fousto Jordón (19ó'l), en su obro "Tungurohuo" Pógs 11, 12.

dido como indica el siguiente
cuadro etnográfico:

MOCl.tA , ,

MEDIANO.;'r TISALEOS

Estudios
Los historiadores contempo-

ráneos investigan y analizan
desde la época Pre-incásica los
asentamientos y procedencias
de los "primeros hombres" que
habitaron en Ia actual provin-
cia de Tungurahua, después de
que estos hombres se han
hecho sedentarios se emPieza
hablar de la "Nación Panzalea"
al igual que manifiestan Ios
historiadores antiguos. Según
Pedro Reino, en su libro "Mi
Provincia del Tungurahua"
publicado en 1991, se cree:
"Que los Panzaleos vivían dese
eI Río Guayllabamba al norte
hasta Guano en Ia Provincia de
Chimborazo al sur; y hasta
algunas partes de Guaranda
en la actual Provincia de
Bolívar, por el Occidente; en

tanto' que Por eI oriente tenía

"omó 
límite la cordillera

Centrál de los Andes"

¿qgióngs eran los Pa¡¡zaleos?

En los libros de temas aborí-
qenes se dice que los Panzaleos

ie desarrollan desde hace unos

500 años a.c. hasta 1.500 d'c';
todavía en la éPoca de la
Colonia en Ambato (Siglo )n4I)
se hablaba en la lengua de los

Panzaleos, que era diferente al
Kichwa que trajeron los incas'

Estas investigaciones Permi-
ten confrontar las cronologías
del historiador Juan de

Velasco, "Historia Antigua",
así como la de Pedro Reino
"Historia ContemPoránea"
quienes afirman que Ios asen-

timientos de las naciones, el
primero afirma una de las cro-

4\?:.: : :

,ffiFGnurp-
.S$ahuinee

Andignatos.
Aloba¡nba.s
Quinchicotw
cHrzuE¿os
Piguilpanbas
Pongui@ea
Arqahuenos
MiñErtcgs 

'

undifias
Chuquhahuas
Llangahuas
Lulanleos
Ytrprrtzanes:

nologías más actualeJorro"i-
da como "Tribus"; eI segundo
se basa en la teorías más anti-
guas como es Ia presencia de
los "primeros hombres", en
conclusión era la evaluación
de los mismos hombres
(Panzaleos), quienes mante-
nían su identidad territorial,
costumbres y tradiciones, cul-
tura y la producción.

Finalmente eran grandes
guerreros, luchadores a través
de sus jefes y caciques que les
gobernaba como los de
Tucunga, Muliambato
(Salcedo), Píllaro, QuisaPincha,
Mocha, Pelileo y Tisaleo. "Estos
hombres lucharon contra los
incas que les conquistaron con
mucho esfuerzo en éPocas
anteriores a la llegada de los
españoles".

Las evidencias étnicas reco-

noce los asentamientos de Ios

diferentes Pueblos Indígenas
(nacionalidades) contemPorá-
neas en la Provincia del
Tungurahua, Particularmente
Chibuleo como raíces de las
"Tribus" de Pachanlicas,
Pelileos, Tisaleos.

Según el Panorama etnográ-
fico, el territorio de los
Chibuleos se origina en Ia
parte sur-occidental de la
iegión interandina. Teniendo
como argumentos. Por algunos
historiadores Y cronistas; así

como basados en testamentos
y pergaminos teóricos' asegu-

ian que los Chibuleos son ori-
ginarios de los Shiry -Pachas

de los Panzaleos Y de los Incas.

FUENIE: Libro de los Chibuleos.
escrito por José Nozorio Coluño,
Historiodor Indígeno.

207



É sgff ísÉss 

giggÉ 
g 

gggÉE gg

gssE gÉggitu gisgg 

ssgg 

ggi

áiiEg* É ág€¡ as siggg€gÉiE

?gg$sÉÉ€ ii iiÉaBÉgr 
giEgÉ

ffiÉÉgiggsgisgEgg*ÉE

0
6üA

- I
-
-¡r#)
h
0
€)hFI
-I
ÁH
6ü

\-trI
6ü
-ü
c)
-
-o-Ar+r
6É0o-v
€)

€
a
cÉ
Á
-€)
110

\-r-Y
-
-'oÉ
ao

F¡

I

s(J .jÁu2
d=
11 Él.E r'iiiv5,>.
qU-a .=
cBvrt

.t-

=1rD=sl-'t i-¡

=-ÚE
dq)
Eqdo)'É
ÉCJ.d o.)

a)9
>. :iir r-ldB
6¡.(fa

s+.gñ
c)=
-g'+
EOio¡-
2dv f \

.F{
Q..-Fl-csd'6 tÉ

.F{g
áiF\.v-l
!6
c'>cü
-a .9aálvv.'1 F
-t

--¿-
-l--I
_I

-rI

-
E

-I
D

C'
(,
É
t¡¡

=oo
J
lr¡

(0
oN
EE

oo
o)
(g

oE
N
C"
(¡)c
o

208



Viernes 12 de agosto del 2016 / ELCOMERCIO

En Saraguro se promueve una feria
En más de 40 puestos se of rece, cada domingo, artesanías,
platos típicos, hortalizas yverduras. Los turistas acuden.
- 

LOJA

. En dos cuadras de la calle Guayaquil se instalan másde
40 puestos. Llegan productores de las zonas rurales.

RedacciónCuenca
F - Conte nido I nte rcu ltu r al )

naferiareúne alos ha-
bitantes de las comu-
nidades de Saraguro,

quienes cada domingo acu-
den a la calle Guayaquil, ubi-
cadaapocos metros del esta-
dio delcantónlojano.

Allí, se ofertan hortalizas Y

verduras que servirán para
preparar los alimentos de to-
da la semana. T?rmbién, es vi-
sitada por los turistas que se

ma¡avillan con las tortillas de
maí2, choclo, mishque (bebi-
daabasedemaíz)...

A lo largo de dos cuadras de
la vía que en ese díase con-
vierte en un mercado, se ob-
seryan quintales de PaPas
chaucha o chola, raspadura,

harinas de arvejayhaba, má-
chica o plátanos. Además, se

venden ollas de baao, cucha-
ras de mader4 sopladores, ca-
nastos y artesanías.

Los üsitantes también
aprovechan para adquirir los
productos. El cuencano Gon-
zalo Sangurima, quien venía
de Loja paró su vehículo en
la avenida principal y adqui-
rió dos ollas de barrq launa en
USD 2 v la otra en 4. En su cri-
terio, lóspreclos sonbaios en
comparaciónaCuenca.

Según Manuel Medina,
coordinador Intercultural
del Municipio de Saraguro,
los vendedores son de las co-
munidades y del centro del
cantón. Incluso llegan de Lo-
ja y Cuenca para vender roPa.

Cada comerciante debe tener
unpermiso municipalypagar
u¡a tasa, cuyo precio depende
delespacioqueocupe.

Está restringida laventa de
comida y cárnicos, conside-
rando que no se puede evitar
la presencia del polvo. Tirm-
bién hay puestos que ofrecen
gastronomíatíPica.

C)RT EiIA PRE F ECT URA DE SUCUMBIOS

Sucumbíos/Su representante fue a BB.UU.
Andrea Castillo, reina de la provincia de$ucumbíos, fue una de las inütadas a participaf

en un desfile de los migfantés ecuatorianos en Estados Unidos, que recorrió algunas

calles de la ciudad de ios Ángeles. funto a ella, participaron otras reinas de belleza del

país luciendo traies alusivos a lagryrg {gg44Provmqray ¡egión

M A N U E L Q U I Z H P E / E L COM E RQ IO

F - conte nido i nte rc ult ural )
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LOUdeS Tihf,n pREmNDIDATA pREStDENctAL DEL tüo/tMtENro Prcl-lMUTlK

olremos con binomio propiq
si la tendencia no da apoyo'
QUrro
La asambleísta Lourdes Tibán
resalta la representatividad de

su precandidalura a la
Presidencia, por ganar en las

or*narias üdEóhakuti k, a

diferencia de los asPirantes del

Acuerdo por Cambio; Y frente a

otros grupos Políticos como el

PSC, Avanza, Suma, Plantea el

diálogo y cierra cualquier
entendimiento con el

orecandidato, Guillermo Lasso.

áGómo hacer que su
candidatura triunfe frente a
Enrique Ayala, Lenin
Hurtado o Paco MoncaYo'
dentro de la t€ndencia?
Yo vengo de un Proceso de

lprimarias con una base solida
'$e 

representación, Ya no solo

de una reunión en Quito.

i-Cuándo definirán el
cándidato presidencial del
Acuerdo por el Cambio?
Eso va a llevar tiemPo, creo
que a finales de sePtiembre.

áQué pasará si dentro del
acuerdo no apoyan su
candidatura Presidencial?
Si es que no hay acuerdos,

Pachakutik tendrá que

enfrentar las candidatr¡ras con
binomio propio.

éEs decir que si no la
apoyan no haY acuerdo?
Necesariamente tendrán que

apoyar, porque en algo ha de

servir el proceso de Primarias
que acabamos de hacer.

üY si no la acePtan?
No lo aceptarrin cuando haYa

uqafiguramas fuerte quq

Lourdes Tibártr"

iEl candidato que escoian
debe abrir el abanico hacia
otras tendencias?
Sí, el t8 de mayo advertí al
Acuerdo por el Cambio que si

era candidata presidencial Por
PK con el gruPo no me iría,
porque ya probamos en el
)otz y representé a la unidad
por la izquierda ahora
basándonos en esa exPeriencia
hay que ver la posibilidad de

abrir otros espacios.

éQué espacios?
Con gruPos legalmente
reconocidos, con colectivos
jubilados, trabajadores,
funcionarios, asociacione$
estudiantes y amas de casa,:"'

áGon qué Partidos
coincidir?

> Lourdes
Tibán,
asambleista
por PK, es la
tercera
prccandidata
delAcuedo.

Hemos conversado con

Avanza Suma y Concertación,
y nosotros estamos dispuestos

a conversar.

áY con CREO y el PSC?
liodos preguntan por CREO Y

no entiendo por qué lo hacen

si ya tiene candidato oficial'

áEntonces es imposible un
entendimiento con CREO?
Así es, y lo que hemos dicho a
nuestros líderes que a quienes

les apetece el banquerq
váyanse.,

iY con el PSC?
Ese espacio de dirálogo tiene
que debatirlo Pachakutik. En
todas las proüncias que visité
en la precampaña a nivel de la

tiene el criterio que
quedar solo con

Ahí hay que
el criterio de

Chumpi,
Inrri y de

,salvador Quishpe.

áEs posible acercarse
a grupos de derecha?
Está abierta El26 de

junio se volvió a ratificar la
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decisión de que se apoyo a
Acuerdo Nacional por el
Cambio sin cerrar las
posibilidades de dalogar on
ouos sectones. Tenernos dos
meses paÍa discudr los pros y
los contras de ir de un
extremo al otro

PK ya intentó abrirse al
diálogo con la derecha en
enero, y lo condenaron.
Sí, pero sin consulta y fue una
decisión unilateral Luego de
que los afines e$efnos
unificados, enmnees rer€mos
hacia afuera. In que hen¡os
acordado es que Marlon Santi
dialogue con todos tos sectores
y estamos esperando

áUsted se sentirla cómodr
conversando con el PSC,
con Gynthia Viteri?
áElectoralmente cs diffcil
coincidir paltl una alianra?
Con ella toda lavida nos
hemos llevado (.J. Hayqr¡e
debatir los temas,,pueda ser
que el pro¡rccto po$tiao nc
termine separando más alláde
las posibilidades de la alianza
Habiendo temas comunes (en
la defensa de la democraci¿
de las liberadesy combatir la
comrpción),lo que veo es que
no podremos coincidi¡ en el
tema económico.

éEstá dispuesta a sentarsc
a dialogar con Viteri?
Más allá de sentaq, yo quiero
debtircon Lasso, con
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I ¡f ullo a mullo se forman
I-l múltiples elementos de
bisutería. Elementos de joye-
ría elegantes, tradicionales y
hasta ancestrales, se elaboran
con esos pequeños canutos
cilíndricos de diverso tamaño,
color, textura, brillo y marcas.

La destreza de manejar Ia
aguja fina -más fina que una
de coser- para con su punta
coger no solo un mullo sino
varios y de una, es una de las
técnicas que Carmen
Guamán, de nacionalidad
Saraguro, domina. Como no
ser una profesional en esta
rama, si desde pequeña hace
artesanías en chaquira, un
oficio que aprendió de sus
ances¡nps y lo Perfeccionó
unaütl que se casó, hasta
hacelil eia aptitud su forma
de vida.

Carmen y su esposo Enrique
Zhunaula se tgmaron muY en
serio esta tradición histórica
de hacer huallcas multicolo-
res, o los tendidos que usan
las mujeres de Saraguro como
parte importante de su vesti-
menta.

"Yo creo que son muchos
años, cientos de años, el usar
por parte de las mujeres sara-
guras estas huallcas. Nuestras
ábuelas los llevaban, eran de
otros estilos y colores diferen-
tes a los de ahora. Ellas tenían
huallcas gruesas, doradas Y
muy elegantes", exPlica
Enrique, quien dejó de lado
esa idea, que hacer artesanía
de chaquira es cosa de muje-
res, para incursionar en el
negocio.

El trabajo de Ios artesanos
no es solo hacer las huallcas,
manillas, collares Y tantas
otras gracias; también han
investigado sobre Ia tradición
del tejido y, según les conta-
ron sus mayores, las abuelas
hacían collares con Productos
que cambiaban, a través del
trueque, con las culturas de Ia
costa y de la amazonía. Eran
collares hechos:de concha que

venía de la costa; Y de semi-
Ilas de plantas que traía la
gente de la amazonía.

Nuevas técnicas

Esas huallcas, aI igual que
las de ahora, eran hechas a
mano, pero tomaban más
tiempo, se introducÍan uno a
uno cada eslabón en un hilo
de jarcia o, años más tarde en
eI hilo de coser, Y así de una
en una se obtenían los tendi-
dos. "Esa técnica ha cambia-
do, hoy tenemos agujas esPe-

ciales para el tejido, en aque-
llos tiempos se hacían solo a
mano", señala Carmen.

Para ella, poner eI mullo de

dos en dos Permite obtener
texturas mas esPesas, ele-
mentos más gruesos que dan
otra presentación' En este tra-
baio, Ia imaginación es Ia
máteria prima, es la madre de

toda obra. HaY que imaginar
como combinar colores Y

hacer tendidos de ocho o 15

tonos.
Llegar a una obra así es

deiar sentada Ia destreza Y eI
poáer de creación de los arte-
ianos, para quienes eI combi-
nar es la Parte esencial. "No

puedo imitar a otras Perso--nas, a Io mejor lo que me
gusta a mí le gusta a mucha

[ente; muchas joYas salen de

ñi idea", ese es eI Pensar de

Zhunaula. 'A la gente le gusta
estas obras' A veces entre
compañeras nos coPiamos los

modelos y estilos, de esa
manera trabajamos en
Saraguro", esa es la versión de

Carmen.

Los nuevos modelos

Hoy en día, Ias húallcas o

collares de chaquira tienen
nuevos modelos e infinidad
de colores. Los tendidos tie-
nen como base cromática los
siete colores del arco iris.
Ningún tendido se repite,
todos son diferentes porque se
hacen con diferentes combi-
naciones de colores y desde lo
que Ia tejedora plantee.

Estas huallcas tienen una
finalidad especifica: resaltar
entre el atuendo negro, que es
la vestimenta característica
del pueblo de Saraguro. Un
tendido tiene entre ocho y 20
colores. Es como un lienzo
donde se fusionan las tonali-
dades y una vez juntas hacen
como una fiesta cromática
con los verdes, rojos, dorados,
amarillos, púrpuras, comple-
mentos que combinan y resal-
tan entre el atuendo negro.

Así como las huallcas son
distintas en sus colores, tdm-
bién son diferentes en sus
tamaños, hay quienes las pre-
fieren grandes para cubrir su
cuello y parte del pecho y
otras que las lucen más
pequeñas que hacenjuego con
Ia blusa blanca, lacre, púrpu-
ra, rosado, del color que luz-
can.

Vender artesanía que se
basa en el conocimiento
ancestral de los saraguros
implica elaborar en el mismo

espacio los productos. En un
pequeño espacio de las dos
mesas donde Carmen exPone
sus obras están los conos de
hilos de coser blancos, beige,
rojos. funto a ellos rePosan las
fundas de chaquira roja, ver-
des, negras, amarillas. La idea
es que mientras se atiende el
negocio, también se hace mer-
cadería nueva.

Enrique tiene como tarea
tomar eI pequeño telar de
madera que lleva en el centro
unas cuantas hebras de hilo
negro temPlado, En ese telar
teje manillas que Promocio-
nan a la Selección
Ecuatoriana de Fútbol Y a Ios
equipos que están dentro de
.esta actividad dePortiva. La
actividad de Enrique es más
contemporánea.
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que transmitieron el

saber ancestral del

teiido. Las nuevas

generaciones inno-

varon modelos, colo-

res, productos Y hoy

difunden su cultura a

través de elementos

trabaiados a mano'

Fueron las muje-

res, las abuelas

"Esto era una tarea que
estaba encomendado a las
mujeres, hoy es de hombres y
mujeres; claro que somos
nosotras quienes más nos
dedicamos, sin embargo los
hombres también vieron en la
artesanía, una forma de man-
tener la cultura y emprender
desde los conocimientos de los
ance..stros", señala Carmen.

Enrique también sabe
ganarse a las clientes, él apela
a su buen gusto para crear
modelos y sugerir a las fémi-
nas los colores que mejor les

queda. "Cuando vienen a com-
prar, quienes hacemos deci-
mos estos colores resaltan en
usted, entonces Ia gente Pre-
fiere comprar algo recomen-
dado, aunque también elijen
el tipo de collar que les guste Y
que están hechas en chaqui-
ras", especifica el artesano.

El arte de tejer Y dar
forma a las obras

Diez minutos le toma a

Carmen tejer una delgada
manilla roja, del tamaño
estándar Para cualquier
muñeca. Es de ver la Proliji-
dad con la que maneja la
aguja y el introducir de las
pequeñas chaquiras.

Para no esforzar la vista,
ella sabe como introducir la
punta de Ia aguja fina en Ia
funda de abundantes chaqui-
ras. Sus manos saben como
manejar el hilo en cuanto a

extensión Y resistencia.
Cuando termina el tejido, con
las pinzas Y gafetes cierra su
obra y una vez terminada, Ia
exhibe en su mesa de Produc-
tos.

No todas las chaquiras son
iguales, hay más de medio
centenar de modelos Y tama-
ños. Para hacer Ios tendidos
no se usan las gruesas, se uti-
Iizan las de tamaño Y grosor
de antaño, Para conservar así

la originalidad de las mismas,
tal como lo hicieron las maYo-

res de la nacionalidad saragu-
ro.

La diferencia hoY en día en
esas huallcas o tendidos es el
espesor y estrechez del tejido.
Antes, por ser hechas a mano,
las uniones eran más ralas;
hoy se hacen un Poco más
tupidas, más gruesas; de
hecho eso rePercute en el Pre-
cio; una huallca de 15 tonali-
dades de colores, con un
ancho que suPera los 20cm de

diámetro cuesta 60 dólares.

Los modelos

Con la chaquira se forman
algunas maravillas. Alegorías
de camisetas de la Selección
Ecuatoriana de Fútbol y de los
equipos nacionales; además
hay anillos, lazos, bolsos. En
manillas, los artesanos propo-
nen más de diez prototipos
con diferentes cromáticas;
unas son anchas, otras delga-
das.

En collares los estilos son
muchos, hay los tendidos,
sogas, corona de virgen,
hecha con chorros que for-
man una especie de corona
que cubre el pecho. Éstas pue-
den ser doradas, negras, ver-
des, blancas. También están
los collares de modelo marga-
rita y corbatas. Modelos que se
dan forma con diferentes cha-
quiras de buena calidad.

Los estilos margarita y lazo
se tejen con croghé. Antes del
tejido, los artesanos pasan la
chaquira por eI hilo, forman
un cordón y luego dan forma a
la creación que planteen.
"Hay muchas cosas que pode-
mos y necesitamos tener. Las
variedades de pro{uctos para
el cliente permiten vender.
Todos los productos aquí
hechos son manuales, como lo
ven. El trabajo manual es
demoroso y cuesta más. Hacer
los bolsos toma mucho tiem-
po, por eso el precio es alto y
muchas veces la gente no
puede pagar", afirman
EnriqueyCarmen.

Veinte años de hacer las
artesanías en chaquira, desde
una perspectiva de modelos
contemporáneos e innovación
de productos, conservando el
saber ancestral, esa es la
experiencia de los artesanos
de Saraguro, que salen a las
ferias de Quito, Cuenca, de
Loja, para cumplir con su afán
de difundir una parte de su
cultura y sus saberes. (BSG)-
(Intercultural).
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Entreqa masiva de
títuLoí de propiedad

rlr
En largas filas

organizadas por

cantones y parro-
quias, los beneficia-
rios esperaban su

documento.
lll

fl ostros de alegría eran evi-
lf dentes entrela gran con-
currencia de campesinos que
desde los diferentes cantones
de la provincia del AzuaY, lle-
garon ansiosos Por recibir sus
éscrituras públicas que los
legaliza como ProPietarios de
los terrenos que Por años han
mantenido en posesión Y los
han cultivado Par el sustento
de sus familias.

El acto inició con Puntuali-
dad a las 09:00, como estuvo
previsto, tras el arribo del
vicepresidente de la RePública

Jorge Glas y los ministros
Iavier Ponce y LadY Zúñiga.

"Debo agradecer a nuestro
personal y al de las
Registradurías de la
Propiedad que nos han aPoYa-

do decididamente en este
esfuerzo, estamos suPerando
ya la entrega de 280.000
éscrituras públicas a nivel
nacional, en un laPso de cua-
tro años, lo que demuestra
que este país Ya ha cambiado,
que no es un lema sino que Ya
ha cambiado", dijo en una
ligera y precisa intervención
el titular del MAGAR lavier
Ponce.

Discurso

Quien si se Prolongó Por 20
minutos en su discurso fue el
vicepresidente Jorge Glas, Pre-
cedido de los gritos de un
pequeño grupo de Personas
que llegó para hacer Proseli-
tismo con frases como "Jorge
Glas, vamos por'más".

"Que no hay seguridad jurí-
dica dicen los banqueros; Pero
este es el gobierno no de los
banqueros sino de los agricul-
tores, y estamos aquí Para dar
seguridad a la gente con la
entrega de los títulos de Pro-
piedaá. El día de hoy es un día
de fiesta par nuestros camPe-
sinos, los títulos de ProPiedad
vienen además acomPañados

de un programa de asistencia
técnica para unos 1.500
beneficiarios, por un monto
aproximado de dos millones
de dólares", dijo GIas.

Se entregaron 2.000 títulos
para gente del cantón Cuenca,
465 para Gualaceo,415 Para
los de Paute,t62Para el can-
tón Sígsig, 93 Para Santa
Isabel; 83 para Oña Y 7Q Para
Guachapala, y en menores
cantidades para beneficiarios
de los cantones San Fernando,
ElPan, GirónYotros.

Desde eI2010, dijo Glas, se

han legalizado aProximada-
mente 280.000 Predios en
favor de agricultores, unida-
des y cooperativas agroPecua-
rias, y de campesinos en gene-

I A Luis Guanoquiza,
quien recibiÓ su escritura
pública de manos del vice-
presidente Jorge Glas' en
representación de los
beneliciarios de esta €ntre-

. ga masiva de titulos de
propiedad, exPresó su gra-
titud al gobierno.

ral, que representa 1.1 millo-
nes de hectáreas, esto como
resultado de un intenso traba-
jo del MAGAP, que rePresenta
dar seguridad jurídica Porque
ya pueden ir a BanEcuador' en
busca de un -financiamiento
rápido. (AZD)-(I)
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I nvitan a realizar turismo

cutturatY

religioso

TTI
En la parroquia

Taday está localiza-

da una de las igle-

sias más antiguas

del Ecuador, tiene

af rededor de 457

años.
trr

fr an Francisco de Peleusí de
D Azogues, ciudad Patrimonio
Cultural y Urbano del Ecuador
brinda al visitante nacional Y
extranjero diferentes atracti-
vos, entre los que sobresalen los
de tipo religioso y arqueológico.

Así mismo cuenta con
infraestructura Y servicios
turísticos, para que el visitante
disfrute de la experiencia de
descubrir los encantos de la
capital de la provincia del
Cañar.

Rodolfo Ramírez, director de

Cultura del MuniciPio de
Azogues, habla del Potencial
turístico en el ámbito religioso Y
destaca la belleza arquitectóni-
ca del Santuario Franciscano Y
de la Catedral, en eI área urba-
na, y de las iglesias del Señor de

Flores, de SanAlfonsq deTada¡
de Pindilig y de San Miguel de
Porotos, localizadas en las
parroquias.

Uno de lostemPlos másvisita-
dos es el de San Francisco,

donde se venera a la Virgen de

la Nube, patrona de la ciudad,
está situado en la parte oriental
de la urbe, esta edificación fue
construida a base de piedra
labrada traída del cerro Abuga,

.destacándose el simétrico juego
de escalinatas, que de izquierda
a derecha suman un total de
407 peldaños o escalones Para
llegareltemplo.

Otra de las imPonentes
infraestructuras religiosas se

encuentra localizada en la Parte
central de la ciudad, se trata de

la Catedrd de Azogues, su cons-
trucción inició a finales del
siglo XIX, es un lugar de venera-
ción a Ia imagen del Señor de
Burgos, que fue traída desde
España.

Tiene un estilo romano clási-
co y en su parte Posterior üene
un estilo moderno. Su fachada
principal está construida en
piedra amarilla extraída en la
antigua cantera del cerro
Abuga.

Al interior de la iglesia se
puede admirar el altar maYor
tallado en madera fina, además
imágenes con diferentes tiPos
de materiales como lienzo,
madera, mármolyplata.

Enlasparoquias

En la parroquia BaYas, en las
faldas del cerro Abuga, a 1 kiló-
metro de la ciudad de Azogues,
está la Iglesia del Señor de
Flores, considerada uno de los
componentes del Patrimonio
cultural del cantón, que además
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de su impgrtancia religiosa'
tiene una gran connotación his-
tórrca, ya que se edificó sobre
vestigios de adoratorios cañaris.

a d kilómetros de la ciudad
de Azogues, está ubicada la
lglesia de San Miguel de
Pórotos, cuya construcción se

habría iniciado a Partir del año

1850. Su parte exterior está tra-
bajada con materiales de hace

más de medio siglo, como
cimentación de Piedra de can-
tera, paredes de bahareque
blanqueadas con cal, en la
parte frontal su construcción

es de piedra de cantera'
AI interior se Puede observar

un conjunto de decoración, inte-
grada de lienzos al óleo de gr-an

formato que se encuentran a los

costados adheridos a sus Pare-
des. Este templo fue Ievantado
en honor al Arcángel San
Miguel, patrono de Ia Parroquia
delmismonombre.

La Iglesia de San Alfonso se

encuentra ubicada en la Parro-
quia Cojitambo, fue construida
án eI año de L957,se caracteriza
por tener un estilo grecorroma-
no. Otra de las edificaciones
religiosas en suelo azogueño es

la Iglesia de TadaY, locaüzada en
la parroquia del mismo nom-
bre, es una de las más antiguas
del Ecuador, tiene alrededor de

457 años.
También está la iglesia de

Pindilig, construida en el años

de 1943, está ubicada en el cen-

tro de Ia parroquia del mismo
nombre. Sus Paredes, Pilares Y
techo son de madera con deta-

Iles decorados con Pintura' Las

naves derecha e izquierda se

caracterizan por tener en sus
paredes centrales a Ia
Santísima Trinidad Y el
Purgatorio.

Arqueología

El sitio Arqueológico de
Cojitambo, ubicado en el cerro
del mismo nombre, a 11 kilóme-
tros de Azogues, está conforma-
do por un extenso comPlejo de
ruinas que se levantan sobre los
flancos norte Y oeste del cerro.

Otro de los sitios culturales
que resalta en el cantón, es eI

Complejo Arqueológico de Zhín'
localizado en una de las estriba-
ciones del cerro Hiñahuarte Y la
cordillera de YasuaY, a 36 kiló-
metros de Ia ciudad de Azogues'
en la parroquia TadaY.

Todos estos atractivos turísti-
cos son Parte de un Proyecto
que impulsa Ia MuniciPalidad a

tlavés de un convenio con la
Universidad del AzuaY, con el
fin de buscar inversión Para
fortalecer estos esPacios, aña-
dió Rodolfo Ramírez. (DCC)-(I)
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fr n uno de los consultorios
.E ¿"1 Hospital Andino de
Riobamba están dos mucha-
chos. Son estudiantes de medi
cina ancestral. David
Chimbolema, de Chimborazo,
está en quinto semestre; Y
Teresa Quishpe, de Saraguro,
en sexto; es decir, ya mismo
culminan su carrera de medici
na ancestral en el Instituto
Jatun Yachay Wasi, de la
Balbanera, en Colta,
Chimborazo.

En el hospital, los jóvenes
cumplen varias actividades:
atienden la llegada de los
pacientes que buscan atención
en el área de medicina andina;
ponen a punto los materiales
que el yachac, sobador o Parte-
ra necesitan para el Paciente;
están pendientes de los turnos,
y siempre informando a los
usuarios cuando les toca.

Mientras los sanadores
ancestrales atienden Y los
pacientes esPeran en los Pasi-
llos, los futuros médicos estu-
dian, revisan el material aca-
démico de las clases Y los tra-
bajos. En algunos casos, Teresa
goma'Ias agujas finas Y la cha-
'quira para hacer collares,
manillas o bisutería ProPia de

su cultura.
Ellos son de esos jóvenes de

las nacionalidades quichuas
del país que, en vez de aPostar
por estudiar medicina occi-
dental en Ia universidad, se

vincularon por aPrender los
saberes de Ia medicina ances-

tral, algunos milenarios que
mantienen la gente de su Pue-
blo. La formación que reciben
tiene como base dos áreas;
conocimientos de anatomía
desde la ciencia, Y conoci-
mientos proPios de los sabios
de sus pueblos.

"Me llama la atención la
forma como curan natural-
mente, me gusta la nutrición
porque haY que alimentarse
bien. le nutrición tiene que ver
con esa forma de PreParar los
alimentos, de cultivarlos, hoY

se fumiga mucho", dice David,
quien se aPegó Por este tiPo de

tretamientos, Para aPlicar en
favor de la salud de la Pobla-
ción, del medio ambiente Y de

la cultura de su Pueblo.

Tres años de
formación

Para ser médicos ancestrales
hay que estudiar tres años'
Culminado eI Proceso de for-
mación, los asPirantes se gra-
dúan como tecnólogos. En los

tres años, el pénsum contem-
pla análisis e investigación de
Ias propiedades de las plantas,
los productos agrícolas; ade-
más anatomía para conocer de
manera completa el organis-
mo; eso es básico en el diag-
nóstico de un paciente.

Los profesores son médicos
yachac y médicos profesiona-
les de la universidad, los últi-
mos tienen a su cargo Ia for-
mación en anatomía y órganos
del cuerpo. Fusionar los dos
saberes permite, entre otras
cosas, detectar con mayor
acierto eI mal que Padece la
persona, la medicina a recetar
y las plantas que tienen la Pro-
piedad curativa Para el mal
determinado.

Teresa es de las mujeres que

a sus 22 años se adentró de
lleno a esta forma ancestral de

sanar. Estudiar, investigar, Pre-
guntar a las mamas, taitas,
yachcas y parteras, le enseñó
que Ia medicina andina tiene
mucho que ver con el m'anejo
de la intuición. Aquí, muchas
veces las dosis no se aPlican
como en la medicina occiden-
tal, tienen otra forma de Pres-
cripción.

"Cuando aPrendemos a

suministrar Ia medicina, gene-

ralmente los maestros no nos
enseñan medidas, sino invitan
a que aprendamos a manejar
con armonía nuestra ProPia
vida. O sea, que logremos resol-
ver los problemas, lograr una
estabiüdad emocional Para así

conectarnos con el Paciente Y
dosificar Io justo Y necesario,
de lo contrario será dificil, nos

advierten", señala Teresa.

Formar a los futuros sanado-
res es un trabajo de orienta-
ción psicológica. Los Profeso-
res imparten técnicas Para
Iograr estabilidad emocional.
La anatomía se liga a la armo-
nía; la formación de medicina
andina lleva a conocer que, si
bien la teoría es básica, a ella
se suma esa búsqueda Profun-
da del ser, Para conectarse con
eI cuerpo y ver más allá, Ya no
sólo el cuerPo como materia
sino como esPíritu'

Medicina científica
ylaancestral

Los procesos de sanación
ancestral no se comParan' en
muchos, asPectos con las fór-
mulas aplicadas en la medici-
na occidental. Los estudiantes
explican que muchas veces, la
gente llega con el afán de
hacerse una limPia Por un

222



dolor de cabeza; cuando entran
a consulta con el yachac les
determina que el paciente no
necesita una limpia, que esa
medicina no es para él afecta-
do; por eso le hace un diagnós-
tico, conversa, procede con la
lectura de la vela y le pregun-
tan qué pasa.

Los dos estudiantes estiman
que muqhas veces, los Pacien-
tes creen que, como todos se

hacen una limpia y están bien,
entonces necesitan de lo
mismo, sin conocer que a lo
mejorlos dolores no responden
a un mal aire, sino.sea una
cuestión más psicológica.
Ahora bien, con relación a la
limpia, los futuros médicos
saben que una ümpia siemPre
ayuda a equiübrar, armonizar;
sin embargo, lo que genera
nuestra mente trae inconve-
nientes.

Un paciente busca al médico
para encontrar la fuente Y
curar la enfermedad o males-
tar. Pero es básico dentro de la
aplicación del tratamiento
explicar que por ser médico
andino no significa dar un
remedio para el dolor de estó-
mago y sane ese momento. El
dolor puede tener muchas cau-
sas.

En l,as clases de fitoteraPia o
terapia con plantas, todos los
estudiantes aspirantes a sana-
dores abordan con profundi-
dad esos aspectos; en ellas, los
médicos explican la imPortan-
cia de entender cómo se gene-
ra la dolencia, l,a afección Para
luego buscar varias alternati-
vas. Teresa deja claro que al
suministrar el remedio, el
yachac o partera no dicen esta
planta es para ciertas cosas; es

indispensable que antes de

tomar ese rumbo, el sanador
maneje la intuición, va¡¡a más
allá y ahí empezar con el trata-
miento. "El médico se maneja
mucho por la intuición", acota.

Ellaboratorio es

medicina andina es delLabora-
torio. Ese Laboratorio que es la
naturaleza que rodea y ofrece
todo lo que el cuerpo necesita.
La formación en conocimien-
tos ancestrales para sanar no
siguen ciertos cánones acadé-
micos. universales; tienen sus
diferencias, por ejemplo, ense-
ñan a los estudiantes a mane-
jar la ruda, eso no significa
que si una patología reguiere
de mda y no se dispone de ella,
nada se puede hacer; no, eso
no es así; eI médico ancestral
tiene en la naturaleza otras
alternativas como las piedras,
elementos que armonizan.
Una piedra puede ser la fór-
mula de sanación, dependien-
do en qué estado esté una Per'
sona", expücan.

Tampoco es que sólo en el
campo está la medicina, el
remedio. En las cosas cotidia-
nas que dispone la gente en las
urbes también se encuentran
los poderes curativos. El médi-
co ancestral, a través de la
intuición se ayuda del agua
que cae del chorro de la llave;
con el fuego, )la sea de un fós-
foro, de lia cocina, o del mismo
foco, que es fuego como tal.
Así mismo puede valerse de un
huevo de la tienda; elementos
que ayudan a dar primeros
auxiüos.

Así como er¡oluciona la cien-
cia, en el saber ancestral que

conservan la originalidad y
propiedad de las plantas, tam-
bién se descubren nuevas for-
mas de curar. Eso se logra, gra-
cias a las tácticas para leer a la
naturaleza.

Los libros no son todo, la
obserwación es una de la cuali-
dadei Que tienetiüé tltñcionar
y siempre en el médico ances-
tral. Así, al observar el sambo
se toma en cuenta su forma,
color interno y externo; con
ello se deduce que ese sambo
se relaciona con las partes de
nuestro cuerpo; el sambo en el
campo es un fruto fresco Y su
consumo beneficia a los riño-
nes; vías urinarias y desinfla-
ma esos órganos. Cuando el
sambo está maduro tiene
potencialidades superiores.

"Nuestros mayores no estu-
diaron, observaron. Cuando
las plantas crecen vemos que.
forrna tienen las hojitas, ellas
avisan. Es importante fijarse
cómo son las hojas cuando
están tiernas, así mismo en los
cogollos, esas parte siemPre
gulan. Hay hojas que tienen
forma de un corazón y algo
nos dice eso; otras tienen Ia
forma del intestino, ese es el
caso de la cebolla de hoja, que
en su interior tienen una babi-
ta y su relación es directa con
el intestino delgado", eso dice
Teresa.

Para los sanadores andinos
ancestrales, curar es sanar Pri-
mero el cuerpo del médico
ancestral, es un ingerir de
saberes y apücarlos en su vida.
"Tenemos que llwar un Proce-
so, primero ingerir nosotros Y
después poner al paciente, es

llernr un proceso de diagnosti-
car y aplicar", eso es lo que
David aprende en sus estudios.
(BSG)-(Interculturd).
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Cañar y Chimborazo
no lograron un
acuerdo limÍtrofe

r¡rcle¡rr¡lq¡{¡tu
Cuencd

El Telégnfo I sábado 13 de agosto de 2Ot6

Pese a las constantes negociaciones
que han mantenido las autoridades
de las provincias de Cañar y Chimbo-
razo, para resolver los litigios limitro-
fes hasta la fecha no llegan a ningún
acuerdo.

Son alrededor de 64 mil hectá-
reas que están en disputa, en los
sectores de Jubal y Guangras.

El 2 de agosto se realizó una au-
diencia de conciliación convocada
por el Comité Nacional de LÍmites
Internos (Conali), en Quito.

En la cita las autoridades de am-
bas provincias presentaron los ale-
gatos respectivos para Ia defensa de
Ios territorios, sin embargo no lle-
garon a ningún consenso.

Frente a eso se estableció un Plazo
de diez dÍas, para que las partes pre-
senten las pruebas y documentos ne-
cesarios que justifiguen la tesis de

ambas provincias. Luego de ello, el
Conali deberá emitir una resolución
final.

"Hemos presentado nuestros ar-
gumentos jurídicos, técnicos e his-
tóricos para demostrar que el terri-
torio en desacuerdo siemPre ha
sido de Cañar, sin embargo no he-
mos podido concretar. acuerdos,
ahora será el Conali guien decida
por nosotros", dijo el alcalde del
cantón Cañar, Belisario Chimborazo
(foto).

Según eI prefecto de Chimbo-
razo, Mariano Curicama, Ia mejor
forma de resolver el conflicto era a
través de una Consulta PoPuIar.

"Pero ya no hay momento Para Ia
Consulta y se resolverá Por la vÍa
institucional. Esperemos que el Co-
nali se maneje de la manera más
transparente".

Curicama considera que eI Co-
nali estaría direccionando el apoyo
a Cañar y que no están disPuestos
a ceder el territorio.

Tras la audiencia, en Chimborazo
se convocó a los lideres de la Pro-
vincia para tomar decisiones en
caso de que Ia resolución del Conali
sea a favor de Cañar.

El territorio en disputa es r¡na zona

de humedales en donde nacen varias

vertientes que desembocan en los ríos
Paute y Mazar.

Estos afluentes son los que abaste-

cen de agua a las dos centrales hidroe-
léctricas que llevan el mismo nombre y
que proveen de energÍa todo el país.

Hasta la fecha Chimborazo ha re-
suelto sus lÍmites con las prcvincias de

Tungurahua y BolÍvar; mientras gue

Cañar llego a acuerdos con MorPna
SantiagoyAzuay. (I)
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Cuenca, domingo 14 de agosto de 201ó
www.etme rcu ri o. co m.ec

El Pueblo
Puruh f

a
TIT

Este pueblo habita
en la Sierra Central,
en la provincia de

Chimborazo.
Ellos basaron su

economía en la
agricultura.

IT¡

El pueblo Puruhá tiene
como idioma el kichwa,
perteneciente a la famiüa

lingiiística: Quechua - Aymara y
Castellano (como segunda len-
gua).

Su población es de 400.000
habitantes de los cudes 120.000
viven en la provincia del Guayas
y 24.000 en la provincia de El
Oro en calidad de migrantes.
Según eI censo de 1990, la pobla-
ción total de la provincia de
Chimborazo era de 364.682
habitantes.

El pueblo Puruhá se caracteri-
za por contar con una diversidad
de subgrupos: Cachas, Coltas,
Lictos, Guamotis que requieren
de un estudio lingüístico, histó-
ricoycultura, con la finalidad de
que cada grupo o pueblo tenga
su propia autoidenüficación.

Este pueblo habita en la Sierra
Central, en la provincia de
Chimborazo.

Ellos basaron su economía en
la agricultura. Sus principales
cultivos fueron: papa, maí2, fri-
joles, hortalizas, cabuya. Con
estas últimas trabajaron sanda-
lias y cordeles. Intercambiaron
sus productos con regiones de
clima caliente por algodón Y
lana.- Como instrumentos -Para

sus actividades agrícolas, utili-
zaron eI hacha trabajada en pie-

dra, de cobre o de bronce y aza-
das.

La alimentación de los pura-
hás fue a base de productos agrí-
colas y de carnes de venado,
aves, cuy.

El armamento era semejante
en todo el altiplano: hachas de
metal o piedra, macanas y estóü-
cas. Trabajaron en plata que la
obtuvieron de Ias minas de
Pallatanga y Cubillin. Sobre la
actividad tertil, al igual que en el
resto de Ia Sierra, no se tiene
mayorinformación.

Idenüdad

La identidad se mantiene a
través de las fiestas ytradiciones
heredadas desde la ancestrali-
dad y las celebraciones como
son el Carnaval, Reyes, Semana
Santa, Corpus Christi, Difuntos.

Existen dos formas de trans-
misión del conocimiento: la
ancestral a través de la enseñan-
za ord de generación en genera-
ción y mediante el manteni-
miento de la actividad medicinal
a cargo de los yachag; y Ia formal
que se la imparte a través de los
sistemas de educación bilingüe e

hispana.
@nstruyerori casasde Plantas

rectangulares con cimientos de

piedra, paredes de adobe, techos
de paja con ampüos aleros.

Enterraban a sus muertos en
fardos funerarios, sentados en
un banquillo de madera y en
fosas de aproximadamente un
metro de profundidad, con
cámaras laterales. Realizaban
rituales especiales cuando
moría el dueño de la casa y luego
Iaabandonaban.

Pr¡ebloTomabela

EI Pueblo Tomabela tiene
como idioma el Kichwa y
Castellano (como segunda len-
gua). Está ubicado en la
Provincia de Tungurahua, al
Sur-Este del cantón Ambato. El
pueblo Tomabela, al igual que
muchos de lospueblos indígenas
del Ecuador, ha perdido mucho
de las tradiciones ancestrales,
razón por la que se requiere
urgentemente incentivar a Ia
gente a que conserve y rescate
las tradiciones culturales, lega-
dos por nuestros ancestros.

Este pueblo desarrolló un sis-
tema socioeconómico de
autoabastecimiento, que se arti-
culaba sobre la base de la exis-
teneiade un archipiélago altittn
dinal, formado por pequeños
islotes productivos distribuidos
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de manera discontinua y disper-
sa sobre eI suelo andino. La exis-
tencia de este archipiélago alti
tudinal daba al pueblo Tomabela.

Como principal ocupación de
los habitantes, sobresale la agri-
cultura y ganadería. Se cultiva
tomate de árbol, tomate riñón,
maí2, habas, papas, fnéjol y hor-
talizas. Los productos van a los
mercados de Paute, Cuenca y
Azogues. Vale destacar que últi-
mamente se ha incursionado en
el cultivo de flores, actividad que
da ocupación a un buen número
de trabajadores, que general-
mente emigran de poblaciones
colindantes. Dentro de las arte-

sanÍas, es un centro productor
de sombreros de paja toquilla,
ponchos y bayetas de lana.

Identidad: En Ia cultura
Tomabela, la relación entre el
hombreyla mujer, yla nahrrale-
za tenía un carácter ritual casi
sagrado. La producción agúcola
era considerada como un acto de
amor, que permitía a los indios
encontrame con la Pachamama.

La tierra no era enemiga del
ser humano, sino madre nutri
cia. La ocupación del espacio
andino mediante el sistema de
los archipiéIagos altitudinales,
era eI resultado de una cultura

milenaria que se había adapta-
do, a través del tiempo, a las
características del paisaje andi-
no. La formación de las ciudades
y los pueblos de reducción, cons-
tituyó un atentado contra el
modo de vida de los nativos. La
hacienda colonial que estaba
conformada por grandes ercten-
siones de tierra, que ocupaban
varios pisos altitudinales lo ofre-
cía, aunque de una manera par-
cial.
aa aa aaa a at aaaa aa a a a

Fuente:

http ://gruposetnicosute2o 1 3.

blogspot.com/
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IIT
En Culebrillas, co-
muneros rechaza-
ron la pretensión

del Chimborazo de
agrandar su

territorio hacia la
laguna sagrada de

los Cañaris.
TIT

la omo una acción de defensa
\¿ de la heredad territorial
frente a las pretensiones de la
provincia de Chimborazq habi-
tantes de comunidades de los
cantones Cañar y El Tambo, se

tomaron simbólicamente Ia
Iaguna de Culebrillas, conside-
rada un lugar mltico y origen
del Pueblo Cañari.

Las aguas tranquilas de la
laguna sagrada y w sol radian-
te recibieron eI rlltimo sábado'
a la multiturd, entre ellos estu-
vieron autoridades de Cañar
y líderes indígenas, que concu-
rrieron a hacer presencia y a
advertir al Comité Nacional de
Límites Internos (CONALI), que
se mantendrán en vigilia a la
espera de la resolución que se
adopte sobre.el conflicto de
pertenencia de este sector.

Discunos

Los comuneros se reunieron
al pie de esta hermosa laguna,
que tiene 1.350 metros de largo
por 445 metros de ancho, la
profundidad en la parte central

es de 19.20 metros, y el espejo
de agua está a 3.885 m.s.n.m.
Ubicada entre los cerros Tole y
Yanaurco al Norte, Cruzpungo
y Paredones al Sur, Quilloloma
al este y al oeste por la planicie
de Labrashcarumi y el abra del
río SanAntonio.

Este lugar fue el escenario
donde líderes indlgenas como
Nicolás Cuzco, Custodio
Chimborazo, Manuel Naula y
Avelino Granda, pronunciaron
emotivos discursos ante la
multitud que aclamaba. Lo
mismo hicieron algunos presi
dentes de juntas parroquiales,
el concejal Gregorio Quizh-
pilema, quien preside la
Comisión de Límites del
Municipio Intercultural de
Cañar, y el historiador Ezequiel
CárdenasFlores.

Este sector que reclama el
Chimborazo, es para el Cañar
unterritorio que no está en dis-
puta, porque es parte de su
heredad histórica, Ia cual la
defienden con ?tgFmentos de
orden jurídico y cartográfico,
que desdice la pretensión de Ia
provincia del norte, de llegar
con los límites de su cantón
Chunchi hasta el río Culebri-
llas.

EI alcalde Belisario Chim-
borazo asegura que existen
documentos históricos de vital
importancia, que afirman el
derecho territorial del Cañar,
entre ellos se refiere a la escri-
tura de compraventa del año
1603, con la cual Marla Inga
Gañalsug, adquiere los predios
de lo que hoy conforman
Ingapirca, Sisid, Caguana-
pamba, y Huayrapungo, que
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son de pleno dominio ancestral
de las comunidades cañaris.

Anastasio Pichizaca, Presi-
dente de Unión Provincial de
Comunidades y CooPerativas
Cañaris (UPCCC) recordó que
la Nación Cañari, antes de la
conquista de los Incas, se
extendía por una extensa geo-
grafía desde la cabecera del
Nudo del AzuaY, hasta

Saraguro y desde las monta-
ñas de Gualaquiza, hasta las
playas de Naranjalylas costas
de lambelí, comPrendiendo
Ias actuales Provincias de
Aaray, Cañar Y Parte de
Loja, Guayas, EI Oro, Morona
Santiago y la zona Sur del
Chimborazo.

Señaló que haY la intención
de dialogar con los comPañeros

del Movimiento Indígena del
Chimborazo, quienes al igual
que la UPCCC tendrían la
intención de unir a los pueblos;
sin embargo algunas autorida-
des de esa provincia estarían
queriendo manejar este tema
como un asunto político.

Para el historiador Ezequiel
Cárdenas, en Culebrillas hubo
un asentamiento ritual
Cañari, y más allá de su signi-
ficado mítico - religioso, está
Ia ratificación de la pertenen-
cia de lo que va quedando de la
Nación Cañari, por eso defien-
de y está seguro que los habi
tantes de las comunidades
vecinas, no van a dar "ni un
paso atrás".

No hubo conflicto

Históricamente la Provincia
del Cañar jamás ha tenido con-
flictos limítrofes con esta veci-
na jurisdicción, puesto que no
es sino hasta el año de 1999,
cuando ta Oficina de Planifica-
ción de la Vicepresidencia de la
República, edita una cartogra-
fía referencial que equivocada-
mente ubicó a la provincia de

Chimborazo con posesión terri-
torial sobre un amplio espacio
geográfico, que partiendo de
Culebrillás y pasando por
Guangras I Juval, llega a las
inmediaciones del río Pau-
te. Esta publicación fue imPug-
nada y resuelta de manera
favorable para el Cañar.

Encontexto

Con la vecina provincia del
norte, eI Cañar mantiene uno
de los diferendos territoriales
más grandes e importantes
que compromete casi el50% de
Ia superficie del cantón
Azogues, en las zonas de
Guangrasylubal,Ylas
zonas próximas a la laguna de
Culebrillas, en eI cantón
Cañar.

ta CONAII decidió someter
.este conflicto al Procedi-
miento Administrativo de
Resolución Institucional, del
cual ya pasó, sin acuerdos, Ia
audiencia de conciliación Y
mañana concluYe el término
de prueba, Iuego del cual, Y
transcurrido un mes, se cono-
cería la resolución. (DCC)-(I)
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/Lunes 15 de agosto del 2016 / ELCOMERCIO

Radicadas en

Santo Domingo, ellas se organi-
zafonpara mantener sus cos-

tumbres y tradiciones

Las mujeres
chachis,juntas
por el rescate
de sus taíces
María V. EsPinosa Redactora

mespinosa@e lcomercio.com
(F - C onte nid o I nte rcu ltu ral)

T\ esde hace tres años,

I I ta participación de

I I mujeres chachis ra-
u dicadasenSantoDo-
mingo empezó a tener eco.
la primera aParición en

púbüco la hicieron en eI en-
-cuentro 

de ióvenes chachis,
que se organizó en el 2014.

Ahí ellas expusieron las ne-
cesidades que tienen en las
comunasendondeviven.

Luego, fueron Parte de
comparsas e incluso madri-
nas de deporte en la Primera
liea barrial de firtbol chachi.

"Pero para Cristina AñaPa
no era suficiente. Las muje-
res chachis debían emPezar
a organizarse. Por eso, en ju-
lio d'ecidieron conformar la
Asociación de Muieres Cha-
chisenSantoDomingo.

La coordinadora de la aso-
ciación es Etelvina AñaPa.
Cuenta que el gruPo busca
fomentar la particiPación e

integración en Procesos de
lucha por cumPlimiento de

sus derechos. "Queremos ser
escuchadas, pero sobre todo
rescatar nuestras raíces. Las-
timosamente, sentimos que
se estiin perdiendo", señaló.

Las muieres que confor-
man la asociación trabaiará¡
en Drovectos de emprendi-
mirinto. Pero además reali-
zarán actividades artísticas,
culturales y deportivas, que
conlleven a que las Perso-
nas se identifiquen con San-
to Domingo de los Tsáchilas.

Durante los primeros me-
ses se mantendrá una direc-
tiva provisional hasta que se

integren nuevas mujeres a la
asociación. Hasta el momen-
to, la dirigencia está confor-
mada por Etelvina AñaPa,
coordinadora; Erlinda De
la Cruz, subcoordinadora;
Diana Cimarrón, secretaria;
y Fléridalama, tesorera

Según Añapa, las muieres
chachis se han dedicado a la
elaboración de artesanías, a

la recolección de frutos Y a
los quehaceres del hogar. Pe-
ro háce 40 años, unas 20 fa-
milias chachis tuvieron que
mierar desde Esmeraldas a
Sañto Domingo. Ellos llega-
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FOIOSJUANCAFTOS PÉREZ PARA EL COMERCIO

. En la comuna San Pablo, en Santo Domingo, viven unas 1 2OO mujeres que se dedican a elaporar artesanías

. En ocasiones especiales, como las bodas, las mujeres chachis cubren su rostro como símbolo de lealtad y humildad.

ron a la provincia tsáchila en
1985. El presidente de la Aso-
ciación de lóvenes Chachis,
Luis Cimarrón, dijo que se
autoexiliaron para encontrar
mejores oportunidades, co-
mo educaciónpara sus hijos.

Pero este éxodo hizo que
poco apoco sus costumbres
se modificaran. Los hom-
bres empezaron a trabajar en
la agricultura y la construc-
ción. Mientras las mujeres
optaronpor lavar ropa a do-
micilio o porlos quehaceres
domésticos.

En los ultimos años, la falta
de empleo hizo que las mu-
jeres empezaran a buscar
nuevos ingresos para apor-
tar en sus hogares. Hay quie-
nes trabajan como profeso-
ras, en labores agrícolas, co-
mo comerciantes, entre otras
actividades.

Cristina De la Cruz, por
ejemplo, elabora y vende ar-
tesanías. Entre otros objetos:
canastos, abanicos y esteras
con materiales de su entorno,
comolapajatoquilla

"La tradición era que los

hombres cortaran lapaja en
el bosque y la trajeran hasta
nuestros talleres. Pero aho-
ra ellos trabajan en el campo
y esalabor la debemos hacer
nosotras".

Ebiliana Acero, docente de
la Escuela Chachi Tutsa, afir-
mó que practicar la actividad
artesanal ha unido a las 20 fa-
miüas de la comunidad. "Es
un trabajo que nos ayuda a
preservar la cultura, porque
las madres enseñan asus hi-
jas las técnicas de tejido y la
idea es que las niñas, cuan-

do sean mamás, pasen ese
conocimiento también a sus
hijos". ParaAñapa, esos son
cambios positivos porque
benefi cian a las familias.

Ella recuerda que en la pro-
vincia de Esmeraldas la mu-
jer chachi también cumple
roles, pero que se desarro-
llan según el entorno en el
que viven. "Hay comunas en
las que las mujeres elaboran
redes para que los hombres
pesquen. Pero en otros sec-
tores, las mujeres participan
delapesca".
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I MICROEMPRESA

lndígenas venden prendas en el Gotopaxi
Los comerciantes son oriundos de la parroquia Zumbahua
lprrjilí). Los locales están en el ingreso del Parque Nacional.

. Las asociaciones de artesanos pertenecen a las co-
munidades Ponce - Quilotoa y Zumbahua, en Pujilí'

blusa blanca un saco de la-
na y una chalina. Vega indica
que las prendas se comercia-
lizan desde los USD 3 hasta
losUSD2l

"Los turistas nacionales
son quienes más adquieren
los ponchos, gorros y guan-
tes. Aunque regatean un po-
quito nos compran", admi-
te VegA quien comenta que
se sienten atraídos por las
artesanías.

Las prendas de vestir que
se venden son elaboradas
con lanasintética, de llamin-
go o de alpaca Estas son ad-
quiridas a los artesanos de
Zumbahua o a los.comer-
ciantes de Otavalo.

Iuan Gómez, oriundo de la
comunidad Quilotoa expli-
ca que los feriados y fines de
senuna aumenta la deman-
da Cuelgan la mercadería
coloridaenarmadores.

"Evitamos la especulación
en losprecios paralos turis-
tas extranjeros. Unificamos
los costos", dice Gómez,
quien señala que ellos valo-
ransutrabaio.

RedacciqtSienaCentro
(F - Contenido lntercultural)

f)rovienendelascomu-
Hnidades Ponce, Qui-
I lotoa y Zumbahua"
Comercializan artesanías,
ponchos, calcetines, sacos,
guantes y bolsos de lana en
el ingreso sur del Parque Na-
cionalCotopaxi

Las prendas de vestir los
protegen del intenso frío y
ventarrones que se siente en
los sectores de la laguna de
Limpiopungo, la Rincona-
da El Chasqui y también en
elrefugiofoséRivas.

MarthaVega es una de las
artesanas oriunda de la pa-
rroquia Zumbahua en Pu-
jilí. La indígena de 43 años,
viste una falda de Pliegues,

Napo/La medicina ancestral, en una cumbre
I¿UniversidadRegionalAmazónicalkiamfue lasede delal Cumbre Regional de

Medicinas.dncestrales Espiritualidad e Intercultu¡alidad efec¡rada el pasado 9
y 10 de agosto. Esta jornadá se llevó a cabo con motivo del Dh Inte¡nacional de los

i\eblos Indígenas, con la participación de ponentes locales y foráneos.

GLENDA GIACOMET T I / EL COMERCIO

CORT ESIA P R EF ECT U B A DE L N APO

239



;e€É[á¡g€E

ÉEEgEgEfiggEE

EEEiggigg

ggaitgggi

gÉgÉÉ€É

;ÉgáÉEÉÉ€

t t 
gÉs 

gigggÉgtg 

iiigE€ 
gg g

É¡gggggtgggggEg

eeÉggtÉeeEÉnHE€

R ó* -
E HT E'

E€ n i
#i,g r
3€ s H

X-
oi
+Y=
üP. (¡)

8E
s8
E6
\Ee65()tü

o

*$$

ÉÉÉ

a
v
á
-c€

.-I
á
-

€)
f={Y

c'd
0
F4
-cU
-
-a
a
6B¡r+¡

a\a
cü

|-oll
-

- cJrfi
-u)F

d
¡-i
f¡a
c,)
CJ(-
d
6d

¡-r
p

rQ
c,)

I
cC
C.r-(
¡{
bD
Fa

t)o
o)

rQ
a
Ft
L{

(J

rl
N
¡i

+)
Jd
4t
¡-i
-¡a
CJ
t-
-il+l

q)
F
rl

cJ

arfi
¡-r
i*t
rl

lY
-d

-'lq)

l-i
6d

rtD
c)

l+i

9oÉ
l¡¡

=oo
J
l¡¡

o
N
6
o
oo
cT)
(E

oE
@

oo
E
(o

\

240



gÉ€ÉEE
iEEÉgÉ

I
g
()

sr
U
o
s
x
¿
5
ó
P
Q

a
€)
11
-l)
\o
l-¡

6É
F1

- cJ
6ü

CJ
F4
-q)

rrl
cÉot-I
é
-
€)

oF

Av
Á
-
-ao|-
¡.
É
¿

+r)
r-

€)
t4
-6É¡r
€)Eo|-

t-

cddg
5N
Lr 6d
;+i f):YO6a)tr c)q)E
bD sD
>-. C)
dcg6d

.Fl f¡l7l .Fl
F! '¡{

..5 2
a-'E8
H.;3
Rgv ;+{d 5.
¡i0-oótrc)Ft ¡icE 1lD

d 0.)H€
=o)5E
a.¡g)0H
>=.r- \J

d>.
:ggtr0)
._ F{(ca
+¡RE\¡/ 

-.-{Fi Á\\y
v

f 1 .tr.Vr-

o
o
É
t¡¡

=oo
J
l¡¡

@

C\¡

6

o
o)

o

o
q)

(!

o
N

o
-o
E
_co
C
o
!
(Ep
a
E
oo
C'

co
=o
oJq
o
(ú

.9
f
at,
o
(ú
(ú
o.
o(ú
!(!
E(!
o)
o
o
o
(¡)
E
(Ep
.¿

(E

o
o
(E
!o

:o
.=
!
(E

(5o
c
op

o)6

o

loto)
lEtotoIE
l(Úl=l€
tolo
l.

241



ggÉÉ 

iÉffiEÉÉ i 

gg€ÉÉ gÉBiÉ 

i 

gsgs

gggi{sáis

at,¡egÉEg
g€ g$ÉEÉEE

EitaegEÉÉ

EBFÉÉáEEÉ

EÉgággiig

gg 

ll ffiig¡B¡EgiÉigggggÉgii

o
(ú

=E
=
o
(tr

;
E
oo
o
o
o
!,o
q
L

oo
o
CD
o

;
(l
CL

j
(ú

o
:qE
(E
L

(ú

E
o
(U

q)
!
.N

E
E
o
E
.tr
(ú

ct
¡C
o
at,co
oo
oc
Eoo
o
o
J

242



Martes 16 de agosto del 2016 / ELCOIIERCIO /

Lbs cañaris defienden Gulebrillas
Los indígenas realizaron una toma simbólica de la laguna
para ratificar su herenciaterritorialy cultural en Huangra
- 

CEREMONIA

. Los cañaris lucieron sus trajes tipicos durante la cere'
monia La caminata hacia la laguna duró cinco horas'

En Huangra viven unos
I 000 habitantes que reciben
atención en servicios básicos
de las dos provincias. La es-

cuela, por ejemplo, es atendi-
da por Chimborazo Y la ener-
gía eléctrica por Cañar.

La caminata, que duró cin-
cohoras, fue convocadaPor el
Bugomaestreyestuvo acom-
pañado de indígenas de Ing-
pi¡ca Zhud Y funcal. Unos
rivanz¡ron a Pie Y otros en ca-
ballos. Cnrzaron montañas Y
se deiabanver enelP.aisaie an-

dino por el atuendo tfPico
Al llegar al sitio se invocó

alos esplritus de lanaturale-
za Luego inten¡ino el alcal-
de Chimborazo Y dirigentes
quienes también hablaron
de hs lg¡endas que giran al-
rededor de la inmensalagt¡na
de 20 metros de Profundidad
v ubicada a 3 885 m. de altura"' 

Ezequiel Cárdenas, defen-
sor de los llmites, diio que en
estos dlas laComisiónNacie
nal de Lúnites Internos hará la
dema¡eció¡ territorial entre
las dosprovinci& Y que vigi-
la¡ánlosresr¡ltados.

BfuaJónC¡¡a,nc¿
F-Contenido I nterc ultu ral)

/'l on una caminata Y una
t ceremonia decenas de

\,1 ca¡aris tteearcn el Pasa-
do sábado a la laguna de Cu-
lebrillas, ubicada en la comu-
nidad de Huangra un territo-
rio no delimitado de 80 000
hectáreas que se disPutan las

provinciasvecinas de CañarY
Chimborazo.

Fue una toma simbólica de
los indígsnas Para ratificar la
pertenencia de la lagunáY de
ius territorios circundantes.
"Culebrillas es un sitio sagra-

do, cuna de lanación Cafrari
y territorio ancestral que he'
redamos de nuestros abue-
Ios", diio el alcalde de Cañar'
BelisarioChimborazo.

(F-ContenidOinterCultunal) FoIOS;ARCtn\DEtcOll¡EFcl'v6pFTEgA PREFECTURA6¿¡¡9NI,-
Mujeres waorani ofertan artesanías

Tradición. Mujeres waorani agrupadas en una asocia-

óíOn 
"tt"""nalirabajan 

en la elaboración de manuali-

áa¿ei autoctonas. Para comercializar sus productos

in"iál"ión un local en el centro de Puyo, en PastazilLa
iOáa 

"i 
qu" las muieres de 42 comunas se beneficien

económ¡'camente óon la venta de collares, aretes, bra-

iále{é" v ottos artículos que son elaboradas con semF

lñ-¿;?";"|éctan en laselva. En sus trabajostambién

utilizán hilos de chaquira. Red. Sierra Centro

Festeios por laVirgen del Tránsito

Coüooaxl Elbarrio Pilacoto de la parroquiade Gua-

utááá""." realizó un desfile en honor a la Virgen del

iiani¡to. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, fue

o"rté O" esia celebración en la que participar,on estu:

á¡"nt.ivu*inos de la comunidad' Los 15o años de la

áóáriciO'n de laVirgen también se recordaron en la pa-

iioquia de Totoras, cantón Ambato provincia de Tun-

gránru. En esta localidad los festeios, organizados

f,or más de 12O priostes, finalizarán hoy'

CORT Eg A fuIIJN I CIPIO DE CAIv,¡'R
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Bn la comunidad indígena Salasaka se averi$ua
sobre las transformaciones de este idioma

[Jn $rupo de estadounidenses
investigalos cambios del kichwa

Mdesto Moreta. Coordinador
(F - C onten id o I ntercu ltu ral)

M O DESTO MO R Ef N EL COM ERCIO

. Antonio Jiménez y su esposa Rosa Masaquiza mientras responden las preguntas realizadas por Denis Kelleher.

uando Antonio fimé-
nezeraunniñosupa-
dre Manuel le envió a

\-.1 que viviera en la ciu-
dad de Ambato, en Tungu-
rahua, con una familia mesti-
za No quería que aprendiera
el kichwa para que no sufriera
la discriminación en la que vi-
víasupuebloenl950.

Tras 20 años,fiménez retor-
nó a Salasaka para aprender el
idioma materno. Ahora con
60 años está orgulloso de sa-

ber español y kichwa. Es más,
enseñó a sus hilos el idioma an-
cestral con el que se comunica
consu esposaRosaMlsaquiza
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CERAMICA

Las culturas ancestrales en la Web
El M i n isterio de Cu ltu ra y Patri mon io destaca características
de las culturas precolombinas de la Costa ecuatoriana

. Mindala o mercader viajero de la cultura Chorrera, un
especialista en el intercambio a larga distancia.

I¿ Chorrera se ubicó en to'
da la región costera, incluso,
en ciertos valles de la Sierra.
Sus viviendas fueron estruc-
turas ovaladas con alto techo,
constn¡idas sobre montículos
artificiales de tierra (o tolas).

"Su cerámica, sin parangón
en el ¡írnbito local y regional,
plasmó obras relacionadas
con la naturaleza, trascen-
diendo así lo meramente uti-
ütario y evidente", exaltauno
delos'artículos.

Entre susproducción se en-
cuentran objetos como bote-
llas en forma de animales y
plantas, que al ser llenadas o
vaciadas con líquido produ-
cen un silbido similar al del
animal esculpido en la vasi-
ja" Esto constituyó el inicio de
unatradiciónmusical.

En el caso de las figuras hu-
manas, estas son huecas y al-
gunas de ellas tienen huellas
de haber sido fabricadas por
medio de moldes, debido ala
presencia de líneas verticales
en sus costados,lo que indica
launión entre laparte frontal
conlatrasera.

Redaccl:onGuayaquil
(F -C onte n i d o I ntercu lt u ral )

I travésdepubücaciones

A periódicas en su Pági-
-( lnaweb,confotografías
que ejemplifican la cerámica
de cada uno de los conglome-
rados humanos precolombi-
nos. el Ministerio de Cultu-
ra y Patrimonio pone valory

(F-conten id o i nterc u ltu ral)

destaca alas culturas ances-
trales de la Costa ecuatoriana

Durante las ultimas sema-
nas, en el portal www.crrltu-
raypatrimonio.gob.ec, el Mi-
nisterio ha resaltado las ca-
racterísticas de culturas como
IaValdivia (3800 a1500 años
antes de Cristo), la Chorrera
(1000-100 a.C.), Bahía (500

aC.-650 d.C.) o |ama Coaque
(350 aC. - 1532 d.C.)

FQTOS : CO RT ES I A MU N I CIP I O DE R I O BAM M Y TO LO N P E L E

CORIES/A M/Ñ/STER'O DE CULTURA

Reconocimiento por la conservación

Chimborazo. Juan Janeta, un artesano de 76 años,
recibió un reconocimiento del Municipio de Riobamba
por preservar latradición artesanalde Cacha. Eletabo-
ra ponchos rojos con fibras de lana de borrego, en te-
lares manuales. Estas prendas son características de
la cultura Puruhá" pero en la última década desapare-
cieron por la aparición de fibras sintéticas. El recono-
cimiento se entregó en la sesión solemne por los 482
años de fundación de Riobamba. Red. Sierra Centro

El feriado benefició a tos tsáchilas

Santo Domlngo. Elferiado en elque se conmemoró el
Primer Grito de lndependencia favoreció a tres comu-
nas tsáchilas que ofrecieron paquetes que inaluían visi-
tas a los bosques, comida típica y limpias chamánicas.
Según la Gobernación tsáchila, unós 10 000 turistas vi-
sitaron las comunas Chigüilpe, Perita y El Poste, en los
tres días de feriado. Según Albertina Calazacón, líder
de Tolón Pelé, los turistas optaron por estar en contac-
to con la naturaleza. Red. Santo Domingo
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f I territorio Chibuleo se
I¡ encuentra ubicado aI sur-
oeste del cantón Ambato, pro-
vincia del Tungurahua, parro-
quia ]uan Benigno VeIa, a 16
Km, de la vía a la ciudad de
Guaranda con una altitud
2.800 a 4.400 msnm, su tempe-
ratura oscila entre los 2"C míni-
ma y máxima 14'C, posee
varias vertientes naturales,
nacimientos de pequeños ríos
producto de los deshielos del
nevado Carihuairazo, afluentes
a la sub-cuenca del ríoAmbato.

Basado en el concepto filosó-
fico la identidad del pueblo
Chibuleo, se manifiesta en Ia
cultural de su indumentaria,
idiomaylas formas devida que
son notorias y específicas de
esta nacionalidad que perdura
en Ia sierra centro del país.

Ancestralmente, los indíge-
nas de Chibuleo elaboraban sus
trai€s--típicos en la misma
con#Had, demostrando su
cre¿rffiláad y habilidad en ta
confección y grabados de las
figuras simbóücas combinando
con diferentes colores natura-
les. Originariamente, su lengua
materna es Kichwa, la famüa
es una estructura social muY
definida, estrechamente vincu-
lada a una relación de Paren-
tesco y una tradición cultural
compartida, la comunidad tie-
nen principios de solidaridad,
equidad, reciprocidad Y trans-
parencia en Ios aspectos de dis-
ciplina, respeto y liderazgo.

Otro principio filosófico que
define a Ios Chibuleos, es Ia
cosmovisión, basada en Ia rela-
ción armónica entre el univer-
so, la tierra y el hombre (Pacha-

m¿una, allpamama y runa), Y Ia
división binaria de oposiciones
(tierra-cielo, alto-bajo, frio-
calientes, mujer-hombre, etc.).

Los elementos de ldentidad
cultural de los Chibuleos fun-
damentales, es mantener la
indumentaria, comprensible-
mente sujetos a un Proceso de
cambios forzados Por las
influencias externas, Pero la
resistencia cultuml es eminen-
temente estructurada dentro
de la filosofia indígena; de tal
manera, que se describe a con-
tinuación Ia indumentaria
ancestral y contemPoránea: [a
indumentaria del hombre
Chibuleo se caracteriza Por la
identidad en cada Prenda de

vestir que lo distingue notable-
mente:

Pantalón blanco de tela chillo
sujetada con una cinta ancha y
larga de color negro o blanco
llamado ceñido, el pantalón
confeccionado con una basta
de 40 cm de andro a cada lado
con bordado de hilo blanco en el
filo denominado espiga o rraini-
lla.

Camisa blanca de hilo chillo,
con un símbolo a la altura del
pecho (planta natural a colo-
res), sobre este traje utilizaba la
cushma de color blanco, con el
pasar de los tiempos este traje
se modernizó al confeccionar
Ias mangas o maki cara hecho
de cuero de borrego para cubrir
eI brazo, el antebrazo y la mano.

Poncho llamado jerga de
color blanco de trenza con ra)ras
negras y, se vestía otro poncho
de color musgo o puzu (gris)
tejido por los mismos habitan-
tes, elhilo paradero era negro y
el mini (hilo horizontal) era

blanco, esos Ponchos desPués

de ser teiidos se cose Y se bata-

na (proclso manual de acaba-

do).-Para Procedimiento de

batana, se hierve agua en una
paila, se friega Por algún tiem-
po al poncho con una Piedra
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hasta 3 horas continuamente
poniendo agua hirviendo y
queda como planchado, estas
piezas tenían a cada lado de los
hombros los shuyus flíneas
negrasblancas).

Elsombrero de copa redonda,
falta alentado de pura liana de
borrego, a Ios lados adornado
con cintablanca, con botones a
Ios costados y en la corona; era
para el vestido diario del
Chibuleo.

Para las fiestas Y matrimo-
nios se de la misma formaPero
con la diferencia, de usar dos
ponchos, uno era azul mezdado
con blanco hecho de hilo, lla-
mado poncho pastuan; de igual
manera el segundo Podn Pas-
tuzu de color morado Pero se

colocaba debajo del Poncho azul
y enmelto en eI cuello un rebo-
zo de color azul de lana de casti-
lla.

En la época rePubücana, con
la llegada del General EloY
Alfaro, ludrador Pgllos Pobres
y por los índigenas éon el men-
saje: "despierten Y levante
todos los indígenas, eharbolan-
do Ia bandera roja", los
Chibuleos adoPtan el Poncho
rojo que rcPresenta el coraje Y
rebeldía; para simbolizarlaPaz
se añade el poncho de color
blanco con franjitas negras.
Estos elementos ctrlh¡¡ales "no
significan estar a favor de Par-
üdos polÍticos comunistas, sino,

eler¡arta fitosofia delavida coü-
diana comunitaria" manifesta-
do por losé Nazario Caluña,
Hiitoriador del Pueblo
Chibuleo.

La Indumentaria de lia mujer
.Chibulea originariamente con-
sistía en una anaco (es una
prenda o falta) color negro-

café, natural de lana de borre-
go negro llamado jerguera,
(representación de la madre
tierra) zujetada por el chumPi o
faja de algodón ceñida a la cin-
tura de color blanco combina-
do con varios colores y figuras
(cada uno de esos elementos
tenía un significado).Ios ana-
cos tienen tablones en todo el
contorno de la cintura, como
signo de riqueza; la bayeta
(tupullina), a la espalda siem-
pre llerra una shicra elaborado
del tejido en círculo de fibra de
cabuya con franjas de colores Y
confeccionada por las mismas
mujeres de la comunidad.

En su estética Iler¡an los cabe-
llos con patillas caídas a las
mejillas llamado m¡uga accha,
usando además orejeras de
colores, cuya dimensión no
sobrepasan las dos cuartas, en
la punta colocada Ia jiga, con-
feccionada de una antigua
moneda llamada medio o calé.
El pelo amarrado con cinta
pequeña de color aanlYblanca'
garganülla de corales de seis a

áiez sogas, otra característica
de lavestimenta femenina es el
tupulli, comprende una tela de

Iana de borrego que tomaba
forma de camisa Y a los dos
hombros prendidos con un
tupu pequeño, que es r¡n Pren-
dedor de plata que sirue Para
sujetar dos Partes de una Pren-
da.

Hasta la actualidad haY indu-
mentarias como lia camisa con
los bordados en los hombros Y el
cuello con hilos a colores, Por su
relación cosmológica con la
madre naturaleza, se consenn-
ba sagradamente, Además sus

tradiciones eran muy ¡elet an-
tes en las fiestas, vestían con

dos o tres anacos, de color azul
marino de lana de borrego,
batanados, camisa de chillo rio-
bambeño con mangas cortas y
los filos bordados, bayetas de
castilla de color azul marino
sobre una lista de ra¡ras rosadas
o verdes tejidos en la comuni-
da4 prendidos por dos tupus de
planta, en los dedos anulares
con anillos de plata, esto signifi-
ca Ia abundancia, la parte suPe-
rior de cuerpo es cubierta Por
un rebozo de color marino con
tupu, lia washkas o colliares de
color rojo, al mayor número
vueltas alrededor de cuello
representan las posibilidades
económicas de la famiüa, Ias
orejeras (aretes) de coral (mullu
es1Éndilus, de uso ceremonid)
en lia punta una jiga y el largo
también diferencian la Posi-
ción económica de la mujer.

Otra partict¡laridad que defi-
ne Ia identidad cultural de los
Chibuleos es la estructura fami-
liar, aspecto bien definido
desde su conformación conYu-
gal hasta la tercera Y cuarta
generación teniendo como
caracteústica de ser famiüas
odensas con PrinciPios de res-
peto, Io que significa contraer
matrimonio hasta cumPlir el
ciclo de esta generación que
están conformadas Por bis
abuelos, abuelos, los Padres Y
los hijos, a su\tez estas estn¡chr-
ras familiares dan lugar a la
comunidad y la conformación
depueblos.

ao aaataat¡aaaa aa"'

Fuente: Libro de los Chibuleos'

escrito Por José Nazario

Caluña. Historiador indígena.
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En Saraguro se
f , -,recoroo un ano

de movilización
SARAGURO, IOJA

Más de un centenar de miem-
bros de la comunidad saraguro
recordaron ayer la protesta del
año pasado que dejó como re-
sultado 29 indígenas procesa-
dos por supuesta paralización
de servicios públicos.

se autoconvocaron en dos
frentes: Ñamarin y La Quesera-
Y coincidieron en la plazacen-
tral. Los manifestantes fueron
rodeados por policías.

"Este pueblo de Saraguro es-
tá escribiendo la historia- Hoy
estamos celebrando que nues-
tros hermanos que están siendo
criminalizados no irán a la cár-
cel, porque si lo hacen estare-
mos cientos de indígenas para
defenderlos", dijo el dirigente
Carlos Pérez Guartambel.

Segun la dirigencia indígena,
se moülizaron para'reclamar
sus derechos". Era el cuarto día
de la protesta nacional.

Militares y policías llegaron a
Saraguro con equipos antimo-
tines y bombas lacrimógenas,
que usaron contra la población
que estuvo primero en lavía Pa-

namericana (Loja- Cuenca).
Luego, los enfrentamientos

se traslada¡on a las calles del
centro de Saraguro. Miembros
de la Policía ingresaron a varias
viüendas y lotes. Los arrestos y
retenciones llegaron a 29.

De todos ellos, al momento 2
han sido sentenciados con 4
años de prisión por paraliza-
ción de servicios públicos; 12

fueron absueltos y 13 serán lla-
mados a juicio. (l)

Eufi|vmS
lB de agosto de 2016

En eilunirerso.cm
Mireelvi@delm
protestas dd añó pmado,

iq|l-A¡¡{fr1
ERDWIN CU

> SARAGURO, lf)JA. Los saraguros se movilizaron para rccordar las protestas por las que fueron procesados 29 indígenas.
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La celebración es una tradición
ancestral heredada Por este Pue-
blo para preparar a los jóvenes

hacia una nueva etapa de su vida

ElWarachicuy
se festejapor
los lfaños de
un saragfuro
l-ineida Castillo Redactora

F - Conte ni d o I ntercu ltu ral)

n la.cultura indlce-
na Saraguro cumPlir
14 años de edad tiene
una fuerte y esPecial

connotación. Es el Paso ofi cial
de un joven a la vida adulta Y
las tamilias lo celebran con el
ritual andino del WarachicuY.

Este término kichwa inter-
pretado al español significa
que los jévenes se convierten
en ciudadanos comPrometi-
dos con su comunidad. En el

cantón loiano de Saraguro, los
padres hacen la fiesta cuando
su hiiq hombre o muier, cum-
ple los 14 años. Una tradición
que para los mestizos se ase-

meia al festejo de los 15 años'
Esta celebración la vivie-

ronl3 ióvenes de noveno año
de básica del Centro Educati
vo Intercultural Inti RaYmi' de

la comunidad de Las Lagunas.
Cada20 de iunio, este acto es

parte de la celebración del Inti

RaymioFiesta del Sol que or-
sanizan los pueblos indígenas.- 

Según loi registros históri-
cos, en la época inca, el Wara-
chicuy era una ñesta aPoteó-
sica celebrada una vez aI año
para calificar a los nuevos gue-
rreios. El rito se hacía a través
de exámenes y pruebas físicas
competitivas Y de habiüdad; V
había una calificación Previa
para admitir alos nuevos ciu-
dadanos conrango Y 

jerarquía"

En la actualidad haY cam-
bios, pero también se exige
preparación personal Y esPi-

ritual de por lo menos un mes.

En ese tiemPo el joven Y sus

padres recibieron charlas, se
-omprornetieron a meiorar
sus relaciones Y asumieron
másresponsabiüdades.

El proceso de PreParación fi -

nalizó una semana antes de la

ceremonia, con la Prueba físi-
ca- Esta consistió en un reco-
rrido de una Parte del cono-
cido como Camino del Inca'
que atraviesa el cantórL enuna
zona alta para que los ióvenes
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FOIOS COF¡ES/A DE WALTER SIGCHQ

conozcan sus raíces Y los valo-
res espirituales que marcan el
pensamiento andino.

El docente Segundo Saca

acompañó a los estudiantes Y
padres de familia en la agota-
dora travesía. Para Rosa Delia

Quishpe, exdirectora del cen-
tro Inti Raymi, en ese Proceso
hay un acto de oraciones Pa-
ra que eluniverso les conceda
bendiciones Y fortaleza a los

ióvenes y sus familias. "No es

un simple acto folclórico".
Aurelio Chalan Y María

Quishpe acomPañaron en to-
das las actividades a su hil o AY-

mik. Para ellos, el WarachicuY
es una forma de PrePararlos
para la vida Y que entiendan

REOUISITO
Erttre$pnreb*flsl'
c8 o8tith reoorrlcRcs
a"sfrossagrafto'
sitiosembHn#bos.

sus nuevos roles. Thmbién, con
esta práctica se mantiene viva
una tradición ancestral.

EI ritual se cumPlió de 12:00

a 13:00 con tres actos simbóli-
cos. Una ceremonia de Purifi-
cación conun sabio Y el trenza-
do especial delcabello PorPar-
te de uno de los Padres. Ade-
más, los padrinos entregaron
la nueva indumentaria tíPica
que üstieron en ese momento.

Corno complemento, a Ia
mujer le coloca¡on un colla¡ de

mullos y una faia multicolor. Al
hombre, un cinturón de cuero,
como símbolo de identidad del
pueblo Saraguro. Esas prendas
lucieron con orgullo Alex Sil-
va, Samy Maita, AIex Macas,

. Rosa Lo-
zano (izq.)
colocó un
collar a Tan-
ty Apuri-
mak. Sim-
boliza la
identidad.

. Los hom-
bres, en
cambio, re-
ciben un
cinturón
elaborado
en cuero
(arriba der.).

. El sabio
Alejo Valdi-
vieso lideró
la ceremo-
nia en la
comunidad
Las Lagu-
nas.

Tanty Apurimak, Mallki |a-
pón,AmawtaQuizhPe...

Seeún la exdirectora, la en-
tt"g"'d" lu u"stimenta es Por-.
que -hasta antes de esta cere-
monia- los jóvenes visten su

prenda sencillapara el diario
o cualquier actividad. "Con el
atuendo típico fortalecen la
identidad y hay una connota-
ción fu erte con la comunidad".

Mientras que la trenza, la
utilizarán en adelante Pará
mantener recogido el cabello
y no cortarlo. Por eso, elWara-
chicuy se institucionalizó co-
mo parte del Inti RaYmi en es-

te centro educativo Y Ya tiene
trascendencia histórica.

LIDTRAZGO
Elsabio Aleio Valdi-
vieso dirigió elritual
que renovó a los 13
jóvenes.
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f I cantón de Sígsig, vir¡e una
.L¡ fiesta cultural donde activi-
dades ancestrales dan la pauta
de confraternidad entre sus
habitantes. En el marco de las
fornadas Deportivas
Vacacionales 2016, que fueron
declaradas como Patrimonio
Inmaterial I¡cal por la Gobierno
Autónomo Descentraüzado del
Sígsig, y desarrolladas desde
1973, se üevó a cabo el Fesürnl
del "Mote Casado", organizado
por la Cooperativa Iardín
Azuayo; las comunidades de
Ludo, Güell, San Bartolomé. San

Iosé de Raranga, CutúilIlima,
en una gran miga comunitaria
sazonaron canüdades de mote y
fréjol en pailas de bronce que
enriquecieron el sabor de ese
plato ancestral originario de
estas tierras.

En la plaza 24 de Mayo fueron
llegando los anfitriones, dirigen-
tes comunitarios y pobladores,
armando una inmensa hoguera,
ent€ las llamas se ubicarpn las

participaban en las mingas
cuando se emprendÍan proyec-
tos, donde la mano de obra pro-,,
porcionaba la comunidad.
Asegura que en la actualidad las
comidas típicas han sido reem-
plazadas por comidas rápidas o
chatarras, los alimentos sanos
realizados con productos sem-
brados y cosechados de forma
natural han ido desapareciendo
y el objeüvo es rescatar alimen-
tos tradicionales, ricos y recons-
ütuyentes para los pobladores.

Ios organizadores de este fes-
tival gastronómico, buscan gene-
rar espacios de recuperación de
faenas ancestrales que puedan
ser difundidas y luego adaptadas
por las nuevas y futuras genera-
ciones, para Henry Quezada,
coordinador del evento, se pre-
tende la conorión culhrral y afec-
tiva entre comunidades, sus
pobladores y que se mantenga en
el tiempo rescatando activida-
des, tradiciones y costumbres.

Otro de los juegos ancestrales
en recuperación, fue Ia camina-
ta sobre sancos, 30 Pares de
palos de madera creados Por un
grupo de emprendedores con
capacidades especiales, dio Paso
a la participación de uarios jóve-

nes y padres de familia, que

mostraron sus habilidades Y

destrezas; caminaron Y conser-
varon el equübrio sobre los san-
cos que también en la acnralidad
han sido reemplazados Por acti-
vidades tecnológicas.

Finalmente, eI concurso de

codres de madera, una actividad

de antaño que reunió a Padres,
hijos y abuelos, desde la cons-
trucción del bólido hasta las
estrategias de conducción sobre

las calles centales del cantón de

Sígsig, modelos clásicos Y otros
con algunos elementos innova-
dores fueron eI deleite de los
asistentes.

Feria de
emprcndedores

Como evento Paralelo dentro
del festival cuünario se llevó a

cabo la feria de emPrendedores,
varios artesanos exPonían sus

productos. María Augusta
Vintimilla y Sonia Pauta de Ia
parroquia San Bartolomé mos-
traron sus conocimientos con lia

producción de chocolates; con
utensilios caseros Y materia
prima preelaborada en su casa

hábilmente dan forma al dtoco-
Iate blanco y negro en diseños de

c¿üTos, corazones, flores Y guita-

TTT

pailas de brpnce para laseeCién** ""€H$f,a de I-o*{A*-o**- ,

del Mote Casado: en asra hir. ;#*S'-*:.i-;.j
viériao se iba depositindo loa Para acomffiiáil*Hote.o

Casado, Ios presentes se deleita-
ron con la bebida sagrada incai-
ca, que fue preparada Por Zoila
Samaniego, quien exPlica elPro-

Jesj.-e*le.CblcbadeJeB¡¿d¡es*
pasa en lemqio et mqq ruq8lF*

r' .mcado;' térdtdo'Y ctüiert@w".

manteles en un laPso de 12 días;

iueeo ae ese tiemPo se orea al sol

v vá convirtiéndose con estos

ííoi.tot en iora, se muele Y

mMlrmffi
' ñna seca, Pasa a c€rnrrse''-i"..*" 

"gua 
dé Panela Y final-

tñ"ttí. s" a"¡" la dricha en repo-

ró.-i¿ rit.oé en dos tinajas de

barro fueron PreParadas' la

Chictra de Jora uülizada en cere-

móniates Y flestas de todas las

c"ri"i"t PrehisPánicas de la

zátt" 
""tttiat 

andina de Bolivia

Pá"n Y Ecuador con sus Particu-
laridades ProPias'

fuegostraücionales

En este mismo esPacio se dio

otras actividades que han sido

üei"ió" en varioi lugares del

odt. f'lat de 150 cometas elabo-

iá¿"t Po. el artesano Enrique

Galarza, surcaron eI cielo de

iíesig, cometas de colores vivos

v Et[i"g"aos a niños Y-niñas
á"á áti" Ios encargados de

t"..t uot"t esos PaPeIes multi-
colores, que a Ia velocidad del

viento alcanzaban alturas consr-

derables'

principales ingredientes: 150
übras de zhima o mote blanco,
un maíz de alta cdidady culüva-
do sin químico alguno; se agregó
100 libras poroto mantequilla,
ingrediente específico para este
plato típico; se condimenta con
comino, orÉgano, culantro y sal
Además ller¡a 10 atados de cebo-
lla y10 atados de ajo que aI mez-
clarse entre sí nutren elplato en
sabor, tocturaycolor.

Ia cocción toma su üempo, y
permanentemente hay que ir
moviendo una y un sin número
de veces con el huizhi, un palo
de madera que al final de su
estructura termina como Ia
forma de un puño de mano, que
d decir de Don Rolando Salinas,
directivo de la parroquia Güeü,
ayuda para darle una mejor
consistencia y sazón. A todo,
esta mezcla y como un toque
funal ancestral agregan el uma-
cara de chanco, que es la cabeza
de cerdo anteriormente cortado
en trozos pequeños.

Poco a poco llamados por olor,
la curiosidad y la alegría con que

se desarmllan eI Festival del Mote
Casado, los comensales: niños,
jfuenes y adultos empieza a cir-
ctrndar la plaza 24 de Mayo, ubi-
cada en el centro del cantón, su
objetivo es degustar tan e"xquisito
plaüllo que va ausentándose de
la mesa de los azuayos.

La elaboración de este plato
legendario cuenta Rosa Jiménez
de la parroquia de Ludo, alimen-
taba a hombres y mujeres que

rras, estas ultimas en honor a su
parroquia famosa por la elabora-
ción de estos instrumentos de
cuerda.

Otro producto artesanal Y que
ya es toda un tradición en Sígsig

es el cocteil "Canario" una bebi-
da compuesta por leche, huevos
criollos, azúcar, vainilla Y Punta
del oriente, así lo orpüca Wilson
Galarza, quien dice dedicarse a
esta actividad desde hace más
de 40 años y con productos del
campo, cuenta que es una
herencia famiüar que fue ini-
ciado por sus abuelos, Pasó a sus
paües y la mantienen los hijos
en la actualidad, la bebida ha
llegado hasta los Estados
Unidos, España e ltalia, donde
han migrado varios coterrá-
neos.

En este espacio ocPonían tam-
bién, artesanos en madera, teji-
dos de lana, elaboración de gui-
tarras y otros Productos de la
zona,
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TUNGURAHUA

Niños de Chibuleo difunden su cultura
Los infantes difunden en las radios de Ambato las costum-
bres, tradiciones y fiestas ancestrales de las comunidades.

. La última visita la hizo un grupo de niños a la'Radio Paz y Bien, en Ambato.

Redacción Sierra Centro
( F - Contenido lntercultural)

ngrupodeniñosdelas
comunidades Chibu-
leo, Pilahuín y Anga-

guana finalizará las colonias
vacacionales con la visita a
las radios de Ambato. Los in-
fantes contaránlashistorias o
cuentos que fueron elabora-
dos en los talleres de la Coo-
perativa Escencia Indígena.

Los 50 niños indígenas
aprendieron con juegos lú-
dicos la elaboración de guio-
nes de radioylas técnicas de

locución. Otras actividades

F -conteni do i nte rcu ltu r al)

que aprendieron fueron mú-
sic4 títeres y pintur4 duran-
te los talleres que recibieron.

Según ]enny Ainaguano,
promotora cultural de Escen-
cia Indígena el propósito de
visitar las radios es para que
los niños difundan las cos-
tumbres, tradiciones y fies-
tas ancestrales de las comu-
nidades,ubicadas enel sur de
Ambato.

'Entre 
las celebraciones que

se contarán están la Fiesta de
los Reyes Magos, el Inti Ra-
ymi, Pawkar Raymi, entre
otras festividades. "Los ni-
ños elaborarán zus historias
basados en los hechos conta-

dos por sus padres y abuelos",
explicóAinaguano.

Unade las emisoras enlas
que si difundieron los prime-
ros trabaios de los chicos fue
en Radio Paz y Bien. Daniel
Tiche, productor de laEmiso-
ra Fránciscana, fue el encar-
gado de enseñarles los equi-
pos de transmisión y las ca-
binas de locución. 'i{l princi-
pio los niños estuvieron con
nervios pero al transcurri¡
los minutos se fueron sintien-
do cómodos. Ellos nos conta-
ron sobre las actividades que
realizan sus padres en el cam-
po y en la ganadería", comen-
tóTiche.

CO RT ES I A M U N I C I P D DE OTAVA LO

0tavalo/Más
invitaciones
para el Yamor
Con la degustación de
lachichadelY¿imor,
el alcalde de Otavalo,
Gustavo Pareja invitO
alministrodeTurismo,
Fernando Alvarado, a es-
tas celebraciones. Pareia
asistió el pasado martes
a la presentación ofi cial
del segundo Campeonato
MundialdelHornado.

CORT ESIA J ENNY AIN AGUANO
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Bn el sur de Esmeraldas se reúnen oriun-
dos de provincias como Pichincha, Tun$u-

rahua y Manabí. Recuerdan sus raíces con comida y música.

Tres culturas
se unen cada
a$osto en
Esmeraldas

F OTOS : M ARCEL BON I LW EL CO M Erc/o

. Manabitas, esmeraldeños y serranos compartieron su gastronomía, música y costumbres nativas.
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MarcelBonilla. Redactor

G - Conte n id o I nte rc u lt u r al )

anabitas y oriun-
dosdelaregiónan-
dinadelpaís junta-
ronsustradiciones

culinarias con la de los afroes-
meraldeños, para fu sionar tres
culturas a través de la gastro-
nomía típicade cada zona.

La música también fu e Parte
de este encuentro que se rea-
lizó el pasado sábado Y que se

ha welto una tradición en ca-

da mes de agosto. El saniuani-
to fue la demostración de la
Sierra, mientras que los ma-
nabitas mostraron su destre-
za al ritmo de Lateledora. Los
esmeraldeños Pusieron su to-
queconlamarimba'

La mayoría de quienes Parti-
ciparon en este encuentro cul-
tural son de Jama, Pedernales,
Portoviejo, MantaY Quito.

Quienes deiaron sus ciuda-
des en busca de trabajo en la
'Provincia Verde', desde ha-
ce casi30 años, seubicaronen
su mayoría en el sector Uni-
dos SomosMás,enelsurdela
ciudad de Esmeraldas. De sus

cerca de 18 000 habitantes, más

del30o/o vino de Provincias co-
mo Manabí, Tungurahua, Im-
babura,Pichincha...

Actualmente, esta á¡ea de la
ciudad se ha se convertido en
el eie del comercio entre el sur
y el norte de Esmeraldas, Por
los negocios de rePuestos au-
tomotrices, alimentos, hoteles.

María Punina, quien via-

ió desde la Sieqra centro Pa-
ra radicarse en la Costa norte
del país, ofrece tortillas de Pa-
pa con cuero de chancho, Por
más de 20 años en el sur de la
ciudad de Esmeraldas.

Otros vecinos instalaron sus

negocios de comida tradicio-
nal como el encebollado ma-
nabita o de venta de frutas Y
hortalizas que son más comu-
nes en la Sierra. Otros trabaian
con sus taxis o en Pequeñas
empresas demuebles.

Por ello, estos encuentros
son una de las formas de man-
tener sus tradiciones Y raíces.

Generalmente se realizan dos

VESTIMENTA
En cada reunión,los
manab¡tas,egne-
ráldeñosY de otras
provinc¡as lucen
atuendos tíPicos.

COLABORACION
Todos los asistentes
ponen su grano de
arena en la prepa-
rac¡ón de comidas Y
coreografías.

veces al año Para recordar sus

raíces acomPañados de Pre-
sentaciones de Platos tíPicos'
músicaydanza.

Carlos Sinmaleza, de la ciu-
dad de Guaranda (Bolívar)'

llevó a esta presentación Pla-
tos típicos como la fritada, gra-

nos, pande aio o cuY asado' Co-

mo cbmplemento se visten de
ponchoyanaco.

Los manabitas también
muestran las bondades de su

tierraenplatillos como Ia ma-

zorcademaí2, elviche de Pes-
cado; plátano asado, salPrieta,
rompope, yucaY sus dulces.

La tradicional tonga mana-

bita, unaporción de arroz con
seco de gallina,bañado en sal'
da de maní y envuelto en hojas

de plátano, es uno de los Pla-
tos que tampoco falta. Esa ase-

g.rtán, 
"s 

la comida tíPica del
hombredecamPo.

Por su parte, Esmeraldas de-

mostró su tradicionaltaPab de
pescado, encoca'o de cangre-

ios azul, concha Y iaibas en di-
versascombinaciones.

Birmania Mora (Manab0 Y
Alcira Simisterra (Esmeral-

das) coordinan estas celebra-
ciones. ExPlican que es un ac-

to para entrelazar las culturas
que hay en el País Y mantener
vigente esas vieias tradiciones
decada pueblo.
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H.ulYm
Sábado, 20 de agosto de 2016

EN CENTRO CULTURAL ÑUCNruCHIK YUYAY

Esposos ffib{an
para presen¡ar

,

rirces ancesfiales
W-w wte *rxgwr se
promociona danzas
andinas, amor a la
madre tierra, entre
otros valores.

> vmUQuf, Qufu. lván Guamán en uno de los espacios

ceremonüles Oá Centro Ecocultural Ñukanchik Yuyay.

SANTIAGO MOLINA

QUITO

Unos chicos corren a Pie des-

calzo de unlado paraelotro Por
un patio de tierra seca- El sol ve-

raniego de agosto quema todo
lo que toca, pero ellos, hombres
y müjeres, caminan como'si na-
da sucediera,llevando entre sus

manos gruesos ponchos de lana
o anacos (falda) de paño.

To{os limpian log pies antes
de entrar en una Pequeña ü-
üenda localizada en la Parro-
quia rural de Yaruquí, a 4O mi-
nutos al nóroriente de Quitq en

donde a diario practican con es-

tÍrs ropas bailes de pueblos in-
dígenas como Salasaca" Saragu-
ro, Kayambis, Otavalo.

A simple vista, el Centro Eco-
cultural Ñukanchik YUYaY

(Nuestro Pensamiento, en len-
gua kichwa) parece ser un lugar
más en los que se junta gente
para danzar. At hablar con Ivá'n
Guamán o Margarita Guayta'
propietarios del cenro y gesto-

res culturales de la zona, se des-

cubre que hay algo más ahí, Pa-
rahaber convertido lo que iba a

ser su casaen un museoypunto
para fortalecer la danza

Taita Iván, como le conocen
a Guamán es un descendiente
de curanderos otavaleños que

sabe de los beneficios de las

plantas, del poder del agua, de
Ias montañas. Gua¡a, en cam-
bio. se reconoce como una in-
dígena yaruquí que heredó la
vena musical y dancística de su

padre, don Gregorio, y las ártes
del bordado y el tejido de doña
Juana Flores, su madre.

"El andar a pie llucho (des-

calzo) tiene el objetivo de que la
persona se conecte con la ma-
dre tierra- Acá nosotros no le
enseñamos alagente solo abai-
lar, ese es como el pretexto para

...p-ENr..B.A..F.-c.9gu!,r-u.M1,.........

Olieürp
:Los Guamán Guayta están
seguros que su misión es
extender entre niños, jóvenes
y adultos los conocimientos
que poseen y asífortalecer la
cultura y la identidad.

Ar¡tosr¡¡tentadón
rEn este centro hay huertos
con plantas medicinales co-
mo la ruda para curar el es-
panto. También se cultivan
vegetales y frutos.
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> YARUQ,UÍ, Qul¡c Margarita Guayta enseña artesanías que

son parte de la muestra permanente de este museo'

énseñarle a chicos Y grandes

que tienen un pasado que de-

ben buscar, al que deben regre-
sar aíer, valorary aPreciar", ex-
plica Guayta.

Entre rifnos de sanjuanito Y'
ya¡avíes, los cerca de 40 inte-
grantes del centro aPrenden

también a comer en hojas, a
preparar alimentos en la nrlPa

Gogott), a reparar sus dolencias

.del cuerpo en la Jambina Huasi
(casa de curación), a comPartir
la comida que traen Para la
pamba mesa (mesa comunita-
iia), a dar valor a los esPíritus de

los cerros, así como lo hacían las

culturas milenarias que ocupa-

ron el Ecuador,
Esa unidad con el entorno

naÍ¡ral, con lo que comenYcon
' su hermano que baila es quizi
dice Guamán,la exPlicación de

por qué hr" g"""do en loiúl-
timos ocho años más de 12O

premios dancísticos. Ñul'€n-
chik Yuyay en casi quince años

de existencia mantiene arma-
das 2O danzas que cuentan en
l5 minutos historias Y tradicio-
nes y más de 3o bailes de tres o

cuatro minutos cada uno.
El Randy RandY o dar Y re-

cibir, en kichwa, es Para Gua-

mán la forma de üür en este

centro. (l)
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Q Ígsig, un pueblo situado en
tJ las faldas de la Cordillera
Real, distante de la ciudad de
Cuenca 10 lenguas al Poniente;
un encanto natural, histórico y
de fantásticas leyendas enmar-
can los antepasados y reafirman
la identidad culturalde este can-
tón azuayo.

Sígsig, un nombre con tanta
determinación y valor cultural
que se enmarca en la Cueva
Negra de Chobshi, que es lugar
deffihzgo de especímeunrttrr
cos'gprteológico$4s¡üÚl{:dÉl-'
hoitibre paleolítico del' Eóuador,
t2 at5 mil años A.C. El grupo
humano más importante fueron
los cañarís dejaron huellas
aryueológicas.

Se cuenta, entre Ia historia y
leyendas que hijo mas ilustre de
Sígsig es el Cacique Duma, jefe
de la Confederación CañarÍ.
Llego a ser elprimer defensor de
Ia integridad territorial, de lo
que hoy es el Ecuador, ante la
invasión incaica. El Cacique
Duma logra repeler a la incur-
sión de Túpac Yupanqui que
venía conquistando los territo-
rios del sur, enfrentándose en
un heroico combate en Nabón, el
ejército del general Túpac
Yupanqui retrocede con sus tro-
pas hasta Saraguro sumo refuer-
zos de Chile y del Cuzco. Al
dimensionar que habría un
nuevo ataque, y que significaría
una masacre al pueblo Cañarí,
según Guillermo Segarra
Iñiguez, historiador ecuatoria-
no; Duma hábil estratega ypolí-
tico ofrenda a una de sus hijas,
que muy posiblemente fue la
mad¡e del Inca Huayna Cápac.

Entre la literatura, aulas, arte-
sanías y pergaminos históricos
hay un sin número de varones
ilustres que enriquecen la iden-
üdad de este pueblo. Para José
Feícan, conocedor sigseño,
comenta vehementemente de
sus coterráneos como de Don
Carlos Pesántez, fue un autodi-
dacta, intelectual que con sus
letras resaltó entre escritores
azuayos de Ia época, y dejó men-
sajes profundos con contenidos
morales para sus lectores. Su
literatura pliasmada en versos y
saetillas fueron reproducidas
por ellibro La Escoba del escritor
Padre Iulio Matovelle.

Otro personaje que marca
acontecimientos que resaltan al
cantón y d país, a través de los
tiempos, fue el investigador
Licenciado Guillermo Segarra
Iñiguez, quien ocupa cargos
importantes a nivel nacional e
internacional; llegando a ser
miembro de la Academia de la
Historia del Ecuador, perteneció
al Insütuto de Arqueología de los
Estados Unidos y fue parte de
instancias culturales históricas
internacionales.

Viene a Ia mente de Feícan,
que los artesanos también deja-
ron huellas, Miguel Ramos, oúe-
bre que destaco con trabajos que
invocan expresionesreligiosas
en elAzuay; en sus manos se elia-

boró la corona de la Virgen
María Auxiüadora de Tudul. La

fe de los sigseños los llevó a
donar sus joyas entre zarcillos,
anillos y otras piezas legendarias
en oro para plasmar su arte en
una corona símbolo de devoción.

Nombres y hombres hay
mudtos en eldevenirde Iahisto-
ria de este cantón azuayo, que
aportaron y reafirmaron la idio-
sincrasia del sigseño: el Padre
Salesiano Elías Brito, defensor
del Oriente Ecuatoriano y autor
de Ia cedula orientalista en el
país, Manuel de J. Calle y Gaspar
de Sangurima, quienes nacie-
ronenlima.

Personajeque
perdr¡ra altiempo

En la actualidad recorriendo
las calles y buscando entre las
casas de estilo colonid predomi-
nantes en la aryuitectura sigse-
ña, encontramos personajes
vivientes, uno de ellos es Don
Virgilio Reinoso, héroe de la
Guerra del 41. Relata que muy
joven se enroló al ejército ecua-
toriano, entró como conscripto
y luego porta armas en el
enfrentamiento entre Ecuador y
Peru,

A sus 96 años, con muchos
recuerdos en su vida cuenta de
forma pausada pero lucido, que
estuvo en el cantón Piñas, monte
adentro en combate con los veci-
nos delsur; apuntado hacia el
cielo recuerdalos aviones perua-
nos que bombúdeaba el territo-
rio patrio.

¡l retirassé.ilel ejército, con el
rango de $ldado, retomó su ofi-
cio de curador de sombreros de
paja toquilla, actividad que le ha
llevado a recibir reconocimien-
tos por algunas instituciones
culturales y a la que se ha dedi-
cado por 75 años. Hoy cesado de
sus quehaceres, hablia con nos-
talgia cuando lo llamamos Héroe
delaGuenadel4l.

Icyendas

Ios encantos del Fasayñan
A 3.500 a 4.000 msnm en la

Cordillera Oriental, se encuentra
el cerro más alto del Azuay, el
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Fasayñán, imponente estriba-
ción mítica llamado también
Guacayñan; cuenta la leYenda
que en la época del Diluvio
Universal dos hermanos cañarís;
Ataorupagui y CusicaYo, escaPa-

ron hacía las alturas del
Fasayfán antes de ser devorados
por las torrentes aguas.

Terminando el diluvio Y aca-
bándose la comida que recogie-
ron para sobrer¡ivir, salieron Por
las estribaciones en busca de di-
mentos, raíces y hierbas los sus-

tentaban. Un día como de cos-
tumbre salieron enbusca de ali-
mento; a su ¡egreso encontralon
abundante comida Y bebida Pre-
paradas. Un misterio encerraba
esa situación, pero al Pasar de
los días ese mismo suceso volvió
a ocurrir. ta inquierud de cono-
cer quien les brindaba lia a¡rda,
Ios herrnanos cañarís decidieron
que el mayor de ellos Pennane-
cería en el lugar escondido.
Pasado algunas horas vio llegar a
dos hermosas aves vestidas
como cañaús y de largos cabe-
llos con un cintillo multicolor
que cubría su frente, ingresaron
a Ia cueva donde habitaban los
sobrevivientes del diluvio, aI
intentar ser atraPadas huYeron
dellugar. Estas a\tes eran cono-

cidas como las GuacamaYas; d
tercer día de lo ocurrido, el
menor de los cañarís vivió la
experiencia de observar a la
Guacamayas en las labores
domésticas de preParación de

Ios alimentos; Iogró caPtu¡er a la
menordeellas.

La versión de André
Winternitz, dice "con esta
menor tuvo acceso Y cóPula car-
nal, en la cual, en discurso del
tiempo, tuvo seis hijos e hijas
con las cuales vivió en aquel
cerro por mucho üemPo' susten-
tándose de las semillas que sem-
braron, que dicen que trajo Ia
guacamaYa, Y que de estos her-
manos y hermanas hijos de esta
guacamaya que se rePartieron
por la provincia de
Cañaribamba, dando origen a
los cañarís, (..)"

tagruradeAYllón
otro relato mitológico es de la

Iáguna de Ayllón, que también
data de Ia era cañarí cuYos nati-
vos, a decir del historiador
Gor¿dlez Suárez, "se creían des-

cenüentes de una culebra gran-
de y misteriosa la cual Pereció
zumergiéndose a su voluntad en
una laguna de aguas heladas
que se halla sobre el actual Pue-
blo del Sígsig. Esta laguna era
para los Cañarís del AzuaY un
sanhrario sagrado, en esas aguas

se ofrendaba a la Culebra, Por
haberles dado el ser, figuras
pequeñas de oro".

La laguna toma el nombre
de Ayllón, debido que un orPlo-
tador extranjero ambicionaba
rescatar el oro del fondo de Ia
laguna, y en su ambición, orde-
nó qne suacompañante llamado
"Ventura Ayllón, sumergirse
hasta la profundidad en busca
delr¡alioso metal Y el hombre de

raza negra "quedó encantado" Y
novolvió a salir ala suPerficie.

A la laguna se le atribuYe,
además, poderes mágicos Pues
dicen "que no Permite que nadie
se le acerque" Y que en estado
muy despejado, el visitante aI
aproximarse Percibe de inme-
diato que la laguna envuelve en
una neblina esPesa, lluvia abun-
dante y viento arremolinado
acompañado de un fuerte oleaje

de sus aguas, por la frrria mitoló-
gica la laguna se mantiene
intacta.

Otmsleyendas
Otra leyenda describe el sacri-

ficio de un joven ante la cons-
tnrcción del Puente de Jerusalén
o Jashacay, quien fue lanzado a

la columna formada Por Pied:as'
ripioy arena, Por ello se dice que

en siniestro de 1926 una temPes-
tad arrasó con sembrios Y
viviendas pero no se llevó la
estn¡ctura construida en 1904 Y
que se lia conoce con Ia leYenda
delPuente de Paja.

Una mujer también forma
parte de los relatos fantasiosos,
se dice que sale a media noche
acompañada Por un farol, reco-
rre Ias calles de Sígsig, se deja
divisar a lo lejos Por lo noctám-
bulos los encanta Y desParece
entre el misterio.
-(TNIERCIJITURAt)
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ctualmente esta nacio-
nalidad está ubicada
en la provincia de

Santo Domingo de los
Tsáchilas, en el cantón Santo
Domingo, Parroquia Puerto
Limón. Su territorio es aProxi-
madamente de 9.060 ha Y su
población según el censo reali-
-zadoent997 

es de 21.394 habi
tantes, que se encuentra agru-
pada en ocho
iomunidades: Cóngoma
Grande (Santo Juan), Los
Naranjos, El Búho de los.
Colorados, El Poste, PeriPa,
Chigüilpe, Otongo MaPalí Y
Filomenl Aguavil (Tahuaza)'
esta úItima se ha Perdido Por
Ia invación de blancos mestizos
que lograron romPer con eI
slntido comunitario de sus
poblado- res, logrando Privati
zar Ias tierras'

Historia

EI nombre original de esta
nacionalidad es Tsáchi, su
idioma es elTsáfiqui que signi-
fica verdadera gente o ser
humano, anteriormente las
comunidades estaban disPer-
sas, organizadas alrededor de
un jefe llamado MiYa,
Gobernador o Pone, jefe que
comúnmente era eI sabio del
lugar, el Pone es quien se con-
vertía en el guiador esPiritual
y material de su Pueblo.
Después de este momento his-
tórico,.cuando las comunida-
des estaban disPersas, esta
nacionaüdad logró reunirse en
base a la necesidad de huir de
la fiebre amarilla considerada
como peste desconocida en
auqel entonces, unidad que la
mantuvo el Pone Joaquín
Zaracay.

el pintado del pelo

con una mezcla de
achiote y ace¡tes.

Cuenca, domingo 21 de agosto de 201ó

Nacionatidad Tsáchita
o Cotorados

En la ac¡¡alidad, siete de las
comunidades Tsáchilas se han
organizado jurídicamente
como Comunas, con sus res-
pectivos Cabildos y con una
organización madre llamada
Gobernación, organización
que tiéne el reconocimiento y
relación directa con los gotier-
nos locales y el gobierno cen-
tral.

Uno de sus elemen-
tos característicos
de este grupo es

Prásticas
medicinales

El conocimiento de las Pro-
piedades medicinales de las
plantas es generalizado en los
integrantes de la nacionalidad
Tsáchila, sin embargo es el
Pone quien tienen Ia hegemo-
nía de este conocimiento, sabe
que mezclas hacer, conoce no
solo de enfermedades físicas
sino también las espirituales;
conocimientos que le Permiten
ganarse el reconocimiento de
todos, reconocimiento que Ie
permite influir en eI quehacer
cotidiano de los Tsáchilas.
Además de practicarla medici-
na tradicional los integrantes
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Martes 23 de agosto del 2016 / ELCOMERGTO r

Yaguachi y Cone abrilr,ilnsu
legado y tradición montuvia

. Mariana Salazar es de Latacunga. Ella tiene 42 años
viajando a Yaguachi, para vender sus productos en la feria.

MARIO FAUSTOS / EL COMERCIO

. En el parque central de Cone hay un monumento en
honor a la gesta histórica del19 de agosto de 1821.
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Ronald Ladines. Redactor
(F - Conte n ido I nterc u lt u ral)

n Cone, parroquia del
cantón Yaguachi, ha-
blan abiertamente
de su herencia mon-

tuvia. No se avergüenzan.
Oswaldo Torres, secreta¡io de
Ia Tenencia Política de esa lo-
calidad, dice que no se ofenden
con el término, más bien es un
orgullo que llevan en el pecho,
con cada salida al campo para
realizar sus faenas diarias.

Torres cuenta que el sector
es netamente agrícola, dedica-
do acultivos de ciclocorto. En
los 25 recintos que los rodean
se siembran arroz, banano, ca-
ña de azúcar y cacao. Es una
población pequeña, con unos
12 000 habitantes, sumando to-
dos sus recintos.

Uno de los principales pun-
tos de encuentro en el pobla-
do es laAsociación Agrícola 19

de Agosto, gremio de montu-
vios y campesinos que organi-
zan actividades para recaudar
fondos y resolver asuntos in-
herentes a laparroquia.

El martes pasado, la sede de
la Asociación, en el centro de
Cone, estaba cerrada. Los diri-
gentes habían ido aYaguachi,
para disfrutar de las fiestas
cn honor al Patrono de Ia ciu-
dad, SanJacinto, que se celebra
desde el 14 hasta el 16 de agosto,
conuna feria al aire libre. en el
parque central.

Los poblados están separa-
das, aproximadamente, por
12 kilómetros y una carretera
de segundo orden, con dos ca-
rriles, rodeada de sembríos de
arroz, soya... Sin embargo, es-
tán unidos por su historia.

Inicialmente Yaguachi se
ubicaba en el actual territorio
de Cone, hasta el incendio que
se suscitó en mayo de 1841. Eso
obligó aque elpoblado se mu-
dara. De allí que Cone también
es conocido como Yaguachi
Vie jo, en la geografía nacional.

Antonio Contreras, habitan-
te de Cone, cuenta que estas
poblaciones son hermanas. Él
acude todos los años a las fies-
tas de Yaguachi, para comprar

dulces y escuchar la misa que
realiza en la Catedral de Sanla-
cinto, principal atractivo tu¡ís-
ticodelaciudad.

Este año se instalaron cer-
ca de 400 puestos. Los vende-
dores eran principalmente de

la Sierra. Otavaleños. amba-
teños, quiteños y cuencanos
ofrecían sus productos, que
iban desde dulces hasta ropa y
utensilios del hogar.

Mariana Salazar es oriun-
da de Latacunga. En su pues-

to había dulce de higo, chum-
beques, bizcochos, roscones...
Ella havendido sus productos
desde hace 42 años en la feria y
dice que además aprovechael
viaje para visitar a sus familia-
res que residen en el lugar.

Al igual que ella, Patricio
Toctaquiza, de Ambato, ofre-
ce membrillos y majares. Él
tiene una casa en el recinto
Vuelta Larga, cercano a Ya-
guachi, donde se queda duran-
te las fiestas. Dice que enlafe-

ria puede ganar hasta USD 70
diarios en las ventas.

Toctaquiza aprovecha para
poner verlas y rezar a la ima-
gen de Sanfacinto, durante su
estancia en Yaguachi. En los 20
años que tiene vendiendo en la
feria, escuchó a los lugareños
que el santo les ayudaba a te-
nerbuenascosechas.

El historiador Raul Sánchez
cuenta en su libro 'Una visión
histórica Sanlacinto de Yagua-
chi', que la devoción por este
santo se dio aproximadamente
desde 1700, con la llegada de un
maderero pemano, que traía
consigo un lienzo de algodón
conlaimagendelsanto.

El maderero acostumbraba
a viajar desde Guayaquil aYa-
guachi Viejo. Cuando llegaba
sacaba la pintura y junto a los
pocos moradores del secto¡ se
arrodillabaaorar.

Cuando se iba guardaba el
lienzo, pero desaparecía inex-
plicablemente. Minutos des-
pués lo encontraban colgado
en un árbol de pechiche.

Como muestra de la her-
mandad entre Yaguachiy Co-
ne, todos los 19 de agosto reali-
zanuna cabalgata desde la ca-
becera cantonal hasta el centro
de la parroquia. Según Torres,
cada año asisten cerca de 500
jinetes, provenientes de otras
ciudades montuvias como
Daule, |ujan, Babahoyo...

Esta cabalgata también sir-
ve para recordar la Batalla de
Cone, donde el Batallón Ya-
guachi, al mando de Antonio
fosé de Sucre, se defendió de
una avanzada peruana, el 19 de
agostodel82l.

t$b*ión
. Yaguac*riseubicaa35
ki$retrosdGque-
yffiu{,en la vüa hacia
Babatrova
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ELUMVERSO
Martes, 23 de agosto de 2016
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@ SANTO DOMINGO. Un grupo de mujeres ts¡íchilas part¡c¡pa en una ceremonia de su nacionalidad en; bcalidad.

siN¡eolo DE ENERGIIq CÓSMICA PARA TENER BUENOS AUGURIOS

Mujeres tsáchilas lucen
arco iris en la &ller:a
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*ü&ax nw a*&gxw al

azar los colores de
sus diademas, Ya
que cada uno tiene
un significado.

GISELLA GUERRERO

SANTO DOMINGO

Los colores del arco iris, shuYun

en tsáfiki, son representados
como adorno en la cabellera de

las mujeres tsáchilas, este uso se

da desde hace varias décadas Y

esvisto como untributo alana-
turaleza.

Cuando una tsáchila se alista

a participar de una ceremonia,
rinial o fiesta de su nacionali-
dad, se coloca todo su atuendo,
que comprende una falda tejida
multicolor con franjas horizon-
tales. blusa-de tela brillosa, co-

llar de espejos con semillas Y

unadiademaque se Pone sobre

su cabello y de la que salen cin-
tas de colores.

Albertina Calazacón, de la
comuna ChigüilPe, exPlica que

tener el pelo largo es una Par-
ticularidad en su nacionalidad,
y llevarlo suelto es Parte de la
originalidad de arreglarse, Por
ello se colocan la diademaY las

cintas se mezclan en el cabello.
"Es como si el arco iris estuviera
siempre presente con noso-

tras", indica-
Shuyun es el nombre en tsá-

fiki del arco iris, Y dentro de la

cosmovisión de los tsáchilas tie-
üe ,tna importancia en su rela-

e SANTO DOUINGO La participación de las muieres es

importante en cada ceremonia de esta nacionalidad'

...I$ag.tr.t!.4$............ ... ....

'Verdadera gente'

rEl tsáfiki es el nombre de
una lengua de la familia bar-
bacoana de la etnia aborigen
conocida como tsáchila ('ver-
dadera gente') en su ProPio
idioma.

'Golorado¡'
xLos tsáchilas, también co-
nocidos como colotz¡dos, ha-
bitan la región noroeste de
Ecuador, en la Provincia de
Santo Domingo de los Tsa-
chilas.

ción con la naturaleza, esPecial-

mente con las ceremonias an-

cestrales, señala Manuel Cala-

zacóry de la comuna PeriPa

poné (curandero), sostiene que

la sona, mujer en Su lengua na-

tiva, es importante en el PrePa-
rado de las tomas Y ungüentos

monia; al participar Y tener re-
presentado al arco iris en su ca-

bello les da energía cósmica Pa-
ra que los buenos augurios que

entregan los ancestros estén
presentes en cada ritual.

Varias mujeres elaboran las

,diademas con las cintas Y al es-

coger los colores no lo hacen al

azar. Albertina añade que siem-
pre se colocan todos los colores

del arco iris, pues cadaunotiene
un significado que lo relacionan

con el planeta y el cosmos.

El amarillo significa el dios Pi-
poa sol; el azul, el agua de sus

ríos; el verde, las montañas de

donde obtienen las Plantas me-

dicinales, y los denlás colores

mantienen su relación "Es Parte
de nuestra identidad Y una tsá-

chila no puede olüdarse de su ar-
co iris en su cabsa'', dÜo. (l)

p SANTO DOtllNGO. Cada color en las diademas tiene un

significado que lo ¡elacionan con el planeta y elcosmo*

Cahzacón, que también es que se ali*an para cada cere-
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I OTAVALO

La Internet, una vitrina para el kichwa
En Otavalo se realizó un encuentro de activismo digital de
lenguas originarias. La idea es posicionar el kichwa en la red.

Redacción Sierra Norte
( F - C o nte n id o I nte rc u I t u r al )

JJ I kichwa busca ganar

]{ .más espacio en la web.
I ¡30indigenasdelospue-

blos Otavalo, Salasaka, Kisa-
pincha, entre otros, compar-
tieron conocimientos sobre
las herramientas informáticas
mas útiles para difu ndir infor-

(F - conte n i d o i nte rc u I t u r al )

mación en su lenguamaterna
Fue en el marco delprimer

encuentro de Activistas Digi-
tales de la lengua kichwa, que
finalizó el viernes pasado, en
Otavalo (Imbabura).

"La idea es visibilizar nues-
tro idioma en la Internet pa-
ra las nuevas generaciones",
explica Sacha Rosero, de ki-
chwashun (Continuemos ha-
blando kichwa, en español).

. Los participantes intercambiaron información sobre
logs, video digital, localización de software libre.

Esta organización, creada
hace cuatro años, impulsa la
revitalización de Ia lengua. .

Por eso, esta vez en alianza
con Global Voices y el Muni-
cipio de Otavalo abordaron,
entre otras cosas, las estrate-
gias comunicativas para que
el kichwa tenga un mayor im-
pacto enlas redes sociales.

En la región hay una inicia-
tiva para alentar a quienes
promueven las lenguas origi-
narias en el ciberespacio, ex-
plica Eduárdo Avila, de Glo-
balVoices. El de Otavalo es el
quinto encuentro que impul-
sa esta organización no guber-
namental. Antes hicieron en
México, Peru, Bolivia y Co-
lombia "En América Latina
no hay muchos casos de acti-
vistas de lenguas nativas".

Las conferencias y talleres,
que se realizaron durante tres
días, fueron impartidas en ki-
chwa Como uno de los prime-
ros resultados, explica Rose-
ro, se creó el fanpage: memes
en kichwa. Es otra forma de
motivaralos jóvenespara que
usen elidiomanativo.

G I OVA N N I AST U D I LLO / E L CO M E RC I O

Cuenca/Los
los cultivos
ancestrales
EnelBiocentro
Agroecológico,
ubicadoenelsur
delacapitalazuaya,
se realiza todos los
domingosunaferiade
semillasycultivosan-
cestrales. Productores
del Austro se dan cita
paracomercializar
maí2, quinua,cebada
hortalizas,frutaso
legumbres...Tirmbién
asisten chanianes que
realizanlimpias alos
asistentes al encuen-
tro.Red.Cuenca

F RANCISCO ESPI NOZA(PARA EL COM E RCIO
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ITT
f, lvestir femenino en la nacio-
l-¡ nalidad Chibuleo es una
cuestión que va de la mano con
la moda occidental. Hoy, las jóve-

nes mujeres de esta comunidad
-asentada en la parroquia fuan
DomingoVela de la provincia de
Tungurahua- exigenropa que se

ajuste a su cue{po, con nuevas
tendencias de bordados en las
blusas, rebozos, fajas y en los
f¡los de los anacos.

"Hay que renovar productos
todos los días, toca estar en los
cambios de modelos y estilos de

ropa", eso dice María
Encarnación Pacari, una mujer
Chibuleo que, junto con JennY
Aynaguano, su hija, diseñadora
ambateña, optaron Por mante-
ner sÉ'inrltura y difundir la ves-
timeirta tradicional de su nacio.
nalidad, fusionando con nuevas
tendencias de diseño textil.

Entrar en este estilo fue una
decisión de las dos mujeres de la
comunidad. Son once años de
trabajar en el diseño y elabora-
ción de blusas, anacos, fajas,
rebozos, lishtas, sombreros,
zapatos y bisuterÍa que son el
complemento a la vestimenta.

Si algo se tomó en cuenta de
manera esencial, y comobase de

este emprendimiento de las
mujeres, fue tomar en cuenta
que para las jóvenes indígenas,
lo importante es lucir a la moda
sin perder la identidad de zu ves-

timenta; ellas exigen nuevos
estilos, ya sea enlaconfección de

prendas que se ajusten al cuer-
po, con cromáticas diversas que

den elegancia y a la vez conser-
ven Ia iconografía ProPia de su
pueblo. "Las mujeres de hoY Ya
no están en la misma ruüna de

antes", explican las emPrende-
doras.

Ioscompradores

La gente de Juan Domingo
Vela sabe que en la "Boutique

Ienny", hay ropa de su cultura.
Cuando llegan a la tienda, eI
negocio Io plantean en quichua,
es una forma de mantener la
lengua de su pueblo en todos
esos procesos. Son los hombres
quienes acompañan a las muje-
fes a"iómpñr hoffidásfl

' 
Genedlmeñte ela#{ff¡ren
hablar de la ropa que quieren
comprar, pero los compañeros,
esposos, sí, al fin ellos son los que
pagan.

¿Tiene una lishta? -una espe-
cie de rebozo de brillos-, pregun-
ta la mujer y desde un amario,
Encarnación saca un bloque de
lishtas de diversos colores, cali-
dades y precios para que la clien-
te escoja. "Una lishta, es una
especie de chal que sirve para
cobijarse la espalda, es unabaye-
ta propia de la cultura Chibuleo,
las mujeres de la comunidad la
usan diariamente y cuando el
marido se muere quedaparaque
la viuda quede más bonita', dice
entle risas, el esposo que prefie-
re no revelar su nombre.

Las lishtas generalmente son
rayadas, de líneas como eüos lo
dicen, y las hay en tonos azules,
cafés, verdes, rosados, todas con
un filo bien rematado. El costo
depende deltamaño y de la cali-
dad, hay unas que llegan a 28 Y
otras a 15 dóIares.

Para comprar la prenda, la
mujer, que será quien Ia luzca,
revisa proüjamente cada detalle,
mientras su esposo también

mira de todos lados, Para deter-
minar cuán birena es la Prenda
cuyos filos se zujetarán con un
tupo o un brcche. ComPrar roPa
de esta naturaleza lleva aI
menos una media hora: elclien-
te pregunta cuán durable es Y si

combinaconlos anacos'
Mientras se hace el negocio,

los compradores también Pre-
guntan el precio de un anaco.
Las mujeres de esta culturausan
un anaco diferente a los anacos
de las mujeres Puruháes,
Otavalos, Salasakas. El anaco de

las Chibuleo es negro Y conbor-
dados que generalmente Presen-
tan motivos de Ia naturaleza.
Unos tienenbordado de flores Y
otros de filos brillosos, en tonos
verdes, azules, PúrPuras.

"Sale caro comPrar el traje
para una mujer chibuleo, Pero
sabemos que eltraje más caro es

de Cuenca, eI de las Cholas
Cuencanas, luego viene la vesti-
menta de las Otavalo, que dePen-

den si es para una mujer soltera

o casada", así afirma el acucioso
hombre que no deja Pasar ni un
detalle antes de negociar Ias
prendas para su esPosa.

Ios anacos diferentes

En el almacén de
Encarnación, Ias vitrinas mues-
tran la variedad de blusas. Las
prendas que más se ofertan son
iemeninai, para los hombres las

opciones son mínimas, uno que

otro maniquí con el poncho rojo
o de franjas de colores, camisa y
pantaftir blancq algún sombre-
ro y de ahí no pasa. Lo que se

ofrece para ellos son casacas de
la moda contemporánea, chale-
cos que tienen rasgos de la
nacionalidad.

Los anacos ya no son como
antes. Antiguamente, el anaco
era jergueta, una tela que ellos
mismos sabían hilar. Esos ana-
cos ya casi no existen; yesq Por-
que los y las jóvenes de ahora
han perdido Ia tradición y el
conocimiento de hilar. Las telas
para los anacos de ahora se traen
desde Otavalo, eso exPlica Ia
mujer de 46 años, Y como en
todo los textiles, haYtelas caras Y
otras más económicas.

Un anaco hecho de tela dura-
ble, elegante, pero que no es la
mejor cuesta 17 dólares el metro;
yla altura oscila entre los 80 Y85
centímetros. Con esos valores,
los anacos cuestan 50 o 30 dóla-
res, pero hay aquellos que se

cotizan hasta en 300 dólares.
"Hacemos elanaco con elmetra-
je de dos metros y medio, Ios
doblones lo proPonemos noso-
tras mismas. Los colores Y las
figuras a bordar son diversas,
hay en verdes, aztrles Y se hacen
algunas combinaciones entre
ellos.

Los trajes de novia también
están en este Portafoüo de Pro-
ductos. La novia üeva un anaco
negro y una blusa blanca con

bordados especiales. El rebozo es

del color del anaco y los borda-
dos de éste son los mismos de la
blusa, así se complementa el
atuendo de la novia, prendas que
también las dos diseñadoras lo
consen¡an.

Lasblusasde
sedayencaje

Las blusas blancas matizan el
colorido de los ropajes. Hay infi-
nidad de modelos hechos con
telas de sedas y encajes, las más
apetecidas por las mujeres.
Todas son bordadas. Hay blusas
donde priman los colores azul,
morado y verde, porque son Ias

cromáticas que más se usan.
Ese uso tiene una razón de ser;

la gente de Ia comunidad en su
mayoria sembraban y siembran
papas, yen las blusas Plasmaron
y plasman el color de la flor de
papa. "Las blusas siemPre eran
blancas, para poder combinar
con las bayetas Y el anaco
negro", ese es el sentir de una
mujer chibuleo que Prefiere no
darsunombre.

Las blusas de las mujeres chi-
buleos ya no son tan anchas,
ahora son más entalladas. La
parte del torso es de tela blanca Y
las mangas generalmente son de

encaje. Hay prendas donde los
bordados yaüenen colores ama-
rillos, rosados, y eso Porque la
gente va modernizándose,
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dicen; entonces a las diseñado-
res no les queda más que cam-
bia¡los diseños ylos modelos de
blusas

Ias mujeres creen que ahora
las blusas son más elegantes y
caras; una prenda hecha de
encajes y bordados cuesta Z6
dóliares, el bordado chibuleo se
hacen a mano, eso no se puede
cambiar, hay quienes querÍan
hacer a rnáErina peroes impci-
ble porque elhilo es gnreso ylas
máquinas nole cogen, poresoes
que todo el trabajo de plasmar
las iconografías es mair¡al

La vestimenta de las mujeres
es todoun coniunto culturalyen
ella no puede faltar el rebozo
que, en el caso de las Chibuleo
üenen dos medidas; los de 1.15
metros y los 1.10 metrcs por el
anchoquetengalaela.

tas fajasmodernas

Otro de los elementos funda-
mentales en la vestimenta de
esta cultura son las fajas o
chumbis tejidas en la misma
parroquia luan Domingo Vela o
también en Otavalo. Eso de
envdtve¡se la faja en la cintura
femenina es un saber ancestral
que se pasa de madles a hijas, de
abuelasanietas.

Ias mujercs dicenque hayque
apretar€e muy bien la cintura
para poder trabajar.
Generalmente, las fajas tienen
dos metros de longitud, esa es la
orter¡sión estánda¡ y sinrcn para
dar mlnimo tres vueltas, d€een-
diendo de la masa corporal, por
cierüo, y así sujetarbién anaao y
bh¡se r

Hoy en dÍa el diseño de las
fajas tambien cambiaron. Ahora
y en algunos casos se lucen fajas
con gancho$ para agarrar, son
nuevas y sirven para dar una
sola vuelta. Su estructura es
ancha, mide por lo menos unos
15cm de andro. Pa¡a hacerestos
modelos se compran las fajas
¡argas teiidas y se arman en dos
partes hasta lograr el encho
requerido por las clientes. Esos
modelos üenen acogida, porque
según Encarnación facilita a las
muircs el amarrarse la f'aja.

ta faja de elástico tiene la
misma fuerza de una faja nor-
mal porque se sqjetan con una
tira, eso tiene el poder de ser
firme. Sus disetios son los tradi-
cionales con simbologlas de espi-
rales, figuras geométricas.
"Queríamos cambiar el diSeño
pero así somos, consen¡amos lo
original", afirtr¡e Encarnación.

Ias fajas curistan 18 dóla¡es si
se trata de una económica. I¡s
más caras tienen un precio de 30
dóh¡es, éstas son omo tela y se

oonfeacionan tal como se hacen
las "mamachumbi" o fajas gran-
des, duras y bien ajustadas a las
cinturas. (Bsc)-(me¡cUtunt)
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M CHIMBCHAZO

Parto andino gana espac¡o en comunidades
Al Hospital Andino Alternativo llegan un promedio de 25 pacientes cada mes

Redarci&tSienaCc¡ntro (l)

T a comunidad Guargua-
I lláestáenlospá¡amosde
IJ Guamote en-Chi*bora-
zo. Para llegar al hospital más
cercano, los habitantes deben
recorrer uR tremo del camino
a pie y esperar transporte en el
borde de laca¡retera Ese tra-
yecto duradoshoras.

Por esq cuando se trata de
un parto, las muieres prefie-
ren alumbrar a sus hijos en sus
casas respaldadas por sus ma-
dres, abuelas y con la guía de
una partera experta "Salir al
hospital nos resulta dificil. A
veces los dolbres departo em-
piezan alamadrupdayes im-
posible conseguir ffi nsporte",
cuenta Francisca Chuqui, par-
teradelacomunidad.

Su casa es conocida como
una especie de dispensario
médico alternativo, pues a
diario acuden sus vecinos pa-
ra pedirle conseiospara aliviar
pequeñas dolencias, golpes le-
ves e incluso ¡rara control¿r la
posición del bebé en el rltero
materno antes del parto.

Chuqui aprendió con su rna-
dre y abuela lo relacionado
con los partos. Se inscribió en
cursos de primeros auxiliosy
medicina alternativa dictados

en el Ministerio de Salud y por
el Hospital Andino Alternati-
vo de Riobamba "Combino
las plantas delpráramo yse cuál
sirveparacada dolenciaAntes
de un partq por eiemplq hay
que recoger toronjil, valeria-
na, mashua, hoja de zanahoria
lancetilla...", cuenta

Estas plantas tienen efectos
analgésicos, antiinflamato.
rios, antibióticos e incluso los
usa como anestésicos. Con las
hojas, raíces, tallos yflorespre.

para compresas, infusiones o
pomadas que se apücan a me-
dida {ue avanza el parto.

A diferencia del procedi
miento hospitalario las par-
teras indígenas permiten que
los familiares cercanos pemur-
nezcan en el interior de lahabi-
taciónpara que puedan respal-
dar a la madre. Ella se ubica en
cuclillas, se suieta de una cuer-
da atada al techo o a los brazos
de su esposo para pujar.

Lapartera está en la parte in-

ferior y se prepara para recibir
al bebé y cortar el cordón um-
bilical. "El parto se hace con
higiene. Preparamos paños
limpios, lavamos con hierbas
la habitación y la madre se ha-
ce lavados con agua de matico
antes de parir", manifiesta Car-
menBorja"otrapatrera

Ella cuenta que el parto an-
dino yano solo es unaopción
para las mujeres que viven en
comunidades de difícil acce-
so, sino tambiénpara las mu-
jeres indígenas que migraron
a las ciudades e incluso para
las madres mes¡izas que aspi-
ran un parto nlis natural.

A su consultorio del Hospi-
tal Andino Alternativo, en el
noreste de Riobamba, llegan
cada mes unos 25 pacientes.
Ella ofrece masajes para acG
modar al bebé en el útero y pa-
rapreparar el cuerpo de la ma-
dre para el alumbramiento.

Tbmbién ofrece asistencia
durante y, después los'en-
caderamientos', un procedi-
miento que se realiza con ma-
ma chumbis (fajas tejidas), pa:
rareacomodarlas caderasylos
órganos internos. Este tipo de
alumbramiento está contem-
plado en el proyecto de ley de
parto humanizado que presen-
tó Gabriela Rivadeneira al ple-
no de laAsamblea Nacional.

. Las parteras se especializan en dar masajes en el vientre
de las madres como parte del proceso para dar a luz.
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los mititares de Nankints

Cuenca, miércotes 24 de agosto de 201ó

Indígenas piden ret¡ro de

www.etmercurio.cgm.ec

TIT
Según ratifican

denuncia,32 per'
sonas, entre ellas
niños, fueron des-
alojados de sus te-
rritorios ancestrales.
Ministerio del Inte-
rior aclara que se

trata de un conflicto
entre privados.

rrt
T a Confederación de
l¡ Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie) y dirigentes del
pueblo Shuar pidieron ayer eI
inmediato retiro de miütares Y
policías de la comunidad de
Nankints, y anunciaron que Prc-
sentarán una denuncia ante la
Organización de las Naciones
Unidas por el desalojo de esta
comunidad.

El pronunciamiento se dio a
propósito de que el 11 de agosto
pasado, militares y policías des-
alojaron la comunidad Nankints,
te¡ritorio considerado ancestral
por los shuar, cuyos integFntes
se dedican sobre todo a la agri-
culhrra.

Iorge Herrera, presidente de la
Conaie, dijo ayer que más de
1500 efectivos del Ejército Y la
Policía ingresaron a la comuni-
dad Nankints, ubicada en la
parroquia Santiagode Panantza,
cantón Sanluan Bosco, Provincia
de Morona Santiago.

Según eI Ministerio del inte-
rior, el conflicto es entre Prirn-
dos y el desdojo se dio a base de

una sentencia de un juez de Io
civif a un grupo de personas que

había inr¡adido 28 predios.
Los dirigentes de la comuni-

dad shuar afirman que 32 perso-

nas, induidos niños, fueron des-
alojados de sus territorios ances-
trales. El desalojo de Nankints ha
sido entendido como un acto de
invasión por la comunidad
ShuarAmtam.

"Al presidente solo le intere-
sa el oro y el petróleo. Quiero
decirle públicamente al
Presidente que si dice que el
petróleo es salud tome un vaso
de petróleo y que tome el oro
hervido a ver si es salud", dijo
Agustín Wachapata, Presidente
de la Federación de Centros
Shuar, al tiempo de asegurar
que su comunidad no dará un
pie auás y "está presta a recuPe- .

rar los territorios cueste Io que
suesta, aunque tengan que dar la
vida".

En la zona está ubicado el Pro-
yecto minerg de cobre a cielo
abierto San Carlos Panantza,
concesionado en el 2002 a Ia
empresa china ExPlorcobres
para 25 años.

El proyecto está en etaPa de
exploración annzada y contem-
pla la consüncción de una Planta
procesadora con capacidad para
priocesar ce¡ca de 90.000 tonela-
daspordía.

Los dirigentes dela Conaieyde
la nacionalidad shuar afirman
que en su territorio no se hizo la
consulta prerria como manda la
legislación prwio a la concesión,
lo cuales negado porel Gobierno.

Vicente Isakim, presidente del
pueblo ShuarAnrtam, a nombte
del Consejo de Gobierno de esa
comunidad dijo ayer en una con-
ferencia de prensa en Quito, en
la sede de la Conaie, que las
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bases están en alerta "Para
defender su territorio Y su Pose-

sión Ancestral. No somos invaso-

res, somos Pueblos que hemos
vivido milenariamente en nues-

tro territorio".
Agustín WachaPa, Presidente

de la FISCH, mientras tanto, ase-

guró que la comunidad shuar ha

declarado en estado de emergen-

cia a toda Ia Provincia de Morona

Santiago. "tos Shuar jamás retro-
cederemos ni un solo centÍme-
tro", advirtió al tiemPo de afir-
mar que el Gobierno ha violenta-
do todos los derechos que asisten

a su nacionalidad, violentando Ia

Consütución' qUnO. (MNA) -(I)

QUÍTO.- Desde el punto de vista legal la comunidad shuar

planea acciones tanto a nivel interno como intemacioflal'

Según el abogado Wilson Ordonez, hoy en h mañana s€

oreseitará una denuncia por la violacón de bs deredros y la

militarización del pueblo shuar de Nankints ante Diego

Zorilla, coordinador residente de la Organización de las

NaciorPs Unidas (ONU) en Ecuador'

Adicbnalmente, la Conaie está ehboran& un documento

oara ser presentado a presentarlo la relatora de pueblos

indígenas del Sistema Interamericano de Derechos

Humanos.-1" 
óo..¡. denurrcia lo que califica como intromisión de

empresas m¡nera en tefiitorios ancestales'

De acuer& con Ordoñez, la presencia de militares en los

tenitorios considerados de posesion ancestral shuar provoca

un escenarb de conflictividad social que puede termlnar en

situaciones desfavorables para los derechos humanos y

colectivos, reconocidos legalmente tanto a nivel nac¡onal

como intemacional.

PananEa San Carlos es uro de loscinco nroV!{s mty--

ros considerados esfatégbos por el Gobierrc de Ecuador'

La producción anual estimada es de más de 4O0 millones cle

libras de mbre. La Conaie diio que el desaloio podría de+

atar una espiral de üolerpia pues tas omunidades indige-

nas no van a permiür la extracciÓn petrolera ni minera en sus

teritorios. (MNA) -{D
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MERMELADAS, SIROPE Y PUEDE PREVENIR ENFERMEDADES

Los salasacas rescatan el
uso del rw mislild
$*btúa anrrls*w* de
este pueblo servía
para endulzar en
forma natural y sana
los alimentos.

anilmto
Miércoles, 24 de agosto de 2016

F PELII¡O, tt¡g¡ralrn Rosario Masaquiza r€@gs el tsawar mishki de los penaos que tienen
entre diez a quince años. En Salasaca se preparan mermeladas de sabores y endulzante.

WILSON PINTO

PE[I!EO, TUNGURAHUA

El tzawar mishki (penco dulce),
la bebida ancestral del pueblo
Salasaca, es recolectado del
agave (cabuya) que ha cumpli-
do entre docea quince años de
üda; de cada uno se recoge al-
rededor de seis litros diarios
por tres ineses, antes de que se
seque.

En Salasaca, parroquia indí-
genadel cantón Pelileo, a 15 mi-
nutos de Ambato, se agruparon
pobladores de seis comunida-
des con el propósito no solo de
rescatar el uso de la bebida co-
mo endulzante Girope) o licor
una vez que se fermente, sino
para la elaboración de merme-
ladas de distintos sabores.

Daniel Oña técnico agrope-
cuario del Municipio de Pelileo
aseguró que, conociendo queel
agave estaba siendo utilizado
en Salasaca solo para el consu-
mo de las familias o como ali-
mento para el ganado, se plan-
teó el proyetto para tratar de
industrializarlo direccionado a
lo que es alimentación

Añadió que se pretende ob-
tenerderivados del apve como
balanceado a base de la hoja,
máchica a través del secado de
la cabuya, mientras que de las
raíces se procesarían champú y
jabones.

ryW,

WILSON PINTO
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DEL27 DE AGOSTO AI. ¡T DE SEPTIEMBRE, Eil $ ZÓCA¡.O

Ecuador irá a la Fiesta de las
Culturas Indigenas en México

El Telégralo I miércoles 24 de agosto de 2015 j

I

hdúO{rn yPrrre l¡lh¡
Quito

La III Fiesta de las Gulturas Inüge-
nas, Pueblos y Barrios Originarios,
que se realizará en eI Zócalo de la
capital mexicana, del27 de agosto al
4 de septiembre, tendrá a Ecuador
como paÍs invitado.

AsÍ lo informó el embajador de
Ecuador en México, Leonardo ArÍ-
zaga, junto con el secretario de Cul-
tura, Eduardo Vásquez, y la secreta-
ria de Desarroüo Social de la Ciudad
de México, Rosa Icela Rodríguez Ve-
lánqtez.

"Esta fiesta lo que hace es visüi-
lizar a esos más de 500 mil indíge-
nas que viven en la capital del paÍs o
alrededor de un millón que habitan
en la metrópoli", dijo Vásquez, quien
anunció que Ecuador, la región
Huastéca y el pueblo de San Pedro
Tláhuac -fundado en la capital du-
rante la época prehispánica- serán
Ios invitados especiales.

Del paÍs irán representantes de
los otavalos, cayambis, puruháes,
saraguros y salasacas. En el evento
participarán más de 3O artesanos,
músicos y danzantes, y se expondrá
Ia muestra fotográfica titulada Ros-
tros de Ia diversidad cultural, étnica
y natural del Ecuador.

También se proyectarán medio-
metrajes de ficción locales y tres di-
rigentes indÍgenas del Ecuador da-

rán conferencias sobre la participa-
ción de las mujeres en las organiza-
ciones indÍgenas, la Ley de Recursos
HÍdricos y Aprovechamiento del
Agua, entre otros temas

L4 cantante y compositora ecua-
toriana Mariela Condo dará un con-
cierto y el Colectivo Danzantes, a
cargo de Vladimir Montenegro, pre-
sentará una muestra escénica.

Eduardo Vásquez señaló que, a
diferencia de años anteriores, en

DESilfTDO

Otaualos, cayanbir,
puruháes, saragulog
y salasaca¡ estarán
pregenteg en el encuentlo.

esta ocasión la fiesta durará nueve
días, con más de 4OO actividades ar-
tÍstico-culturales, mil participantes
y 650 expositores. Además mani-
festó que en el encuentro se presen-
tará la III Muestra de Cine y Video
Indígena de Ia Ciudad de México y la
III Feria del Libro ¡¡dígena.

En total, al evento asistirán 29
grupos indigenas, principalmente
triquis, nahuas, mazahuas, otomíes,
zapotecas, mixtecas y purépechas,
asÍ como de 73 pueblos y barrios ori-
ginarios de Ia Ciudad de México. (I)

El encuentro, a diferencia de años anteriores, durará 9 días, tendrá
más de 400 actividades artístico-culturales, 1.000 participantes y 650 expositores.
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En algunas comunidades indí-
genas de Chimborazo (Riobam-
ba, Guamote, Colta o Alausfl se

mantiene esta tradición.

Elja*rymarca
latemporada
de $ranos secos
y cereales
Cristina Márquez. Redactora

F - Conten ido I ntercultural)

I jaway, un canto indí-
genaqueseentonadu-
rante las mingas para
agradecerporlacose-

cha, está por desaparecer. La
tecnificación agrícola y la mi-
gración son algunas de las ra-
zones por las que el ritualYa no
se hace con frecuencia en las

comunidades de Chimborazo.
El ritual se inicia con una ce-

remonia andina en la que Par-
ticipan los propietarios de los
terrenos donde se realizarán
las mingas ylas autoridades de
la comunidad. El propósito es

refl exionar y agradecer a cada
uno de los elementos sagrados
que intervinieron para que el
cultivo haya prosperado.

Luegq la gente se ubica en fi-
la de un extremo del terreno al
otro y emPieza la cosecha Son

varios personajes quienes in-
tervienenenelritual.

Un Paqui es el encargado de

liderar los cantos. El comPone
las rimas que se entonarán du-
rante el trabaio, camina guian-
do a los cosechadores Y rePi-
te tonadas en kichwa. La gente
que le acompaña responde al
unísono " j away, j away, j awaY".

"Le cantamos al fuego, al
agu4 d viento y latierra To-
dos estos elementos sagrados
ayudarona las semillas acon-
vertirse en plantas Y luego a
dar sus frutos para que noso-
tros podamos comer. Tenemos
que ser agradecidos, porque si
no, la Pachamamita no nos da-
rá m¡ís alimentos", dice Ma-
nuel Bagua, de 82 años.

Él fue elegido Paqui por su

edad y sabiduría Cuando era
niño ayudaba a su mamá a re-
partir la chicha de jora a todos
los cosechadores. Cuenta que
antaño, todos los habitantes
de la comunidad estaban com-
prometidos a participar en las

mingasdesusvecinos.
'Antes, si queríamos que nos

ayudaran a cosechar el trigo,
teníamos que ayudar a fami-
liares y amigos. Si una familia
no se presentaba en la ming4
estaba condenada a no recibir
ninguna ayuda de nadie el res-
to delaño", diceBagua.

Él es uno de los ultimos co-
nocedores indígenas de este
ritual en Chimborazo, pues en
los campos las mingas se re-
emplazarcin conmáquinas que
facilitan las labores. Además,
los jóvenes ya no están intere-
sados en aprender los cantos.

Además de la ritr¡alidad, el
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. En el más reciente Jaway participaron comuneros de las comunidades de Guamote'

canto tiene la función de ani-
mar a todas las Personas que
participan en la minga Por eso

dnrnas canciones de cosecha
uÉr¡i¿ntraUtan sobre las mu-
jeres, el amor, los animales Y la

cotidianidad de las familias.
En la época de las haciendas

el iaway se entonaba Para bur-
Iarse del capataz que vigilaba
los trabaios. "El hacendado no
entendfakichwa Por eso nos

reíamos. El iawayerauna for-
ma de nuntenernos anima-
dos a pesar de los maltratos''
señala Antonio Bastidas' Pe-
qui de la comunidad Chanlf¡
SanFrancisco.
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r SANTODOMINGO

Chigüilpe cons¡gu¡ó un nuevo puente
El viaducto de dos carriles servirá a los habitantes de la comu-
nidad tsáchila para sacar su producción y hacer turismo.

. Elviaducto fue inaugurado el sábado con la presencia

de los comuneros y de las autoridades de provincia.

El primer puente fue una
obra gestionadahace unos 40
años por el exgobernador ü-
talicio Abraham Calazacón

El acceso vial de dos carriles
fue construido con una losa
de hormigón armado. "lAhora
podremos trasladar nuestros
productos como el plátano
rnis rápido a la ciudad", dijo
el agricultorCésar Calazacón

Además, el puente benefi-
ciará a los emprendimientos
turlsticos de la zona debido a
que los vehículos podrán in-
gresar de forma más segura
Asílo afirmó Mateo Cdaza-
cón presidente de la comuna
Chigiiilpe.

Elpuente llwará el nombre
del reconocido chamán Porfi -
rio Calazacóru quien falleció
enel 2010. En la inauguración
se lo recordó como uno de los
gestores de los avances que ha
tenido la comuna en los ulti-
mos20años.

Según Calazacón" en la in-
auguracién tanrbién exPusie-
ron el legado que deiaron los
tsáchilas Graciela Calazacón
yPabloAguavil.

RedwiónSantoDomlngo
(F - Contenido lntercultural)

on juegos y canciones
ancestrales se inaugu-
ró el puente sobre el río

Chigiiilpe, en la comuna tsá-
chiladelmismonombre.

Este viaducto era constan-
temente soücitadopor los tsá-
chilas a la Prefectura de Santo

Domingo. Por eso, el fin de se-
mana alrededor de lCX) tsáchi-
lás asistieron a la entrega ofr-
cial del puente. Hubo juegos

tlpicos como el lanzamiento
de piedras y lanzas de chonta

Según el prefecto Geovan-
ny Benítea el puente anterior
era muy estrecho y )'a habla
cumplido su vida útil. La in-
versión para esta obra fue de
usD953443.

CO BT ESIA DE U PR EF ECT U R A D E SANTO DOM I NGO

Continúan los viernes culturales

Sucumblos. Grupos de músicay danza contemporá-
nea, cristiana y tradicional de los pueblos amazónicos
se presentan cadaviernes en diferentes comunidades
delcantón Lago Agrio (Sucumbíos)' Se trata de una ini-
ciativa de la Alcaldia cantonal que organiz4 desde la
Dirección de Cultura,los'Viernes Culturales'' El más re-
ciente programase reálizó el19 de agosto último, con
la participación del grupo de danza Maltha Wawacuna
y otros artistas infantiles y juveniles'
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oulsnpE sr nrun6 AYER coil Et BAl{QuERo LAsso

,PK hará alianza,con quien

lacepte a Tibán como binomio

El candidato Lasso (CREO) y Salvador Quishpe (PK) estrechan la

mano luego de la reunrÓn reservada en la que discutieron acuerdos políticos-electorales'

El Ielégrafo | ¡ueves 25 de agosto de 2016

Salvador QuishPe, en rePresenta-
ción de Pachakutik, se reunió aYer

con eI Postulante Presidencial de

CnfO Cuittermo Lasso, al que Pro-
Duso crue considere a Lourdes Tibán
io*o i,t comPañera de fórmula'

A las tO:Oó de aYer QuishPe llegó

a un hotel del norte de Quito' con

varios dirigentes indÍgenas de pro-
vincias. Antes de entrar aclaró que

el evento se enmarca en Ia decisión
crue tomó el comité dilectivo del

movimiento indÍgena, el cual resol-

vió, eI jueves de la semana Pasada,
que se reunirán "con todos los mo-
vimientos Políticos' menos con

Alianza PAIS, Para Promover Ia

unión gue Permita acabar con eI co-

rreÍsmo".
El líder de CREO arribó Pocos

minutos más tarde, donde lo esPe-

raban sus coidearios convocados al

encuentro, entre los que destacaban

la exconcejal de Quito, Macarena
Valarezo, quien también militó en eI

Partido 
'Sócial 

Cristiano (PSC); el

excoronel César Carrión, quien fue

director del hospital de la Policía el

30S; el exactivista del Partido So-

ciedad Patriótica (PSP) Fausto

Cobo; Ia exasambleÍsta de Alianza

PAIS BetY Amores; el asambleísta

Patricio Donoso y el director nacio-
nal de CREO César Monge'

Al cabo de una hora de reunión
reservada, QuishPe destacó el diá-
logo sostenido con eI banquero' con

qüien dijo que conversaron de te-
,ir", 

"o*o 
lá minería, la necesidad

de mantener el sistema de educa-

ción pluricultural y la instituciona-
lización de Ia justicia indigena'

QuishPe aclaró que en el asPecto

politico Llectoral propusieron, "Ia
posibilidad de gue la comPañera

Lourdes Tibán sea candidata a Ia

tn PIL unos di4ggntes ltt!
optado Por acer3arst!

Paco l[onmYo Y otro¡ a la

derc¡ha da tlebot Y la¡3o.

nld¡¡3¡ón Pollic¡
Quito

Vicepresidencia de la República y la
participación de Pachakutik en las
provinóias de la Amazonía Y Ia Sie-

rra encabezando las listas de postu-
lantes a asambleístas.

Lasso calificó a esta Primera reu-
nión como exitosa, Pero no quiso

referirse a la ProPuesta de formar
un posible binomio con Tibán, Io
cual tendrá que conversarlo al inte-
rior de su movimiento, debido a que

ya adquirió con anterioridad el
compromiso de que su companero
(a) de fórmula sería de Quito' (I)

(PK) estrechan la
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Jueves, 25 de agosto de 2016

> Qt lIfI El líder de CREO, Guillermo Lasso, se reunió ayer con
uno de los dirigéirtes de Fachakutilc Salvador Quishpe.

Quishpe propone
a fibán como el
binomio de Lasso
QUrTO

Se reunierondurante dos horas
yse mostraron ante las cárnaras
siempre sonrientes y llamándo-
se mutuamente solo por el
nombre, el precandidato presi-
dencial de CREQ Guillermo
Lasso, y el dirigente de Pacha-
kutik (PK) y prefecto de Zamo-
ra Salvador Quishpe.

La cita se cumplió ayer en el
hotel Tambo Real, en Quito.

"Hemos planteado la posibi-
lidad de que nuestra compañe-
ra Lourdes Tibán sea nuestra
candidata a la Vicepresidencia
de la República.y también la
participación de Pachakutik en
las proüncias de laAmazoníay
Sierra, encabezando las listas
para asambleístas", afirmó
Quishpe.

Acto seguido, Lasso dijo:
"Hemos hablado de un concep-
togeneral, sin ningún nombre".
Y se ratificó en sus declaracio-
nes de días pasados: "He dicho

que el binomio que me acom-
pañará será una persona nacida
en Quito".

Señaló que respeta, pero que
no conoce personalmente a Ti-
bán, porlo que pidió ala prensa
manejar el tema "con cuidado y
delicadeza'.

Quishpe reiteró la negativa al
extractivismo, la restauración
de instituciones indígenas y la
reactivación del campo, pro-
puestas que Lasso aplaudió.

Mientras, otros grupos polí-
ticos participaron ayer en un ta-
ller del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) sobre los distritos
electorales, en Guayaquil. Las
circunscripciones podrían va-
riar solo de límites ycon susten-
to. Tras el evento, el presidente
de este organismo, Juan Pablo
Pozo, dijo que el padrón elec-
toral que se alista para los co-
micios esrá en el Registro Civil
que depurará inconsistencias, y
luego será publicado. (l)
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abordó el prefecto

Salvador 0u ¡shpe acerca
a Pachakut¡k con CREO

rtr
Los temas que

de Zamora Chinchi-
pe con el candidato

presidencial Gui-
llermo Lasso serán

abordados en el

consejo político de
Pachakutik, donde

se definirá el rumbo.
IIT

as estrategias de los difercn-
tes movimientos políücos se

siguen afinando en el País
con miras a las elecciones del2017.

Prec¡ndfutatos y posibles precandi-

datos exponen sus Planes de

Gobierno y manüenen reuniones
tendientes a conformar o robuste-

cerdianzas.
Ayer el prccandidato prcsiden-

cial de CREO, Guillermo lasso, Y el
prefecto de Zamora ChindúPe, que

también es uno de los líderes de

Padrakutik, Salrndor QrishPe, se

rumiercn en Quito y dialogaron de

temas sersibles pan imPulsaruna
agurda para el país, según dijeron

Fue un primer acercamiento en

busca de coincidencias, dijercn los

dos lÍderes.

La sorpresa de ayer fue que

Quishpe puso en el tapete la posibi-

lidad de que Lourdes Tibán, actual
precandidata presidencial de

Padnkutik, sea binomio del lasso.

"Hemo6 planteado la Posibilidad
de que nuestra compañeralourdes
Tibán sea nuestra candidata a la
vicepresidencia de la RePública Y
también la participación de

Paúakuük en las provincias de la
Amazonía y de la Sierra, encabe-

zando las listas para asambleístas,"

dijo Quistrpe mutaruedade Prcn-
sa qre ofreció conlasso enelHotel
H¡nüoRml,enQ¡ito:
' llbán, que a inicios de mes ganó

las primarias de Pachakutik Y se

convirtió en su precandidata presi'

dencial, había desc¡rtado el día de

las elecciones dianzas con Iaime
Nebot, Guillermo Lasso Y Rafael
Corrca. "Esos son los tres manda-
mientos de Padtakutik", dijo el7 de

Agosto,

Quishpe dijo +¡e podría hablane
de una flexibilización en
Paúakuülc'Hay dos rcsoluciones:

la una del 23 de junio que dijo no
con lasso, no con Nebot, no con

Alianza País, y la resolución del 18

de Agosto que üce no con Alianza

País, converse con todos los
demás".

Sin embargo, el ProPio
Guillermo lasso se encargó de des-

rranecer la posibilidad de que Tibálr

sea su binomio, afirmando: "Yo he

asumido un compromiso muY
claro con Quito y he dicho que el
binomio que me acompañará en la
üd electonl seú quiteño; seú una
persona nacida en la ciudad de

Quito, hombre o mujer".

Q¡rishpe aseguro que un Primer
acercamietrto no es suficiente para

dar el tratamiento que merece
cadatema.

Los temas abordados en este

acercamiento entre CREO Y
Pachakutik serán lleyados al seno

del consejo poüüco de este orga-

nismo, que dará luz rrerde Para con-

tinuar las conversaciones o termi-
narlas.

Si los diálogos continúan se for-
muán equipos téoricos Para natar
loa dir¡er¡os temas.

Iasso califico de "muy ocitosa" la
primera aproximación con
Paúakuük

En la reunión se evidenció la
voluntad de Guillermo Lasso de

acudir a una consulta prwia vinot-
Iante en el tema minero, estable-

ciendo equipos técnicos para evitar
malentendidos de cualquier lado; y
restablecer el CondemPe Para,
ente otras co6as, promorcr la edu-

ceción intercultuml indígena como

un acto dejusücia con las raíces de

Ecuador.

Sin embargq Iasso enfaüzo que

Ecuador üene que modernizar su

economía y para ello tiene que

conectarse al mundo, lo que imPli-
ca más oEor-taciones y'más inver'
sión ortnnjen, y ge el País rnce'
sita mercados más grandes Y

acuerdos de comercio inteligente-
mente negociados, según dijo.

"No podemos en pleno siglo )OO

negarnos a la integración al
mundo, y Salvador (Quishpe) ha
demostrado apertura respecto a

este punto que he planteado", aíra'

dió lasso.
Aclaró que no se ha hablado de

decir no a la o<plotación minera,
sino de realizarla de forma que

sea económicamente rentable
para la sociedad ecuatorian4 y en

caso de ller¿rla a cabo que sea un
proceso que respete el medio
ambiente y la voluntad de las
comunidades.

Lasso dijo que de parte de CREO

y Compromiso Ecuador existe
apertura para compartir esPacios

en las listas para asambleístas
nacionales o prwinciales.

Otras tiendas pofticas también
buscan consoüdar sus posiciones.

Ayer el líder de Avanza, Ramiro
@wález, dijo Ere si va un solo can-

didato por la Unidad lo lógico sería

que la lista de asambleistas ambién
sea una sola y no descarté' que él
pudiera liderar una lista. "Esclo
v'eremos", dijo. qurc. UNA) -CI
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Montufar, de la Concertación
La reunión duró ocho horas.

Todos firmaronun acuerdo
en contra de la exPlotación a

cielo abierto en la zona Y se

comprometieron a incenti-
var la inversióny el turismo.

Durante la cita, ChumPi
alentó a Nebot a rePensar su

decisión de no posttrlarse a la
Presidencia Y advirtió que

"estamos marcando Prece'
dentes de que esta es la ma-
nera de hacer política".

Al ñnal se sumó Salvador

Quishpe, prefecto de Zamo-
ra, quien el miércoles mantu-
vo una reunión con Guiller-
mo Lasso, líder de CREO Y
CompromisoEcuador.

En esa cita Quishpe le Plan-
teó que Lourdes Tibán sea su

compañera de fórmula Para
las elecciones, así como la in-
tención de ilegar a un acuer-

do paralas listas de legislado-
res. Aunque Lasso no acePtó
laprimera idea, laPuerta del
diálogo quedó abierta.

Esto causó nuevos roces
dentro del movimiento del
arcoiris. La mismaTibán di:
io que Quishpe no teníaPer-
miso para negociar Por Pa-

chakutiky que ellano serávi-
cepresidenta de nadie. Ade-
más recordó que tienen una
alianzaconelAcuerdo.

Desde laCoordinación del
movimiento, Cecilia Velás-
quez también lamentó estas

actuaciones indiüduales Y
recordó que habían acorda-
do no pactar con la derecha.

Todopese a que ambosPre-
fectos son de la comisión de
dto nivel para estos asuntos Y
que Tibán también concuer-
da en ampüar las alia¡zas más

allá de la centro izquierda.

Pachakutik está entre negociaciones
inconsultas y desacuerdos políticos
Lourdes Tibán afirma que no será la vicepresidenta de nad¡e

RdacciónPolíticaY
Red.SierraCentro (l)

I movimiento del ar-
coirispasaporunanue-
va etapa de desacuer-

dos. Las negociaciones Para
conformar el binomio abren
una nueva discusión interna

Marcelino ChumPi, Prefec-
to de Morona, invitó aYer ato-
dos los frentes políticos auna
reunión en Macas: el Acuer-
do Nacionalpor el Cambio, la
Convergencia Democrática
por la Unidad, ComPromiso
Ecuador y la renacida Izquier-
daDemocrática.

Los asistentes fueronlos de
la Convergencia: |aime Ne-
bot, alcalde de GuaYaquil Y lí-
der del PSC, Ramiro Gonzá-
lez, de Avanza, Paul Carras-
co, prefecto de AzuaY, César
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'Tierra de mujeres] se proyecta en la capital como
parte el Encuentro de Parroquias Rurales

El cine visibiliza lavida de la mujer rural
FACEBOOK.COM

Fernando Criol Io. Red acto r (l )
f crio I lo@ el co me rci o.co m

anos que teJen,
que cocinan, que
labran la tierra...
perotambién aca-

rician, rezan y protegen, estas
manos pertenecen a las prota-
gonistas de 'Tierra de muje-
res'. serie de cortos documen-
tales que se proyectó en Quito
esta semana, como parte de la
agenda del24.P Encuentro de
Parroquias Rurales.

La ecuatoriana Gabriela Cal-
vache es la productora de esta
serie compuestapor cuatro re-
tratos biográfi cos, que, a través
del lenguaj e cinematográ-fi co,
se integra a la multiplícidad de
expresiones artísticas y cultu-

//Viernes 26 de agosto del 2016 / ELCOMERCIO

rales quepretenden üsibilizar
la cotidianldad y los imagina-
rios delas comunidades rura-
lesdelDistrito.

A partir de un enfoque de
género, la figura femenina es
el hilo conductor de la pro-
ducción que pone enpantalla

la historia de Mercedes Vega,
Carmen Tipantaxi, Luz María
Alvaro y Silvia Félix, habitan-
tes de las parroquias de Lloa,
Yaruqui Cocotog y Puéllaro,
respectivamente.

El proyecto, explica María
Paz Dávila, directora Metro-
politana de Parroquias Rura-
les, surge de la necesidad de
mostrar historias de vida don-
de además se compagine lavi-
vencia social y culturd de la
comunidad. Bajo ese concep-
to se desarrolló la gestión, con
la cual las protagonistas fue-
ron escogidas por sus propias
comunidades, "para contar
unahistoria donde las demás
se sentíanincluidas e identifi-
cadas", dice Dávila.

Calvache, que le confió la di-
rección de los cortometraies
a Amaia Merino y a Fernanda
Sosa, mantiene una conexión
con la ruralidad desde su in-
fancia, cuando acompañaba
a su padre a alfabetizar en va-
rias comunidades de Amba-

to y que, de cierta forma, se ha
üsto refl ejada en su trabajo co-
mo cineast4 en producciones
como'Labranza oculta'.

'Tierra de muieres'fue una
oportunidad para reencon-
trarse con esa memoria y des-
cubrir los intereses y las nece-
sidades, los miedos y sueños
de la mujer contemporánea
que habita elterritorio rural.

"Eri cine hay una parte atra-
vesada por el pensamiento y
otra, por el sentimiento", dice
Calvache sobre los elementos
visuales y narrativos que ha-
cen de estas cuatro historias
individuales un tema de re-
flexiónuniversal.

En la historia de Mercedes
Vega se exponen las relacio-
nes de poder que someten a Ia
mujer a las condiciones de un
sistema patriarcal. El relato so-
bre Carmen Tipantaxi gira en
torno a Ia ilusióny desencanto
de un amor joven e ingenuo y la
fe como bálsamo para las heri-
das físicas y emocionales.

Desde el martes, esta serie
de cortometrajes recorre las
parroquias de Conocoto, Cal-
derón, Ca¡celénBajo y Guápu-
lo (hoy, 17:30); antes del cierre
del encuentro, con la Fiesta
Mayor, que se realizará este
sábado y domingo en Pifo.

. 'Tierra de mujeres'se produjo en las parroquias rurales.
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"Hemos combinado nues-
tros instrumentos, como la
marimba con el bajq el pianq
los timbales y la batería", con-
tó Félix Aguavil" vocalista de la
agrupación El señala que can-
tan varios ritmos, como la chi.
cha, tecnocumbi4 merengue,
peroensuidioma

Ellos no solo tocan en las
fiestas de las siete comr¡nas
tsáchilas sino que también son
contratados para presentacio-
nes en El CarmerL I¿ Concor-
di4 Buena Fey lasparroquias,'
ruralesdeSantoDomingo. l'Otra agrupación tsáchilry
que también tiene acogida $
el conjunto musical Bonkofr
Tenka Ellos, al igual.que Qe'

neración Tsáchila, buscan res-
catar el idioma cantando en su
idioma tsa'fiki los PoPulares
saniuanitos, cumbias, Paseítos
yritmostropicales.

Cuando Bonkoro Tenka se

presenta en las comunas, los
nativos se ponen nostálgicos
porque escuchan sobre las
costumbres y animales que

existían en su territorio. Esta
revisión del pasado habla de
las abundantes flora Y fauna Y
de los cristalinos ríos que aho'
ra están amenazados Por la ac-

ción del hombre Y también es-

táncontaminados.

Otra forma de rescatar las
costumbres tsáchilas es con la
actuación en el teatro. I¡s ni-
ños y adolescentes de la Uni-
dad Educativa Tomrás Rivade'
neir4 de la comuna El Postg
montan dramatizaciones so-

bre las leyendas túchilas.
Actualmente, ensryan una

obra sobre cómo emPezó la
relación entre los mestizos
y nativos. El esttrdiante |o-
sé Calazacón contó que el
guión que interPretan nana
la historia de un gruPo de tsá-
chilas que vivía cerca de los
santodoming¡reños.

Un dla, los mestizos fueron
atacados por un animal salva-

ie y pensaron que los tsáchilas
eran los rcsponsables. Enton-
ces se inició una guerra€ritre
las dos fanilias. Pero un dla

, descubrrieron a la bestiay en-
tre todo6 logra¡on vencerla

, "SegútimréShosantepasados'
rí se inició e¡ verdad nuestra
relación con los m-eFjizos", se-

ñaló Calazacón, delf efur.*.- -

Seeún la socióloga Maritz¿
Nivicelados factores hancam-
biado la mtina de los tsáchilas
Itimero que la cercanía a la
ciudad hizo qub descubrieran
nuevas e:rpresiones artfuticas.

La otra es el turismq Porque
leshaperrritidoperderelmie-
do a hablar en público y aPren-
dermeior el español. "Los ni-
ños y ióvenes son como r¡na
esponia que absorbenlos co-
nocimientos muy ráPidamen-
te. Lobueno es que utilizan el
arte para s{Presar sus costum-
bresytradiciones".

Ios ióvenes de esa comuna
también particiPan en un cur-
so de redacción de guiones Y
manelodecámaras.

. En la Escuela Tomás Rivadeneira, de la comuna El
Poste, los alumnos montan una obra de teatro.
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Cuenca, viernes 2ó de agosto de 20,ló
wwwe lmercurio.com.ec

Pachakut¡k marca distanc¡as
con CREO; T¡bán reacciona

QUITO. Ni 24 horas pasaron
para que Padrakutil<, elbrazo polÍ-
tico de la Confederación de
Neciq¡al¿dadss Indí geuas. . del
Ecuador (CONAIE)., desautorizara
la reunión que manturro el miérco-
les el prefecto de Zamora
Chindripe, Sahador Qdshpe, con
el üder del mor¡imiento Creando
Oportunidades (CREO) y precandi-
dato presidencial Guillermo Lasso.

Tanto la precandidata de
Pachakuüh lourdes Tibán, como
la subcoordinadora del movi-
mientg Ceciüa Velásquez dejaron
claro que la reunión entre
Quishpe y Lasso habría sido a
títulopenonal

Velásquez dijo que Quishpe no
estuvo facultado para mantener
conversaciones ni con los
Socialcrisüanos, ni con CREO, ni
con Alianza País, que es la posi-
ción mantenida por Tibán desde
que fue precandidata.

Enfatizó que las decisiones polÍ-
ücas, de alianzas o nominaciones,
le corresponden al consejo directi-
vo del movimiento y que cual-
quier decisión de alianza se toma-
úconunahojaderuta.

Pachakutik analizará el tema

con su coordinador nacional,
Marlon Santi, para definir la
situación de Salvador Quishpe
tras sus dedaraciones del miérco-
les, al igual que la de Marceüno
Chumpi, que üabaja en Alianza
porla Unidad con elPartido Social
Cristianq el mor¡imiento Arranza y
oüas üendas políticas .

Quishpe dijo ayer a El Mersurio
que el18 de agosto se rcsolvió que
no habría ninguna alianza con el
movimiento oficial Alianza País,
pero que se podía conve$ar con
todos los demás.

Iourdes Tiban Según, al respec-
to dijo ayer: "No me interesa lo
que haya rcSpOndido IaSSO". " Yo
no soy candidata a la vicepresi-
dencia de nadie. Lo que sí me
preocupa que hayan tomado eI
nombrc de Padnkutik para hacer
algo que no estaba autorizado, eso
sí me llama la atención".

No podemos dialogar con una
persona (Iasso) que no va a ceder
su candidatura ala hesidencia, ni
a la viceprcsidenci4 ni siquiera de
los candidatos en provincias, rei-
teró Tibán. (MNA/ALA) -0)
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JJ vendrá a visitarnos otra vez", paredes del Chacapamba, la
eso dice Gregorio Morocho al montaña qué provee de tierra

Tío Víctor y sus acompañantes blanca, indispensable en el tra-
que visitaron su taller de alfare- bajo, porque una buena cerámi-
úa ubicado:llá en Ias Niwes, en ca selogra sumando un 75% de

"TuJr"rono le encanta hablar l':#rffi:X'."ffooil,un 
zsgo Je

de su oficio de alfarero y toda otrora, los costares de üerra se
esa gracia-con la que cuenta los traían a lomo de bestia. Ahora,
secretos de su oficio se vuerve graciasalaaperturadeuncami-
por momentos nostalgia, sobre no, la materia prima se trae en
todo, cuando dice que los jórrenes c¿uros. fn cadaiaje se h;;ú;:
de las Nieves ya no quieren ser tan entre siete y díez costahs áe
alfa¡eros. Ya no quieren trabajar cada clase de tierra, 

"or, "roconlatierra,conellodo.,,Estees garantizan la existencia de
u.n trafalg sucio, p_orqge se ensu- materia prima para at m"nos ü
cia todo; la ropa, las manos, los mesdeúba¡o.'
pies, y lalnueyas generaciones Extraer ocige no solo el mane_
quieren oficina", repüca. jo del azadón-tos arfareros sabenIas Nieves es un sector que se que a la mina hay que conocerla,
caracteriza por la habilidad de pues la tierra no eltá al]í como
su gente. Ias artesanías que de para cogerla y )nr; no, pues como¡llí provienen son muchas: teji- dice cñgorió ion cu&as donde
dos en terctil, utensiüos de piedra se buscila 

"".itt" 
con""t" qrr"

I {go que es casi milenario: la generalmente está entre h tlie_
alfareúa, elaboración de onas y rraque no es aptaparara arfare-
más utensüos de barro. ría, por ende t 

"y 
q" p"r", p*

Cerra del centro de tas Meves un proceso de esáogiao.
están los taüeres de cerámica cada paso a dar-en el trabajo
ancestral tradicional de Julio artesanal está calculado. tos cos-

ty éregdig Molutro son, tdhgdttierra se colocan en el

ilffiffii,ffi: l;ffi¿iH-: ffi1T*: :: *TS:
bases del oficio de sus abuelos a cJmo se tnbaje se'uüliza. para
fuliana Ramón y fuana San hacer la arci[á, los alfareros
Martín y de su mad¡e también; muehn esa tierra con tuco de
él considera que esos saberes madera que pesa entre 20 y 30
fueron parte de la herencia. übras. toi ho-mbres levantán el
Ramón también aprendió de su pesado madero y con toda su
esposa, hermana de lulio. Al fuerzamachacan;hastalograrel
finaltodoquedóenfamilia. polvo que al mezclarse óon et

"Cuando estaba soltero no aguaformaÉunapasta.
quería hacer, me casé y mi seño-
ra que vivÍa en La paz no sabía,
ella vino para acá y empezó
hacer con la enseñanza que le
dieron mi tía, mi hermana, de
ahí aprendí ya a fondo el trabajo
que lo mantengo", argumenta
Julio, quien recuerda como en
los tiempos de su mamá, traían
la tierra desde los cerros que
rodean la Nieves, esa üer:ra fue el
sustento de la familia décadas
atrás. Tierra que al remojarse era
heladísima y con esas bajas tem-
peraturas había que batir hasta
lograr la arcilla ideal pa¡a elabo-
rarlos objetos.

Ia arcilla que
viene delos cer¡os

La arcillia no está cerca de los
tdleres. Desde la casa de Iulio y
Gregorio que están casijuntas, la
una frente a la otra, se ven las
cumbres delJatunRumi o piedra
grande, desde donde los alfare-
ros traen la tierra grisácea y
gruesa, la más importante para
formarliapasta.

Desde el mismo punto,
Gregorio y Julio muestran las

Iaelaboración
dellodo

La tierra generalmente üene
piedras y malezas, que si no se
escogen dañan el trabajo y no
sirve para elaborar cerámica,
por eso, después del moli_do
viene el cernido en un cedazo o
zaranda, antes de mezdarla con
el agua se escoge piedra y hoja-
rascas.

Una vez que la tierra es depu-
rada viene la fusión con el agua
hin¡iendo.Iulio y Gregorio baten
la mezclia; esa agua fuerte baja
de temperatura al mezdarse con
la tiema fría. Los alfareros pre-
fieren hacerlo con agua caliente
por dos razones: por salud pues
al batir con los pies, el frío les
puede afecta4 y, porque el agua
tibia permite una arcilla de cali-
dad.

El batido es de tal forma que
cuando está üsta se pone como
la masa para hacer pan. "Se bate
con los pies como si fuera un
baile, y se bate con el pie vacío,
no con zapatos, esa es una fór-
mula de los olleros de Chaya o

Las Nieves", dicen los hombres
que tienen la misma fórmula
para hacer la arcilla con la que
elaboran ollas, cántaros, cazue-
lias, pailas s irunsnsos platos para
hacertortillas.

Esta cerámica no contiene
componentes quÍmicos, todo es
natural. Una vez que la arcilla
está lista se enrmelve en un plás-
tico, de esa manera el lodo per-
manece muycaliente e inmedia-
tamente se pueden hacer las olla

y otros objetos. La arcilla no se
daña y puede guardarse para
seguir con la ta¡ea hasta cuando
culmine el moldeado.

De todo el material preparado
se obtienen algunos productos.
Si las piezas a moldear son gran-
des, la arcilla obtenida servirá
p¿rra r¡nas 15 ollas o cantaros; si
son pequeños utensilios saldÉn
unas 20 o más. El lodo se bate
dependiendo de lo moldeado, si
toda la arcllla se logro terminar
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en un día, al siguiente se voh¡eÉ
a batir otra porción y así hasta
obtener una buena producción.

Todos los objetos se hacen a
mano y se moldean con unas
herramientas hechas con la
rrffSma.

eii otr<js e3pü€ üÍ lés
como las huactanas yque son de
diversos tamaños, hay grandes
para los utensilios grandes y
pequeñas para los pequeños.
Con esos herramientas se ras-
pan, se pulen; esos elementos se
guardan bien poryue se pierden
con facilidad.

Iashemamientas
yl,a quema

En lia casa de de Julio Ramón
reposan la herramientas y los
productos. En un cuarto de la
planta baja están proüjamente
colocados boca abajo y boca arri-
ba los cántaros las ollas, junto a
ellos las tostadoras, cazuelas y
pailas. "Nuestros cántaros son
diferentes a los comunes de la
ciudad, son cántaros más alar-
gados. Muchos aquí los llaman
guallos; los indígenas dicen asi
guallo o cajualla", afirma
Gregorio.

En los cántaros se pone chi-
cha, trago lo que sea, pero antes
de usarlo hay que hacerles aris-
hca, es decir estrenarlo. Eso
recomiendan los autores de lias
obra.

El moldeado de los utensiüos
es complicado. Ninguna pieza se
hace de una. Por ejemplo, en los
cántaros, el moldeado es recto y
para llegar a la boca se hace más
fino o más angosto el cuello; eso
no sale de una sola. Después
viene el oreado o airado, paso
necesario para que Ia pasta sea
moldeable. En el moldeado es

cuando se golpea el utensilio
con las huactanas y así dar la
formaorr¿liada.

Las ollas üenen el mismo pro-
cedimiento, conforme se ai¡ea o
se orea, como ellos dicen, se las
va golpeando y moldeando la
boca. Los tiestos o tostadores
grandes y las cazuelas tienén su
forma de elaboración que es
diferente a las ollas y cántaros.

Una vez que se acabó el mol-
deado, todas las piezas van al
secado. Si el sol acompaña, entre
ocho y 15 días estará seco; en
invierno el tiempo es mayor.
Mucha lluvia y demasiado sol
afectan a la cerámica. Exponer
por un tiempo en exceso al sol
parte el objeto, por eso en el seca-
do, cada artículo hay que ponerle
pormomentos alüento y d sol

Los alfarerps saben que cuan-
do las ollas y más cerámicas
están bien blancas is el momen-
to de quemar. Es ahí cuando los
art;sanos pintan con tierra roja
traída de Cochapamba las "labo-
rest'o figuras de ondas. Todas
las piezas tienen esos tlazos que
son como lia identidad de la alfa-
rcría de las Nier¡es.

El quemado
y el quemador

Quemar la arcilla es un prrce-
so lleno de calor. Los artesanos
no usan un horno, lo hacen aI
aire libre. El secreto en esta
etapa es saber colocar cada
pieza.

Para la quema, priü'lerú se
poñe leña sédá, delgida ¡f iles-
pués se colocan las ollas apoJB-
das en unos troncos, de tal
manera que no resbalen.
Culminado ese paso se cubre
toda la cerámica con leña. El
penco seco, eI chaguaryuero, eI
aliso, lia drilca son lo mejor para
quemar; el eucalipto no, es una
madera muy fuerte, tiene
mudro aceite y parte las ollas.

Es de ver lias hojas secas de los
pencos que se usarán en esa
etapa en el lugar próximo a
donde reposan las cenizas que
son las huellas que quedan del
ardiente fuego. El día que no
llueve es ideal para coser el
barro. "Oiga esto es tremendo,
ni en el infierno ha de ser así",
dice Gregorio y sonríe con satis-
facción por su tabajo.

Cuando las ollas empiezan a
colorear y se ponen como brasi-
ta significa que lia cocción está
lista. Para sacar la producción se

retira la leña ardiente, se echa
agua y cada pieza se saca con ru1

pdo largo en forma de pallca o
"y". "Nosotros tenemos unos
guantes especiales para retirar
Ios objetos. Cuando el tiemPo
está bonito y la leña seca, que-
mar demora una hora como
máximo", así informa Julio.

El mercado de esta alfarería
está enla misma parroquia o en
Nabón, hay veces que en el
negocio se hace en los talleres
con los pro'ductores evitando
intermediarios, eso dicen
G¡egorio yJulio,Ia dupla de alfa-
reros más famosos de Las
Nieves. (Bsc)..(irlterrr¡ltural)
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El lelégnfo I sábado 27 de agosto de 2016

H.rüarbdt¡n¡o
Artistq Sotasoco .

Recolecta hojas secas,
trozos de ramas y flores

caminar tranquilo y
rodeado de un aura que

infunde respeto en
todos quienes llegan

. aconocerloyhablar
más de una hora
con él en su taller o
en la galería en la
que muestra su

esfuerzo.

Su andar cafmado fe
permite no perderse

los detalles. lncluso elmarchitas. "para los demás
son pequeños montones de
b::y1., pero no para este hábit artista

. caminar de cientos de
hormigas en hilera podría servirle

de inspiración. pero no todos loplástico de 30 años. He visto,, iir'Urio ves espectacular por sus acabados y
paciencia", comenta sobre él yadiia
Zambrano, comerciante de arte.
Algo retraído y con el pensamiento

::lf: en otro tado, Heriberto Chango
rmagtna y busca inspiración para
etaborar nuevos cuadros con paisajes
andinos, huertos, fiestas tradicionales,
escenas cotidianas y revelaciones
cosmogónicas en los que empleará los
oesechos vegetales que envuelve en
pa.peles periódicos para que no se
estropeen más.
tl contacto seguido con la pachamama lo
na vuetto un hombre paciente, de

:lll¡:lq9r en.Satasaca, una parroquia
oet cantón pelileo que está situada a
unos 20 minutos de Ambato. Es una zona
agrícola y artesanal en la que se
comercializan tejidos locales, como
g,orras, guantes, bufandas, chompas,
shigras, tapices y más. Hay dos feriai
artesanales gue son visitadas

::I¡yTT:. por tos turistas tocates y
oet exter¡or. ',Tuve que aproximarme
Dten¿ los cuadros para darme cuenta de
las fibras vegetales que usa. Es
extraordinario su talento,,, dice Claudio
Bellini, turista italiano. Las texturas en
proceso de oxidación logran tonalidades
que encantan a este singular artista, (l)

N talsnto de hacer cuadros con desechos

Es el único agricultor de la
etnia indígena Salasaca
que busca la materia
prima para su arte
durante los
contínuos
recorrídos que
realiza por los
cultivos de su
propiedad y los de
sus vecinos.

313



gffi;gffiffigff$ffggffgffiggrug

o
oe
¡¡¡

=oo
t¡J

o,l

!)-o

o

G
o

@
C\¡

.E

ggggsffi$ffrugÍÉffsgsÉffifg 
ff

€ *g-t É ÉsÉ $B g

ggHFsgFggggg

a

so
q

I
6

_(úOE
E8cñ

$E
C@'s, I

ÉE
5ác. u)oo
3E+b
ü8
Eo
E'5ooco(u .9
9E.
6ó'F(U
.cE

8€od
TU I.IJ

.AY}I

s 8t
'fiÉ s
.f E E
btd
-qaú
É¡.:i
,ii.=E
;H$

-l
o
E
ooo
()
o+t
C
G
oo

o
E
(E
o
(E
CL

I o
c
oo

crQ
IIxoc
o
fJ
$
$
e
$
E
ooo
G5
-g(E
o
GJ

J
G
=t5
=oE
t¡¡Fz

I

ltsil

É$/l

F$lt

icj

.o
-'o
E
o
o
E
o
o
o
E
oo
(ú
oo
(ú

.c
(ú

(ú

-g
oE
oo:
c
oo(5
-c
U'
o
.oc
.(E

E
(ú
.co
@

-g(ú
f
L
at,oc
o,

314



ggís gggi ggg 

ÉffÉg'gÉ ff Égágg 

g g 

rusEÉiE.$Éá

.g

EÉ
gÉ
.='E

Eg
EÉ
FeEg
qE

$s
Eü
rñE
+E
9.8
EÉ
=oQ+
Í';U't.
AJ

^-\LJ--'

-f-E
(.)

ol
F4FF{

o trlI
(,)
éHo
FI
-,.F
F{

sa
Oqtr
C4ül

E
rOo
fr{

C,JI
.2yeú i{
-JI l.OFgE
.9-ó(n 'c EFgÉgig*Égá3iÉÉgrufíÉ

rcl

(\
(¡)

o
a
o0(It
o

gR
!f,o
l:,:5 P
j'* rf trtu-:tdó
I

315



$:ñ'
;d'
"4.S"

rn
I

É,

z
(J
oo

- o
E
fu

II

C
*.o
fuJ

-o
Ec\
()
E
*a

(Uu
ñ,(l,-('E
Rg
oci
C')'-
q9
LLoo)-oE
uqlF}5=c¡3I

il

i r iir
!t:..'
i j;:" /..

'" h*} d4
.*

$i*
:,1
''-J,,

t*-

#%

"\
.1

s}1;
.{.,{

oldl

r;r +.ttl\'"

'ftlv

Hq
If.r
¡9i

g'tf;,k

fr

"q!

&"9':h%

l¡:1:

#t
i:'"'i'-1

#j51ü

316



Los Cañaris son una

etnia que habitan

mayoritariamente en

la provincia del Cañar

y en menor porcenta-

je en Azuay. Hablan

el idioma quichua.

¡TI

li or la exhibición de piezas
\¡ Los Cañaris habitan
mayoritariamente en la pro-
vincia del Cañar y en menor
porcentaje en elAzuay.

Tenían como lengua el
cañari, la cual como lengua
hablada hoy en día está muer-
ta y hablan el quichua.
Cuentan con una población
de 150. 000. aproxi¡nadamen-
te.

Los tejidos con los cuales
elaboran sus vestidos son
fabricados con lana de oveja,
es de buena calidad textil y
sutil, con ella se confeccio-
nan ponchos, cuzhmas, fajas
que diseñan con sus tejidos
variadas formas llenas de
colorido. En la actualidad,
estos indígenas utilizan un
sombrero hecho de lana de
borrego de color blanco de
forma semiesférica, faldeada
por una pequeña visera que
está adornada con una ele-
gante trenza.

La mujer viste poüeras (fal-
das) de variados colores y
principalmente negras, lleva
consigo blusa blianca bordada,
y reata de preferencia de
color negro con uq tupo
(pasador) que le da soporte a
la pieza, adornada de collares
de perlas rojas, celestes, are-
tes de plata con motivos pro-
pios de la cosmovisión cañari
y su pelo a manera de trenza.

VTVIENDA 
.

La vivienda tradicional
indígena es construida en
base de viejas tecnologÍas pre-
hispánicas y con los materia-
les propios del entorno. Por lo
general, la vivienda familiar
consta de dos chozas: dormi-
torio y cocina edificados con
el material básico, la tierra,
que mezclada con paja sirve
para los adobes, apisonada
para el piso, con carrizo para
el anchacliado del techo o
también para levantar los
poyos de descanso. Además,

como elementos constructi-
vos también se utiliza los pin-
gos de madera o chaguarque-
ros para armar la cubierta y
sobre éstas se pone la paja
como protección.

La cocina cumple un papel
muy importante en la vida del
indígena, por Ia serie de facto-
res que reúne: El fogón o tull-
pa proporciona fuego para
preparar los alimentos, brin-
da el calor vital para contra-
rrestar el frío del páramo, el
humo que produce sirve para
ahumar ciertos aümentos. En
la cocina también está el
cuJero y a;ve.ces, los nidos o
cushas de pocas gallinas que
poseen. Además ellí ss1{ i¡s-
talada la ashunga, especie de
cesto plano donde se ponen a
madurar los quesos y otras
golosinas que de cuando en
cuando se pellizcan. En el
corredor se hallan los telares
de cintura, con los que traba-
jan los tejidos.

ECONOMIA

Se dedican a la agricultura y
la ganadería, especialmente el

cultivo de cereales y para la
cosecha trillan con la ayuda
de animales, los que pisotean
el trigo y la cebada en forma
circular, luego con la horque-
ta levantan el trigo y el grano
se separa de las cáscaras de
una mejor manera, para esta
actividad ocupan caballos o
mulas, pala, Ia hoz, la horque-
ta, el ünche y costales.

FIESTAS:

Fiesta del Taita Carna-
val Festividad celebrada en el
mes de febrero por comunida.
des indígenas, que exprggqr¡
contiene un profundo sustra-
to mítico, que rememora la
lucha de sus ancestros. En lo
social, se fundamentan los
conceptos de intercambio y
reciprocidad, que reproducen
el fortalecimiento comunita-
rio.

Inti Raymi: Fiesta del Sol y
la Cosecha: Una de las tradi-
ciones que tiene como legado
el pasado glorioso de la nación
Cañari-Inca, constituye la
fiesta del sol y la cosecha del
solsticio de lunio. (I)
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La Etnia de los Cachas está
ubicadas en la provincia de
Chimb orazo, cantón
Riobamba. Su idioma es el
quichua y castellano.

Está compuesta por 23
comunidades y 3.763 habitan-
tes.

El territorio del Pueblo
Cacha es.de 52 Km2, y está
asentado en 5 parroQuias:
Cacha, Punín, Santiago de
Quito, Cajabamba y
Yaruquiés.

VESlIMEIITA

o En cuanto a la vestimen-
ta, Ios hombres usan panta-
lón blanco, alpargata de cau-
cho, camisa cerrada blanca,
poncho de diferentes colores,
dependiendo del rango, pon-

cho de trabajo la jirga, siqui-
pata poncho, chusma; som-
brero de lana, si es ritual
sombrero bicolor blanco-ver-
de.

. Las mujeres por su parte
usan: anaco azul oscuro de
lana, camisón blanco borda-
da, bayeta de colores vivos
sujetadas con tupo de plata o
de acero blanco, chumbi:
mama chumbi, cahuiña,
laborchumbi.

Cinta de pelo cusco, quingo
etc. Sombrero de lana blanca
con filo bordado y adornado
con cintas de vivos colores y
bordado, ushuta.

Fuente:
http://gruposetnicosute20 I 3.

blogspol.com/

I Lo agricultor* ,gE.,rr
solomente poro lc subsis-
tencio fomilior. el medío
de vido esló bosqdo en
lo ortesqnío y turismo;
porte de los ocflvidode¡
cornplernenlqrios son k¡g
trobojosojornol yel
comercio informol en los
ciudodes

I Entre sus fieslos
estón: el boroyuc, duron-
te lodo el oño en f¡echfts
importontes, diciembre,
copoc Roymi,, febrero
Mushuc Pucuy Roimi,
F ;;;; É,iJJá''' ñi'ii" i,
Junio Corpus Crislo Intl
Roymi; Sepfiembre
Rosorio Cuyo Roimí,
Oclubre y noviembre
Alrnos ,Ayo morco_y qua
es lo culminoción de
iodos los roimis.
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La etnia de los Paltas tiene
una población de 24.703 habi
tantes. Sus pobladores se ubi-
can en San Pedro aPóstol de
Catacocha en la provincia de
Ioja

El cantón Paltas es un centro
de transacciones comerciales.
Todas las parroquias rurales
tienen sus ferias anuales,
donde se dan cita agricultores'
ganaderos, pequeños Y grandes
comerciantes. tos domingos en
la cabecera cantonal, son días
de verdadera animación Y acti-
vidad comercial. Tres son las
ferias comerciales que se reali-
zan anualmente en la cabecera

cantond de Catacocha, a saber:
la del 24 de junio, 30 de Iulio Y
primer domingo de octubre.

INDUSTRTAS

Las industrias están Poco
desarrolladas. lradicionales son
los objetos de cerámica, confec-
cionados por los moradores de
los barrios Tacoranga Y

Q,uebrada ariba. Bcisten fábri-
cas de Teja yladrillo.

PRODUCdON

Producen PrinciPalmente
Banano, Plátano, Guineo, Café,

FÉjol" Trigo, Cebada, Maracuyá,
Cidras, Ciruelas, Toronjas Y
Piña.

FESTI1IIDADES:

r Festividades de
Cantonización: 25 de Iunio

r Reivindicación de Ios
derechos de Paltas: 3 de
Diciembre

r Fiesta Comercial "San
Juan>: 24 de funio

r Fiesta Comercial
Ganadera: 30 de Iulio

I Feria Comercial: Primera
semana de Octubre.
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- 

ARTESANíAS

José Santi elabo ralanzas en Pastaza
Estas herramientas de siete nacionalidades de la provinciase
reahzanen su taller, en la comunidad kichwa Campo Alegre

. Santi fabrica estas lanzas con madera de chonta.

cianlas lanzas de cadauno de
los pueblos. "Para hacer estas
herramientas de cazay defen-
sa de los compañeros tuvimos
que solicitar el permiso a las
líderes de las comunidadesy
los pueblos", indicó Santi.

I¿s artesanías son comer-
cializadas en va¡ias ciudades:
Cuenca, Tena Ambato, Qui-
to, Riobamba y Guayaquil.
Cada una tiene un precio,
que varía entre los USD 5 y
20. Santi comentó que el cos-
to diñere según el porte y los
rasgosquetengiart.

Richa¡d Espinosa adquirió
estas artesanías en Pastaza.
En uno de los locales se ven-
dían cerámicas, collares, are-
tes, bolsos, cerbatanas o bo-
doqueras y hamacas. El tu-
rista riobambeño indicó que
estas armas y otras cerámi-
cas servirán como adorno de
la salade su domicilio. "Esun
legado que compa.rten nues-
tros indígenas alos mestizos.
Nuestropaís es rico en cultu¡a
y eso debemos aprovecharlo",
comentóEspinosa

Redacción Sierra Centro
F - Contenido lntercultural)

I artesanofosé Santi ela-
bora lanzas y arcos de
las siete nacionalida-

des de Pastaza con madera de
chonta- El artista, de 38 años,
es oriundo de la comunidad
kichwa de Campo Alegre, ubi.
cada al suroccidente de Pasta-

za. El pequeño taller se ubica
en el ingreso de su casa, en la
víaentre lacomunidady lapa-
rroquiaTarqui.

En un extremo tiene lan-
z¿$ con insignias del pueblo
Shuar, Zaparas, Kichwas y
Waoranis. En otro extremo se
ubican las herramientas, tala-
dros y la materia prima para
elaborar sus productos.

"Pequeños rasgos diferen-

- 

ANIVERSARIO

El Qentro Cultural Amautas cumpl¡ ó12años
RedacciónTendenchs El Centro CulturalAmautas

del Ecuador trabaja con jóve-
nes en el Puyq desde hace 12

años. Pa¡a celebrar el aniver-
sariq el sábado 27 de agosto se
realizóunevento.

Las fiestas arrancaron a las
04i00, con una ceremorria es-
piritual con guayusa, en la se-

de del Centro Cultural Desde
las 10:00 se abrió la Expoferia
A¡nautas enlaplazoleta Méxi-
cq donde hubo danzaétnica,
gastronomí4 música, pintur4
bisuteríaycerámica

El festival por el duodécimo
aniversario se realizó en laCa-
sa de la Cultura Núcleo Pasta-

za Esta cita también contó
con la presentación de la mar-
ca de artesanías del Cen¡ro
CulturalAmautas.

Es el resultado del Proyecto
Somos ]óvenes Kimirina en el
cualun grupo de jóvenes ama-
zónicos;migrantes del campo
a la ciudad, buscaron capaci-
taciónparaconstituir una em-
presa Con las ganancias de es-
te evento se pagarán sus estu-
diosyviajes.

TJ ste espacio se dedica a

J{ - 
rescatar los valores cul-

J-¿f turales de los pueblos
y nacionalidades indígenas
presentes en Pastaza, entre
ellos los Shuar y lós Qgichua.

FOTO G LE N D A G I AQ O M E T T I / E L COM ERC I O
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IBARRA

Puebfos indígenas y afros en una cita

Redacción Sie¡ra Norte (F) en el momento que hay el re.
conocimiento de la otra cultu-
ra", señala Johana Aguirre re-
presentante, de Care.

Por esq platean esta re-
unión de hombres y mujeres
de estas etnias para un inter-
cambio entre las representa-
ciones culturales de cada sitio

Ca¡e desarrolla en la fron-
tera norte elproyecto Demo_
cratización, Derecho y Dia-
logo Intercultural, que tiene

(F -co nte n i do i n te rc u t t u ral )

Martés 30 de agosto det 2Ot6 / ELCOMERCTO

Durante dos días, gestores kichwa, awá y afrodescendientes
de cinco provinc¡as part¡cip aránen un encuentro intercultural.

. En lmbabura, el Inti Raymi es la celebración más impor_
tante de los puebtos kichwas como el Natabuéia.

como meta la revitalización v
visibilización de la cultura dá
estospueblos.

El encuentro esunafiesta de
culturas, agrega Ca¡olina En-
ríquez, funcionaria del Cen-
tro El Cuartel, un aliado de
Careenestamuestra

Habrá conversatorios, feria
artesanal, representaciones
gastronómicas, juegos tra_
qlctonales, presentación de
música y danza de cada etnia

"Hemoshabladomuchode
estas cultu¡as, pero la mayoría
de veces no los entendemos
bien", señala Enríquez.

- Por eso, el proyecto, que
busca la inclusión étnica en
esta zona de frontera, ha de-
sarrollado varias iniciativas.

Uno de ellos está dirieido a
lo identitario. eguirre explica
que han desarrollado un ésm-

( Mamas', 'taitas', sabios... de
los pueblos kichwa, awá v
afrodescendiente de cincó

provincias del país participan
en el Encuentro Intercultural
delNortedelPaís.

Iacitase efecn¡a¡rí mañanav
el jueves enel Centro Cdtuá
ElCuartel,enlbarr¿

"La interculturalidad se da

dio, que aúnno es publicado,
sobre las fiestas (ra]¡mis) más
significativas de los kichwas.

"El Inti Raymi no solo es i¡ a
bailar, sino que tiene una con-
notación espiritual',.

Han trabajado con jóvenes
y niños sobre sus tradiciones.

FoToS: ARoHIV) EL coMERcIo Y coRTEsíA PREFE)TURA PASTA1A

Nueva feria culturalen Saraguro
Loia. El próximo domingo 4 de septiembre, en Sara_
guro, se realizarála Séptima Feria Cultural que reuni-
rá a emprendedores indígenas v campés¡nd, de este
cantón Lojano. Se trata de un pioyecio or!áñizaoo por
el Municipio local para que losemprended"orés tengan
un mercado para ofrecer sus productos y dinamizar la
economía del pueblo. Se la realiza el primer Oómingo
de.cada mesen el parque centraly oirecen ártesañias,
tejidos y productos agrícolas. neO. Cuenóa 

-'

Reunión con la toma de la guayusa
Pastaza, Los habitantes de lacomunidad de La Enca-
ñada, de la parroquia.tr/adre Tierra, s. iéun¡eón n se_
mana pasada con el prefecto Antonio Kubes para tra_
tar varios temas que preocupan a esta localidad. En el
encuentro aprovecharon para invitar a las autoridades
de la provincia a degustai la tradicionál O"O¡0" o" ¡u
guayusa. Los pobladores sugirieron precisamente que
se.impulsen campañas a favór de la óonservac¡On Oe
este tipo de tradiciones en los pueblos 

"r"réni"o".
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'Miércoles 31 de agosto del2016 / ELCOMERCIO

N CAYAMBE

La labordel urku kama es replicada

. Los protectores de los páramos se reunieron en Ca_yambe, en su primer encuentro de urt<us tamá.

que tienen a su cargo lavigi-
Encra cle páramos, bosques,
fuentes de agu4 entre otros,
de los territorios comunales.

Desde hace cinco años, Sal-
vadorAcero es el urku kama
dela comuna El Hato, parro-
quiaJuanMontalvo.

Comenta que en este lapso
se ha logrado frenarlos incen-
dios fo¡estales y se ha recupe-
rado el caudal de las fuentes

Los cuidadores de páramos son designados en la comunidad

que girrantiza el líquido vital.
Asílo contó duranté elprimer
encuentro de Urku Kamas
del territorio Kayambi que
se realizó el domingo ütimo.

En parcialidades como pi-
zambilla Paquiestancia, Can-
gahua, entre otras, se imple.
mentaestaexperiencia

En esta riltima localidad se
estableció el Comité de p¡ára-
mos Nucanchik Urku. Ahí, 20
campesinos a diario recorren
por caminos y senderos que
conducen a las cimas tapiza-
dasporpajonales.

Elurkukamanopercibeuna
remuneración mensual, ex-
plica Amílcar Morales, res-
ponsable de Ambiente del
PuebloKammbi Acambiq
son exonerados de la asisten-
cia a mingirs comunitarias.

.Segin Morales, esta expe.
riencia también se buscapo
ner enpráctica en otros sitios
como Pesillo, La Chimba, Za-
yarq en Pichincha, San Fran-
cisco de El Cajas, en Imbabura

Por la.acogida que tüvo el
encuentrq el 20lZ se reunirán
nuevamente los urku kamas.

fudacr.l&tsbnaNorte
( F-Conte nido t ntercutt u ral)

-

a labor del urku kama
(cuidador del páramq
en español) se busca re-

plicar en todas las comunida-
desdelPueblolbyambi.

. Sonunaespecie de guarda-
Dosques, que son designados
en asambleas comunitarias v
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Jatumpamba fortalece rá
producción de [a atfarería

TIT

Hace años eran
200 los artesanos
que se dedicaban
a la alfarería, hoy

en día quedan
seis de los más

antiguos.
. TTT

l-1 esde hoy y por el lapso de
Lf cuatro meses, en la comu-
nidad de Jatumpamba pertene-
ciente a la parroquia San
Miguel de Porotos del cantón
Azogues, se realizarán activi-
dades tendientes a fortalecer y
mejorar la producción de la
alfarería tradicional desarro-
llada por grupos de atención
prioritaria en esta parroquia.

Estas labores se ejecutarán
gracias a un convenio de coope-
ración interinstitucional sus-
crito por los representantes del
Centro de Gestión y Desarrollo
Social del Gobierno Provincial
del Cañar, la Casa de la Cultura
Ecuatoriana "Benjamín
Carrión" Núcleo del Cañar y el
Gobierno Parroquial de 5an
Miguel de Porotos.

El acuerdo implica el cum-
plimiento de actividades como
la mejora de la calidad de la
materia prima, aprovisiona-
miento de equipamiento básico
para talleres y capacitación a
alfareras en diseños innovado-
res.

EI proyecto fue elaborado por
la Casa de la Cultura del Cañar
y será ejecutado por el
Gobierno Parroquial de San
Miguel de Porotos. El monto del
mismo llegará a los 15.133 dóla-
res. El aporte de 10 mil dólares
es del Centro de Gestión y
Desarrollo, 4 mil dólares del
Gobierno Parroquial, 653 de la
Casa de la Cultura del Cañar y
400 dólares de la comunidad
con la mano de obra no califi-
cada.

El presidente del Núcleo del
Cañar de la Casa de la Cultura,
Luis Carpio Amoroso, agrade-

ció al Gobierno Provincial del
Cañar y al Centro de Gestión y
Desarrollo por su apertura con
las propuestas que se plantean
en beneficio de grupos margi-
nales, como es el caso de la
alfarería que ha sido objeto de
constante preocupación insti-
tucional, puesto que Ia técnica
de modelado con las
"Huactanas", constituye patri-
monio inmaterial de Azogues.

Grupos prioritarios

Por su parte, Carmita
Sanmartín, Vice Prefecta del
Cañar, manifestó la compla-
cencia institucional por haber
canalizado recursos a grupos
de atención prioritaria, como
es el caso de las adultas mayo-
res beneficiarias del proyecto.

Este proyecto está dirigido a
las adultas mayores porque son

Ias personas que llevan en sí la
esencia misma de la alfarería,
quienes a su largo de su vida
han dedicado todo su accionar
para hacer de esta actividad la
razón de ser de su existencia, y
Ia que financia el desarrollo
económico de sus familias, de
allí la necesidad de mejorar
esta práctica que actualmente
ha ido decayendo.

El propósito también es des-
pertar en las nuevas generacio-
nes el interés por empoderarse
de esta actividad tradicional
que es patrimonio intangible
de la ciudad.

Nelson Calle, presidente del
Gobierno Parroquial, dijo que
ante la necesidad de fortalecer
la alfarería, decidió buscar
apoyo en estas instituciones
que asumieron el compromiso
de favorecer a estos sectores
populares. (DCC)-(D

I Las ollas y vasijas de
Jatumpamba se continúan ela-
borando con la técnica de las
"huactanas", (golpeadores de
barro cocido), que de acuerdo
a,algunos eqüdiesos sa odgffi
eh h cunüa cañai.Sé áriiplea
como materia prima la arcilla
que se sac¿¡ con picos y palas
de una mina comunitaria que
hay en la plaza de
Jatumpamba.

Como desgrasante se utiliza
la arena, traida de minas más
lejanas, ubicadas en el ceno de
Tiuloma. otro material necesa-
rio para la elaboración de las
vasüas es una t¡ena pastosa de
color rojo, que traen de un
cerro cercano a la población
llamada Huandud. (l)

337



E= EE Ég ¡Éá=EÉ$Ét 
íáiffggÉeEis¡iE EtF;iÉá;ÉFgi

FfE e*ÉE sÉÉgÉ*É i$;"; H E E ñE E

: E€x:6 ¡¡ EgE g ;E ÉEÉf ñÉfi ;iflqF€

ÉEEEÉg ;É ÉÉ;ÉéÉ Égg É 
g€ E 

E Égg; E

o¡
Lo
á'=

=.E$l

Ed'= (¡,

Éü
nF
EE
gE
E8

EA
)a
38
üEo€
o!tE'G
oPec
?Eg8
ls
=€<e
Al¡

gÉ gE ÉÉ€ eÉE 
E EÉ E iá H 

qE$E 
; 3F 

gü
ÉE ÉE +;t f;: n# e 5 s *y'07ÉE€8il, 

=

EÉgs A€f;€EÉ *É;*; H*gÉ ü Fs; :Éfg
s EÉt g'' Ug¡ÉEig gIg¡iálg¡És¡gEggE{EES

= ^ 
ál H F !Y

-^qPtr-=:oX?':O ÜÉE.ü S3 ES€ > 'E5 U E E

cu
C4
-IJ.s

'lc
Átso-

soFl
+J(t)
6gI

rQ
Io-

- e
6ú

¿!Atr'
Ér-.
ÁFr
-ot)

cl(o
EOgN
tü
:t o)d¡

E
.9
oo
o)

!í
c)

o)

-

338



';. ""ü:'

ffi$$$
EÉffiEi

6É
rtDr-
-
-
-I
6üf)
6d

F¡
Á
-€)

6!3

OF

€)|<
-rlD

o|-a
- GL#)0

€)
e)
11
-6É

6ür-
-oÉIoÉr+{Y
€)
-E
-
cÉ

F]

(D ¡-{
'd Fq

Fl >r
r-l )

6F̂
u)o c.)'dE

()=
va
cÉx

3r \J'Ho': tro
(4. l¿i

;É
^^As? \c)

|-':

dA(.) . \1,,(n=t(D \r/

- 
¡-{

¡:f
F.-

€)H
€á
Oa
t.-
*-n cd'üaNF
É-.clH
6.ñ
EE
Cü¡i
2

.t!\J.¡í\c) tr
R.9ia

II
--¡-

-

II!I._

--
II

-I

---!-I:I

-ar

-J

-

Io
E
l¡¡

=o()
UJ

(o
o
o¡

E
c)
-o
E
.9
o-
oo
oE
oq)

a
-

339



ÉÉligÉ¡giEaággiiÉig
.HÉE ág.p H.EF 

q E P'ü-e*-8'.r "ü

E€igiÉctFE E,csiÉEÉüfEñiPes:*"gf;EEÉgñ8iee

EÉáE lE E; i gü 
E g É EÉFE HÉ.ñE€ 

r tEüfr E üÉgi E ásFE n¡
s¡E: i;E!ÉÉsü¡aÉig ra+

iiggggg€gil¡g¡ggggÉ

EÉfiáfliE€-ÉEÉÉEE$gE,
€ H E rin ánr 

ip.EgbEÉ;E HE€
* fi¡tEÉ+ Aü E€ HÉ ág# E HF -

ÉÉrfiEÉÉigE€É!gEÉEÉg

*f,8ÉÉ€ Eg

EigEs€gr

E1IE€ E€gEÉgE 
g€qEfiÉÉE$ 

EflH F

É 
i 

gggÉg gg¡ ggi 
ssg lg 

g¡ 
Bg¡gÉgÉgg

É Ée
,5E-ü

f ÉÉ?

=8gE5itH
€ ie
1

r-\V
ñv\c

Et:E;$ÉÉ H,H És*frr;e;
H;ÉFEH*ibE üFEAEáE¡
E HE:E,qT.áE? H 3* EÉE"E..H

EEtEaBHÉ*# *IE€* gEEE

'*'jgástá¡Ega€ g€E€É
t-tE!HEg+€sÉE:gEEEE

.ER

p€H

+EE

sE8

$€E

340



fuoo
É,

fU+tg
o
tn
o
E
o+)
tno

TIrlr

o
¿

o
=too

¡-o
G'
II

IC
=E
o
fuJ

341



f uis Avila llevaba puesto
!¡ una máscara de res hecho
en,¡nadera y cartón, y pinta-
daffi[p, verde, blanco. Era
la másflara pesada que no
cubría su rostro.

Para que el peso de Ia ale-
goría no resulte lastimera,
revistió su cabeza con un
pañuelo rojo blanco de tal
forma que su cabello no sea
visible. En realidad, esa
forma de llevar el atuendo es
normal en un danzante de la
provincia de Saraguro.

En Gañil, los danzantes son
parte esencial de su cultura.
Son personajes que dentro de
las expresiones festivas no
deben faltar, porque su baile
es trascendental en el tributo
a las divinidades, y sobre
todo en agosto a Santa Rosa
de Lima, la patrona de la
comunidad.

Los danzantes son persona-
jes que vienen desde la histo-
ria, muchos creen que su tra-
dicional presencia y baile
data de más de 2OO años. AsÍ
lo han revelado los a¡rcestros
del pueblo como son: los
Avila, Ios Macas, los Vera,
dinastías de ese sector.

Cómo se prepara
la fiesta

Preparar la fiesta de Santa
Rosa en realidad toma
mucho tiempo, por la serie
de programas que confor-
man toda la celebración. La
gente de Gañil que, si bien en
muchos casos salieron, deja-
ron sus tierras para trabajar
en Cuenca o Loja, no se olvi-
dan de apoyar a su comuni-
dad; ellos aportan para cada
actividad, ya sea en la con-
tratación de artistas y otras
diversiones.

En mayo, faltando unos
tres meses para el día gran-
de, empiezan las reuniones
entre priostes, danzantes,
párroco, vicario y autorida-
des del cA-D Parroquial. Con
el sacerdote se coordina lo
concerniente a las misas.

En junio Ia sesión es con los
priostes y en juüo se reúnen
todos para anaüzar el avance
de la programación; y el 15
de agosto, todos los involu-
crados en la fiesta se dan cita
para designar, quién compra
las flores, quién arregla el
templo; qué músicos inter-
vendrán, etc.

Esta es una fiesta donde la
presencia de los priostes pre-
valece. Son los priostes
salientes quienes designan a

los que rendirán tributo a la
patrona el siguiente año. Los
priostes se cambian cada
año, pero si hay devocién y
voluntad, un prioste puede
quedarse dos años como tal.

Las en¡lresiones
ancestrales

El programa de homenaje
Santa Rosa tiene muchas
expresiones ancestrales,
fruto de un sincretismo
entre lo que vino de España
con la conquista y lo que los
de Saraguro mantenían y
conservan. Así, en las noches
de vísperas se viven con
intensidad de música y
danza, yen la madrugada
empieza la visita de los dan-
zantes a las muñidoras,
mujeres jóvenes que llevan
ramos de flores a Santa Rosa.

A las cuatro de la mañana
salen a recoger a los danzan-
tes para que empiecen el
recorrido. Son cuatro dan-
zantes los que visitarán a un
igual número de muñidoras,
cada una en su casa. De uno a
uno llegan, hasta reunirse los
cuatro

Las muñidoras reciben a
los danzantes con chicha y el
chámpus, una especie de
colada hecha con harina de
maÍz pelado, panela y un
ingrediente muy andino; la
congona, planta aromática
que da el sabor a la ancestral
bebida.

Cuando los danzantes lle-
gan, la muñidora lo espera
con un balde de chicha sobre
la mesa; después de beberla,
se le invita a este personaje
colorido a comer cuy con
arroz, queso y una gallina.
Terminado de consumir los
alimentos, Ios danzantes bai-
lan al menos una hora, al
ritmo del pifano o "pijuano"
y el tambor.

Cqando termina el baile, de
inrniediato se dirigen a la
casa de otra de las muñido-
ras, quien al igual que la pri-
mera cumple con el mismo
ritual Así transcurre la
madrugada y el amanecer,
hasta las 10:O0, Jra con el día,
la llegada de los danzantes a
la casa de las muñidoras cul-
mina; superada esta etapa,
los danzantes se van a la casa
del prioste, desde donde par-
tirán a la misa de fiesta.

La generosidad de Ia gente
marca estas visitas. Los dan-
zantes no avanzan a comer
todo lo que ofrecen las muñi-
dores, por lo tanto no les
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Las mujeres de Gañil cumplen el papel de
muñidoras que llevan rosas a Santa Rosa
de Lima, la patrona. Cuatro devotas, un

número igual que los danzantes cumplen un

labor pastoral y de identidad en su pueblo.
rtl

queda más que "huanllir", o
guardar lo que se les ofreció
para luego comer con los
amigos, familiares y compar-
tir a los vecinos.

Ser muñidora no exige
demasiado, sólo tiene que
ser devota de la patrona y
cada mes arreglar el templo.
Las muñidoras pueden ser
mujeres niñas, jóvenes,
adultas, ancianas, casadas o
solteras; no se toman en

cuenta esos aspectos.
Esta expresión es una cues-

tión de buena voluntad.
Héctor Avila, el sacristán,
señala que hay casos donde
Ias chicas o mujeres adultas
se acercan a pedir que les
dejen en el cargo y así cum-
plir una promesa y con la
devoción. Para que eso quede
sentado, el sacristán anota el
pedido, lo mismo suceder.-
cuando quieren quedarse un

año más en el cargo.

Las jóvenes
muñidoras

Cuatro elegantes jovenci-
tas, cuyas edades oscilaban
entre.14 y 2O años, vistieron
sus mejores trajes para cum-
.plir con el papel de muñido-
ras. Ellas mismas se encarga-
ron de mandarse a confec-
cionar la ropa, de elaborar el
muño de rosas y de estar en
misa junto a la patrona Santa
Rosa de Lima.

Gladis Macas, estaba vesti-
da de rojo y negro, collares
dorados y blancos y las can-
dongas. Este fue su primer
año co¡no muñidora, y todo lo
hizo por devoción y por el
milagro que les concede día a
día la patrona Santa Rosa y la
Virgencita. pero hay una
intención en especial que ella
ofreció, la salud de la familia.
Gladis estudia y toda activi-
dad como muñidora es una
cuestión de fe. Incluso dice
que su vestimenta es una
forma de mantener su cultu-
ra, 120 dólares invirtió para
lucir el atuendo Saraguro.

Las cuatro muñidoras
siempre estaban juntas; Elvia
Mariela, de 17 años, elaboró
su ramo de flores, manojos de
ayarosas amarillas envueltas
con el pañuelo rojo. Elvia
lucía en su atuendo un.rebo-
zo negro con un tupo de plata
que combinaba con sus are-
tes. Elvia trabaja, encomien-
da a la patrona mantenerse
en sus labores y salud.

Era de ver a Hilda Medina
.gon su blusa de seda y encajes
'transparentes. Igual que sus
compañeras, para ella fue la

primera experiencia. A sus 16
años decidió irse a trabajar en
Loja. Su ramo de ayarosas las
elaboró el día de fiesta.

Estas flores con pétalos
parecidos a las margaritas se
siembran en los huertos de
las casas. Cuando han madu-
rado se las corta con un tallo
no muy largo, se los pone en
vasos metálicos y se forma
un muño bien apretado.
Hacer este muño requiere de
conocimientos, porque tiene
que ser bien ajustado con el
romero. Una semana dura el
ramo, luego se marchita y
entonces hay que devolverlos
a la tierra.

Las flores amarillas se
toman los altares de la iglesia
de Gañil. Rosa Mariana, de f,l
años, también puso su parte.
En años pasados, Rosa, toca-
ya de la santa Rosa de Lima,
ya fue muñidora, y este año
cumplió una vez más con el
papel por un pedido especial.
Para ella es importante cum-
plir con este papel; porque
impüca no sólo hacer el ramo
de las ayarosas y el romero,
sino el recibir a los danzantes
en la madrugada, compartir
con ellos y la gente que los
acompaña, el baile, la fiesta y
los alimentos.

En las vísperas de la fiesta,
las muñidoras no duermen.
Iunto a las mamás y abueli-
tas tienen que hacer el chám-
pus y la comida para los dan-
zantes. Ellas saben que esta
ancestral bebida hay que ser-
vir en platos de barro, pro-
pios de su cultura. y es que la
forma de hacer el chámpus y
de servirlo, se aprende de
generación en generación,
eso sostienen las chiquillas.
(B SG) -(Intercultural)
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Cuenca, viernes 2 de septiembre de 2016
www. e Im erc u ri o. com. ec

Movimiento indígena admite
d¡screpancias pero no d¡v¡s¡ón

QUITO.-EI movimiento indíge-
na ecuatoriano dio ayerun men-
saje de unidad en euito pese a las
discrepancias públicas que han
evidenciado dirigentes como
Salvador Quishpe, Marcelino
ChumpiyFannyCampos.

Los máximos dirigentes del
movimiento indígena también
raüficaron que no habÉ alianzas
con la derecha políüca del país y
aseguraron que están en minga
para lograr "el retorno de la
democracia, la justicia y la über-
tad de elpresión", y que Lourdes
Tibán, quien ganó las primarias
en Pachakuti\ es la precandidata
presidencial

Los líderes de pachakutik, eI
brazo polÍüco de la Confederación
de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie), y de la
Confederación Kichwa del
Ecuador (Ecuarunari), el brazo
más fuerte de la Conaie, dijeron
ayer en una confe¡encia de pren-
sa que no solo que no hay divi-
sión, sino que otras organizacio-
nes están acercándose al movi-
miento indígena y pidiendo masi-
vas afüaciones.

"Pachakutik üene su estuctu-
ra orgánica y sus representantes
oficiales," dijo Marlon Santi,
actual coordinador general de
Pachakutik, al ser interrogado
sobre la posible división d inte-
rior del movimiento indígena.
"En el movimiento hay diversi-
dad de criterios, hay diversidad
de ideas, que respetamos".

Salvador Quishpe, que también
es prefecto de Zamora Chinchipe,
en días pasados abrió la opción
de que lourdes Tibán, precandi-
data presidencial de

Pachakutik,sea el binomio de
Guillermo lasso, pero la Conaie
desautorizó esa opción.

Marcelino Chumpi apoya, a
título personal, a la denominada
Convergencia Democráüca por la
Unidad, cuyos precandidatos al
momento son Cynthia Viteri y
Paul Can-asco; Fanny Campos, or
coordinadora nacional de
Pachakutik, mientras
tanto, apoya al colectivo
Compromiso Ecuador, liderado
por Guillermo lasso.

Según Marlon Santi, las reu-
niones y posición de euishpe y
Chumpi, respectivamente, son a
título personal, mientras que
Fanny Campos está siendo some-
tida la Comisión de Disciplina de

la Conaie porque formó rur moü-
miento y se unió a Lasso. Ella
será sancionada y no retornaú
almovimiento, de acuerdo con lo
que establecen los estatutos y la
Comisión de Ética y Disciplina.

Las dedaraciones -en medio de
vivas y de consignas a favor del
movimiento indígena y otras
de "fuera Correa, fuera"- se die-
ron en un break de la Asamblea
ampliada de la Ecuarunari, que
se realizó desde el miércoles en la
Universidad Andina Simón
Bolívar, y que raüficó las decisio-
nes de su quinto congreso nacie
nal realizado en Mayo pasado.

Carlos Pérez Guartambel, el
líderde Ia Ecuarunari, refonó las
palabras de Santi, al asegurar que

al interior del movimiento indÍge-

1a lo que hay son discrepancias y
debate sobre el rumbo que tiene
que tomar el movimiento indíge-
na poque hay una prcpuesta de
diversos sectores sociales de
derrocar el correísmo, "que es
uno de los gobiernos más desas-
trosos que hemos tenidos en la
República del Ecuador," pero se
debate y se discute con altura, y
se toman decisiones.

La decisión de Pachakutik ha
sido ratificar su disposición a
alianzas con diversos sectores
sociales y populares, ideológica-
mente desde la izquierda hasta el
centro, dijo Pérez Guartambel, al
asegurar que con Lasso "ni a
misa".(MNA)-(D
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ITT

La fiesta nació en

el barrio Monserrat

aproximadamente

en el año de 1953,

en donde tradicional-

mente se festejaba

para agradecer ala
virgen María de Mon-

serrat, patrona de

Otavalo.
TTT

T a fiesta del Yamor, es
L ttt" celebración históri-
co-cultural que une la chi-
cha de origen pre-inca Y la
fe religiosa de un Pueblo, se

proyecta esta festividad
como un acto de un mismo
pueblo unido en su diversi-
dad, tal como los granos del
maíz que se consolidan
férreamente en una mazor-
ca.

La fiesta nació en eI barrio
Monserrat aProximadamen-
te en el año de 1953, en
donde tradicionalmente se

festejaba para agradecer a
la virgen María de
Monserrat, Patrona de
Otavalo y a la Pacha Mama
por la cosecha del maíz Y el
trabajo vivificante de la
comarca otavaleña.

En. dicha celebración se
ofrecían platos Y bebidas
típicas, en los que estaba la
chicha del "Yamor". Con el
transcur.so de los años se
institucionalizó denomi-
nándose como fiesta a Par-
tir de 1953.

El Yamor, en el Plano his-
tórico-cultural es Ia chicha,
bebida elaborada Por siete
variedades de maí2, la
misma que estaba destinada

a los grandes caciques para
que acompañen a sus ban-
quetes. El término Yamor
proviene de dos vocablos
Yak, sinónimo de sabio y
Mur, grano, denominándose
al Yamor como Ia chicha de
la sabiduría.

Esta festividad se la realiza
una vez al año, a finales del
mes de agosto hasta la Pri-
mera semana de sePtiembre,
en donde los distintos actos
y eventos tienen lugar en
varios escenarios de la ciu-
dad de Otavalo y las comuni-
dades aledañas.

Celebración

Una serie de actos se desa-
rrollan en el transcurso de la
celebración de la fiesta del
Yamor que se realiza en base
a los parámetros que año
tras año proyecta el Comité
de Fiesta. Dentro de los más
relevantes sin lugar a dudas
están:

El Pregón de Fiesta

Consiste en el desfile de
carros alegóricos, danzas,
bandas y música, en el cual
participan varias delegacio-
nes a nivel local, nacional e

internacional dando a cono-
cer su cultura y tradición.

Elección
de la Reina

En este evento galante se

resalta la belleza de la mujer
otavaleña.

Travesía Natatoria
a la Laquna de
San PaÉlo

Es uno de los eventos
importantes que se desarro-
lla cada año, está organizado
por la Iiga DePortiva
Cantonal, la cual inicia con
los preparativos varios
meses antes de la comPeten-
cia. La travesía se realiza Por

Ia mañana aprovechando
que las aguas del lago San
Pablo se encuentran tranqui-
las y la distancia que los Par-
ticipantes recorren es de 3.8
km entre los sectores de
Araque (partida) y el Muelle
Costa Azul (meta), eI recorri-
do dura aproximadamente 1

hora. Hay la particiPación de
cientos de nadadores de
varias provincias del País
como Pichincha, Manabí,
Tungurahua, AzuaY e

Imbabura, que están clasifi-
cados en diferentes catego-
rías, dando así la oPortuni-
dad a que compitan hombres
y mujeres de diferentes eda-
des.

Festivales
de Música

El más destacado es el
efectuado en honor a las
Marías, que se realiza con la
participación de artistas
nacionales e internaciona-
les.

Bendición de
las cosechas

En la Fiesta del Yamor la
gente de la ciudad Y gente de
las comunidades se unen Para
el agradecimiento a la Pacha
Mama por la cosecha Y la fies-
ta religiosa dedicada a la
Virgen María de Monserrat,
cuyo onomástico coincide con
la fiesta indígena; esta cele-
bración se realiza con la Parti-
cipación de feligreses de la
Virgen en una procesión
desde el Santuario de San Luis
hasta la cruz del Socavón, en
este sitio se desarrolla la misa
de bendición de la cosecha'

Cabe destacar que durante
los días de fiesta se Presentan
las más diferentes manifesta-
ciones culturales Y actos
representativos de Otavalo Y
el paÍs.

Fuente: Ofovolo trovel
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"La fiesta más
ategre det país"

Llega sepüembre y con él "Ia
fiesta más alegre en la ciudad
más amable delpaís" elyamor.
Fiesta intercr¡ltu¡al y participa-
tiva en la que se conjuga año
tras añq la deVoción a la Virgen
María de Monserrate, enlazada
con el agradecimiento a la
Padra Mama por la fecundidad
de las tierras y haber hecho
posible las cosedns.

El Yamor es la fiesta del
intercambio cultural, la cohe-
sión social yla participación de
la igualdad en diversidad. Es la
fiesta del reencuentro de los
otavaleños y otavaleñas indfge-
nas, mestizos, afros, mujeres y
hombres, que lleuan en su cora-

z6n, el amor más profundo
por su Valle del Amanecer.

Como la mazo¡ca de maí2,
constituimos un pueblo
unido y pujante, digno de
promover la grandeza y
difundir el arte, la cultura,
la gastronomía y el turismo
Potenci¡lizando a la Capitd
Intercultural del Ecuador a
nivel nacional e internacio-
naL

{Fuente: Gustovo poreio
Cisneros. Presidenie de honbr
de lo Fieslo del Yomor 201ó y

Alcolde de Otovolo.
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Bebida det Yamor, hab¡t¡dad artesanal
Bebida sagrada elaborada

por siete variedades de maÍz
cuya gramínea ha sido la
columna vertebral de la cade-
na alimenticia desde épocas
pre - incásicas, su prepara-
ción demanda un laborioso
proceso de cocción y una vez
obtenido la chicha, se convier-
te en la carta de presentación
para los turistas nacionales.y
extranjeros que nos visitan en
las festiüdades septembrinas.
"La fiesta más alegre en la
ciudad más amable del país"
sintetiza Ia esencia de las y los
otavaleños.

Otavalo la Capital
Intercultural del Ecuador,
conocido mundialmente por
la habilidad artesanal, musi-
cal y porque a lo largo de la
historia ha labrado una estre-
cha y rica relación e inter-
aprendizaje entre pueblos
diversos pero iguales, se
caracterizan por mantener
sus matrices culturales, filo-
sofía, idioma, formas de pro-
ducción, organización, vesti-
menta además por su natura-
leza, paisajes, sitios rituales,
centros ceremoniales Y su
gente le dotan caracteústicas
únicas que lo convierte en un

destino turístico en sudaméri-
cayelmundo.

En el Yamor se visualiza eI
sincretismo cultural y religio-
so que fragua las identidades
del terruño, es un agradeci-
miento a la fecundidad de la
madre tierra desde la visión
andina, a la vez es un espacio
propicio para destacar la pro-
funda vocación religiosa de

nuestro pueblo manifestada
mediante la veneración a la
Virgen María patrona de San
Luis de Otavalo.

Que el desarrollo de los
eventos culturales, recreativos
y deportivos de la celebración
del Yamor 2016, sea el marco
propicio para seguir tejiendo y
consolidando el compromiso
con el Valle'del Amanecer y

El Alcalde de Otavalo,
Gustavo Pareja Cisneros; el
Director Ejecutivo del Yamor
2016, Iosé Quimbo, Y las seis
candidatas a Reina del Yamor
encabezaron la delegación
otavaleña que difundió las
principales actividades que se

realizarán en la celebración
de este año que inició el 2 de
septiembre y se extenderá
hasta el 11 del mismo mes.

"Invitamos a toda la Pobla-
ción a que comPartan con
nosotros de la Fiesta más ale-
gre en la ciudad más amable
del país. Otavalo les esPera
con los brazos abiertos a todos
quienes quieran disfrutar de
esta celebración muy imPor-

trabajar para que los sueños
se conviertan en una hermosa
realidad de verlo a un Otavalo
grande, unido y próspero en
donde todos sus hijos e hijas
trabajemos en conjunción de
objetivos y metas.

(Fuente:José Quimbo
Amoguoño, Director Ejecutivo
Yomor y Concejol de Ofovolo)

Difusión de programa por [as autoridades
nuestro cantón", dijo el
Alcalde de Otavalo.

Iosé Quimbo, por su parte,
además de invitar a cada uno
de los eventos programados
para el Yamor 2016, resaltó el
aspecto cultural y religioso
que tiene esta festividad en
cada una de sus intervencio-
nes,

El programa comPleto Io
puede descargar en Ia página
web del Gobierno Autónomo
Descentralizado de Otavalo en
la página web: http://www.
otavalg.gob.ecl

(Fuente: GAD Municipol de
Ofovolo)

!alte para la población de
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Lineida Castillo. Redactora
(F-Contenido I nte rcu ltu ral)

I cantón Sucúa, en
Morona Santiagq es
conocidocomoel'Pa-
raíso de la Am azonía' .

En este territorio está la reser-
va natural Kintia Panki. de 300
hectáreas, que es cuidadapor
l0 familias delaetniashuar de
la parroquia La Asunción.

Kintia Panki es un término
shuar que significa "Boa que
oscurece". Esta serpiente cam-
bia de color cuando se siente
amenazada y üvé en este bos-
que húmedo-tropical de es-
pesa vegetación, rico en flora,
fauna y recursos hídricos.

Desde hace 15 años, las fami-
lias Acacho, Shuir, Ya¡rcur An-
tuas, Shimpiukat y pinchupá
unieron sus propiedades para
cuidar un solo territorio. Ellos
lo protegen de la tala de iirbo-
les y de la cacería de animales.

Elías Acacho, uno de los so-
cios, recuerda que habían des-
truido una importante franja
de terreno para sembraryuca,
plátano y otros productos pa-
ra el autoconsumo. "Esa defo-
restación afectó ala faunav a la
cantidad de agua de lacuánca

hídrica de esta reserva".
Por eso, estas familias acor-

da¡on darle un nuevo uso a es-
te bosque, sin comprom€ter su
riqueza, e impulsaron un pro-
yecto de turismo comunitario
parabenefcio cplectivo. Ento-
tal sonl0 familias.

Pa¡tiendo de la conserva-
ción integgal de la reserva de-
finieron uri ¡á¡ea de 30 hectá-
reas. Aqui el visitante puede
ingresar para experimentar la
forma de vida de los shuar, sus
costumbres y tradiciones, có-
mo cuidan la naturaleza y par-
ticipar de los baños ceremo-
niales de purificación

La entrada a Kintia Panki es-
tá en el kilómetro 6 de lavíala
Asunción-Santa Teresita Una
cabaña típica shuar (madera y
cubierta de paja) es el ingre-
so al territorio de los nativos,
quienes vistiendo el atuendo
típico ypintados el rostro, re-
cibenalosvisitantes.

Tres senderos llevan al in-
terior de la reserva" El prime-
ro es el más visitado y tiene un
kilómetro de recorrido donde
ofrecen multiples encantos.
Se cruza caminando por el río
Yumis, que abastece del líqui-
do vital al sistema de agua de
LaAsunción.

LOS RECORRIDüS CSNI LOS TUR¡$TAS
Las familiasrecibieron capacitación sobre el cuidado de la
reserva y prácticas de turismo comunitario. El recorrido por la
reserva ouesta USD S por persona y USD 1O con alimentación.
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, En el trayecto existen peque-
ñas vertientes, riachuelós y hs
cascadas de Kisa¡ Kintia panki
y_Saunps, que tienen entre l0 y
35 metros de altura. El azua es
la principal razón para cuidar
es¡¿ rese¡vq dlgg riga{g!frn"
piukat. "En ella éstá la'fierza
de nuestro dios Arutarn, pro-
tector dela vida y de la natura-
leza",comenta.

Ins imponentes ríos y cas-
cadas de aguas cristalinas son
aprovechadas por los nativos
para realizar baños y rituales
ceremoniales a los visitan-
tes. Para esto utilizan piedras,
plantas, semillas y herramien_
tas rústicas elaboradas con
materiales del mismo entorno.
siempre invocando a su dios.

El sendero es serpenteante
y las partes empinadas tienen
pas¿rmanos de bejucos para
facilitar el acceso. En ese am-
biente predominan los árbo-
les maderables de pitiuka, za-
pfiL remo egüiron, matapalo,
bella María winchipos... Thm-
bién hay plantas me-d.icinales v
comestibles.

Los nativos identificaron
más de 50 tipos de animales,
entre otros la guatusa, guanta,
armadillo, tigrillo, yamal4 co-
nejo silvestre, mono nocrur-

no, etc. Los pajarillos trinan
sin descanso. En la cosmovi-
sión shuar, cada animal y plan-
tatienen una importancia tras-
cendental en la natu¡aleza por
eso, cadavez que ingresan alas

permisoaArutarn
Para ingresar al sitio exis-

ten dos senderos más que no
estrin definidos. para ascen-
der a la parte más altá -donde
muy temprano la neblina cu-
bre la vegetación con su man-
to blanco- se necesitan entre
unoytresdías.

Para Elías Acacho, el cuida-
do de Tinkia panki está estre-
chamente ligado conlaconser-
vación de su cultura shuar. Eso
lo viven a través de las danzas
ancestrales, ga.stronomía típi-
ca y artesanías elaboradas con
semillas de plantas de lazona
que ofrecen a los turistas.

A sus hijos les enseñan el va-
lor de cada plant4 cuáles sir-
ven para pintar sus rostros o
pa¡a curar dolencias. Thm-
bién aprenden sobre el respe-
to a los animales de laselvavla
conexión de las danzas con la
naturaleza. Y todos, como una
misma comunidad, están invo-
lucrados en las mingas de lim-
piezadelazona.

T'RABArO
Agricultura
Lasfamilias viven de
la agricultura para el
autosustento. Otras,
de la ganadería

POBTACIÓIT
en la zona

l(X) personashabitan
esta parroquia. La ma-
yoría se beneficiadel
turismo.

ETNI,A
Shuar

Estosindígenas
pertenecen alpueblo
Shuar que habita
MoronáSantiago.

.-
rtlt

{ruru
Gálido-humedo

Eecálido.húmedo
con una tefnperatura
promedio de 22 grados
centígrados.
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f a gente de Gañil es tan devota

Lr como generosa. Las divinidades
católicas: Iesús, María en diversas

advocaciones, Santa Rosa de Lima,

sonlas deidades alas que se rinden
tributo, y eso de tributar es una
costumbre de muchos años.

La dinámica de las sociedades

llevó a transformar algunas for'
mas de realizar los encuentros de

celebración. Hoy en día se han
registrado algunos cambios. Antes,

la fiesta de Santa Rosa de Lima era

un mes entero, del uno al 30 de

agosto; ahora bajó, es cuestión de

días y según como coordinen los
priostes.

19 ,que. no ha variado e$, 
'q\\e ¡e

fieita mayor se realiza el 29 Y 30 de

agosto.'Los priostes se Preparan
durante un año para manifestar su

fe y su generosidad. Matan sus

reses, hacen mucha chicha con
panela y todo es para ofrecer a la
gente que llega a comPartir con
ellos.

Entre estas costumbres se regis-

tra la carrera de los caballos, que

no es la escaramuza sino una gran

concentración donde los caballos
guiados por los jinetes corren. A la
velocidad de las bestias sus doma-

dores botan naranjas Y la gente que

está al rededor de la plaza las reco-

ge. Entre 20 o 30 jinetes, a veces

más, dependiendo de cuantos
hayan encomendado su devoción,
participan en esta carrera. Esta

hadcional manifestación también
se hace por esquinas, Pero las
naranjas son las aPetecidas Por la
gente.

Era de ver los costales de la cítri-
ca fruta listas Para el encuentro.
Luego de ella vino otra manifesta'
ción, el remate que se desarrolla
con todbs los Productos que los

devotos ofrecen. Gallinas vivas,
cuyes, maí2, saüeron a subasta Y

los fondos quedan Para la caPilla.

El Vicario Parroquial de la Parro-
quia San Pablo de Tenta Y Paraíso

de Celén, Lizandro de fesús
Peñarreta GonzáIez, que agruPa a

26 comunidades, señala que a tra-
vés de la fe también se trabaja Por
la cultura del Pueblo Saraguro Y
porque dentro de ella Prevalezca
las costumbres, las tradiciones Y

sobre todo ellenguaje.

rt¡

Gañil es una de las
comun¡dades de

Saraguro que en las
fiestas presenta sus
costumbres y formas

de vida desde lo
ancestral.

factor en contra Para mantener la

, , Cqltqa;.sin embargo, lagente.ql¡e
se fue regresa pqr¡ la fiesta Y es

parte de las celebntióúps desde la
originaüdad de las manifestacio-
nes.

Jesus Peñaneta González, sacer-

dote.

¿Cuáles son las exPrcsiones de

fe que se tegistran en estas
comr¡nidades?

Lo que se refiere al culto aquí es

a nuestra Maüe Auxiliadora, a la
Madre del Cisne, que es la misma
madre pero con diversas advoca'
ciones, y a los santos como: Santa

Rosa de Lima, San Sebastián, San

Antonio y al Cristo de Consuelo en

Celén.

¿Cada comunidad tiene su
patrono y su for'ma de tributar?

Claro, así exPresa el amor a
Cristo, esos tributos si dePenden

del siüo en donde viven'

¿Cuátes son esas formas de
bdndartribrutol

La fe con las percgrinaciones, el
caminar conla imagen delPatrono
o patrona, de esas formas sienten Y
vivenlafe.

¿Eso se mezcla con la culhrra
del puebto Saraguro que tiene
sr¡s manifeetaciones diversas?

Sus fiestas Parroquiales tienen
sus formas de exPresión cultural'
ellos tienen las danzas, Ia comida
típica y además, la fiesta es un
espacio para vender sus Productos,
todo eso congrega las fiestas parro'
quiales.

La comunidad traba-
ja junto son la iglesia

y las autoridades
'para mantener sus

man¡festac¡ones

, originar¡as.
rTT

víspera dije que lo mejor sería no

,pprde¡eliüoma kichw¡ que se

mantenga en su com¡nidad Por-
que esa es una ri4reza del Pueblo;
que se conserue como se hace con

eI castellano y aomo se coru¡en¡an
otros idiomas. Mantener Ia lengua
es una bendición para entendernos

entreunosyotros.

¿Ias celebraciones et¡caústicas
sonenespañolykichwa?

En español, una veces cantan en

kichwa, porque ese es el idioma de

ellos.

¿Es importarte llegar a eüos
conn¡s costumbrcs?

Por supuesto. Tenemos cantos
religiosos donde cantan a lavirgen
t',taiía, a Taita Dios a la "mama",
que es la mamá Y esPeramos que

siempre siga así Y no quiten su
formadesur.

¿Cada comunidad tiene una
fecha específica Para celebrar a
suspatrcnos?

Así es. Las fiestas se registran
portemporadas. Desde maYo hasta

septiembre son las maYores' De

septiembre a diciembre no haY

mucho, ya se quedan un Poco
rach. En este mes tenemos la fies-

ta de la Virgen del Cisne, de San

Vicente Ere no la celebran el cinco

de abril m CeIén, Y la fiesta de San

Antonio y San Francisco.

tavirgen del Cisne es Chu¡ona
y Santa Rosa de Lima también.

¿potqué?
Ellas siguen elritmo de lavirgen

María. Santa Rosa fue elegida Por
Dios, fue monja dominica. Ella
tiene el cabello rizado en Gañil,
poque siguieron el Paso de la vir-
genMaría.

Bayrcn GodoY, Presidente de Ia

Junta Parroquial del Paraíso de

Bayron Godoy, Presidente de la ¿Cuál es el trabaio-de-sde-la

¡untá rarroquíal de Paraíso de iglesia para mantener le f9 V las
'Celén, 

afirmá por su parte que la expresiones culturales del pue'

migración de los nativos de Gañil blo?

haáa cuenca, Azogues,Loja es un Que la cultura no se pierda' En la
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Celén.

¿$uáles son esas traücionis
dmde pemlecm las mánifesta-
ciones de la cultura de los
Saraguros?

Laparroquia se conforma con 14
barrios y de los cuales el 40% son
de la nacionalidad de Saraguro.
Comunidades como ésta de Gañil,
San fosé, Sunín, el Arenal y pacay

son comunidades indígenas, pero
Gañil es Saraguro. Sus manifesta-
ciones parten desde lo histórico,
porque tienen sus tradiciones
como pueblo. Eso se puede ver en
las fiestas principalmente de agos-
to en honor a Santa Rosa y también
enlas fiestas de laVirgen del Cisne.
Esta es la fiesta más grande que
hay en Gañil, con sus danzantes,
con sns priostes, con sus muñido-
ras, donde los danzantes visitan a
la casa de los priostes, van reco-
rriendo, bailando con su danza y
música tÍpica; cada baile tiene su
significado, eso caracteriza a
Gañil, un pueblo donde la gente
conserva sus tradiciones desde
hacemuchosaños.

¿CómoeraGariil?
Gañil era un pequeño asenta-

miento de indígenas saraguros.
Ellos eran criados de las terrate-
nientes deesta zona. Ellugardonde
estamos era la hacienda de
Baudilio Arias, de él era la hacien-
da hasta hace unos 25 años, hace
no mucho. Después es que los sara-
guros empezaron a poblar el espa-
cio y al final el señor Arias salió del
lugar y se adjudicaron los terrenos
con sus parcelas. Por eso Gañil se
ubica en la hacienda y donde se
acentúa la iglesia es ellugar donde
antes estaba otra iglesia de barro
que eraparte de ahacienda. Alado
habÍa un fábrica de tejas ancestra-
les. En esta zona aún se conserva

una parte de una vivienda de barro
qug qrqlqtí¡ico de ellug¡u.

En rñáúóiie Áilurtura i.ef pre-
valecer la mismá, ¿qrú proyectos
üene eIGAD de Pa¡níso de Celén?

El interés es conservar esa cultu-
ra, conservar la vestimenta, la gas-
tronomía, las danzas y la fiesta. y
se plantea esto, porque poco a poco
las expresiones como que se van
perdiendo. Es se debe a la migra-
ción.

¿A dónde se fue y se va la
gente?

La gente mucho migra a Cuenca,
a toja y algunos al exterior.

¿PorErésevalagmte?
Porque la tierra ya no da, poryue

se descuidaron de la tierra. En
Cuenca, ellos trabajan en El
Arenal, allí hay comunidades
grandes que incluso en estas fies-
tas es cuando se rcúnen yvienen a
su tierra, pero sus hijos se educan
allá. Muypocos se quedan aquí con
los abuelos, la mayoría ya están en
CuencayAzogues.

¿Con la migración se piede en
parte el contacto con la tierra,
conlanaturahzal

Hasta la misma vestimenta se
pierde. Muchos lucen ropa de la
moda contemporánea occidental,
muchos se cortan el cabello.
Algunos cuando vienen se ponen
la vestimenta tradicional, ya sea el
anaco en las mujeres y el pantalón
corto en los hombres. El sombrero
que casi ya no usan es el grande y
blanco, eso como que se pierde;
entonces la intención desde la
administración de la parroquia es
atenderles en algunos proyectos
productivos para que retomen la
tierra; es difícil pero en eso nos
encaminamos.

¿Qué es lo que la gente quiere
para quedarse, o les atrae el
uÉanisntqladuded?

Parece que lgs atrae la ciudad;
ellos venden productos en Cuenca
y hacen otros trabajos. Junto al
alcalde de Saraguro Abel Sarangq
apoyamos a la comunidad. para la
fiesta hemos sido a Cuenca a orga-
nizar la fiesta con ellos, donde hay
bastante gente, y que es la zona de
El Arenal. Ellos hacen la fiesta y
luegosevan.

¿Cuántos quedan en Ga¡iil?
Se quedan los mayores, ellos

están aquÍ. Hay quienes se van con
toda la familia a veces dejan sem-
brando la tiema, ya sea el maíz y las
papasycuando están de desyerbar,
regresan con toda la familia para
cumplirlatarea.

¿Tienen sistema de educacién
inte¡st¡th¡ral bilingué?

Hay un centro de educación
básica, a pesar que migraron ese
centro tiene como140 alumnos.

¿La formación es en kichwa,
español y desde la visión occiden-
tal?

La educación es en español, pero
los maestros sonindígenas saragu-
ros, pero manüenenla lengua.

¿Desde cuándo Santa Rosa de
Lima es patrona de Gañil?

Desde hace muchos años. Ella es
la patrona de aquí.

¿los priostes hacen un aporte
paralacomunidad?

Sí. ellos ponen sus cuotas y son
parte de la organización para ver la
comida, los cohetes, la danza, la
música, la procesión. Cada cual se
encarga de eso. (BSG)-
(Intercultural)
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(I antiago Ávila emigró de
rJ niño a Cuenca junto a sus
padres. Ellos lo llevaron de
Gañil cuando aPenas tenía
nueve años; ahora con los 21

sobre los hombros, sabe que
por sus venas corre sangre
de Saraguro. APrendió de sus
padres las costumbres, tradi-
ciones, los saberes Y esas
cosas que desde los ancestros
de su cultura se trasPasan de
una generación a otra.

"Ahorita estoY de danzan-
te", eso decía el hombre que
fue el primer danzante en
tlegar a la fiesta de Santa
Rosa de Lima. "Estos danzan-
tes tienen mucha historia'
unos dicen que vienen desde
hace más de 3OO años, Pero
yo no sé cuándo, sólo sé que

son muy antiguos", dice
Santiago que, todos Ios años
y a fines de agosto se va Para
Gañil a la fiesta de S.4nt1
Rosa de Lima.

Si bien Santiago no sabe
cómo llegó esto de los dan-
zantes a Gañil, Pero sabe bai-
lar con los Pasos establecidos
para eso. Lo aPrendió de su
papá. Es más, el traje que lle-
laba era el que años atrás
perteneció a su Padre Y claro,
ie ajustaba a su cuerPo de tal
forma que no hubo que
hacer ajustes a las costuras
del traje.

El Colorado
Danzante

El "Colorado Danzante", así
se denomina el atuendo en Ia
cultura de los Saraguros.
AIgo se Parece aI danzante
del norte del País, Pero se

estructura con el cacho, el
machete, Ias alas. El cacho es

la imagen de una res, son
una esPecie de máscaras
hechas porun miembro de la
comunidad; Y sí, es una más-
cara de cuero que se Pone
sobre la cabeza.

Son tan durables que se

heredan, es decir los Padres
no solo dejan el saber ances-
tral sino los símbolos, los
atuendos, los comPonentes
de los personajes. La máscara
que llevaba Santiago Perte-
neció a su abuelo, él conside-
ra que debe tener más de

cien años, y es deber de
quien lo hereda conseruarla
y mantenerla, a lo mejor sea
parte del legado que deje 4
los hijos también.

Sobre una camisa normal,
el danzante usa siete Pañue-
Ios. Esa es Ia costumbre, Por
lo tanto no se Pueden dejar a
ninguno sin usar. Cada
pañuelo tiene un color dife-
rente. El Pañuelo rojo con
bolitas blancas, ese es de
seda; del mismo color, Pero
con otros motivos es el
pañuelo de la cabeza. HaY
otro que se Pone en el Pecho
y es de color verde con flores
amarillas y rojas. Sobre éste
está el esPejo que cuelga del
cueüo.

Un cuarto Pañuelo es rojo
con azul, haY otro que es azul
con verde, no falta el amari-
üo y eI que se Pone en el cue-
Ifo que puede ser azul, rojo,
verde; eso si todos los Pañue-
Ios tienen motivos de flores Y
se amarran sobre eI delantal,
que es una Prenda Parecida a
un vestido.

Aparte de esto los hombres
llevan una Prenda interna
que se denomina justán, una
especie de Pantalón blanco
que se ajusta a las Pantorri-
[as, a Ia altura de donde se

atarán los cascabeles, esos
instrumentos sonoros metá-
ücos que üeva todo danzante
y son los que marcan el ritmo
gracias a Ia Percusión de
unos caracoles metálicos.

Las alas no son alas, es

como una caPa multicolor
hecha con fajas Y cintas' Esa

capa de "alas" coloradas que

Ie dan Ia identidad aI dan-
zante. En el traje es lo que
más sobresale. Son muchas
cintas más de cincuenta
quizá. Cuando el danzante se

da la media vuelta, las cintas
y fajas delgadas flamean con
el viento.

Dos días
para danzar

Son dos días de danzar Y
danzar. El Primer día, el 29
de agosto, a las cuatro de la
mañána emPieza el ritual.
Hay que bailar a esa hora
para hacer el recorrido Por

las casas de las muñidoras Y
así ayanz4r a la misa*de las
vísperas, que eq una c..elebra-

ción''esenéial en honor a la
patrona.

Los danzantes sóIo Pueden
ser hombres Y cuatro' no
más. Dos bailan adelante Y
dos atrás, siemPre aI ritmo
del pífano o pijuano Y el tam-
bor. La música está a cargo
de un anciano, Juan María
Macas se llama Y es de los
pocos abuelos que quedan en
el pueblo.

iara no perder esa identi-
dad de la dinastía Macas, el
arte de entonar la melodía
para eI danzante lo Pasó a su
irieto Lauro Ávita de 25 años,
quien vive en Cuenca' Pero es

un activista Por mantener
vivas las costumbres Y tradi-
ciones de su Pueblo.

Estos danzantes no Ilevan
chicote, llevan machete; Ios

dos instrumentos se golPean
entre sí, esPecialmente cuan-
do se dan la vuelta. Los Pazos
de los danzantes son varios,
hav el paso de la danza, eI del
o"-tt"o, también el Paso del
toro, Ia chiraPa, Ia jerga,
todos se hacen en cada Parti-
cipación.

Esos Pasos se aPrenden
desde los abuelos, quienes
bailaban Y enseñaron a todos
Ios hombres del.Pueblo. "Los

bailes que hacemos son los
que la Comunidad Permite";
eso dice Santiago, guien

junto a Luis Rogelio, un joven
de 15 años, que por.¿¡imera
vez se- vistió de dqPgante
para vivir una exPcrPncia de
fe en honor a Santa Rosa de
Lima.

Para cumPlir con el reto-
que implica ser danzante, el
muchacho alquiló su traje.
Luis, nació en Gañil Y allí
vivió los Primeros años.
Ahora se radicó Y estudia en
Cuenca en el colegio Manuel
Córdova Galarza, aProvechó
las vacaciones veraniegas
para comPartir las tradicio-
nes de su Pueblo. Salud Y tra-
bajo es lo que encomienda a
Ia patrona. "Todavía falta
bastante Por bailar", señala.

Los cascabeles resuenan Y
se fusionan, se sincronizan
con eI sonido del viento
desde el Pífano Y el golPe del
tambor. Estos sonidos se
fusionan con el resonar del
rnachete en vaina Y Ia PIan-
cha de madera. Eso Ya Io sabe

Vicente de 17 años. Años
atrás, el reto del joven fue
fijarse en cómo lo hacían los
mayores y, como el mismo lo
dice "de ahí aPrendimos".

Cada paso es una forma de

ovación a la santa' es como
un rezo Para Pedir a Dios Y
Maria Por medio de Santa
Rosa de Lima Por Ia salud Y
trabajo, Pues el joven es un
obreio de Ia construcción
que se desemPeña en
Cuenca.

La observación es una for-
mas de aprendizaje de las
tradiciones allá en Gañil.
Basta con Preguntarle a

Rogelio de 16 años, Para
saber que lo de danzante
coloradb Y sus Pasos en el

' baile lo asimiló de lo que vio
años atrás de los maYores, de

su tío esPecialmente, quien
le prestó el traje.

ñogelio sabe que el tío
aprendió de quien fuera su

¡iádre, es decir el hoY mucha-
óho es una de las generacio-
nes más recientes que difun-
de y Practica esta forma
expieslón cultural de Gañil'
Al igual que los otros danzan-
tes, Rogelio trabaja en
Cuenca, Y aceptó ser danzan-
te porque le soücitaron Para
qué cumPla este PaPel. Sus
padres y el tío, quien le Pres-
ló eI tra¡e, estaban viéndolo
bailar.

Son cuatro danzantes que a
pazo lento no cesan de la
á.nza. AI final ellos son los
personajes infalibles de Ia
fiesta, Y mientras se PrePa-
ran el "motemikuna" Y Ia
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ELCOMERCIO /Martes 6 de septiembredet2016

La ampliación de
un oleoducto para trasladar cru-
do de Colombia por suelo ecua-
toriano afectó a esta comunidad

Petrolerafue
señaladapor
dariosaWisuya

D I EGQ PALLERO/ EL COUC ACIO

..-::'-a.4¡..ry
' como parte de ras tareas de remediación en ra zona, se sembraron unas 170 prantas.

D IEGO PA L L E RO/ E L CO M E RC IO

363



Valeria Heredia. Red actora (l )
jh e r ed i a@elcome rc¡ o.co m

a empresa petrolera
colombiana Ameri-
sur Resources ingresó
aWisuya,taló árboles,

abrió zanjas, destruYó la vege-
tacióny en-firreció auna comu-
nidad indígena que no estaba

ensusmapas.
Hace nueve meses, el ruido

de las sierras y la maquinaria
para instalar un oleoducto, que

iransportará crudo dé Colom-
bia por suelo ecuatoriano, aler-
tó á esta comunidad ubicada
cerca del río PutumaYo, en el
extremo norte de Sucumbíos.

Al menos 150 arboles -algu-
nos ancestrales- Y un oio de

azuaseperdieron."¡horá, 
el Conseio de Ancia-

nos Kichwa Siona Presiona Pa-
ra que la fi rma colombianaY la
petrolera ecuatoriana Petro-

amazonas, con la cual tiene un
convenio Para este Proyecto'
respondan Por los daños'

El pasado 25 de agosto aceP-

tó qúe una delegación de am-

baipetroleras, de la Defenso-
ría del Pueblo, de la Agencia de

Rezulación Y Control Hidro-
carburífero Y del Ministerio
del Ambiente (MAE) ingre-
saraa su territorio,Paraque se

valorasenlos daños'
De entrada,los delegados la

Dasaron mal, Pues la comitiva
ioránea iruentó ingresar di-
rectamente al sitio afectado,
sinpedir Permiso a la comuni-
dad. "En nuestra casa" nuestro
territorio, no Pueden hacer lo
que ustedes quieran Se cum-
ple y se resPetan nuestras Pau-
tas". advirtió con voz energr-

ca Sandro Piaguaje, miembro
del Consejo Kichwa Siona Y
anunció el inicio del ritual.

Con camisón blanco Y colla-
res de vistosos colores, símbo-

lo de la pertenencia al Conse-

io, Lauréano Piaguaie, de 109

años. asitaba la aYahuasca Y

esparcíá el humo del cigarri-
llo que emanaba de su boca'

Así. el'taita, como llaman a

los ancianos en esta comuni-
dad, armonizaba la Presen-
cia de los extraños en el lugar'

"Lavisita debe realizarse con

tranquilidad, Porque nuestra

madre naturaleza merece res-
peto", señaló en su idioma' an-

ie la mirada imPaciente de las

delegaciones.
El Jilencio del'taita' fue la se-

ñal de que el ritual concluYó'

La zuardia indígena se Puso
de pie e inició la marcha hasta

el sltio afectado. Les siguieron
comuneros Y delegaciones'

Tras 10 minutos de camina-

ta hallaron la Casa del Pensa-

miento, uno de los temPlos
de la comunidad. En estos es-

pacios, los'taitas' reflexionan
y preparan brebaies a base de

ayahuasca, para curar los ma-
Ies de los comuneros. Pero en
este lugar ya no lo hacen.

La intervención de la Petro-
lera dañó el oio de agua en don-
de nacía el riachuelo utilizado
para los rituales. HoY, el líqui-
áo es escaso y la edificación
debe ser derribada.

"El agua fue maltratada.
Ya no siwe", diio con nostal-
gia Darwin Rodríguez, otro -

miembrodelConseio.
Pero no es la única afecta-

ción. Los kichwa siona avan-

zaban con agilidad entre el
esDesor de la selva Y el barro.
Dé repente, el escenario de ár-

boles frondosos Y de amPlios
troncos se transformó en una
planicie de unos 200 metros de

iargo por 15 metros de ancho.
En ésta a¡ea se colocaron la

tubería, herramientas Y otros
materiales Para la amPliación
del oleoducto' En los al¡ededo-
res de lazona entrelamaleza,
aún se observabantroncos caí-

dos y un hilo de agua a Punto
deextinguirse.

Con mapas Y oficios en ma-

no,los funcionarios de las dos
petroleras negabanhaber cau-

sadolos daños. Amerisur diio
que las obras Para levantar el
oleoducto contaban con estu-

dios de imPacto Y licencia am-

biental, emitidos enenero Y fe-

brero de este año, regggglira-
mente. Pero los comuneros re-

clamaron que las obras se ini-
ciaron en noviembre del 2015'

"En este temahaY que hacer

una precisión, estábamos rea-

lizando Ios estudios de imPac-

to ambiental. Eran obras Pre-
parativas, de Prealistamiento'
que es cuando alistas carnPa-

*entos, contratas mano de

obra', dijo |oaquín Hernández,

técnico de la Petrolera colom-
biana, que se encarga de la am.
pliación del oleoducto conunA

inversión de USD 20 millones'
Un informe técnico del

MAE, del 13 de abril Pasado,
le dio la razón a la comunidad'
En el texto se señala que el Pro-
vecto de ampliación del oleo-

ducto para la evacuación del

crudo colombiano "no cuenta
conlicencia ambiental" Y dis-
puso la indemnización Y com-
pensación a la comunidad.- 

Lafaltadeuna consultaPre-
via y el ingreso Parareforestar
el térreno sin Permiso también
molestó a los amazónicos'

Hernández mostraba ala co-

munidad el catastro municiPal
que, según diio, Permitió a esta

petrolera el ingreso a territo-
rio siona. Dijo que elpredio in-
tervenido estaba anombre de

Agustina Lallanay no de la co-
munidad. En sus maPas, Wisu-
yano aparecía De hecho, IaPe-

trolera confundió a los sionas

de esta área con la comunidad
de Los ChíParos, ubicada a

unpar de kilómetros aI sur de

wilsuva con quienes se efec-

tuólaconsultaPrevia'
La Petrolera también desta-

có qüe ha remediado el área

sembrando unas 170 Plantas.
Para María EsPinosa, abo-

sada en Derechos Humanos

I quien acompaña de cerca
el caso, no solo se registróun
impacto ambiental sino inma-
terial. Considera que es im-
portante crear Precedentes
sobre este tipo de casos, Para
oue prevalezcan los derechos
,.r."tttul"t de comunidades,
pueblos y nacionalidades in-
dígenas. "Exigimos que la Pe-
trolera reconozca el daño".

Los argumentos de Ameri-
sur no convencieron a la co-

munidad. Alonso Aguinda'
presidente de WisuYa, se diri-
gió a los representantes de las

petroleras para Prohibiiles el

ingreso a su territori{o sin su

autorizaciónY Pidió que salie-
ran en ese momento del lugar.

En la comunidad esPeraba

el Consejo de Ancianos' que

compartió comida Y agua con
los cómuneros. Entre los árbo-

les, una leyenda desPedía alos
foráneos: "Por un territorio sa-

no. . . No a las Petroleras"'

OLEODUCTO ECUADOR-COLOMBIA
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Red de Oleodüctos
Secundarios (RODA)

Costoportransporteafavor USq ItO.g
delEstadoecuatoriano Porbarril

i Transporte 5 OOO
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La infraestructura está a cargo

de Amerisur. Son 17 km.
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Miércoles 7 de septiembre del 2016 / ELCOMEFCIO

En Los Naranjos, los tsáchilas tienen un banco

comunal para conseguir recursos

El tsáchilano accede a

los créditos bancarios

María V. Espinosa. Bed actor a
mesplnosa@e I come rci o.com
F - Contenido lntercultural)

aría Aguavil lleva
seis meses solici-
tando un crédito
para invertirlo en

unaplantación de cacao, en la
comuna Colorados del Búa.

Pero el trámite está paraliza-
do porque no tiene cómo de-
mostrar que las 4 hect¿áreas de
cacaosondesufamilia

Se debe a que las siete comu-
nas tsáchilas son territorios
colectivos, legalizados en 1968.

Las parcelas fueron reparti-
das equitativamente y se con-
formó un reglamento. En es-
te documento se dio potestad
a los iefes de famili4 para que
heredaranlas tierras a sus hijos
ycultivaranlatierra

Estos terrenos no pueden
ser hipotecados ni vendidos,
porque pertenecen a la comu-
nidad. Por eso, Aguavil solo
puede demostrar, a través de
un documento firmado por
el presidente de la comuna, la
repartición de terreno.

La entidad bancaria también
le solicitó un garante con pro-
piedades. "Las únicas perso-
nas que me harían ese favor se'
ríanlas personas de la comuna.
Pero tienen el mismo proble-
ma con las propiedades".

José Chuquirima subdirec-
tor de la FundaciónAcción So-

cial Caritas (Fasca), aseguró
que ese inconveniente fu e evi-
denciado en el 2O07.Por eso,

ellos decidieron crear un ban-

co comunal en cuatro comu-
nas paral80 tsáchilas. Aunque
en la actualidad solo se man-

tiene en una con 40 nativos.
Se trata de una línea de cré-

dito de USD 400 a 4 000. Los

requisitos para acceder son la

cédula" un certificado de Par-

. La Gobernación Tsáchila pidió asesoría al Ministerio del Tra-

bajo para que los tsáchilas accedan a trabajos formales.

JUAN CARLOS PEREZ PABA EL COMERCIQ
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' Agustín Calazacón invirtió en un vivero de plantas medicinales, asesorado por el Magap.
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f n las alturas del Nudo del
.EAzuay, a las orillas de la
laguna de Culebrillas, que
fuera un sitio de culto de los
aborígenes cañaris; yáchags,
sanadores, taitas, se dieron
cita para un ritual propio de
sus encuentros, en eI que
evocaron a sus espíritus
ancestrales de las montañas,
de Ia laguna.

Uno de sus propósitos con
este tipo de ceremonias, a
más de revestirse de las ener-
gía de estos sitios, es recla-
mar para las nacionalidades
indígenas los antiguos sitios
de culto de Ios pueblos origi-
nEfios, de los que se conside-
ran descendientes. Los even-
tos son promovidos Por la
Fundación Huambi Huasi, de
los gue los taitas son miem-
bros.

Arroz de cebada, guaYaba,
orchata, cultivados sin quí-
micos ni preservantes es una
rápida comida para los visi-
tantes.

La tasa para beber agua se
pone en el centro de la mesa:
no se pone en ella ni siquiera
café, peor alcohol. En forma
medicinal se bebe a las O7:00,
1O:O0 y 12:00 sin tomar ni
comer nada entre esas horas,
en ayunas y con oración,
explica Mesías TamaY, quien
vive en Ia comunidad CaPilla
Centro, de la comunidad
mayor, San Antonio, cantón
Cañar.

Antes de subir a Ia laguna,
Ia parada es en la casa de
otro taita, Gilberto Romero,
donde cuatro músicos, con
violín, bombo, redoblante
(como un pequeño tambor de
piel de res) y dulzaina, tocan
los mismos. El instrumento
más llamativo es Ia dulzaina,
un cono de madera con una
embocadura hecha de carri-
zo y cartucho de munición de
fusil.

La comida, ahora general,
es un ritual especial antes de
tomar los alimentos se agra-
dece por ellos, pero no como
en la religión cristiana; sino
se agradece "al padre sol Y Ia
madre luna que dan los ali-
mentos", con las manos de
los comensales extendidas
sobre la mesa.

El taita Mesías Tamay ves-

tÍa una colorida camisa bor-
dada con la leyenda:
"Yacuzay, el poder del agua;
Luis Araujo lucía una piel de
puma y un colmillo, pues
quiere rer¡estirsEp&f4 ener-
gía dql león de laÉf ¡qQ4tañae;
Gilberto Romero viste una
camisa con la chacana, la
cruz andina, en la que relucía
el sol, la divinidad de los Pue-
blos indígenas.

A modo de sobremesa, la
sanación energética es el
tema central en Ia conversa-
ción de los asistentes, Ia
mayoría de los cuales trabaja
dando terapias de medicina
ancestrd.

A esa hora se advertía que
el ideal de las actuales creen-
cias espirituales de algunos
pueblos indígenas están
relacionados con la tierra,
con la naturaleza, que 500
años de dominación de Ia
cultura y religión euroPea no
lograron destruir y que más
bien puede parecer que algu-
nos de ellos se están alejando
de la fe cristiana.

Llegada la hora de subir a
la laguna, la única ruta Posi-
ble es la del páramo, un Pai-
saje sobrecogedor entre el
cielo, el frío y Ia montaña de
pajonal desierto, por cerca de
los cuatro mil metros de alti-
tud. El cerro de Carzhao,
donde están unas antenas
repetidoras de radio militar,
domina la escena, Pero el
camino a Culebrillas se aden-
tra mucho más en los Pára-
mos.

Entonces, mientras la
camioneta, doble tracción,
ascendía la montaña, Rosa
Sisalima, sanadora sorPren-
dentemente sabia, Por su
edad, por su sensibilidad,
antes que por años académi-
cos, comentó algo que a ese

momento sentían todos:
"Qué tan maravilloso es
Nuestro Señor que nos per-
mite disfrutar de la belleza
de su-paraíso... 9l paisaje es

ffa
**

Cerca de
nan una cumbre una masa
de rocas gue parecen seres
humanos, son los "guardia-
nes de Ia laguna", se dice.

Entonces los yáchags
hacen un rito con sus varas
de mando, hechas de madera
de chonta. Los toman con
una mano y se colocan con
los brazos extendidos, símbo-
Io del espíritu del sol creador,
"padre inti para Ia cosmovi-
sión andina".

Yáchags y taitas llevan ves-
tidos ceremoniales, uno de
ellos reparte una crema aro-
matizada para frotarse Ia
piel y "abrirse a los poderes,
pues cuando siente el aceite
la laguna recibe con poder"....

Un espacio se abre en
medio de los páramos, una
tierra color ceniza circunda
Culebrillas, zona de culto
cañari. Es una gran laguna,
cuenta la leyenda que de eüa
salió una culebra que puso
unos huevos de los cuales
nacieron los hombres Y
mujeres de este pueblo bra-
vío que derrotó al ejército
inca...

Un viento frío romPe con-
tra los asistentes a la ceremo-
nia ritual ancestral, lo
yáchags y taitas en vestidos
rituales, entre ellos, fosé
Naula llevaba un atuendo
como aquel dibujo del cronis-
ta Huamán Poma de AYala
con el que representó al inca
Huayna Cápac: corona, caPa
(roja) y bastón de mano.
Algunos de estos bastones
parecen lanzas, pero no lo
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son: en las Puntas tienen
figuras del sol y de Ia luna Y
están adornadas con cintas
de los colores del arcoiris.

Sobre la laguna, unas aves
blancas planean sobre las
aguas como gaviotas mari-
nas; empieza Ia ceremonia
ancestral, se camina alrede-
dor de este gran símbolo
líquido cañari Y vienen las
invocaciones y las ofrendas¡
chicha que se vierte sobre las
aguas y Io mismo Pétalos de
flores.

Impulsadas Por el viento,
las'aguas se mueven a todo lo
ancho formando olas que,
tranquilas, üegan a Ia costa-
orilla de los Páramos. Los
yáchags oran Y Ie Piden al
viento que esté tranquilo Y lo
mismo a los esPíritus de Ia
montaña.

El taita Iosé Naula dirige la
ceremonia, dice que habían
ido a "venerar un temPlo
donde reinaron nuestros
antepasados, zonas que ocu-
pamos y consagramos". Los
asistentes se dan l,as manos Y
las levantan, luego giran sus
cuerpos hacia los cuatro Pun-
tos carünales.

Luego algunos dan sus
mensajes: que quieren vivir
como los ancestros Y Piden
que la energía cósmica se

una a Ia material Y Piden
bendiciones a los esPíritus de
Ios ancestros.

otro yáchag Pide a la lagu-
na la bendición Y Permiso al
agua para sanar- y que
empiece a renacer el conseJo
de los sabios delAbYa Yala, Ia
tierra ancestral.

Se invoca también a los
cerros, piden a la
Pachamama les dé fortaleza

y que siempre (la tierra) Per-
tenezca a quien debe Pertene-
cer, luego comPartieron chi-
cha con los Presentes Y con
las aguas de la laguna Y los
asistieron fueron asPerjeados
con "agua de soPlos" Por los
yáchags mientras sonaban la
dulzaina, el redobl,ante Y una
campana, ("a través de la
música nos fortalecemos en
cuerpo y espíritu"), se formó
un círculo y con música baila-
ban. Algunos recogieron
pétalos de flores Y se PrePara-
ron para ofrendarlos a las
aguas de Ia Culebrillas, con
propósitos que se deseaban
en silencio.

Ios yáchags con su ceremo-
riia ancestral Piden a los
cerros, cascadas Y nevados
que compartan con ellos su
poder y por eso tras cada
invocación gritan: "Fuerza",
"Fuerza"...

"Removiendo conciencias,
espíritu, conocimiento, recu'

perando nuestros sagrados
sitios, Ia laguna no es del
gobierno sino de los Pueblos"
dice eI taita Gilberto Romero,
un sitio que consideran
sagrado y que debe visitarse
para fortalecer su sabiduría
y compartirla. Para los indí-
genas, lo que se Pide a Dios,

Iesús o el Gran EsPíritu es Io
mismo

Hacían invocaciones
pidiendo que energía de los
dioses den sabiduría, conoci-
mientoyunión'

Predominaba el color blan-
co, símbolo de amistad Y
purificación, pero el taita
fosé Naula viste de caPa roja'
que simboliza, dice: unión,
fortaleza y amor.

* La fundación Huambi
Huasi tendrá la elección de
su directiva Ia Próxima
semana; dar caPacitación,
ser colegiados son algunas de
las aspiraciones.(AVB)
-(Intercultural)
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//Viernes 9 de septiembre det2O16 / EICOüERC|O

La celebración del 30H deagostose organiza
con un mes de anticipación en Saráguro

Los danzilntesylas
muñidoras de Gañil
festejan aSantaRosa

Lineida Castilto. Redactora
(F-Conte n ido t nte rcu I tu rat)

munidad de Ga¡il, ubica¿a en

El mrisico Juan Macas, de 75 A cambio, ellas ofrecen comi-
años, y las cuatro mu
participaron rt*,rl?ffJff datípicavchicha

te. En cambiq el prioste Da_

fflHif":lHá":T#fr =gl9lry,e ruce siete pa-
AngelMacasysantiagoÁvlá l)tj".ij^T9:zamaro'..Thm-

La víspera, como ; ' 'l: oren'unamáscaraconcachos

ciOn, tas-m.#¡áü;td:T$ de toro,.espejos, alas ae cinl
llasdelaVrgenelabora'.' i^ tas mutrcolores y cascabeles
,amos"orñor"ra"rüi""1] aiustados a las rodillas, que
tas y adornaron t" igl"ri' ;',i* emitenun sonido especial con
colgaron cortinas a" üliifi cadamovimientodebaile.
pastelesenel¡um6rjl]i" Elrecorridodelosdanzantes
a"t" y 

"a-.r"*"";;"r:t*t 
terminó a las 06:00, en la casa

otras flores un alta¡ donde sóbresalióSantaRosa delpriosteDanielMacas.cin_

, 
Fstaimagen vestía el traje cohorasmástar¿evolvierána

oe mdigena peruana con una luntarseparalamisacentralv
b-lusa bordada con hilos dora- los actos cr¡lturales.
dosydospolleras"ot e.r"ai"r. Las familias nfaca, Árril"
Durantetodaslasprocesioíes aprendieron las costumbres
y tos actos, las muñidoras cui- y tradiciones de Gañil de susdaronycargaronalasanta- padres. Ulos emigraronfoi
, A pa+ir de la medianochg trabajoaCuencaperocadi2g
ros d¿lnzantes colorados (son deagostoretornanasupueblo
conocidos así porque su tra_

le .es, 
fiolead.o,. entre tomate y

rojo) y el músico visitan a ca_
cla muñidora en su cas4 donde
qanzan como agradecimiento.

el cantón lojano de Saragurq
pusieron la alegría en h ñesta
en honora Santa ttosa de Lim4
el pasado 30 de agosto.

A Gañil, un pob.lado de ca_
sas dispersas, se llega por una
vta de trena. De acuerdo con
la tradició4 la imagen de Santa
Rosa de Lima aparició en esra
comunidad indígena y de allí
surgióladevoción.

Su fiesta es organizada con
un mes_de anticipación por
el sacerdote, el presidente del
pu3blo el teniente político y el
pnoste, pero participa toda la
población. Cuatro danzantes,
cuatro muñidoras yel músico
que toca el tamborypífano son
tos personajes centrales.

Iritrnodeunamelodía
delpÍfanq que es una
especiedeflaut4cua-
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para participa¡ de esta fiesta.
"Es un orgullo aportar para es-
ta tradición', dijo Avila

Para bailar llevaron una vai-
na de machete y una plancha
de madera en sus manos, que
golpearon cuando dieron
vueltas. Ese sonido, el de los
cascabeles y el que emitíafuan
Macas con su pífano se fusio-

naron para los danzantes
Estos ultimos solo pararon

en actos especiales, como el
mote mikuna, término kichwa
que significa comer mote. Es
una comida comunitaria que
se sirvió al aire libre. Las fa-
milias tendieron manteles y
allí depositaron el grano, que
compartieron con queso.

La imagen de Santa Rosa fu e
colocada en el centro y cuida-
da por las muñidoras Hilda
Medinay Gladys Macas. El pa-
sado 30 de agosto repartieron
16 quintales de mote cocinado.
Los organizadores entregaron
a los presentes una porción de
estos alimentos, con ayuda de
danzantesymuñidoras.

16PAfrUELIOS
del danzantetienen
diferentescolores. 

',l¡oalbvanénel 'i
cuábbeopatOa;1a.,,
cabeza,el Pecho..,

GONELSONTDO
del frifanq los dan-
zanteasaben qué
pasotoca. Los más
c-omunesson uzhco,
toro, chirapa y jerga:
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. La comunidad de Bactinag está asentada sobre este cerro, que comenzó a deslizarse paulatinamente'

devariasfamilias.
La inestabilidad ocasionó

que paredes de otras dos ü-
viendas'se cuartearan y des-
plomaran parcialmente. Se
prevé que con el tiempo ocu-
rra lo mismo con las otras 38
casas edificadas en esa ladera
. Ias23 familias que habitan
enel sitio fueronacogidas en
dos albergues temporales,
mientras las autoridades del
Municipio de Alausí planifi-
canunreasentamiento.

El'nuevo Bactinag' estaría
ubicado enunahectárea y me
dia de teneno, en el sector Sha-
galay. Se edifi carían22 viviety
das, que se entregarrínalasfa-
milias que constan en un infor-
me socioeconómico emitido
por el Ministerio de Inclusión
SocialyEconómica.

"Estamos en un proceso de
diiálogo y mediación con el
propietario del terreno que

I Encontexto
La comunidad de Bactinag
se encuentra localizada a
27 kilómetros de la ciudad
de Alausí, cantón alque
pertenece. Los pobladores

: guedaron incomunicados
totalmente, debido a que la
vía de accesq Moya-Achu-
pallas, está bloqueada por
los deslizamientos.

queremos adquirir. Incluso
ya creamos una partida presu-
puestaria", dijo Manuel Var-
gas,alcaldedeAlausí.

Sin embargq los habitantes
de Bactinag no están confor-
mes. Ellos afirman que son 43
familias y que el terreno no se'
rá sufi ciente para subsistir.

'Aquí cada familia tenía al
menos una hectárea y media
de terrenoparasembrarycriar
a los animales, allá el espacio
será limitado. No se ha consi-
derado que al perder nuestros
terrenos perderemos nuestra
fu ente de ingresos y no podre-
.mos mantener esas casas que
nos van a dar", dijo afl igido lo-
séSayag,otromorador.

Una de las alternativas que
se analiza en el Comité Canto-
nal de Operaciones de Emer-
gencia es promover un em-
prendimiento comunitario
relacionado con el turismo
en el QhapaqÑan "La zona es
muy cercana a ese sitio turísti-
co ypatrimonial, estamos ana-
lizando todas las opciones de
ayuda",dijoVargas.

Los habitantes pennanecen
en los albergues durante las
noches y en las mañanas se
movilizan en vehículos de la
Brigada Blindada Galiápagos
hasta los predios que ariLn no
han sido afectados. "Muchos
han pensado en migrary otros
ya se fueron. Se nos acaban las
opciones y solo podemos sen-
tamos a ver cómo la montaña
sehunde",contóGahui
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T a concepción de cultura
.L¡ desde una perspectiva muy
esencialista, es uno de los temas
por las que actualmente atravie-
sa, lia interculturaüdad. Ia idea
que la cultura es un todo muy
homogéneo, cerrado, inr¡ariable
en el tiempo, provoca que las
sociedades vean al otro, como
alguien que no erroluciona y no
puede cambiar porque siempre
ha sido así, es el concepto que
entrega en un análisis el doctor
Alberto del Campo Tejedor, PHD
enAntropología Social

Para eI antropólogo, el discur-
so esencialista de ctrltura genera
también un dissuso esencialis-
ta de identidad, porque deja la
impresión que Ia identidad la es

cuestión de aquellos que poseen
esa cultura estática, mientras
los que virren en las ciudades, los
mestizos que son la mezcla no
necesita la idenüdad.

Estas ideas o conceptos se han
formado por la presencia de
varias corrientes. Una de ellas es

lia corriente antropológica, que
en los años 70 tenía esa idea
esencialista de la cultura y ten-
dió a e¡raltar cuanto había de los

que era diferente y se valoraba
como una especie de heroica
resistencia primero de Io que
venía de Ia modernización y
ahora de la globalización. Con
esa idea pareciera que, los indí-
genas así se han mantenido en
oposición a esa fuerza moderni-
zadora y eso no es así, los indíge-
nas han cambiado siempre.

Era una concepción univer-
' 
sal o más sentida en América?

Es una concepción que viene
de una idea básica de progreso,
la idea de wolución, que es una
visión europea en función de la
cual se considera que hay dife-
rcntes etapas. Cuando los espa-
ñoles llegan y se encuentmn con
los indios ya tienen ese concep-
to, por ejemplo las crónicas
muchas veces describen como
gente que viven en la naturale-
za, no tiene sociedad, algo así
como esto es lo que fuimos los
de América antes de tener socie-
dad por lo tanto se esencializa al
indígena, como si fuera alguien
que no üene üempo, está en un
üempo, y esa idea que ¡ra tienen
los españoles Se ve reforzada en
el siglo XVIII y el XD( cuando
triunfa la perspectirra evolucio-
nista, en función de la cual hay
ctrlturas que están en el primiti-
vismo, otros en la barbarie y
nosotros en la civilización.
Todavía esas teorías despresti-
giadas de alguna manera laten
en esta concepción de que el
otro, elindígena noestá zujeto a

esa dinámica transformadora
como estado yo, y se piensa que
las personas han resistido y se

han mantenido aislados geográ-
ficamente e incluso se han
manetenido en su cosmovisión
y creencias y eso es falso.
Siempre han estado sujetos aI
cambio pero con otras ünámi-
cas deuansformación.

Cuál es el otro factor que
incide en la idea de l,a itercr¡l-
turalidad desde el esencialis-
mo?

Hay que desmitificar y
deconstruir aquellas corrientes
que han contribuido a Iia esen-
cialización de esa idea de idenü-
dad y cultura y de interanlturali-
dad. Corrientes antropológicas
que se han superado en los años
70 y 80 en algunos contextos
particularmente de latonaméri-
ca parece que es cierto que la
antropología üene estos concep-
tos muy esencialistas. Después
el movimiento indígena ha
tomado las ideas esencialistas
con fines instrumentales que
son legítimos, porque esta idea
esencialista de que yo soy dife-

y además tengo unos
por ser un pueblo ori-

y recibo una transfor-
mación sin que se me hala con-
sultado, esa idea ha sido muy
instrumental y ha servido para
la añrmación de la singularidad
pero es un arma de doble filo;
porque a l¡a vez que siwe para la
resistencia, para la oposición a
aquello que note gusta, también
esencializa tu cultura, de tal
manera que crea nuevas exclu-
siones, hay jóvenes que no se
sienten identificados con eso.

Parece que la obsen¡ación en
mayor grado de mestizos a
indígenas, pero cómo miran
los indígenas alos mestizos?

Es que ambas miradas están
esenci¡lizadas. Efectiramente el
otro es el minoritario, eI grupo
mayoritario ni siquiera requiere
de una identidad, porque las
identidades surgen general-
mente desde las identificacio-
nes de la singularidad perc muy
frecuentemente son actos políti-
cos de categorización del otro.
Entonces l¡a corriente esencialis-
ta primero ha sido de los blan-
cos-mestizos sobre los indíge-
nas, pero ahora tenemos una
coffiente inversa y a veces peor.
Yeso porque elmundo indígena
ha cogido ese discurso, se ha
creído, lo reproduce de tal
manera que se identifica con
esos aspectos arqueolrogizantes,
con aquello que viene de los
incas y con esos discursos de
maniqueos de simpüficación de
historias de indígenas contra
españoles y miran alotro entér-
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son absolutamente cerradas,
porczas; han sido siempre, pero
más cerrado es hoy donde un
grupo de indígenas tienen

minos igual de esencialistas,
que es peor, po4Fe en ese con_
cepto de identidad descansa la
idea de pureza, de no cambio,
coherencia, el mestizo entonces
no tendrÍa identidad.

Qué aspectos iuegan a la
hora de deteminar mi idenü-
dad?

'Es que uno no constn¡ye una
identidad primero en oposición
a otra. r-as categoríts que exis-
ten para identifrcarme son una
de ellas tampoco las cneo yo., es
decir uno puede identificarse
con algunas de las categorías.

. Ahora hay menos blancos en el
Ecuador porque la gente no se
caracteriza como tal, lia catego-
ría blanca se ha devaluaáo
mucho contra un discurso que

ha criminalizado, probablemen-
te con razón, la interacción
entre blancos e indÍgenas.
Entonces.la gente que hace 3O o
40 años se idenüficaban como
blancoo, ahora lo hacen como
mestizos.

Eetes conceptionce llernn a
conf¡ontaciones dc tipo iden-
titariro, idcolligico y político?

Si el concepo de idenüdad se
consürrye de manera muy her-
mética y no se busca la itercul-
turaüdad que €s el diálogo, no
en téqminos de yo soy diferente
a usted, respéteme mi singrüri-
dad -que es como se plantea la
intercultu¡alidad- sino más bien
busquemos lo queustedüene de
mi y viceversa; sobre todo hoy
en día en el que las identidades

teme a mí que yo le iespetare;
sino vamos a intentar buscar
que tiene usted de mí, poryue

, indígenasymesüzoshanestado
conviviendo por siglos. Desde
una posición asimétrica el diálo-
go intercultural necesariamente
tendría que buscar al otro.

Cómo saber cr¡ál es mi i¿en-
tidad si no sabemos si gomos
solo inügenas, solo bl,ancos o
solomestizos?

Ia pregunta es con üampa, y
eso porque si se tiene una
auténtica identidad, o sea a
parte de que ontológiamente
cada uno de nosotros tenemos
una especie de núdeo duro que
eS nuesüo auténüco 5lo, y esa es
Ia falsedad de ahí parte la idea
del esencialismo y es muy occi-
dental, porque viene de
Artistóteles y llega hasta ho¡
con Ia idea que nosotros pode-
mos tener muchas influencias,
pero hay algo en nuestro ser
profundo que debemos descu-
brir y ser coherente con la ima-
gen que los demás tienen de
nosotros. Pero eso es falso, es
una invención, la mayorfa de
nosotros somos pluridentitarios
porque tenemos múltiples ras-
gos, erperiencias y la coloniza-
ción es un ejercicio suicida al
estar buscendo continuamente
algo que es esencialista. Si se
tiene esa búsqueda no puede
haber diálogo porque esos
núdeos son duros y se generan
siempre en oposición alotro.
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Los comuneros de Guangras
abrirían camino a pico y pala

lrr
Son años de trámi-

tes burocráticos que
podrían terminar,
si el Ministerio del

Ambiente
decide de una vez

autorizar la apertura
de una vía.

TIT
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fl proyecto de abrir un
I¿camino intercomunal a
Guangras, sector del cantón
Azogues, en conflicto limí-
trofe con la provincia de
Chimborazo, empezó con la
elaboración del estudio en el
año 2009, y 7 años después,
éste no se ha concretado.
Frente a ello, Ia gente está
decidida a abrir una carrete-
ra a pico y pala, porque ya no
soportan seguir esperando
una respuesta de la burocra-
cia.

En la marcha para defen-
der Ios límites del Cañar, que
se desarrolló el último vier-
nes en Azogues, estuvieron
presentes unos 120 comune-
ros de Guangras, entre ellos
mujeres y niños, quienes via-
jaron 5 horas a pie, con el fin
de llegar a la capital provin-
cial para ratificar su perte-
nencia y exigir al Ministerio
del Ambiente que autorice la
apertura del camino ecológi
co.

Son los trámites burocráti-
cos los que han dilatado este
tema, se trata de un camino
vecinal de 11 kilómetros,
cuya competencia debería
estar en los gobiernos seccio-
nales y en la Dirección
Provincial del Ministerio del
Ambiente; no obstante, Ia
ubicación de esta comunidad
dentro del Parque Nacional
Sangay, ha derivado el tema
a otras instancias.

Mientras tanto, a los comu-
neros les toca esperar y
seguir sufriendo las incle-
mencias de vivir alejados de
los servicios, que les ayuda-
rían a mejorar sus condicio-
nes de vida, como los de
salud por ejemplo.

Consulta
"De conformidad con eI

artículo 407 de la
Constitución, la Declaratoria
de Interés Nacional sólo cabe
para la explotación de recur-
sos no renovables en las
áreas naturales protegidas y
en las zonas declaradas

como intangibles. En el caso
en análisis, se está solicitan-
do la autorización para la
construcción de un camino
comunal, por lo gue no es
competencia de la Asamblea
pronunciarse sobre ese
tema.

Por otro lado, eI artículo 71
inciso E de la Ley Forestal y
de Conservación de Áreas
Naturales y Vida Silvestre
establece: "En estas áreas
sólo se ejecutarán las obras
de infraestructura que auto-
rice el Ministerio deI
Ambiente.". Es decir, le
corresponde al Ministerio
del Ambiente determinar si
el proyecto de la construc-
ción de la vía comunal, está
acorde con el fin de conser-
vación de dicha área natural
protegida".

Es lo que respondió
Richard Calderón Saltos,
presidente de la Comisión
Especializada Permanente
de Gobiernos Autónomos
Descentralizados,
Competencias y
Organización del Territorio,
en ofioio dirigido a la asam-
bleístd lourdes Tibán, de
fecha 30 de agosto de 2016.

En una carta dirigida a
Gabriela Rivadeneira, presi-
denta de la Asamblea
Nacional, Lourdes Tibán
expone la indignación de los
moradores de Guangras con
la Asamblea Nacional, "por-
que los indígenas o ciudada-
nos del país, no necesitan
dar la vuelta más de un año
con un trámite y todos tiran
la pélotita y nadie resuelve",
anota.

En noviembre de 2014, el prefecto del Cañar, Sant¡ago Correa soli-

cita autorización al Ministerio delAmbiente para la apertura del camino

ecologico. En enero de 20'15, el Prefecto del Cañar pide al M¡nisterio

del Ambiente que se pronuncie sobre la Declaratoria de Prioridad

Nacional, del proyecto de apertura del camino ecolfuico a Guangras.

El 16 de abril del 2015, el Presidente de la República, Rafael

Conea, cuando participó en la sesión solemne conmemorativa por un

aniversario más de cantonización de Azogues, ofreció analizar el pro-

yecto.

En julio d€ 2015, el Ministerio del Ambiente responde que no es

competente, y que eso solo puede hacer la Asamblea Nacional. En

agosto de 2015, el prefecto solicita a la Asamblea Nacional dicha autc
rización. En ese mismo mes, el Prefecto solicita al asambleista del

Cañar Raúl Abad, que ayude con las gestiones, y no recibió respues'

ta.
El Prefecto y el Alcalde de Azogues han solicitado al Ministerio del

Ambiente que resuelva el tema. En Abril de 2016, esa Cartera de

Estado pide al Prefecto que se haga llegar la adaración de algunos

temas del proyecto, lo cual se cumple ese mismo mes.

El27 de junio de 2016, el Ministerio del Ambiente, vuelve a respon-

der al Prefecto, que la Asamblea Nacional es la única instanc¡a para

declarar al proyecto de camino vecinal como 'Prioridad
Nacional". (DCC)-(l)
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Para los nativos, la ali-
mentación tradicional
tiene su base en la leña, que

tienen a mano en su territorio

lT00tsichilas
usanlacocina
ancestral
parasubsistir
Bolívar Velasco. Redactor
bve I as co@e I co me rc i o.co m
(F- Contenido I ntercultural)

a combustión que sa-

ledelaleñafonnauna
capa de humo blanco
enunadelaschozasde

unafamiliatsáchila.
La brasa está a punto de Po-

ner al límite de la cocción el
ayampaco que se encuentra
sobre un fogón rudimentario,
cuyos trozos de caña en for-
ma horizontal se asemejan a la
funcióndeunaparrilla.

Estos maderos están asegu-
rados por seis trozos de caña
ondular que forman r¡n cua-
drante en el piso, donde preci-
samente la leña genera la hu-
mareda para que el ayampaco
se cueza en su máximo Punto.

Este tipo de cocin4 donde
los tsáchilas preparan sus ali-
mentos, mantiene su esencia
pese alas alternativas que haY

en la actualidad como las de
gas, eléctricas y de inducción.

Enlas siete comunas de este
grupo étnico aún prefi eren los
fogones que sus ancestros uti-
lizaban como opciónpara pre-
parar su comida tradicional.

Según la Gobernación tsá-

chila I 700 personas cuentan
cbn estas cocinas en lugares
próximos a sus üviendas.

Esaubicaciónpermite que el
humo no los asfixie; labrasa es

necesaria para el asado de los
alimentos.

Melina Calazacón, ama de
casa de la comuna ChigüilPe,
cuenta que la atracción por la
cocina antigua perdura por la
relación de sus hábitos conlos
elementos que les da la natura-
leza, para su subsistencia"

La conexión con la tierra, los
árboles, el aire y el fuego son
precisamente una Parte de los
principios de su cosmovisión.

Por eso estos elementos
siempre están presentes en
aquellos rincones donde se

elaboran los alimentos, como
el ayampaco que es uno de los
que miis degustan en la etnia.

Este plato típico se compone
de una tilapia o un pescado que
se cocina en un envuelto de ho'
la de bijao o de plátano.

El resultado es un pescado
asado qpe previamente fue
aliñado concebolla y oréga-
no. Otro áperitivo que se cue-
ce en las cocinas ancestrales es

elgusanomayón.
Calazacón explica que se

adoba de forma similar a un
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. Maryti*.. '

lazacón -
muestra el'
ayampaco
que preparó
en lacocina
ancestral.

i-
fr,

CT}STUMBFE
Elfogón se emplea
en los baños de sa-
nación para calentar
las piedras con agua
y plantas nativas'

. En la comuna Chigüilpe, el ayahuasca se hierve al amanecer. Sirve para rituales'

TURISMO
Lascocinas autóc-
tonas se imProvisan
en mayor med¡da
cuando los turistas
visitan las comunas'

pincho y también se coloca en
elfogónenunpequeñoPalo de

maderapuntiagudo.
En todos estos casos el hu-

mo de la leña es fundamental
y aunque se tarde el Proceso,
la oaciencia les evoca cómo
los antiguos tsáchilas tardaban
para ingerir su comida cocida.

Así lo explica ll4'ary Calaza-
cón, quien es guía turística en
la Empresa Comunitaria Tolón
Pelé, de la comuna ChigüilPe.

Para Ia nativa, estatradición
también tiene un sentido de
conservación de sus bienes.

Por ejemplo, el humo de Ia
Ieña ayuda a proteger Ia Paia
toquilla de los techos de las vi-
viendas y chozas ancestrales.

El efecto que produce esa

combustión sirve para contra-
rrestar la humedad que en to-
do el año está presente en las

comunas de los tsáchilas.
Calazacón agrega que en

ocasiones se enciende el fo-
gón, no necesariamente Para
cocinar, sino paramantener el
ambiente caliente. También es

recurrente en los días de ritua-
Ies, para hervir el ayahuasca.
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Ufcbr lLrlCellotXoro.
politica@telegrafo.com,ec

Guoyoquil, Amboto

"La unidad es como la mazorca: si se

va el grano, se va la fila, si se va la
fila, se acaba la mazorca". La frase
pertenece a la célebre activista indÍ-
gena Tránsito Amaguaña, recordada
por su gran lucha social y por abo-
gar por Ia unidad de los pueblos ori-
ginarios. Ho¡ factores electorales
hacen peligrar esa unidad; existe un
alto riesgo de fragmentación.

Los polémicos movimientos elec-
torales de los prefectos de Morona
Santiago, Marcelino Chumpi, hacia
la Unidad (PSC, Avanza y Concerta-
ción); y de Zamora Chinchipe, Sal-
vador Quishpe, al movimiento
CREO, fueron las primeras clarina-
das. Si se suma la decisión de la ex-
coordinadora de Pachakutik, Fanny
Campos, en eI sentido de aproxi-
marse al grupo derechista que lidera
el precandidato Guillermo Lasso, eI
malestar de la dirigencia indígena,
en general, tiene razón de ser.

Estas acciones motivaron a esa

misma dirigencia a sugerir a sus fi-
liales no asociarse a organizaciones
representadas por Jaime Nebot, al-
calde de Guayaquil; y del mismo
Lasso, porque "en estos movimien-
tos no toman en cuenta a dirigentes
indígenas en sus candidaturas".

La semana pasada, sin embargo,
eI Movimiento IndÍgena de Tungu-
rahua (MIT) decidió conversar con
CREO. Su presidenta, Rosa Jerez,
dio el porqué: "Ias resoluciones de
Pachakutik y de Ecuarunari deben
ajustarse a Ia realidad de cada pro-
vincia, independientemente de las
alianzas nacionales". El lunes 5 de
septiembre se reunieron para anali-
zar pros y contras, ante las eleccio-
nes presidenciales de 2OI7. Jerez
explicó que CREO se acercó a ellos,
por eso atenderán el llamado.

"Si algún representante, autori-
dad o candidato de los movimientos
vetados son personas honorables y
trabajadoras -justificó Jerez- puede
hacerse una excepción, eso pasa con
Fernando Callejas, exalcalde de Am-
bato". Callejas integra eI denomi-
nado colectivo Compromiso Ecua-
dor, que respalda a Lasso.

Según Marcelo Tipán, asesor de
Pachakutik, Io que hace el MIT no
significa alejarse de las resolucio-
nes. "El acercamiento lo hicieron
ellos (CREO). Solo atenderemos ese

llamado y analizaremos si sus obje-
tivos son iguales a los nuestros: ve-
lar por los derechos de todos los
sectores de Ia sociedad y con énfasis
en los pueblos indÍgenas y campesi-
nos". No especificó la fecha de los
diálogos; podrÍan ocurrir en 15 dÍas.

Rafael Lucero, coordinador de

mro¡ I rExll Er clr¡til

En iulio pasado, el coordinador nacional de

Pachakutik, Marlon Santi, no descartó una

eventual expulsión del prefecto de Morona

Santiago, Marcelino Chump..

El cuestionado didgente indígena comenzó,

desde enero, a participar sin autorización en

las reuniones de la Unidad, la misma que

agrupa a organizaciones polÍticas de varias

tendencias: PSC, SUMA, Avanza y Podemos.

El mes pasado. el prefecto de Zamora

Chinchipe, Salvador Quishpe, dialogó con

Guillermo Lasso y hasta insinuó que Lourdes

Tibán oudiera ser su binomio. Esto causó

discrepancias en la dirigencia indÍgena.

[a subcoordinadon de Pachakutik, Cecilia

Velásquez, manifestó que pese a estas

acciones, el movimiento politico mantendrá

la coherencia de sus postulados. Incluso

anunció que mañana se analizará el tema

del binomio de Lourdes Tibán y las posibles

candidaturas.a la Asamblea Nacional. (l)

Pachakutik de Chimborazo, señaló
que ellos, al momento, han suspen-
dido Ia alianza con PAIS en Ia pro-
vincia, hasta esperar una decisión
de Pachakutik nacional.

Reiteró que en Chimborazo apo-
yarán a la directiva nacional, si va
con candidatos solos, sin alianza al-
guna, ni siquiera con la Alianza Na-
cional por el Cambio. Pero lamentó
Ia decisión del MIT, {Ire, en defini-
tiva, es producto de Ia poca visión
estratégica de la actual dirigencia
nacional del movimiento indÍgena.

Anticipó que si sigue esa indeci-
sión, Ias coordinaciones provincia-
les tomarán el camino de la inde-
pendencia y resolverán a partir de
sus realidades territoriales, como lo
hará Chimborazo. El plazo para op-
tar por esa vÍa, dijo el dirigente de
Chimborazo, se extenderá hasta fi-
nales de septiembre de 2016.

Un caso particular es Guayas: la
dirigencia fue declarada en acefalÍa
por el coordinador nacional, Marlon
Santi, por las pugnas intdrnas. (I)
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TRADICION

Cuenca alista la elección de su Ghola
Hasta el 23 de septiembre se receptarán las inscripciones pa-
ra las aspirantes en el Consorcio de Parroquias Rurales.

de ser capacitads,e**
drinzas y expresión corporal,
las aspirantes recibirán char-
las sobre temas de la cultura
cuencana, tradiciones, cos-
tumbres... El 22 de octubre
habrá otra reunión de confra-
ternidad y un recorrido por
las parroquias emblenr¡iticas.

La elección de la Chola
Cuencana es un evento que
realiza para integrar a las pa-
rroquias con sus habitantes,
difundt la riqueza de cada
una y resaltar la belleza de la
mujer rural, dice Daniel Gar-
cía, presidente del Consor-
cio. Se realiza el3 de noviem-
bre para resaltar la identidad
de la Chola Cuencana por las
fiestas de independencia.

La mañana de ese día las 2l
candidatas participarrín en un
desfile de carros alegóricos
por el centro de Cuenca A las
12:00 tenüánun almuerzo y
tres horas después empeza-
rá la elección con danzas fol-
clóricas y artistas nacionales,
en la explanada del parque de
Miraflores.

(F-co nte n i do i ntercu ltu ral) CRI ST I N A M ARQ U E Z / E L COM E RC IO

. La elección de la Chola se realizaráel3 de noviembre.

RedacciónCuenca
(F -C o nte n ido I nte rcu I tu r al)

I Consorcio de Parro-
quias Rurales de Cuen-
ca alista la elección de la

Chola Cuencana.l4 de las 21

parroquias ya eligieron a,sus
representantes que partici-
parán en este evento, que se
cumplirá el 3 de noviembre.

Hasta el 23 de este mes, el
Consorcio receptará la ins-
cripción de las aspirantes por
parte de cada funta Parro-
quial. Al finalizar ese plazo se
realizará la primera reunión
de confraternidad ent¡e las
candidatas, sus padres y las
autoridades parroquiales.

Entre el 24 de este mes y el
3l de octubre se efectuarán
los ensayos, uno por semara

ChimboiaeolComunidades celebran a la Luna
Ceremonias, ayunos, cantos y bailes autóctonos forman parte de la agenda de las co-
munidades indígenas de Chimborazo en septiembre. La nacionalidad Furuhá celebra
el Killa Raymi (Fiesta de la Luna), en esta temporada. Según la cosmovisión andina la
Luna representa lo femenino y la dualidad que posibilita la vida en la Tierra.
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José furb Bosales, Redactor
jl ro sales@el come rci o.co m
( F - C o nte n id o I ntercu lt u r al )

a novedosa chicha de
quinua es una de las
bebidas que cobra fa-
ma entre los turistas

que arriban a la comunidad de
La Calera, en Cotacachi, pro-
vinciadelmbabura.

El néctar, que se elabora con
la harina de este grano andino
y especias aromáticas como li-
moncillo, canela clavo de olor,
es preferido especialmente
por los visitantes extranieros,
comenta Ermelinda Amagua-
ña, "Los turistas siemPre me
preguntan qué ingredientes le
pongo", comenta esta ama de
casa,de46años.

Aprendió a preparar los pla-
tillos tradicionales de su abue-
la María del Carmen Thbango.
Sin embargo, las largas iorna-
das en el fogón le han permiti-
do experimenta¡ con diversos
ingredientes. Así nació la chi-
chadequinua-

La bebida se popularizó en
La Calera, una de las parciali
dades indígenas, en donde ha-
bitan 1300 tantilias, que pro-
mueve el rescate de las recetas
delacocinakichwa.

En las celebraciones como
el Inti Raymi (Fiesta del Sol,
en español) y Thrpuy Raymi
(Fiesta de la Siembra), que se

celebra este mes se pone de
moda los platos tradicionales.

Esa es una buena oportuni-
dad para que los niños y jóve-
nes puedan conocer los man-
jares que disfrutaban sus abue-
los. La idea es que no se pier-
dan, explica Inés Bonilla, del
cabildo de La Calera.

Algo similar sucede en otras
comunidades de lazona andi-
na. "Queremos fortalecer los
conocimientos de nuestros

T"T"t 
explica Magdale-

na Fueres, del Centro fambi
Masca¡i (Buscando la Salud).

En la zona urbana.Y en el va-

lle subtropical de Intag tam-
bién cuentan con su ProPia
gastronomía En la Primera'
una de las más tradicionales
son las carnes coloradas, ela-

boradas con cerdo. En Íntag
resaltan platillos como la soPa

de picadillo, que se elabora a

base del plátano verde.
En las localidades kichwas

se han contabilizado unos 70

ptatillos, entre bocadillos, so-

pas y platos fuertes, PrePara-
dos conmaí2, hanretornado a

las mesas de las familias de la
zona rural. La cifra corresPon-
deainvestigaciones. .

Uno de los menús tradicio-
nal está compuesto Por la so-
pa de'chuspas'. El Potaie tie-
ne pequeñas bolas elaboradas
con harina de maí2, rellenas de

queso, cebollas Y mantequilla,
explica ConcePción Tirmba-
co, vecinade lacomunidadde
Asharnbuela.

Para los guardianes de los sa-

beres ancestrales, las ferias de
comida se han vuelto la me jor
vitrina para mostrar sus rece-
tas. El domingo pasado, preci-
samente, en el marco del Tar-
puy Raymi, que indica el fin de
la preparación de suelos e ini-
cio de los cultivos,los jóvenes
de La Calera hicieron una de-
mostracióndesabores.

Entre otros platillos ofrecie-
ron colada de zambo de dul-
ce, papas conberro Y salsa de
semillas de zambo (calaba-

za), ocas enmiel de Panela, en
otras delicias locales.

La fiesta continuará este fin
semana Habrá un almuerzo
comunitario, que estará abier-
to a los vecinos Y turistas.

Matilde Flores, vecina de La
Caleray una de las exPertas en
cocina comenta que el Platillo
central que prepararán será Ia
'mazamorra'conrnote.

Se trata de un caldo espeso

de harina de maíz tostada- Ge-
neralmente, en las comunida-
des indígenas se ofrece con
churos (caracoles), que se re-
colectan en época de invierno.

La mayoría de Platos andi-
nos de Cotacachi son saluda-
bles y nutritivos, según ]orge
Pazmiño, autor del libro iNlY
Kawsay Manta' ('Comida An-
cestralAndina ).

"Diversificaron la dieta a
, partir de los granos de maí2.

i Ademas, no utilizan aceite
i porque la mayoría de alimen-

tos son préParados en horno o
enparrilla".

Uno de los bocadillos que

llamó la atención de Medina
es conocido como llamacha-
qui (pata de borrego). Se tra-
tá de una especie de tortilla de
choclos tiernos que se ofrece
envuelta enlas hoias de la ma-
zorcademaíztierno.

Aunque las ferias de comida
permiten disfrutar de la comi-
datradicional, elresto del año
los añcionados de los sabores

ancestrales Pueden hacerlo en
el mercadofatukCem,ubica-
do en el centro de Cotacachi.

Los domingos, día de feria,
una docena de comercian-
tes ofrece platillos Para todos
los paladares, como crema de
churos, colada de.uvilla, co-
lada morada roscatandas... a

preciospopulares.
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JJ Lo que más se utiliza el
sombrero es en lima,

Sígsig, Gualaceo,Chordeleg,
Paute, Biblián, Azogues; acá
en Sinincay, Sidcay, Checa,
Chiquintad...", sostiene fosé
Lojano Punin, un artesano
que desde temprana edad se
vinculó con el teiido y el aca-
bado del sombrero de Paja
toquilla, y hoy, con dificultad
para expresarse por una irre-
versible dolencia que Io afec-
ta, comparte generosamente
con los lectores de Diario EI
Mercurio, sus saberes ances-
trales y conocimientos, que
Ios guarda recopilados en su
memoria.

"En estos lugares son
donde confeccionan Y utili-
zan", asegura don losé, al
continuar adentrándose en
sus recuerdos y agrega: en
Sinincay en cambio Prefie-
ren el sombrero de ala
ancha, Ie llaman brisa llano,
estilo ventilado".

Calado

"El estilo ventilado es tiPo
calado, con azufre se cala la
paja. El objetivo de este tejido
es que tenga maYor dura-
ción, para que no se les acabe
pronto el sombrero. En
Checa es igual. En Sígsig es
diferente, Ios tejidos son
mucho mejores, son de
mejor calidad. Se ve cuando
el sombrero es elaborado con
paja fina o también con Paja
verde", asegura Don José.

"El sombrero de Paño se
utiliza más por elegancia, se

usa por ejemPlo en Azogues,
por parte de los hombres; Y
las mujeres usan en cambio,
de paja toquilla", sostiene
este maestro, que aPrendió
los secretos del oficio de tejer
sombreros desde joven Y en
diferentes talleres de su Pue-
blo y cantón.

"Yo empecé en este oficio
desde 1980, Porque a mí
siempre me gustaban los
sombreros", rememora eI
artesano, y Prosigue: el texa-
no es otro modelo de som-
brero campesino, se utiliza
casi en toda la Provincia del
Azuay, es para varones, Para
montar a caballo Y Proteger-
se del sol".

Ahora es más necesario
utilizar sombrero Porque la
capa de ozono está deteriora-
da, reflexiona don José, al
comentar que Para las muje-
res existen también diferen-
tes modelos, estilos Y colores,
además de los llamados "bor-

I Un sombrero está
conformado por tres Partes
esenciales, que son: la
plant¡lla, la copa y la lalda.
La planülla es el techo del
sombrero; la copa es el alto
del sombrerc; y la falda es
lo que rdea á la Prenda Y
protege del ml.

I La mejor Paia toqu¡lla
viene desde la costa ecua'
tor¡ana, de la Provincia de
Manabl, de las comunida-
des Earcelona, Dos
Mangos y Pile. En estos
lugares sus artesanos
transforman la pa¡a con téc-
nicas arrcestrales.

I El pedido Para las
autoridades resPonsables
con el manejo éconómico
del pals, es gue se impulse
más la difusión de este ofF
cio tradicional, que identifi'
ca a los pueblos y localida-
des de Cuerca, el AzuaY Y
el Austro.

t 
t'i 

't t:t -
r E} lditto-tradieional del

sombr€ro de paia toquilla
o fuq¡lnsüll6 eff

"::- dlt*Früre de?!EF@"en' la

IT¡

de esta tradicional prenda.

lrr

lista Representativa del
Patrimonio Cultural
Inmaterial de la
Humanidad, Por Pfie de la
UNESCO.

salinos", que los haY de dife-
rentes formas y son unisex'

Identidad

Uno de los modelos Prefe-
ridos por las mujeres es el

El artesano y ahora exportador José Loja-

no Punin nat¡vo

recop¡la en su

de la parroqu¡a rural Tarqui

memor¡a los gustos y usos
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tejido a crochet, sin embar-
go, los gustos por esta tradi-
cional prenda varían, de
acuerdo a las parroquias y a
los cantones. Esto se eviden-
cia cotidianamente en los
espacios priblicos de gran
con ce nt¡tcfóü;:;€thtr6;.- ü
buses, plazas y mercados,
donde la variedad de mode-
los es casi infinita, con dife-
rencias sutiles unas, marca-
das otras,. que se pueden
reconocer solo cuando se los
presta atención.

Por ejemplo, ayer se evi-
denció esto con las herma-
nas Gladis Chuchuca y Rosa
Elvira, mujeres de mediana
edad venidas desde la parro-
quia rural de Victoria del
Portete, quienes lucían en el

ffi LAFruE
CC Cada parroqu¡a

rural o urbana
.ir,; i utiliza diferen-
tes modelos. Hay
algunos modelos de
sombreros ,,
José Lojano Punin

transporte público un
mismo modelo de sombrero
de paja toquilla sobre sus

cabezas.
Ambos eran de color blan-

co, "recién arreglados",
tocados con una cinta de
color azul, mientras que dos
bancas atrás de ellas se
encontraba doña Balbina
Guyanseca, una mujer nati-
va de la comunidad El
Verde, perteneciente al can-
tón azuayo de Girón, que a
sus 37 años mantiene con
orgullo la tradición de usar
el sombrero de paja toquilla.

Aunque su sombrero era
blanco también, lucía reciéú
arreglado y tocado con una
cinta azul, era diferente al
que usaban las mujeres de
Victoria del Portete, según
anotó Guyansaca, mientras
señalaba entre las diferen-
cias la forma de Ia copa y del
"techo" del sombrero.

"Para mí usar el sombrero
es una tradición que nos
han enseñado los antiguos",
aseguró Guyansaca, al
comentar que el uso de esta

prenda se está perdiendo
poco a poco entre las muje-
res, porque entre los hom-
bres de su pueblo casi nadie
la mantiene.

Similar expresión sostuvo
doña Gladis Chuchuca,
quien Junto con su hermana
Rosa, corría por los alrede-
dores de la plaza San
Francisco, acompañada por
una sobrina de edad juvenil,
Ia que en cambio, por no
usar sombrero, utilizaba su
chalina para cubrirse del sol.

"Las jóvenes ahora ya no
quieren usar el sombrero",
sostuvo con cierta melanco-
lía doña Gladis, mermando
un poco eI paso y no perder
de vista a sus familiares, que
se desplazaban con prisa por
el centro de esta ciudad.

Texto y fotos:

Jorge Álvarez Espinoza

Jorge.alvareze.,t4 @ gmail. com

La realidad econámica que atrav¡esa el pals ¡nc¡dé, como en
lsdos los s€cbfeg,en el mercado del sombrero de peja toquilla,
eqryenta don José,Lgpno, moüvo porrél (x.¡al, para poder conlinuar
con la producción de esta trad¡c¡onal.artesanía, debe estar actuali-

¡ando siempre los npdelr¡s y estilós para otrecerlos a s¡s clien-
l€s. :

"Lo que pasa ahora es que el sombrero a nivel nacional es
poco. Ahora lo que más nos OeO¡camos es a croar modelos y
los ¡iara exportación, a nivel nac¡onsl no sale mucho', asevera, al
mencionar que existe la necesktad de conüar con apolro guberna-
mmkl para cod¡uú,con la produocién d€ esta tradicional pren-
da, que eq p?rte de la idg|tidad de las panoquias de Cuencas y
cantones d€l Austro.

Hundiéndose en sus recuerdos, don José Lojano enfatiza: la
épgca dorada del soÍÉrero de paja toqui[a fue desde 1978 hasta
1996, cuando et Estado nos reconocía mn un bono a los artesa-
nos que exportábamos krs sombreros. En ese tiempo el mejor
mercado era Japún, porgue pagaban buenos precios'.
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La preparación del champús
tiene sus aliados en la zona rural
En el denominado Festival Intercultural del Champús, que in-

cluyó música y danza andina, se degustó la bebida tradicional

/ ELGOMERCIO

Viernes 16 de septiembre del2016

FRANCISCO ESPINOZA/PARA EL COMERCIO

. En la Provincia de Los Lagos también se desarrollan concursos con este néctar.

Redacción Sierra Norte (F)

Tlata obtener un buen
pchampústododepende
I del mayor tiempo de la
fermentación de la harina de
maí2. Conuntono alegre,Lo-
la Criollo, vecina de la comu-
nidad de Punhuayco, en Im-
babura, explica los secretos
de esta bebida milenaria.

La indígenafue unade las 15

participantes del Festival In-
tercultural del Champús, que
se realizó en San Antonio de
Ibarra, el miércoles pasado.

Se tratan de muieres, ki-
chwas y mestizas, emprende-
doras que llegaron desde las
parroquias rurales de Ango-
chagua, La Esperanza, Am-
buquíySanAntonio.

Labebida de color café y sa-
bor agridulce se ofrece acom-
pañadademote.

Latradición dicta que se ela-
bore en festividades popula-
res y religiosas de los pobla-
dos de la Sierra norte del país.

El encuentro de las me jores

recetas fue iniciativa del Mu-
nicipio de Ibarra como par-
te delprograma enhonor a la
Virgen de Las Lajas, patrona
de la localidad famosa por la
habilidad de sus talladores.

Criollo elaboró la receta
hace una semana, de la mis-
ma manera que preparaba su
madreyabuela.

Paraobtener la preparación
cocinó por unas cinco horas el
fermento de laharina de maíz
y le añadió hojas de naranio y
decedrón.

Esta dama kichwa también
innovó en lapreparación del
pan. Antes lo ar-nasaba utili-
zando solamente harina de
trigo. Pero, ahora usa harina
de productos no tradiciona-
les paraeste fincomo la de re-
molachaydezapallo.

Considera que elaborar
el champús en una paila de
bronce y cocerla en leña le da
un sabor particular.

Así hicieron también sus 14

compañeras, que preñrieron
que su sazón fu era parte de un
festival v no de un concurso.

Así lo aseguró Karina Riva-
deneira, conceiala del cabil-
doibarrreño.

Unos 12 estudiantes de Co-
cina Internacional de la Es-
cuela de Chefs Fondue's, de
Ibarra, certificaron la elabo-
ración y la presentación del
platillo de cada sector.

Una de las cosas que más les
sorprendió es que conservan
las tradiciones culinarias, ex-
plica Freddy Chachapoya" di-
rector general de Fondue's.
Entre ellas está la fermenta-
ción y el cocido con hierbas.

A visitantes como Francis
Arteaga también le atraio el
sabor de la cocción en leña.

Este potaje ahora también
se ofrece en ferias como la
Pakta Llaktakuna Tirnda-
najushka (intercambio de sa-

beres que curan nuestros co-
razones, en español), que se

realiza los viernes, enel par-
que de SanAgustín.

Ahí, María Farinango ofre-
ce estabebida fría contortillas
de harina de trigo, que son do-
radas en tiesto de barro.

Una jornada culturalen la frontera

Sucumbíos. Los habitantes de las comunidades fron-
terizas de Sucumbíos con Colombia participaron en una
jornada cultural dentro de la primera acción cívica bina-
cional Ecuador-Colombia. La Prefectura informó que la
mayor atención captaron las presentaciones culturales
de Raíces Llaneras, de la Brigada 27(Casanare) del Ejér-
cito de Colombia, y las danzas y bailes de las comunida-
des Kichwa, Cofán y el pueblo afro de Ecuador.
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La purlficación del alma y del producto es una de las escenas que se presenta durante el ritual sagrado'

EÜIDO

3.200
metros sobre el nivel del mar es la

altura de la comunidad San Francisco

de Bish,ud, en el cantón Guamote.

El lahury ec una arclun
que ltiliran loo Poducbres
inhrandlnoc Para motiyar

el babaio.

tr't-':' ?-+i;

jado por la migración, pero atrora_ la
ietomamos", diio el administrador
de Ia organización.

María Daquilema, una de las Pro-
ductoras, destacó qne la cebada re-
cogida va para el consumo familiar y
la venta. En horas previas al inicio
de la ceremonia ancestral, a las
05:0O, l0 mujdres emPezaron a co-
cinar habas, choclos, Papas; PrePa-
raron curtido de cebolla Paiteña Y

tomate, y chicha Para las cerca de
300 personas que asistieron al
evento organizado Por Cenrecería
Nacional y eI Ministerio de Agricul-
tura.

"Para la emPr€sa es imPortante
rescatar las costumb¡es de las co-
munidades indígenas de Ecuador; es

asÍ Ere en esta ocasión dirigimos
nuestra mirada a Ia Sierra centro
con uno de los rituales más ances-
trales: el JahuaY", manifestó Hugo
Orellana, director de Desarrollo
Sostenible de Geruecería. (I)

cha de algún Producto andino (sea

cebada, trigo, chocho o quinua), los
productores realizan una Pequeña
óeremonia, en la que incluYen
ofrendas como frutos, flores Y gra-
nos. Además, forman con Piedras
un sol que rePresenta Protección Y
brillo para la humanidad.

Lrnp¡ a eaballo,'un"¡rersona dc
la comunidad recorre él pueblo para
avisar a los pobladores gue se alis-
ten para la nunga.

H dia de la recolección del grano'
el grito de "¡a cosechar!" da el inicio

de Ia actividad, que se;acomPaña
con el sonido de úna bocina Y ento-
nando "jatrua¡ jahuay' jahuay", la
realización de parvas (montículo de

cebada), para que después se las tri-
lle (separar el grano de la esPiga),
clasifigue, seque Y emPaque.

Esta labor se desarrolla entre ju-
lio y septiembre, dePendiendo de
que la cosecha de la cebada esté
lista, explicó Manuel Daquilema,
miembro de la CorPoPuruwa.

"Desde 2009 realizamos esta ac-
tividad, porque antes se la habÍa de-
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Sábado 17 de septiembre del 2016 / ELCOMERCTO

Elturismo
tsáchilase

recu pera, I uego del terremoto.
Se prevé que 15 grupos interna-
cionales visiten las comunas.

LOSDESTII\OS
TSACHIIAS
ATRAEI\AtOS
EXTRATVEROS

María V. Espinosa. Redactora
mesprnosa@e lcome rc i o.com
F - Contenido lntercultural)

anaturalezay laritua-
lidad atraen a los tu-
ristas nacionales y ex-
tranjeros hacia las co-

munas tsáchilas. Hasta el año
anterior, unos 30 grupos, de
entre l0 y 20 personas, visita-
ban a la nacionalidad en el se-
gundo semestre del año.

Este año. el turismo dismi-
nuyó por el terremoto del 16

de abril. Según la Goberna-
ción Tsáchila, desde agos-
to empezaron a llegar nueva-
mente turistas. Se estima que
entre agosto y diciembre lle'
guenunos15grupos.

Alejandro Aguavil, del
centro comunitario Masara
Mudu, asegura que este año
solo reservaron dos de los cua-
tro grupos que acostumbran a
venir cada año. "Para el próxi-
mo año tenemos más cotiza-
cionesextranjeras".

En esta aldea se ofrecen ri-
tuales y recorridos en el bos-
que. Además los visitantes
intercambian historias con los
tsáchilas. "Nosotros les mos-
tramos nuestra cultura y ellos
nos enseñan su idioma".

En la comuna Chigüilpe, en
cambio. el centro comunita-

,

rio y turístico Seke Sonachun
se ha enfocado en el agroturis-
mo. Ellos trabajan desde hace
seis años con voluntarios de
EuropayAméricaLatina

Ladoyska Romero ha visita-
do en dos ocasiones esta co-
muna. Ella es de Perú, pero ha
viajado por Latinoamérica pa-
ra conocer las naciorralidades
indígenas. "Todas tienen su
encanto. Pero la hospitalidad
de los tsáchilas es inigualable.
Además. ellos aún conservan
el misticismo en los rituales".

Romero señala que hace un
año fu e laprimeravez que visi-
tó a los tsáchilas en Seke Sona-
chum. Ella tenía previsto que.
darse por dos semanas, pero
duró un mes. "Esta tierra nos
hace sentirnos como en casa
Las personas son sinceras".

Budy Calazacón, líder del
centro turístico, asegura que
los extranjeros que vienen al
país buscan espacios natu-
rales y alejados de la ciudad.
"Han regresado porque noso-
tros no les mostramos un circo
con bailes y atuendos típicos.
Les mostramos quiénes somos
en realidad. Eso incluye nues-
tra cultura, pero también las
problemáticas".

Calazacón opina que con los
turistas extranjeros se debe
optar por el turismo comuni-
tario y el agroturismo. En Se-
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. Las comunas tsáchilas son visitadas por turistas de Europa, Estados Unidos, Canadá y de Latinoamérica.

. En la comuna Chigüilpé, los turistas realizan rituales, aprenden et idioma tsa fiki y ayudan en las labores agrícolas.

cas recibenaunoS
30Oextrarúpryq¡l

ke Sonachurq los visitantes
trabajan convarios proyectos.
Uno de esos es cultiva¡ latierra
y las plantas medicinales co-
mo la ayahuasca Además, di-
señan pequeños jardines con
plantas coloridas de la zona

T?rmbién trabajan en la cons-
trucción de aulas o chozas en
las escuelas tsáchilas o el mu-
seo etnográfico. Lo hacen con
materialesdelmedio.

El francés Clément Baudo-
uin llegó a la comunidad es-
ta semana. El se ha encargado
de colaborar con el manteni-
miento de los jardines. El pa-
satlo miércoles tamlién pre-

par¿¡ron ayahuasca e hicie-
ron rituales como pintarse el
cabello con achiote y el cuer-
po conpigmento especial del
fruto silvestre llamado malí.

En Seke Sonachum se hos-
pedan desde esta semana 10

extranjeros de Peru, Francia,
Alemania entre otros. Cuan-
do unturista llega se realiza un
ritual y se enseñan las costum-
bres y tradiciones. Tirmbién se
prepara la comidatípica como
el maito (pescado alvapor en
hojas de plátano) y mayones
(gusanos asados).

Durante la estadía, los ex-
tranjeros pueden preparar-

se.sus alimentos. "La cocina
es comunitaria y por lo gene.
ral se hacen intercambios de
comidas típicas de cadapaís".
Adem¿is visitan cascadas y re-
corren los bosques sagrados
delanacionalidad.

En el centro cultural Tolón
Pelé, los tsáchilas se hospedan
en cabañas y se realizan ritua-
les con guías espirituales. En el
año, unos 40 extranjeros visi-
tan este emprendimiento. "El
turismo extranjero bajó por el
terremoto, pero recibimos el
apoyo de los turistas de la Sie.
rr4 que estaban en vacaciones
escolares",
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la parroquia San Miguet de Porotos
TIT

Este domingo se
realizará la lll Feria

de Alfarería
Tradicional, en el

parque central de la
parroquia.

Feria reaCtiva tradición alfarera de

rtl

ace tres años, cuando se

realizó la primera feria de
alfarería tradicional en la parro-
quia San Miguel de Porotos del
cantónAzogues, sólo quedaban 8
mujeres dedicadas a este oficio;
para este año, se anuncia la par-
ticipación de 15 alfareras, varias
de ellas decidieron rctomar esta
tárea debido a la promoción y al
apoyo institucional que están
recibiendo.

Para Olga Romero, funciona-
ria de Ia Casa de la Cultura del
Cañar, la feria ha sido un enl,ace
para que las mujeres retomen
este oficio. Comentó que Ia
situación era crítica, porque en
ciertos sectores de la parroquia
donde era una tradición elaborar
vasijas de barro, esta actividad
empezó a desaparecer.

Las nuevas generaciones ya no
quieren aprender el oficio; sin
embargo instituciones como el
Municipio de Azogues, el Centro
Interamericano de Artesanías Y
Artes Populares (CIDAP) y la
Casa de la Cultura Núcleo del
Cañar, vieron en una feria la
alternativa para reactivar la
revitaüzación de la cerámica y
alfarería tradicional de San
Miguel de Porotos, sobre todo Por
su componente cultural.

La feria es una forma de incen-
tivar la economÍa popular del
sector, precisa Olga Romero, al
señalar que los resultados irán
mejorando en el futuro, puesto
que ahora las alfareras retoma-
ron este oficio y lo más imPor-
tante, recuperaron su autoesti-
ma.

Feria

Para este domingo 18 de sep-

tiembre, se ha previsto reaüzar
la III Feria de Alfarería tradicio-
nal, evento organizado por la
Casa de la Cultura del Cañar y el
Gobierno Parroquial rural de
San Miguel, con el auspicio del
Gobierno Provincial, Gobierno
Municipal de Azogues y el
CIDAP.

El evento comprende exposi-
ciones de objetos en alfarerÍa,
comercialización de los mismos;
premiación a los objetos en alfa-

rería de mejores diseños, reco-
nocimiento a artesanas alfare-
ras, festival de Bandas de Pueblo,
festival de gastronomía típica,
música tradicional y danza
folklórica.

Se desarrollará en el parque
central de la parroquia. Para el
presente año, el Gobierno Pamo-
quial ha previsto desarrollar el
evento de Ia elección de la Choü-
ta Sanmigueleña 2016, dentro
del mismo marco festivo.

La feria es parte delprograma
en honor a San MiguelArcángel,
protector de la parroquia. Entre
las actividades que constan en Ia
agenda de fiestas están los actos
religiosos, sociales y culturales;
así, el jueves 22 de septiembre
iniciará el rezo de Ia novena en
la comunidad de El Corte.

El domingo 25 de septiembre
está previsto desarrollar el Cir-
cuito Pedestre 10 K y el gran fes-
tival de Ia menestra, en el par-
queparroquial.

Patrimonio

La alfarería deJatumpamba se

halla catalogada como patrimo-
nio inmaterial en peligro de
extinción, puesto que la técnica
de modelado en cerámicase rea-
liza de forma manual, con la
ayuda de "Huactanas" o golpea-
dores, esta técnica es única en
Latinoamérica, por tanto, se

espera con este evento, incenti-
var a las artesanas, valorar su
trabajo, reactivar eI mercado y
reiterar en el carácter de identi-
dad de estos pueblos y fomentar
el desarrollo dfarero. (DCC)-(I)
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T\ iana Morocho es la presi-
l-l denta del Comité de
Padres de familia del Centro
Educativo Comunitario
Intercultural Biüngüe "Arfuro
Quesada M.", donde alrededor
de 2OO niñas y niños, repre-
sentantes de las nuevas gene-
raciones de las comunidades
indígenas del cantón Nabón,
reciben su formación escolar
en distintos niveles. Una de
sus fortalezas, es que de los
nueve maestros existentes,
siete son kichwa hablantes.

Ubicada en la comunidad
Ayaloma, esta institución es
una de las pocas que existen
en Nabón y Ia provincia, que
tiene entre sus objetivos pre-
seryar la lengua originaria de
los pueblos ancestrales, para
que no se pierda y con ello se
mantenga también el sentido
de identidad y de pertenencia
a su pueblo, sostiene Diana,
joven mujer que ejerce üderaz-
go entre su comunidad.

Globalización

Según esta líder, la globali-
zación y los medios digitales
están cambiando la cultura de
los menores en sus comunida-
des, a través del internet y las
redes sociales, con lo que se
está perdiendo Ia identidad de
los pueblos.

Es por eso que existen estos
Centros Educativos
Comunitarios Interculturales
Bilingües, dice, donde cuentan
con profesores para inglés y
para quichua, además de la
lengua española, con énfasis
en la lengua original, como es

el kichwa, lengua materna de
los pueblos originarios.

Realidad

Respecto a la realidad actual
de sus comunidades, Diana
Morocho sostiene: "Existen
familias que nos comunica-
mos en kichwa. también otras
que utilizan más español,
como que hoy en día vemos
que se va perdiendo lo que es
el kichwa.

Entonces, también por eso
creo que tratamos de inculcar
a los niños que sigamos utili-
zando lo que es nuestro; Por-
que es nuestro, Porque si
nosotros mismos no valora-
mos. nadie nos va a dar valo-
rando. AI menos yo con mi
hija utilizo full kichwa, trato
de dar valor a lo que es mío",
enfatiza.

Esta mujer colabora con una
asociación como Promotora Y
Gestora Social, trabajo que lo

I María Morocho, maes-
tra kichwa hablante, nativa
de la comunidad de Rañas,
destaca el papel que cum-
plen los docentes en estos
centros educativos.
"Nosotros intermediamos
entre el ¡dioma español y el
kichwa, porque no es que
todos los estud¡antes
entienden todo en kichwa,
porgue algunos vienen de
otras instituciones".

I De acuerdo a esta
maestra, algunos adoles-
centes ya no qu¡eren
hablar en kichwa, ¡nfluidos
por la globalización y el
internet, como que tienen
vergüenza de hablarlo
cuando van creciendo, Sin
embargo, ella hace sus cla'
ses tan dinámicas, que
incluye cantos en kichwa,
que los menores entonan
con alegría en sus rostros.

cumple en la comunidad indí-
gena de Rañas. Sobre las
caracteústicas que distinguen
en la vida social de sus pue-
blos, Morocho menciona las
mingas, el idioma, las costum-
bres, Ias comidas, los rituales,
que se viven con sentimiento
entre los comuneros.

Entre los platos favoritos
por las comunidades indíge-
nas de Nabón, destaca a las
papas con cuy y el arroz de
cebada, con granos; y en lo
que es dulce está en primer
lugar el "chaguarmishqui" o
dulce de penco, una delicia
extraída del penco que gusta a
indígenas y mestizos. AsÍ
como también prefieren eI
dulce de sambo, de zapallo y

La Educación Comunitaria Intercultural Bilingüe cuenta dentro
'dó SiffffiÉ cdiricular cdttidfffateria el idioma kichwa, en el caso
dé,los sub niveles eletfütr#áf,y medio, tienen ocho horas a la
s€mana;'yr's¡ el subnivel superior seis horas clase.

Miriam Encalada es una joven docente oriunda del Cañar,
quien tiene bajo su responsabilidad a los estudiantes de los nive-
les sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, en el Área de
Giencias Naturales. Ella destaca el Plan Instituc¡onal Curricular.
conocido a nivel nacional como PCl, como guía principal de sus
actividades.

"Dentro de las planificaciones, nosotros corno somos una
escuela bilingue trabajamos con los saberes y conoc¡m¡entos,
que no es igual que las deslrezas con criterio de desempeño,
como trabajan otras instituciones educativas.

"Entonces nosotros tenemos un sistema bonito, detallado, que
se llama las fases del conocimiento, que son cinco. Entre las que
están la de dominio del conocirniento, aplicación, creación, socia-
lización, explica Miriam Encalada.

Dentro de estas fases, los maestros van detallando la manera
de apropiación de la realidad a través del conocimiento y los
saberes, siempre recalcando en los niños y niñas que deben cui-
dar el medio ambienle, a mantener las costumbres y las tradicio-
nes propias de sus comunidades.

"Les incentivamos a valorar la identidad de los pueblos, ¡ncenti-
vando en los alumnos a mantener la vestimenta, a conservar el
idioma materno, como es el kichwa", explica, y expresa su
preocupación por la aculturización que se evidencia entre las
nuevas generaciones de las comunidades.

Aculturización
"Los niños van creciendo y se van aculturizando, van tomando

otras costumbres e ideas, porque se hace mal uso del internet.
Entonces, por eso ellos quieren adoptar o adaptar otras culturas.
Pero nosotros en eso tratamos de que siga conservando esas
costumbres, esa identidad, siempre incentivándoles en ellos que
conseryen su vestimenta y su lengua materna", acota Encalada.

Diana Elizabeth Morocho Morocho es una adolescente nativa
de Ayaloma, que a sus 14 años como estudlante de este centro
comunitario, "sabe todo en kichwa". A esta joven su lengua origi-
nal la parece algo bueno, "me parece bien aprender en kichwa,
porque allí se aprende todas las cosas más bonito", asegura,
mientras continúa sus tareas con la maestra Encalada. (F)
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otros que les proporciona la
misma Pachamama, en forma
generosa, como a sus ances-
tros. (F)

Texto y fotos:

Jorge Álvarez Espinoza

Jorge.alvareze.44@ gmail.com
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El pueblo de Los Panzaleo se ubicaron
en lo que ahora es la parte central

andina de Ecuador, Latacunga, Ambato
entre otras provincias.

llr

os Panzaleo, denomina-
dos también Kichwa del
Cotopaxi, se encuen-
tran asentados en lo

que ahoras es la parte sur de la
provincia del Cotopaxi, en los
siguientes cantones: 1.-
Latacunga, en las parroquias:
Eloy Alfaro, Ignacio Flores,
Iuan Montalvo, Buena Ventura,
Alaques, Belisario Quevedo,
Guaytacama, José Guango Bajo,
Mulaló, 11 de Septiembre,
Poaló, San Iuan de Pastocalle,
TanicuchÍ, Toacazo. 2.- La
Maná, en las parroquias: La
Maná, Huasanga, Pucayacu;
parroquia Pangua: El Corazón,
Moraspungo, Pinllopata y
Ramón Campaña. 3.- Pujilí, en
las parroquias: Pujilí,
Angamarca, Guangaje, La
Victoria, Pilaló, Tingo y
Zumbagua; parroquia:
Salcedo: San Miguel, A. José
Holguín, Cüsubamba,
Mulalillo, Milliquindil,
Panzaleo. 4.- Saquisilí, en las
parroquias: Saquilisí,
Canchahua, ChantilÍn,
Cochapamba; parroquia
Sigchos: Sigchos, Chugchilán,
Isivilí, Las Pampas y Palo
Quemado.

En relación al número
aproximado de sus habitantes,
este es inexacto, varía de
45.000 a 76.000 habitantes,
población que esta organizada
en 850 comunidades. El idioma
madre de este pueblo es el
Kichwa, son bilingües y su
segunda lengua es el español.

Relatos históricos

Imborrables fueron los
hechos que la conquista espa-
ñola dejó en este pueblo, mar-
cas como: la desnutrición, la
pobreza, la pérdida de sus
territorios, el trabajo forzado,

las enfermedades que aún se

encuentran presentes en'la
población de este pueblo; más
tarde con la independencia, el
indígena Panzaleo al igual que
muchos indígenas, seguía tra-
bajando las tierras que por dere-
cho y trabajo les pertenecÍan,
produciendo. riquezas para el
terrateniente heredero de Ia
propiedad colonial a cambio de
la posibilidad de sobrevivir.

Al llegar los años 60 del siglo
XX, los vientos trajeron a este
pueblo la noticia de que una
Reforma Agraria entregaría la
tierra a los que la trabajan, con
cierta esperanza empezaron a
organizarse los peones de las
haciendas, dándose cuenta que
necesitaban ser reconocidos
como Comunas, la organización
creció hasta lograr el reconoci-
miento como tal del Estado.

Prácticas productivas

El pueblo Panzaleo tiene
como ejes económicos la pro-
ducción agrícola y pecuaria
para el autoconsumo y tam-
bién para el mercado provin-
cial y nacional. En la agricultu-
ra, los productos más impor-
tantes son el maí2, cebada,
trigo, papas, cebolla, mellocos
y ajo. En la producción pecua-
ria, se dedican a la crianza de
ganado ovino, porcino, y bovi-
no, de los cuales extrae, carne,
leche, derivados de la leche,
como queso, yogurt, Iana.

El trabajo comunitario se lo
realiza mediante mingas que
además reproducen el espíritu
comunitario y solidario del
pueblos.

Costumb¡es, símbolos
y creencras

Acostumbran a realizar la
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fiesta de Corpus Cristi, donde
actúan los danzantes, esta fied-
ta recupera la vástimenta y
danzas de los pueblos origina-
rios. Utilizan instrumentos
musicales autóctonos como el
churo, flauta, rondador, boci-
na, pingullo, arpa y violín.

El conocimiento se transmite
de forma oral y práctica, así se
contribuye la recuperación de
su identidad por medio de la
educación histórica-simbólica
que proporcionan los abuelos,
como sistema formal de educa-
ción cuentan con la educación
bilingüe e hispana; su pobla-
ción tiene estudios a nivel uni-
versitario y cuentan con profe-
sionales especialmente en el
campo de la educación.

(http : /lnacionetnicaT9 9 0,
blo g sp ot. com / 2 0 73 /0 4 /pue -
blo-fianzaleo.html)

Fiestas de la
Mama Negra:

Mama Negra Conocida como
Santísima Tragedia es una
fiesta tradicional propia de la
ciudad de Latacunga, es una
simbiosis de las culturas indi
gena, española y africana.

Fiestas de la Mama Negra:
Mama Negra Conocida como
Santísima Tragedia es una
fiesta tradicional propia de la
ciudad de Latacunga, es una
simbiosis de las culturas indí-
gena, española y africana.

El Corpus Christi

Una de las parroquias más
antiguas de Tungurahua y con
un gran legado histórico, sin
duda es El Sucre, ubicada al
noroeste de Patate cuya pobla-
ción suma esfuerzos para
celebrar Ia fiesta de Corpus

Christi.
La población en su mayoría

es campesina, y desde hace
más de un siglo atrás, al igual
que en las comunidades de
Salasaca y San Andrés de
Píllaro, celebran año tras año
esta fiesta popular ancestral.

Las festividades se viven con
Ia presentación de bailes, dan-
zas y más detalles que atrayen
la atención de propios y extra-
ños.

Este2y3dejulio,como
complemento a la festividad,
se desarrolla las octavas de
Corpus, donde hay comparsas,
música de pueblo y manifesta-
ciones culturales.

La principal manifestación'
en este sector es la arada y
tapada de la siembra del maí2,
que es una representación en
la que decenas de personas
disfrazadas de toros, hacen
una dramatizaciín de la siem-

bra del maíz combinando el
baile, la danza y los coloridos
disfraces.

El Sucre

Esta es una población, des-
cendiente de la cultura panza-
leo. Aquí se han encontrado
vestigios que dan muestra de
su presencia, por lo que hay la
iniciativa para emprender un
proyecto para la creación de
un Museo Cultural, donde su
pueda conservar las vasijas y
más detalles de quienes algún
día, habitaron en este sector
del cantón.

http : // lahor a. com. e c /inilex,
php / noticia s /show /7707
76 5 0 9 2 / 7 / El _C orpus _Christí, _
r e fl e j a _la _i ile ntída il _de _lo s -
pueblo s.html *.V 9 ryWnXhC6k
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Lunes 19 de septier¡bre del 2016 / ELCOMERCIO/

La crianzay el consumo del cuy
es parte de la identidad de Cuen-
ca. Con base en esta tradición se

or $anizan I o s festivales.

En Quingeolos
cuyesvistieron
de Cholaenun
evento cultural
Lineida Castillo. Redactora
I cast i I I o@ e lcome rcio.c o m
F - C o nte n i d o I ntercul tu ral )

I sombrero de pajato-
quillafueelúltimoac-
cesorio del traje típico
de la chola cuencana

que Magdalena Gómez utilizó
para vestir a su cuy Marcelita.
Con estapropuesta, ella ganó
en el Tercer Festival del Cuy
que se realizó en la parroquia
cuencana de Quingeo. El en-
cuentro se desarrolló el pasa-

do 11 de septiembre.

Quingeo está ubicada a 40
minutos de laciudady es una

ioya cultural, porque conserva
sus viviendas de adobe y ma-
dera y la gente mantiene vivas
sus tradiciones. Por esos va-
lores, el 14 de septiembre del
2009 obtuvo el título de Patri-
monio Cultural del Ecuador.

En la capital azuaya el cuy es

un plato típico por tradición.
Pero detrás está la herencia
inca que se conserva desde
tiempos ancestrales, dice |u-
lia Criollo,'vocal de la Junta
Parroquial. En las zonas rura-
les como Quingeo las familias
mantienen los pequeños cria-

deros en las cocinas.
En los ultimos años, algunas

parroquias y cantones azua-
yos han resaltado esavincula-
ción diaria de la gente con el
cuy, a través de festivales cul-
turales y gastronómicos.

El de Quingeo fire parte de
los 163 años de parroquializa-
ción y de las fiestas del Señor
de los Milagros. 15 asociacio-
nes agroecológicas de dife'
rentes comunidades, que es-
t¡ín vinculadas con la crianza
de cuyes y al cultivo de hortali-
zas, participaron en el festival.

Hubo tres concursos: el cuy
me jor disfrazadq la corrida de
caballos y el mejor plato típi-
co. Parafulia Criollo, el obie-
tivo es resalta¡ esta actividad
dando énfasis a la cultura y las
costumbres ancestrales.

Nueve de los 15 participan-
tes mostraron a sus cuyes con
polleras y ponchos; y el resto
vestía trajes de la cotidianidad
como de agricultor, una num'á
embarazada con materno...

Magdalena Gómez pertene-
ce ala organización Divino Ni-
ño y ganó por partida doble: en
la víspera su hija, Marcela Sic-
cha, de 15 años, obtuvo el títu-
lo de Cholita de Quingeo. Por
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. La Cholita de Quingeo, Marcela Siccha (der.), con el roedor ganador del Festival del Cuy, durante la premiación.

UilACARRERA
1O cuyes fueron solta:
dos en la cancha y los

LASDAI{ZAS
Elgrupo Alluyupuras
présentó un baile suelto

ESCARAIIUZA
3O caballos de la comu-
nidad participaron de la
escaraquzaen honor al
Señor de losMilagros.

eso, inscribió a su cuy hembra
con el nombre de Marcelitay
eso despertó la alegría entre
lospresentes.

La Cholita de Quingeo y
Marcelita vistieron el mismo
atuendo típico de la mujer in-
dígena-campesina: bolsicón,
la pollera ricamente bordada
en la parte baja, blusa, chali
na y candonga. Al roedor le
acompañó un macho que lle-
vabaunponcho de lana.

El público bromeó y aplau-
dió el esfuerzo de cada par-
ticipante. Por ejemplo, a Gó-
mez le tomó un mes confec-
cionar el traje para Marceli.
ta. "Al ser pequeño exige ma-
yor laboriosidad y el traje te-
nía que ser idéntico al de mi
hija. Pero el esfuerzo valió
la pena", dijo muy entusias-
mada. Como complemento
hubo un festival de danzas y
contradanzas.

niños los persigu¡eron
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ITT

El Tercer Festival de la Chicha convoca a

16 comunidades del cantón Nabón, cada

una de ellas expone la tradicional forma de

preparar esta milenaria y ancestral bebida

como es la chicha de jora.

llr

TT n huauo, (cántaro), una
Ll shila (vaso) un chicote teji
do con cuero de res, un cueno o
batea de madera pintada de
colores, donde se liavaba eloro, y
unbastón de mandq reposaban
sqfop$.¡mesa clmo una mues-
tradoüos símbolos de zu cr¡ltu-
ra-

El huallo, pondo o cántaro
negro estaba lleno de chicha,
dos galones aproximadamente
llevaba ese ovalado recipiente
de cerámica elaborado con téc-
nicas ancestrales milenarias
propias de las culturas preco-
lombinas de esta sierra ecuato-
rian¿

Yes Ere elcántaro yla úidn
eran los símbolos indispensa-
bles, para anunciar que en
Zhiña, comunidad del cantón
Nabón, elpróximo jueves 22 de
septiembre se realizará el tercer
Festft¡al de la Chiú4 o didro en
lengua quidrua el "III NikiAswa
RurayRaymi".

Arnulfo Sagbay, Presidente
del Cabildo de Zriña represen-
tante de la autoridadterritorial
yFabián Chucuri Moroctro, con-
cejal de Nabón trajeron chidta
de jora madura para anunciar
elfestftnl en eI que participarán
habitantes de las comunidades
de Chunazana, Puca,
Morasloma, y por ende del pue.
blodeNabón.

I¿ chicha en el cántaro y la
shila, un vaso de bano cocido,
estabancomo símbolos. Ia shila
se llenó de chicha para mos-
trarcomo se sin¡e latradicio-
natbebida hedra de maíz
áimagerminado.

"Compañeros y
compañeras,
bienveni-
dos a
parti-

ciparde este festhnl en nuesbo
territorio y que se realiza con
motivo de celebrar los 76 años
de l,a compra del territorio de
Ztlifiao, dijo Fabián, durante Ia
presentación e invitación a los
pmgTamas'f¡re el flqps,sg rea-
lizaÉ desde les O8:0O,

ElFestft¡alvla
fristgriade'l¡agran
naclenoe

El Festival de Chicha es una
oEresión ancestralque tiene la
gente de la comuni-
dad. tefiesadonde
ladricha se repar-
te desde inmen-
sas tinajas no es
de ahora, ya se
realizaba
años
atrás,
'en
tiempo
de los abue-
los", die el con-
cejal Erienargu-
menta que el
encuentro tiene
como fin
mante-
ner
en
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vigencia y poner en valor las
e;cpresiones culturales Y Patri-
moniales de lia comunidad.

En el patio central de la
parroquia edesiásüca de Zhiña
se ubicarán las carpas Para gue
los participantes de las 16
comunidades ubiquen los cán-
taros, las tinajas, Ias shilas, la
jora o maíz germinado, los
ingredientes y otros elementos
que enseñen la forma de PrePa-
rar Ia bebida, los ingredientes,
la historia y la importancia que
tiene en su gente la chicha de
jora.

Hacer Ia chidn con los secre-
tos milenarios del pueblo andi-
no es cosa de mujeres. Son ellias

las que saben cómo agregar los
ingredientes, la forma de coc-
ción y los pasos a dar Para que
empiece a madurar en las tina-
jas o cántaros.

Ia dricha es una bebida que

está presente en cada aconteci-
miento que tiene la gente de
Zhiña y sus comunidades, Ya
sea en las fiestas del Pueblo, en
las mingas, en los matrimonios,
en los bautizos, en cada reunión
de convivencia, la chicha está
pr€sente como una muestra de
lo que hacíanlos pueblos desde

hace algunos tiempos.
Para los Zhiñenses es imPor-

tante celebrar cada sePtiembre,
el aniversario de la comPra que
hicieran en1940 los comuneros
de la gran hacienda que Perte-
neció a la congregación de
Religiosas de las ConcePtas.
Arnulfo Sagbay, señal,a que fue-
ron cerca de 10.8OO hectáreas
que Ia gente de entonces adqui-
rieron para proceder a Parceliar.

Ialudrade
loscomuneros

Fueron 237 comuneros quie-
nes lucharon y tlabaiaron Para

que cada uno tenga sus títulos
de propiedad Y tmbajar en

sus tierras. El historial
de esta compra mues-
ba que gtan Parte de
esta extensión de

terreno se desti-
nó Para área
Protegida; es
decir, es el

esPacio donde
nacen las fuentes

hídricas, Por ende
no se Pueden tocar

esos terrenos Por

importancia que üene el cuidar
la resen¡a nahrral y de fuentes
de agua. Así mismo se estima
que cerca de 700 hectáreas se

parcelaron en beneficio de los
comuneros.

Zriña es un comunidad que,
según elúltimo censo de pobla-
ción y üvienda, registra la pre-
sencia de más o-qrenos 4.400
habitantes, esto e&unas 1-2OO

familias indlgcnas quichua-
hablantes, que tienen como
actividad primordial el trabajo
en I,a agricultura, ganadería Y
producción de lácteos.

Preparación
defachiúa
Ia chicha que se presentará

durante el festirnl conserya las
formas ancestales de PrePara-
ción, y como materia Prima
está el maíz aque se culüva en
los campos de Zhiña Y sus
nueve comunidades, con un
estilo de producción limPia,
agro-ecológica-

Dos tipos de maíz son los ka-
dicionales en este sector, el
maíz zhima que en zu maYoría
se destina para el mote, Y el
maíz amarillo que es el ProPio
para la elaboración de la dtidra.
Ese maíz amarillo da color Y
sabor a la bebida. Cuando se

carece de este tiPo de maí2, la
dricha se puede hacercon maíz
blanco, pero zu colory sabor no
será el mismo; la garantía de
una buena chicha es el maíz

amarillo, eso lo sabeYlo aPli-
ca la gente de Zhiiia Y sus

comunidades aledañas.
ta rcceta de la dticha

de esta geografÍa es
única. Todo el Proceso
empieza con la cosecha
dela gramínea, unaviez
que el fruto se extrajo

de los campos haY que
secar, desgranar; así se

obtendrá el grano que, una ve
seleccionado para l,a chicha se

pondrá a remojar por tnes días,

luego de ese üemPo se lo tiende
sobre un colchón hecho de
hojas de aliso y se lo taPa con
una cobija hectra con hojas de la
mismaespecie.

Por quince días eI maíz nePo-

sará en un lugar fresco donde
no entre en contacto con el
agua. Superado, ese üemPo, los

granos empiezan a germi-
nar, es decir

emPie-

zan a salir "patitas", cuando eso
ocurre es tiempo de retirarlo
del colchón de aliso y tenderlo
sobre una estera para secar.

En Zhiña, la gente tiene la
costumbr€ de tender el coldún
de aliso sobre unaúbanahedta
con telas viejas o sobre un car-
tón. Una vez que el maíz está
seco se lo puede g¡¡ardar para
próxirqas ocmionc. El secreto
para una buerra dtida es que el
maíz germinado conserve las
"paütas".

Cuando el maíz germinado se

ha secado, se procede a tostarlo,
molerloyallí es cuando setiene
la jora, o maíz germinado moü-
do, materia prima para la chi-
cha. Esa harina hay que coci-
narla en inmensas pailas de
cobre. Esa cocción se lo hace
con canelia y otros condimentos
que le dan sabor a la chicha,
mudras veces los ingredientes
dependen del gusto del prepa-
rador. Si de algo están seguros
los miembros de Zhiña, es que
el aliso da un sabor esPecid al
maíz reposado y germinado.

Cerca de dos horas toma coci-
nar la chicha. Cuando termina
de hervir hay que dejarla
enfriar, una vez que el líquido
está übio, es decir ni frrerte ni
frío, se procede a cernü en un
cedazo o coladero hecho de
fibras naturales. Una vez qtre el
liquido está übre de harinas se
lo añade panela para que tome
un sabor dulce y de inmediato
se vierte en los cántaros Y tina-
jasparasumaduación

Siete meses requiere la elabo-
ración de Ia d¡idra, emPezando
con la cosedra del maiz, hasta el
momento de servi¡la-

El sabor de Ia driúa de 4úiia
es peculiar, Io marca la celidad
del maíz que se siembran en
grandes extensiones. Dos galo-
nes de maíz se siembran en un
cuarto de hectá¡eas. De esm dc
galones se cosechan el menos
unos tres quinales ¡ de las 300
libras de maíz cosechado, al
menos un 10%, es decir, 30
libras se destinan pata Pr€Parar
chicha de jora, exPlica Arnulfo

I El Festival de la
Chhha d jueves empeza-

-.,rá a hs.{E$q con,ta insfia-
lación de los equipos de
rrtr sica. A lc 08:30 se con-
centrarán comunidades,

::-cenbos.,é4¡cethtsg¡ autofi-'
dades de la provincia Y
cansn lrkb&t

'í' I A tas o9:tio vendrá el
,:,:"Desfi.le F el
. Forta,lecimiento

Organizativo'; luego se
dará un reftigeó a bs ge-
sent6s. A las 10:00 se
harán loo preparaüvos del
festival y a las 10:30 se
inaugwará la tercera edi-

. ,:ción del'ilild Asv*a Suray '

Rayrr*.

I A las 11O0 se celeüa-
rá la Santa Misa. A las
12:00 será la Sesión
Solemne por los 76 años
&anivssarb&hcornPra

. de lo3 teffibrbe€n:Ztiiña. A . .

las 13$O se hará h ParnPa
m€sa,

I A las 1430 empezará
d rmri& del iurado cdifi-
cador para h eboción & b

-'m$r efrietra Y entregar el :r
prirner trsnb de 15O dóüa-

ies; et segundo de 1ü),
dó&ares y el tercero de 5O

dó*ares.

sagbay, qr.rien añade que de un
galón de jora, sale al menos
unas dos tinajas de Ia ancestral
bebida-

tadridta de Zriñatiene otras
peculiaridades frente a las que
seprcpann en otras comunida-
des: la fermentan Por más
tiempo, pues crrán más rePosa-
da está en los cántaros o tinajas,
su grado de alcohol sube más.
los comuneros saben entonc€s
que si Iadridra reposa por octro
días, el grado de fermentación
es nür]tor y puede r€sultar dlu-
madora. En Chunazana, Puca Y
Moraslom, a la chicha rePosa
menos tiempo, Pero igual tiene
buen sabor. (BSG) -

(Interailtural)
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L:f ay tinajas que tienen en
I I su interior a la chicha de
jora hirviendo. Esa chica se
elaboró hace unos cinco o siete
días ymañana estará üsta para
servir a los invitados a la fiesta.
También estará lista para que
los catadores (personas que se

dedican a probar o catar un ali-
mento o una bebida para infor-
mar de su calidad y de sus pro-
piedades) den su veredicto
sobre su sabory consistencia.

Si de chicha se habla, los
pobladores de Zhiña son los
sqpertos en el tema. Tan arrai-
gada está en su gente la elabo-
ración de la ancestral bebida
que, con el fin de mantener
viva esa parte de si idenüdad,
realizan un festival donde la
chicha es la protagonista, la
invitada de honor.

La chicha para el catado de
mañana está lista. Alo largo de
Ia semana, algunas mujeres y
hombres de las 16 comunida-
des de Nabón se dedicaron a
prepararla en enormes pailas
de cobre. En Rañas, por ejem-
plo, hace* lia chicha para eI fes-
tirral es rr€conocido como un día
de minga; y se l,a reconoce así
porque su trabajo es arduo.
Hay que moler el maíz en moü-
nos manuales, traer la leña de
eucalipto, aliso y acacias desde
losbosques.

Hay que cocinarla, luego
enfriarla, cernirla y cuando
está tibia ponerla en lia tinajas
con rapadura de panela. "Para
preparar la chicha se reúnen
unas dos personas, pero Para
las fiestas religiosas se nom-
bran a odto personas para que
hagan cinco tinajas de chicha",
dice la gente de l,as comunida-
des, que es lia gente quien agita
eI fuego, acarrea lia leña, mueve
eI liquido que hierve, es decir
aquellos que cumplen con cada
paso que elaborar la chicha
requiere.

Y es que mañana Ia cita no
sólo será para ortribir la chicha.
Los participantes del festh¡al se
ingeniarán formas de presen-,
tar la suculenta bebida. Las
mujeres Iucirán Ia vestimenta
auténüca de lia comunidad, lle-
varán la chicha en cántaros y
vasijas de barro, servirán aI
púbüco en shilas, expondrán
muestras de maíz germinado y

las formas de preparar el
8lano.

Así mismo expondrán las
hojas de aüso que son las que
cubren al maíz en su reposo
por 15 días. Cada comunidad
tendrá una ca4)a para oeoner
su producto. Todos esos aspec-
tos, junto con el color, el sabor,
Ia consistencia dq Ia bebida y
formas de preparar, serán cali-
ficados por los integrantes del
jurado para de entre los 16
escoger a lias tres mejores.

El cabildo de Zhiña que se
conforma con representantes
de lias nuer¡e comunidades ads-
critas a este sector, toman en
cuenta esas características
para inscribir a los participan-
tes.

El Festival de la Chicha en su
tercera edición tendrá otros
programas donde se refuerza
la cultura del sector. La elec-
ción de la Ñusta o Princesa, con
la participación de nueve can-
didatas, es decir una por cada
sector. Ie Ñusta es eI símbolo
de Ia presencia femenina. les
participantes son jóvenes del
sector que mantienen zu vsti-
menta, la lengua kichwa y la
lengua española, conocen las
costumbres y son parte activa
de l,avida de sus comunidades.

El Festival de la Chicha es
una de los componentes de los
proyectos de incenüvo para l,a

prevalencia de los valores iden-
titario de Nabón y sus comuni-
dades. ta Chidta y otros aspec-
tos propios de esa geografía se

manifestarán este jueves,
según detalla en una entre,vista
el consejal Fabián Chucuri
Morocho.

¿Qgé significado tiene den-
tro de la propuesta cultural
del cAL mruricipal de Nabón,
trabajar con aspectos del a
cultura del cantón y sus
comunidades?
. Nabóntiene diseñado elpl,an

yagenda NabónVive la Cultu¡a
y en este caso tenemos las fies-
tas del Patrimonio, de
Cantonización, la fiesta del
Cóndor, del Adulto Mayor y
otras celebraciones; y claro, lo
que encaja con la cultura
ancestral está el Festival de la
Chicha, que también es consi*
derado como parte del Patri-

monio cultural del cantón.

¿Cuán importante es pera
l,as comunidades mantener l,a

costumbre de sendr dricha en
zus fiestas?

Es una inmensa riqueza cul-
tural que tiene Nabón y por
ende la proüncia del Azuay. Es

una tradición de ]as comunida-
des indígenas el mantener esta
bebida ancestral como es lia dri-
cha, y que dejaron enseñando
los mayores, nuestros taitas Y
abuelos. La chicha tiene que
estar presente en todo, en los
matrimonios, enlas mingas, en
las fiestas comunitarias, en
toda reunión social

¿Las bebidas contemPorá-
neas como gaseosas y jugos
industrializados, no han
logrado reemplazar a la chi-
dra?

Para nada. Si se consumen
estas bebidas, pero en l,as fies-
tas siempre está la chicha. Por
ejemplo, cuando las familias
matan un drancho, ellos sin¡en
chicha a los presentes; en todo
momento prerralece y no se ha
reemplazado hasta ahora del
todo con otras bebidas indus-
trializadas.

¿I¿ modernidad no se siente
con fuena en estas manifes-
taciones gastronómicas?

En este caso con Ia bebida
ancestral no. Induso Ia chidta
llega hasta los Estados Unidos.
Hay mucha gente que está ellá
y desde aquí se manda la jora
del maíz amarillo, para que lo
preparen. Más bien en cuesüo-
nes de cultua, Io que si se está
reempliazando es la vestimenta;
es decir, la pollera, las jóvenes
ya no usan y oPtan Por lucir
tendencias de lia moda occiden-
ta} pero estas tradiciones de la
comida no se pierde, como
tampoco se pierde el habla qui-
chua; somos una comunidad
bilingüe y eso preualece.

¿Elaborar la chicha imPlica
que alrededor de ella se coci-
nan otros platos tíPicos?

En toda fiesta no Puede faltar,
las papas con cuy, que es Parte
de la gastronomía proPia de la
comuna de Zhiña. También se

consumen soPas de trigo Y qui-
nua, y el mote locro que es Ia
sopa de mote Pelado con cuy
asado y cocinado en la misma
oltra, o también de mote Pelado
con carrre de cerdo, en ambos
casos se prepara con mucha
manteca de cerdo, lo que Ie da
el sabor ocquisito.

¿El mote locro es r¡ne comi-
iia parn ocasiones esPeciales?

Es un Plato que en su mayo-

ríalas familias Io prepamn para
las ocasiones especiales; muy
poco está dentro del menú dia-
rio, el mote locro se lo prepara
con cuy o cerdo y se come con
ají.

¿Cómo es la planificación
ent¡e elcabildo y el Municipio
deNabónpanelfstfttal?

Hay una buena relación, se
ha conversado para que esto se

prepare y salga bien. El festival
es un trabajo minucioso porque
hay que planificar las activida-
des con los centros educativos,
con el GAD Cantonal que apor-
ta, así se trabaja en el progra-
ma.

¿Cuál es el propósito de
adentrarse en estos saberes
milenarios de la cultura de
Ztiña?

Fortalecer nuestra riqueza
cultural, nuestras vivencias,
para hacer frente a lo que el
mundo occidental nos quiere
imponer en ciertos asPectos.
queremos que los jóvenes, los
niños, los adolescentes vean,
vivan y aprendan lo que nues-
tros abuelos hicieron y dejaron
comolegado.

¿Cuán importante es tener
dentro del MuniciPio de
Nabón una política cultural
que trabaje en estos asPectos?

Es importante porque toda
esta variedad de expresiones
culturales empata con los obje-
tivos quetieneel GAD de Nabón
al hacer una agenda cultural,
que enseñe todo Io que se reali-
za y se mantiene en este esPa-
cio.

¿Mantener las costumbres
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En las fiestas la ancestral bebida está presen-

te, junto a otras especialidades de la gastro-
nomía tienen una gran vigencia. Por eso el

festival se orienta a mantener esta manifesta-
ción que es parte de la riqueza cultural.

¡tr

en gastronomía, es mantener
vigénte los antiguos utensi-
lios?

Claro, y en este caso mostra-
mos como se mantiene el uso
de las'shilas, los huallos, las
tinajas, Ias esteras, cosas que
permiten seguir el Proceso
ancestral que requiere Ia elabo-

ración de Ia dridrade jora.

¿El Concejo Cantonal tiene
un estudio que resalte el sig-
nificado de cada r¡no de estos
elementos Y lo que significa
para le gente el utilizar estos
objetos?

ior supuesto. Ahora en Zriña
estamos haciendo un foüeto de

Ia historia de cada uno de los
sectores, con su año de creación
y sobre todo con toda su rique-
zacr¡lturd.

¿Cómo se escogen a los Par-
ticipantes Para el Festival de
laChicha?

Por la forma de PreParar, Por
el color, por el sabor. Cuando la
chicha sale medio esPesa, eso

no es calificado, Porque la chi-
cha tiene que ser líquida, nunca
espesa. EI jurado calificador
dará eI veredicto, Pero la erqli-
cación delproceso Y significado
de la chicha de jora estará a
cargo de un taita o una mama
que entienden Y conocen bien
Ios procesos ancestrales que !e
siguenpara la elaboración de la
bebida.

iHace tres años emPezó el
fejtirnl, por qué nuge la idea
enesteüemPo?

Ya se hacía, sino que l,a fiesta
como tal no se coordinaba con
el municiPio. Coms comuna
siempre estamos haciendo esta

cita, desde que emPezó a cele-

brarse la comPra de los territo-
rios de Zriña a l,as religiosas de

Ias ConcePtas. Esa fecha es

especial Porque jurídicamente
el24 de sePüembre de 1940 se

da Ia co¡nPra Y el terreno llega

a ser de los?51 comr¡neros que

empez¿rron.

,Este sitio fue un esPacio
o"]oa*ftit defmaíz?

Así es, aquí se siembra el

maí2, eI trigo, la quinua Y Ia

cebada. Aquí sólo se PrePara
chicha de jora, no de otras
especies.

;Cómo se dete[rnina la sede

¿drestirnf ¿ehchiúa?
La comuna de Zhiña tiene

nue\¡e sector€sYeste año Zriña
centro es la anfitriona: ellos Ya

DreD¿rraron dos tinajas de chi-
'"t ip"t" brindar a los visitan-

tes él ¡ue.tet. Habrá bastante
chicha Para todos.

;I¡ chicha se trasladan en

cairos o changrñas?
Ias dranguiñas se usan mas

para trasladar comida' Esa cos-

iumbre si se usa en lugares cer-

canos, esPecialmente Para lle-
,r¿r el mote. Por ejemPlo, en la

comunidad de Rosas de Zhiña
aún se constata como Ia gente

carga la changuiña con la
comida Para dar a la gente;
pero esta vez la dridta se tras-

Iiadará en carro.

;Cuáles son ProrYectos futu-

"oi 
p"rt Prevalecer estas

exoresioncs?
iste tiPo de festivales están

dentro de ta Política Pública
Dara que se mantengan de Por
ui¿" É oqresiones delPueblo'
Este año, Zhiña centro es la
sede del FestiYal de la Chicha; eI

oróximo año seÉ en lia comuna
'cle chunasana, ellos verán si

hacen en Anducloma, Ia PIiaYa'

oenfoPamba.

¿No siemPre etfestivales e¡r

hiiia?
No. Zhiña es una comuna

que tiene nueve sectores' es

ómo una mamá que tiene
nueve hijos. En el 2018 Por
eiemplo, ól festival se hará en

otro iector a lo mejor en Paván,

enZhiñaPamba'

¿Donde se realizó el Primer
Festi\tal?

En Zhiña centro, Pero Por
sugerencia de otros comPañe-
ros-se vio que La sede Puede ser

otros sectores Para darles vida,

va sea en Rañas, AYaloma'
í,ucallpa, Rosas. El año Pasado
ya fue en Chunasana Centro'

¿Cómo se escogen las sedes
paraelfestftnl?

Eso dePende de los anfitrio-
nes, el Prúximo año está Previs-
to queiea en Chunassana' [Ps

miémbros de esa comunidad
reunirán a gente de los cinco
sector€s Y decidiran si Io hacen

en TíoPamba, La Ramada,
deoendé de h comuna anfitrio-
ttá del festival. (BSG)-
(Intercultural)

426



a
ñ

U(1
-o-

¡-{oe
aAv17{
\,

cúI.E
U
rút-{e
a
O

Ir{
cuFIJ
+¿tF
t-{

Ii-{
-coa
a
OFt
!s
JJa
O
(.,)

l-tr{
cú
a
6ú

o rr{t-Fio(1F
g
(.)

U

(n

az
o_aI
u.J
É.
o-
U)

É.fFJl
O
U)

J
lrlo
.<

ozo
É_Fa
o
Ill
:)
O
É.

(o

N
0)
c
0)

-oc
9
ñ-o
@
q)-

9Ncn .:EX{U:>o
2Y
=:ouz

427



I
t\l
bog
q')

-8^8=
s.H'ñ H,

F$.
8-$

gggÉ 
íig,iÉ l9ErFgf 

I-É E 

'*?
gÉgÉgEE 

E 
ÉiÉ 

E 

gg 
E I ;t ¡ 

gggi 
aá

lggF
oEl=5óo
.EF

:=qrr
rE
rS

oNtt

!üg áiEÉz HÉfs?üli :f r
$€! - 9E.EE g $EgEEÉÉ:c EEEEEEEFEEIgosEHE€:¡¡ ;r g

SÉS E t sT H

É€Eü FiE i E.1gtÉüÉ€Éi. itá
ÉiÉÉl; EÉ E ÉE*€ 3gE#üÉ€:ÉÉ

f;ÉE:^it€3EÉ É:Él É€EÉt9st-¡.99É'E
E=cq *éÉ g É€'€ E€ ás 

EÉE€.É
ÉÉg€iE*gFüE EfuÉ,,€:: ¿

;¡E€E Ei; ÉÉ*-Éit ÉE¡EÉ 
gÉ

Égg FE.E H E.FEE"F E á€".8.8 g?

É:gl;rse* frE

!ÉiE€gE€i-ir
E,HEEEEH#É¡r¡*
#E$¿;EÍEE+59
$É€,gÉE€ ü E gEE

s e aÉ
FE E g

g:EeÉ

428



gÉgggglEgggi:gEis

ggái¡gsegsÉggÉg€3

giÉgg¡gggágáliggg

ggÉs 

ai ÉgÉgEgÉi 

gi glg 

igeggágg 

g

EsE É E E E H€ 

E iBgE EgEE E 

gÉ 
gE

55HÉHÉ¡

$s¡

$FE

oo
c,o
fa
o
=o
c
ooot
_ot
=Yol
o
(ú

c
f
c
(¡)
o

=o)

=
fL
oo
o'3

oo
:9o
G'o
oo

;
!
o
o)
c
(ú
L
CD
(¡)

;

o
oE
lrl-ooJ
t¡l

@
o
ol
oo
o
-o
Eo
o_
oo
oa
ot
oo
oo
:9

6É:g ,i,

8..g*
sffi
g

i.
*t
$

ró
E
.8,

s
r-t
trA

-
olrl
|-

(-
-
-
-¿
-€)
0of¡
G

t-
g
a
'r{-a

t4
-|cg
ÁFI
-0
6É

|-FI

-a
€)

-
v
6É

€o|-
F1
-
-¿ats
--tv
e)

Iri
tr{

¡

tÉ
6ú

F¡

F
-
t).
!d 6d

0) *ctrF. 
-1

6dX'
=dE9
\z 3d

\J
ó9.
Éd

¡.1.E
Cüá)

'(J r-!
+) \-
(-'!

P:Ev ¡\

cdN

¡-r
6d
P
C)o
c.)
¡i

U)
0)

0)

-{
tr

!
429



ÉÉggiggtgsÉgg

€ #tEÉ'! *E

HtüfletEgE

É#Fg?E 5€B

is;ggÉigÉ

EgEáÉg

Éiá€E

s

E

f.,g.
o!too!t
oL

.Ct

.9oo
oo
-g
'E
oo
-go
E
oFo
.!9
IL
oJ

o
ÉFz
¡¡J
:foz
u¡

9o
É
l¡¡-
ooJ
l¡¡

(o
6
o¡
bo
E
-o
E
.9

oo
oo
ñ xrl(/J úí ll_9 9tlo itlo trtl
L qtl.o stl

=ill <il
sll
ptl
ailotloll

tl
il
tl

tl

tl
tl

tl
tl
tl
tl
ll
il
tl
tl
tl
il
ll
tl
tl
tl
tl
tl

tl

tl
-llEtlfil
:tl
etlotl*tl.\ ll

€ilctlotl
cilotlotl
Éll

430



A docentes orientan [a

educación intercuttural
En eI salón del ex Instituto

Superior Ricardo Máryuez TaPia

se- dictó aYer eI taller
"Metodologías Activas 

-Y
Orientaciones de Ambientes de

Aprendizaie". En el evento se

eoioti"O la Pertinencia oiltu:alY
Ii;süistiia Para Educación
mfánüI comunitaria, esto dirigi-
do a docentes del nir¡el Iniciat

De forma simultánea los
maestros de los Primeros años

de Educación Básica se caPacita-

ron en procesos semióticos. Ios
talteres;sh¡vieron a cargo de la
Coordinación Zonal de
Educación.

El proPósito, según Francisco
quesada, coordinador zonal de

Eáucación, es fortalecer a los

equipos de docentes de las
trá"ióttata"a"s de la zona en las

metodologías activas de aPren-

dizaie como en el ordenamiento
de lós ambientes de aPrendiza-

' 
jt*rn*ao, 

las capacitaciones
buscan dar cumPlimiento a la
política educativa Guardiana
de la tengua, que Permitirá la
implemeñtación Y aPlicabili-
aaá aet modelo del sistema de

educación intercultural bilin-
güe. (IB S) - (Intercultural)
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de la colonización ideológica,
cultural y económica, asegura
Arnoldo Sagvay, del Consejo de
Gobierno de la comunidad.

Por esa razón esta localidad,
conformada por las comunas
de Puca y Morasloma, impulsa
hoy el III Festival de la Chicha
del cantón Nabón. en el centro
comunal.

Atrnque en los últimos años la
población prefiere como actiü-
dad económica la ganadería,
fug la agricultura la que carac-
tet'tzó a este pueblo desde su
creación, hace76 años, cuando
237 compradores adquirieron
las lO.8O0 hectiáreas de la ha-
cienda a las religiosas correden-
toras; y el maíz se convirtió en
el principal producto agrícola
de su subsistencia.

"En la época de nuestros
abuelos hubo gran variedad de
maí2, pero en la actual se cul-
tivan el amarillo y el blanco; el
primero es base de nuestra be-
bida sagrada" la chich4 y el otro
base de nuestros alimentos tí-
picos y también sagrados", ase-
guró Sagvay.

Con el cultivo del maíz en el
ütimo trimestre del año em-
piezala tradición, se escogen
las mejores cepas de la cosecha
anterior y se separa en las par-
celas el espacio para cada clase
de grano. Luego con la cosecha
en junio se sep¿ran las mejores
mazorcas para que sequen y
luego de siete meses se cuenta
con los granos necesarios para
germinar, explicó el dirigente

comunal.
Las camas de estera son im-

portantes para que el maíz re-
pose y empiece a prminar.
Cuando yatienen pequeñas raí-
ces están listas para fermentar
dentro de los cántaros de barro
que pueden llegar a medir más
de un meffo de alto y en la parte
más ancha más de 8O centíme-
tros de dirímetro.

Cubrir estos cántaros con ho-
jas de aliso es parte del secreto
de la chicha de Zhiña y sus sec-
tores aledaños, más la receta es-
pecial de cada familia guardada
celosamente por cada mujer de
la comunidad, que es la que se
dedica a esta tradición y que en
algunos casos aún muele el
maíz en enonnes piedras para
conseguir la harina (l)

> Algunos de los
ingedientes que
son utilizados en
la prcparación de
esta bebida.
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¡p -"on/ / Juevés 22 de septiembre del 201 6 / EL COMERCIO

- 

PUYO

desde esta semana enla sede
de la institución en la Tnte.
Hugo Ortiz yr\ngel Manzano.

El curso de danza será mar-
tes y juwes. Los horarios pa-
ra niños de 5 a 8 años serán
de 14:00 a15:00, de 9 a12 años
serán de 15:00 a ló:30 y pa-
ra adolescentes serán hasta

las 1830. El aporte es deUSD
l0mensuales.

El aprendizaje de artesanía
se realizará los lunes y miér-
coles. Elprimer nivel se dicta-
rá de 14:00 a 15:30 y el segun-
do nivel será de 1530 a 17:00.

El costo mensual es de USD 20
eincluyemateriales.

El curso de kichwa será per-
sonalizado y los horarios se-
rán flexibles. Los horarios su-
geridos son lunes y miérco-
les, de 15:00 a16:00 y de ló:00
a 17:00. El costo es de USD 15.

El Centro Cultural Amau-
tas celebró recientemente
su duodécimo aniversüo. Es-
te espacio se enfocaenlos jG
venes de las nacionalidades
amazónicas presentes en to-
daPastaza

Cursos de artes y kichwa en el C'C. Amautas
Re4acr;iónTendqcias

ICentroCulturalAmau-
tas, ubicado en el Puyo,
impartirá cursos de

danza, artesaníay kichwa, en-
focados en niños y adolescen-
tes. Los talleres se realizarán

Obra fortalece el comerc¡o tsáchila
Una nueva alcantarilla mejora las condiciones de una comuna

N SANTGDOMINGO

. Los tsáchilas de la comuna El Poste tardaban cinco ho-
ras en sacar sus productos, ahora lo hacen en dos,

RedacciónSantoDomingo
(F - Conte nido I nte rcul tu ral )

T a construcción de una
I alcanta¡illa sobre el es-
Lf tero Bongoro Napi faci-
lita el intercambio comercial
entre las comunidades tsá-
chilas y los mesti2os de Santo
Domingo.

Los nativos de la comuna

El Poste anhelaban esta obra
desde hace 20 años, debido a
que se les difi cultaba traslada¡
su producción de piñ4 pláta-
no, yuca y cacao a laurbe.

La alcantarilla de l0 metros
de longitud, con cabezales,
fue construida por la Prefec-
tura de Santo Domingo de los
Tsáchilas y se entregó el 17 de
septiembreultimo.

El prefecto Geovanny Be-

nítez señaló que la alcantari-
lla ayudará a contener el sue-
lo de lazonaque eninvierno
se tornaba fr ágrl y amenazaba
con deiar incomunicada a la
comuna ubicada en el baipas
Quevedo-Chone.

Tirmbién señaló que se con-
tinuará con el mejoramien-
to de la üa, a fin de facilitar el
transporte de los productos
que se cultivan en el sector.

Segundo Calazacón, presi-
dente de lacomun4pidió que
esta obra se complementara
con un buen camino lastrado
para contrarrestar los efectos
delaslluvias.

La concejal Susana Agrravil
asistió a la inauguración del
proyecto. Recordó que sus
abuelos tuvieron ese anhelo,
pues fu eron quienes sufr ieron
alsacarlaproducción.

'Ahora por aquíya pasa un
carro, esta obraes muy impor-
tante para la comuna El Poste.
Este díaes histórico".

La Prefectura también in-
terviene con obras de alcan-
tarillado en la comuna tsáchi-
laChigüilpe.

FOTO: CORTESIA PREFECTUBA SANTO DOMINGODETOS ISACH/IAS
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F¡ ara las fiestas del Killa
.t, naymi, el21 de septiem-
bre, las mujeres se visten de
azul- celeste; y eso, porque es
la fiesta de la fecundidad
femenina. El azul - celeste
son los colores que conectan
con las energías de la Mama
Killa o Mama Luna, de la
Allpa Mamita o Madre Tierra.

En la concepción andina,
septiembre es el mes de la
fertilidad, las abuelas de
antaño ya lo festejaban; por
ello, las mamas de las comu-
nidades campesinas e indí-
genas de nuestra tierra lle-
van este día una vestimenta
azul como eI cielo; una blusa
combinada con una pollera
forman el atuendo.

La Fiesta del Killa - Koya -
Raymi -dentro de la episte-
mología andina, es decir
dentro de los fundamentos
de Ia filosofía andina- data
de la existencia del calenda-
rio agrícola; de las celebra-
ciones de los equinoccios y
solsticios. Dentro de este
calendario, los kichwa
hablantes denominan aI te4-
cer eje de la sabiduría como
el Killa - Raymi, que traduci-
do a la legua castellana signi-
fica, la Fiesta de la Luna; esa
es la enseñanza que dejaron
Ios antepasados.

Para los participantes del
Killa Raymi, el objetivo prin-
cipal de realizar este ritual
ancestral es revitalizar lo
femenino y sagrado, dejar
claro que en el principio de
vida, significa mantener la
pazy la armonía en los cora-
zones, con el fin de caminar
juntos, tanto hombres y
mujeres hacia la paz, el equi-
librio familiar y la paz de la
comunidad.

Este ritual tiene como base
la comprensión que, cada
elemento hace parte de un
todo, y es en ese todo, donde
lo femenino se encuentra en
Ias mujeres y en los hombres
también, porque ambos pro-
vienen de la madre tierra y
del gran espíritu.

ElKillaRavmi, el
tercer rayfui del año

La Fiesta del Killa Raymi, es
una de las cuatro fiestas tras-
cendentales para Ios pueblos.
Este ciclo de celebraciones
empieza con eI Pawcar Ralrmi
del 21 de marzo, fecha que se
relaciona con las fiestas del
carnaval y Ia Semana Santa,
que es a Ia vez Ia fiesta de las
flores y de los frutos tiernos.
Luego, en junio llega el Inti

Ralrmi, que es la fiesta del sol,
la fiesta de la cosecha y del
tributo al Padre Sol.

bespués de estas fechas
viene el Killa- Koya- Raymi
que, según Julia Tepán,
mama, mujer lidereza en
temas de sanación y medici-
na ancestral, es eI tiempo del
tarpuna, o tiempo de trabajar
la tierra. Por eso es que las
mamas relacionan esta fecha
con el abrir del espacio para
decir, " kaipimi kami sacha
urquito, kaipimi kami mama
yacu, kaipimi kami taita inti,
allpa mamita kaipimi kami",
que significa decir; "aquí
estamos preparados para ver
si cambiamos Ia semilla".

Era en esta fechas, cuando
los abuelos, los antepasados
cambiaban las semillas para
sembrarlas y fecundar la tie-
rra. Pero más allá de eso, para
las generaciones pasadas,
este tiempo era el más indica-
do para fecundar hijos, de esa
manera tenían buenos hijos.
"Este es eI tiempo mejor para
la fertilidad", asegura Julia.

Y es que el Koya Rgymi.fue
en el tiempo de ld itrcas la
temporada femenina, de la
mujer. La historia cuenta que
en este período del calenda-
rio, se llevaban a las niñas al
cerro para ofrecer aI Padre
Sol.

En la época actual, Ias
mujeres consideran impor-
tante recuperar los saberes
ancestrales, ponerlos en
vigencia y así difundir y
conocer su valor. Para los
yachac de ahora, los antepa-
sados fueron gente sabia,
"cusis" o trabajadores, como
se diría; para ellos el trabajo
fue salud; por ello quieren
retomar esas formas de con-
vivencia y esfuerzo que se
expresan en gran medida en
las mingas".

"Queremos que nuestras
mamas se consoliden como
mamas cuidadoras, trabaja-
doras y llenas de armonía; las
mujeres somos más fuertes",
dice Julia, quien se adentra en
la historia del conocimiento
ancestral para aplicarlo a tra-
vés de las sanaciones y Ia
medicina milenaria.

El principio filosófico de
esta ceremonia es revitalizar
lo femenino sagrado, que
implica que la mujer vuelva a
conectarse con la madre tie-
rra y con la luna, agradecien-
do a la Madre Luna por su
peúodo menstrual, como una
mujer "dadora de vida", una
vida que es devuelta a la Allpa
Mama por medio de un ritual
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El recorrido será el tiempo
y el espacio para una parlan-
china o conversatorio, que
entre hombres y mujeres
harán sobre las culturas que

que asimilen los saberes. En
ese ritual, también se realiza-
rá el pago a la "Madre Tierra",
ese tributar a la Allpa
Mamita, se hará con algunos
alimentos.

En este ritual, Ios participan-
tes sérán parte de la daiüa de
sanación, cada uno pisará a la
Madre Tierra, con esa fuerza
pedirán sanar sus males, y a la
vez avisarán que ]rapreparan a
la üerra para recibir l¡as semi-
Ilas; que este es el üempo en el
ctral se lia abona, se la ara, se la
¡emueve. Todo eso se haú con
unadanza.

La ceremonia del Killa-
Koya- Raymi tiene muchos
componentes. Luego de Ia
danza vendrá el intercambio
de semillas. Cada presente
llevará las semillas y pondrá
a disposición de los otros; es
decir, se realizará uira espe-
cie de trueque.

La fiesta de tributo a la
"Madre, tierra y luna", es un
encuentro con los cuatro ele-
mentos como son: la Mama
Yacu, la Allpa Mama, el Taita
Inti y el Taita Huayra. Las
semillas que se intercambia-
rán serán de productos
ancestrales.

Las mamas que se reúnen
hoy en Cuenca, son mujeres
que se dedican investigar en el
conocimiento milenario; unas
conocen las plantas y otros ele-
mentos con nomb¡es diferen-
tes, pelo al final la finalidad es
Ia misma, lograr Ia armonía
entre hombre y naturaleza. Ia
gran celebración de hoy culmi-
nará con la Pampamesa,
donde todos aportarán y todos
comerán. Muchos cestos de

"timentos se recibirán. (BSG)-
(Intercultural)

¡igtas'4¡.r¿*,en lo
'. eq,;48'enca.

sagrado, en el cual se danza,
se canta, se culüva y se agra-
dece.

Todo este encuentro se
orienta a recuperar y valorar
el papel de la mujer en la
medicina tradicional y en el
inicio de la vida como parte-
ras. Esos espacios son donde
se ve a la mujer como la res-
ponsable de guiar a los pue-
blos hacia nuevos tiempos
donde reine la armonía y la
paz. Cada. propuesta que
ahora se presenta, significa
revisar lo que significa ser
mujer y revalorizar l,a ternura
como medio de transforma-
ción pacífica

El programa de
Pumapungo

Allá en el Parque
Pumapungo, las mamas de
Cuenca y el Azuay se unen
hoy por la mañana para cele-

brar a la Madre Luna y a la
Madre Tierra. Es una cita
donde los taitas no están
fuera; ellos también se jun-
tan como parte fundamental
de la dualidad.

Esta vez, las mujeres esta-
rán en la parte delantera,
porque es el tiempo de ellas,
mientras los taitas estarán
detrás. Cosa diferente ocurre
en la fiesta del Taita Inti,
cuando los hombres toman Ia
parte de superiopridad.

Con Ia participación de los
guías, las mamas y taitas
recorrerán eI Sitio Sagrado
de Pumapungo. El primer
grupo ingresará a l,as 08:30, y
el segundo lo hará a las
09:3O. Mamas y taitas de
Paute, Iadán, Pucará, Santa
Isabel Molleturo, de Chaucha
y Nabón, serán parte del pro-
grama que aglutinará al
menos unas cien mujeres
sabias.

atwErs$rdord
dirigirán al huerto siguiendo
el chaquiñan, lugar donde se
hará el intercambio de plan-
tas. Unas entregarán "utulru-
yu" y quienes lo reciban pre-
guntarán cuando y para que
se usa la planta. De igual
manera se entregará'oreja
de burro" y de inmediato
duien recibe pedirá la expli-
cación'mamita usted para
qué usa esta planta".

'i.Conversando, intercam-
biando los saberes, así es
como andaremos por el cha-
quiñan", explica mama Juüa
Tepán". EI punto de üegada y
como fin de la caminata será
llanopamba, eI lugar donde
se hará Ia ceremonia.

En presencia de jóvenes
universitarios, estudiantes
de colegios y niños de algu-
nas escuelas de la ciudad, las
mamas y taitas, realizarán
un ritual explicativo, allí
expondrán eI significado de
cada uno de los elementos
que dibujarán una chacana,
que ésta vez tendrá la forma
de una luna, por ser ella el
punto central de Ia celebra-
ción.

Difundiralas
nuevas generaciones

Reunirse con las nuevas
generaciones citadinas tiene
como objetivo que ellos
aprendan y conozcan la
riqueza de nuestros pueblos,
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Pachakutik se desgrana
entre Lasso y la Unidad

Ell lOS níOS, Guayas, ManabÍ y Tungurahua están con Jaime

Nebot. Otros se fueron a Compromiso Ecuador.

-

Las asambleístas Cinthya Viteri y Lourdes Tibán, precandidatas presidenciales de sus respectivos padidos.

¡.d¡.dón Polilr.
politica@telegrafo.com.ec

Guayoquil

La candidatura presidencial por Pa-
chakutik (PK) de Lourdes Tibán se
ha convertido en un episodio más
de la profunda división que afronta
eI movimiento indígena. Si antes
era por conversar o no con la dere-
cha, ahora el conflicto gira en torno
a la legisladora nacional.

Al menos 3 provincias de la Costa
Ie han dado la espalda. Y aparte otro
grupo apuesta por el lÍder de CREO,
Guillermo Lasso, siguiendo los pa-
sos de su otrora coordinadora, Fa-
nny Campos.

En ManabÍ, Los RÍos, Guayas y
Tungurahua, los Pachakutik están
con el prefecto de Morona Santiago,
Marcelino Chumpi, guien desde fe-
brero de 2015 forma parte de la
Unidad, liderada por el alcalde de
Guayaquil, Jaime Nebot. Esa alianza
baraja sus opciones presidenciales

DESilftDO

fanny [anpos Gargó Gontra

lourdes libán. Dice que

¡olo falta que sea h "Reina

de Pa¡hakutik".

entre Cynthia Viteri y PaúI Ca-
rrasco.

Así Io manifestó Francisco Bravo,
coordinador de las provincias de la
Costa que apoyan a ia Unidad. Él no
respalda a Tibán porque "su candi-
datura no tiene crecimiento y no
llena las expectativas".

Bravo señaló que eI presidente
del Movimiento Indígena del Pueblo
Kichwa de la Costa Ecuatoriana
(Mopkice), Pedro Chango, apoya
esta resolución. Y anuncia que en 15

días se sumarán a otras provincias.
"El mensaje del presidente Rafael

Correa es: Si están separados les
gano fácilmente y eso no quiere en-

tender Lourdes Tibán porque tiene
un interés personal, no colectivo".

EI resquebrajamiento de Pacha-
kutik se ha convertido en una saga
gue inició con la deserción de sus
miembros. El exdirector de PK en
Guayas y actual subsecretario na-
cional de Diversidad Unida, César
Gamboa, se separó del movimiento
hace 15 dÍas. Adelantó que en 2,se-
manas harán público el número de
desafiliaciones en el paÍs.

Según é1, solo en Guayas el 8oo/o
de los militantes de PK renunció
para apoyar a Fanny Campos y por
ende al abanderado de CREO. "So-
mos aliados estratégicos de Gui-
Ilermo Lasso. No nos afiliamos a su
movimiento, ni lo haremos", acotó.

¿Y cuál es la razón? Campos res-
pondió: "No creemos en las dirigen-
cias eternas, ni estamos de acuerdo
en que los intereses personales es-
tén por encima de los colectivos".
De Lourdes Tibán dice que "son 20
años que está de cargo en cargo y
solo falta nombrarla Reina de Pa-
chakutik". (I)
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Acacho irá audienc¡a en octubre
QUITO.- Tras una batalla judi-

cial de tres años, el asambleísta
Pepe Acacho, sentenciado a 12

años de prisión por el delito de

sabotaje y terrorismo, fue convo-
cado para el 6 de ochrbre Próxi-
mo a Ia audiencia de casación.

La convocatoria la hizo el
Tribunal Penal de la Corte
Nacional de Justicia Por Pedido
de la defensa de Acacho en un
intento porque se rer¡ea la conde-

na dictada porla Corte deJusticia
de Macas en agosto de 2013,
junto a Pedro Mashiant, Presi-
dente de las ]untas Parroquiales
de Morcna Santiago.

El legislador de Padrakr¡ük fue
condenado por esos delitos al
vincularle con la muerte del Pro-
fesor indígena Bosco Wisuma,
durante una protesta en eI 2009
confr una ley para el manejo de

aguas promovida por el gobierno,
que según la Conaie privatizaba
ese recurso nafi¡ral

Tras una larga batalla judicial,

Acacho dijo ayer que en la
audiencia espera que los jueces

hagan jusücia, y no den Paso a la

"persecución de la injusticia pro-

movida por el presidente Correa".

El dirigente indígena dijo que

el30 se ¡eptiembre se cumPlirán
siete años de la muerte de
Wisuma, pero hasta ahora no haY

autores materiales, "pero sí haY

clara persecución de personas
defensoras de nuestros pueblos".

El recurso de casación, dijo, fue
interpuesto ante las "irregulari-
dades que se dieron en elProceso,

con la manipulación de pruebas

de parte del fiscal de ese entonces
quien es actual alcalde de
Molona".

Sin embargo, aseguró estar
preparado para enfrentar cual-
quier decisión que se tome, aun-
que reiteró que su pueblo Y su
provincia "es testigo de la inocen-
cia y de esta persecución". (AI,IL)

-(r)
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FtU¡TIVERSO
Viernes, 23 de septiembre de 2016

PIDEN PERMISO A LA PACHAMAMA PARA LA PRODUCCIÓN

El pueblo Salasaca celebró
la Fiesta de la Fbrtilidad
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Mire un video sobre esta
iradicional ceremonia.

p pEllLEo,Tungurahua. Con un ritual que se realizó en la plaza de Llicacama (arriba) se celebró el Kuya Raymi.
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VJ LSON PINTC
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Preparación de
chicha ahora es
un reto en Zlnfra
SANDRA OCHOA

ZHIÑA, AZUAY

Aunque hacer la chicha en las
casas es una tradición ancestral
en las 16 comunas de Zhiña, en
el cantón Nabón, preservar esta
herencia es un reto paralos más
üejos de la población y lo hacen
con un festival que este año
cumplió su tercera edición.

"Ya ningún huambra quiere
tomar y algunas huambras ya no
quieren aprender", dice Elüra
Palta. de 7l años. de la comuna
de Pucallpa, donde esta actiü-
dad, al igual que en el cantón, es

exclusiva de las mujeres.
En Pucallpa, la chicha tiene

una receta especial, diferente a
oÍas comunidades del cantón y
de la proüncia del Azuay. Aquí
se usa el."tishquido" (cernir y
hacer espesar, en quichua).

Hacer chicha es similar en
todas partes y se inicia con la
cosecha del maí2, que cuando
está fuera de la mazorca perma-
nece en remojo por ocho días,
luego cuatro días aI sol sobre ca-
mas de hojas de alizos para que
se seque y germine, comenta.

Cuando está seco y con pe-
queñas raíces se tiene lajora, el
elemento esencial de la conoci-
da chicha de jora.

Entonces se tuesta en la ca-
yana "tiestos de barro" y empie-
za a molerse en piedras, gran-

En eluniverso.Gom
fii! Mire el video de la

- cerernmia de la chicha.

ELABORACION

Gocción

wEl fogoncito para cocer la
chicha es esencial, pues se
escogen grandes piedras del
río y se colocan en círculo,
dentro se pone la leña y esto
es lo que ayuda a mantener el
sabor.

Recipientes
m Las ollas, cántaros y vasijas
en donde debe fermentar el
preparado luego de su coc-
ción tienen un papel impor-

::::::: :: :il'itlt
des y pesadas como una especie
de cuencos, en donde se "tien-
de" el maíz y se chanca con
otras piedras que es necesario
levanta¡las con las dos manos.

Empieza entonces el tishqui-
do, ya que esta harina se deja al
sereno por un día, es entonces
cuando se mezcla con agua y se

hace el luarachisca', es decir,
el moümiento de la mezcla
denffo de una olla de barro.

"Se lanza hasta que la mezcla
se salga de la olla y vuelva a caer
dentro. Luego de varios moü-
mientos se cierne en cedazos y
se guarda lo que queda y se co-
noce como pasho, este se wel-
ve a remojar y a cerni4 y estas
aguas se mezclan para cocer en
olla de barro", explicó Nieves
Morocho. (l)
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La polÍtica pone en riesgo
la estructura de la Conaie
DE tls 3 FIlnlES de la organización, 2 cuestionan la actitud

de Ia dirigencia de politizarse e ir contra los estatutos.

Dirigencia de la Conaie, liderada porJorge Herrera, ha tenido activa participación en protestas contra el Gobierno.
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hd.cdfiPon¡r
politica@telegraf orcom.ec

Quito

A 4 meses y 26 dÍas de las eleccio-
nes generales, la Confederación de
Nacionalidades IndÍgenas del Ecua-
dor (Conaie) atraviesa uno de sus
peores momentos.

El movimiento indÍgena se parte
en 4 corrientes polÍticas electorales.
La primera apoya a Guillermo.Lasso
y es abanderada por la excoordina-
dora de Pachakutik, Fanny Campos.
Esa línea quedó evidenciada con el
acercamiento del prefecto de Za-
mora, Salvador Quishpe al lider de
CREO.

La segunda lÍnea respalda la
alianza La Unidad (integrada por el
Partido Social Cristiano, Avanza,
Suma y Podemos). Esa corriente es
promovida por el vicepresidente de
la Conaie, Rómulo Acacho, y el pre-
fecto de Morona, Marcelino Chumpi.
La tercera facción busca acuerdos
con partidos y movimientos de la
misma tendencia, como Izquierda
Democrática, Unidad Popular. La úl-
tima corriente se inclina por PAIS y
es impulsada por el líder de Chimbo-
razo, Mariano Curicama.

Frente a eso dirigentes de base
advierten la posibilidad de desinte-
gración de la Conaie, que está for-
mada por 3 organizaciones regiona-
les provenientes de la Costa, Sierra
y Amazonía. Son alrededor de
2.000 comunidades y de decenas de
organizaciones de segundo grado
que conforman a la entidad.

La Ecuarunari representa a los
indigenas de la Sierra y copa alrede-
dor del 45olo de los delegados de Ia
Conaie. La Confeniae actúa en la
AmazonÍa y alcanza el 30o/o de Ia re-
presentación !' la Conaice repre-
senta a la Costa y tiene eI 25o/o de
los delegados.

Polltira¡iür de la Conaia,la tau¡a
El motivo principal del problema no
es la existencia de estas corrientes
sino la politización de la Conaie por-
que ya existe Pachakutik, que fue

c¡eado en 1995 como brazo polÍtico
del movimiento indígena.

Según Felipe Tsenkush, el prcsi-
dente de la Confeniae electo en sep-
tiembre de 2015 pero que fue rcem-
plazado del cargo a inicios de este mes
por realizar gestiones ante el Go-
bierno, "la dirigencia de la Conaie
sin previa consulta piensa que to-
dos los indÍgenas y organizaciones
deben alinearse a Ia postura polÍtica
que ellos adoptan, cuando los esta-
tutos determinan gue debe ser apo-
lÍtica, para eso está Pachakutik".

Precisó que el mandato constitu-
tivo determina que el trabajo de los
dirigentes es defender la identidad,
Ia cultura, la tierra, hacer que los in-
dígenas se vinculen al desarrollo na-
cional, gestionen atención del Es-
tado, entre otros. "El presidente de la
Conaie, Jorge Herrera, y los demás di-
rigentes, como Carlos Pérez, de la
Ecuarunari, se han dedicado a la acti-
vidad polÍtica y no organizacional",
Por eso üce que su destitución es ile-
gal porque fue adoptada solamente
por 3 de las ll organizaciones que for-

DESffTDO

La principal agrupación

indfgena ¡e esc¡nde en lt
cor¡enles polfricas de ¡an
a Ias ele¡ciones.

man la Confeniae.
"Todas las comunidades rechazan

esa actitud, yo soy el único que tiene
el nombramiento legal como presi-
dente de la Confeniae". Señaló que
ha tenido el respaldo de dirigentes
de base de la Ecuarunari y de la Co-
naice, quienes inclusive están pen-
sando en que estas organizaciones
salgan de la Conaie.

Ellos han convocado para el 27,
28 y 29 de este mes a una asamblea,
en Puyo, donde rendirán cuentas del
primer año de gestión. Tsenkush de-
mostrará que ha actuado correcta-
mente, además se analizará la acti-

tud de los dirigentes y se tomarán
decisiones. "Hemos estado pen-
sando no solo en retirarnos de la
Conaie porque la actitud de Jorge
Herrera es totalmente antiestatuta-
ria y divisionista". Sin embargo han
invitado a este último a la cita.

Henera de¡carta desintegradón
Jorge Herrera anticipó gue no asis-
tirá a la a.samblea y aseguró que
Tsenkush fue destituido con el res-
paldo de 9 de las ll organizaciones
de la Confeniae por "entreguista y
gobiernista".

Consideró que una desintegración
de la Conaie no es posible porque su
base estructural legÍtima está vi-
gente y trabajando. "La Ecuarunari,
la Confeniae y la Conaice estamos
firmemente unidos". Acusa al Go-
bierno de utilizar a sus compañeros
para promover confusión y división.

Un criterio parecido tiene el presi-
dente de la Ecuarunari, Carlos Pérez,
quien aseguró que su organización no
se separará de la Conaie, y que como
en todo pnoceso electoral, hay interc-
ses particulares e inconformidad. "Es
indudable que la resistencia nos
une y las elecciones nos distraen,
pero pasarán las elecciones y volve-
remos a su cauce. Seguiremos
siendo indÍgenas, seguiremos
siendo excluidos".

Aclaró que una desintegración no
se va a dar, aungue sÍ la salida de
personas que buscarán sus intere-
ses polÍticos. Edison Aguavil, presi-
dente de la Conaice, lamentó la ac-
titud-polÍtica de la dirigencia de la
Conaie y expresó la voluntad de
continuar la gestión ante el Go-
bierno en el diseño de polÍticas y
acciones que generen beneficios al
sector indÍgena.

Cuando la Conaie convocó a mo-
vilizaciones contra el Gobierno,
puntualizó gue la Conaice prefirió
sentarse a conversar antes que salir
a las calles sin una propuesta, posi-
ción que aún mantiene. Sin em-
bargo, reconoció que hace falta
atención del Gobierno a las deman-
das planteadas, lo cual fue anali-
zado en una asamblea el mes pa-
sado. (I)
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El Telégrafo I sábado 24 de septiembre de 2016

El cRUpO EMPEZó, Ht 
'Uf{tO 

m 2Or5, rA ITOCUmEilÍACtót{ DE SUS RAICES

Los tomabelas iniciaron la
búsqueda de su identidad
Alrededor de 14 mil personaé pertenecerÍan a esta etnia,

cuyos miembros lideran comunas y grupos provinciales.

Rosario Pimbomasa ora en la iglesia de Santa Rosa, un sector rural del cantón Ambaro.
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Amboto

El poncho oscuro y el pantalón
blanco no revelan la etnia a la gue
pertenecen los indÍgenas que visten
con esas prendas. Uno de ellos se
llama Segundo José Caiza y el otro
es Alberto Guapisaca.

Caiza es abogado y su oficina
funciona en el tercer piso de un edi-
ficio situado en el número 845 de la
calle Juan Benigno Vela y Castillo,
en el centro de Ambato.

Guapisaca fue director naciqnal bi-
lingiie y actualmente dirige a la Urú-
dad Educativa del Milenio Intercultu-
ral Bilingiie Chibuleo que se ler¡anta
en la pamoquia Juan Benigrro Vela a
30 minutos de Ambato.

"Somos tomabelas aunque la
gente nos confunda con salasacas",

DESnSIDO

1o¡ tomabelas, ademá¡ del

trgro, han in¡ur¡ionado en

la furisprudencia, econonía
y la educación pública.

dice Caiza con una sonrisa fugaz y a
continuación se sienta frente al
corñputador.

Abre unos archivos que repasa
sin apuro y comenta sobre 2 aconte-
cimientos qlue, en su opinión, les
ayudarán a visibilizar en Tungu-
rahua a esta agrupación andina de la
que no se conoce más que lo estric-
tamente indispensable.

"En junio de 2OtG empezamos
oficialmente la investigación de
nuestros orÍgenes que nos ayudarán
a definir nuestra identidad y con
eso esperamos retomar nuestras
costumbres ancestrales que se están

perdiendo.
Además, he sido nombrado presi-

dente del Movimiento IndÍgena de
Tungurahua con sede en Atocha
(MITA)", explica con c4lma Caiza,
actual líder de los tomabelas y diri-
gente de la Unión de Comunidades
Toallo Santa Rosa.

"Estamos al sureste de Tungu-
rahua en la parroquia Santa Rosa
donde hay presencia tomabela en 7
comunidades como Angahuana
Alto, Angahuana Bajo, Apatug, Apa-
tug Cuatro Esquinas, Apatug San
Pablo, Toallo Misquillí y EI Quin-
che. Esto no quiere decir que todos
seamos tomabelas, pues estamos en
un proceso de investigación y defi-
nición", aseguró Caiza.

tWunhua, prlouin ia ilult¡émica
En esta provincia de la Sierra centro
coexisten pueblos de la nacionali-
dad kichwa como el chibuleo, el sa-
lasaka, el kisapincha y el pilahuÍn.

Se estima que de los 581.389 ha-
bitantes en los 9 cantones, más de
120 mil son indÍgenas. Sus miem-
bros hablan kichwa y español. De
los pueblos mencionados se conoce
mucho de sus atuendos, fiestas, tra-
diciones, gastronomía, agricultura y
problemas de desarrollo. No asÍ de
los tomabelas.

Para Alberto Guapisaca el acceso
a la educación bilingüe ayudó a mu-
chos jóvenes a continuar'con el uso
de la vestimenta, lengua y costum-
bres heredadas.

"Este fortalecimiento y respeto
por las costumbres de los pueblos
indÍgenas ha hecho posible poner en
¡narcha proyebtos como Guardianes
de la Lengua en 14 unidades educa-
tivas del pais. Con eso se acentúa la
tolerancia, la práctiia de nuestros
saberes y se promueve nuestra
identidad", asegura Guapisaca.

eigcn de lo¡tom.üda
Durante la época de la colonia, 12
ayllus (grupos familiares indÍgenas)
formaban en PilahuÍn la reducción
de Tomabela y la Sal (Fre era gober-

nada por la familia Cando Pila-
munga que tenÍa influencia en
Chimbo, Guaranda, Simiatug, Sali-
nas, PilahuÍn, Santa Rosa de Miña-
rica y mantenÍa mitimaes (pueblos
desarraigados) en Quito, Chillo,
Ambato y Pelileo. Todos encomen-
dados al español Diego Montanero.

Segun los historiadores, los toma-
belas practicaban un sistema de cul-
tivo por islotes altitudinales. AsÍ ob-
tenian tomate riñón, maÍ2, habas,
papas, fréjol y hortalizas. Son des-
cendientes de habitantes de Caja-
marca (Perú) y se establecieron cerca
de Chimbo (BolÍvar). Se relaciona-
ban con otros pueblos, especial-
mente los Salinas con quienes co-
mercializaban la sal.

"La práctica agrÍcola sigue vi-
gente en la actualidad, aunque en
menor escala. Como en otros pue-
blos andinos, estos saberes se están
perdiendo por la falta de interés por
conservarlos. Tratamos de aplicar-

DESilTDO

l4 mil peronas yiren en I
de la¡ 9 ¡omunas de Santa

Ro¡a en donde hay más
prc¡encia tomabela,

los en las unidades educativas, por
supuesto, pero no es suficiente",
asegura Martha Lligalo, profesora
tomabela que viste una blusa blanca
bordada, un anaco y alpargatas ne-
gras, collares de coral de mullo y
una faja ancha usualmente de color
morado.

Los hombres utilizan poncho ne-
gro o azul oscuro, pantalón y camisa
blancos y zapatos de cuero. El som-
brero inmaculado es de copa y lo
emplean más las mujeres. El sábado
17 de septiembre de 2016, José
Caiza se posesionó como presidente
del MITA. (I)
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alumbramiento. Así casi nunca se

lastiman al dar a luz.
Es evidente que Ia mujer sufre.

Rezoen r¡oz aha y soplo con tfttgP
y humo de tabaco a la parturienta.
Con eso se elimina las energías
negativas y la mujer queda limpia
delmal.

Cuando se vislumbra la cabeci
ta de la criatura, la parturienta
está a punto de dar a luz. Las
mujeres se acomodan como les
gusta, la mayor parte de ellas sólo

acostadas quieren dar a luz.
Algunas se hincan, dicen que hin-
cadas tienen más fuerza.

EI rato que sale la criatura haY

que alzar la rabadilla para arriba
y se ayuda también desde atrás,
poniendo ambas rodillas sobre la
rabadilla. Así Ia mujer tiene más
fuerza. Puja duro hasta el final.
Cuando aparece la cabecita, la
animo a pujar reuniendo todas
sus fuerzas. La cabecita del gua-
güito por sí misma gira Y sale al
mundo.

En el caso de que la criaturita se

quede a mitad de camino, en
seguida bato un huevo Para que la
mujer lo ingiera, y así resbala la
criatura.

Ojalá hubiera caldo de Pollo Y
huevos para el día del Parto. Eso

ayuda. Los huevos tibios con car-
bón molido dan fuerza antes de

que nazca el guagua.
Si está.el marido, le digo que

amarque (cargue). El hombre se

coloca a espaldas de la Parturien-
ta y Ia levanta desde las axilas. De

esta forma, ella puede Pujar con

más intensidad y fuerza.
Cuando no pueden dar a luz
Cuando no pueden daraluz o el

proceso de parto no avanza, en
seguida limpio las malas energÍas

con un huevo del día, tabaco Y

trago. Soplo y refriego bien a Ia
mujer.

Elhuevo también se Puede utili-
zar para diagnoqticar Por qué

una mujer no puede

dar a luz.

Si todavía no avanza a dar a luz,
quizás por el agotamiento de una
noche privada'de sueño. Pongo dos

huevos en.un platillo, añado raspa-
dura y con un tenedor bato bien la
mezcla. Cuando el vientre se endu-
rece, con una cuchara se da esta
mixtura a la parturienta. Así se

estimula el descenso del guagua y
viene el pujo con fuerza. La náusea
la salva.

Problemaenelparto
Una madrugada me llamaron

para ayudar a una chica.
Tanteándole la barriga me ü cuen-
ta que Ia criatura estaba al revés Y
la mujer no podía dar a luz. Con la
ayuda de su hermana, la tomamos
de ambos pies, Ia sacudimos durí'
simo para poner la cabeza hacia
abajo. Pusimos una chüna debajo

de ella. De un lado la agarré Yo, la
hermana del otro lado. Hicimos un
movimiento como de cernir Y
sacudimos a la mujer. La criatura
se igualó rápidamente Y la chica
dio a luz. Cuando se mueve una
parte del cuerpo, la otra resPonde

como en una unidad.
En esas situaciones se debe rezar

y curar una vela: Se pasa una vela
desde la coronilla hasta los pies de

la embarazada y al mismo tiemPo
se ora para pedir que enla llama de

la vela se vea lo que sucede.
También cuando-las mujeres tie-
nen dificultades para dar a luz,
pongo encima de la barriga un cuY

y lo abro para diagnosticar qué

pasa.

Cuando la criaturita está mal -
sea por enojos, iras o causas pareci-

das- y está por salir, pongo sobre

el vientre una hoja de granadilla
con manteca de cacaoYrezo:

- Diosito lindo, vos vas a curar,
nocuroyo.

Entonces, ya sale, Ya mejora.

Suvida

María Plácida nació en una
de las grandes haciendas de

los Andes ecuatorianos, donde
pasó su niñez y trabajó después
como cocinera, ordeñadora, ama
de llaves, paltgfa y curandera de

patrones y peones.

A través de recuerdos y anécdo-
tas, se nos presenta el ambiente de

una época remota y de una socie-
dad desconocida.

LaPlácidaconocía a fondo elarte
de acomodar las criaturas en el
vientre de las embarazadas o dar-
les la vuelta sin tocarles. Sabía de

las prácticas en la asistencia del
parto.

"El embarazo es el estado más
sencillo y profundo que se da en el
interior de una mujer", decía la
Plácida. "Dentro de ella haY una
vida que marcará su existencia".

María Plácida Rodríguez, la Par-
tera más vieja del IIaló, murió el 14

dejulio deI2005.
Antes de casarme no conocí a mi

marido
Había cumplido ya dieciocho

años, cuando un día escogieron a

uno de los jóvenes tumbaque-
ños que habían ido a cavar PaPas
en la hacienda y me casaron Por lo
civil con é1. Así era la costumbre.
Para eso, la patrona Juana me dio
permiso hasta las cuatro de la
tarde, porque luego tenía que subir
a la hacienda para servir en segui-

da la merienda a los patrones.

Repetí un sinfín de veces el
nombre de mi marido. Se llamaba

José Alejandro Colomba, tenía
veinte años y decían de él que era

muy trabajador y racional. Hice un
gran esfuerzo y miré el rostro de

Iosé. Yo todavía no lo conocía bien,

sólo de vista. Nunca antes había-

mos conversado. Él regresó a su

tierra en Tumbaco Y Yo a donde
mis patrones; nos habíamos casa-

do sblamente civil. Él no podía
venir a dormir en la hacienda,
civil kashkalla (sin valor) no más
era.

Un sábado me sacaron de la
hacienda Para

casarnos en la iglesia de Pifo. En la
hacienda mi mamá nos hizo una
fiesta y allá, medio atontados, nos
conocimos. '.

-salidos de la iglesia, tanto él
uno como el otro, de obligación tie-
nen que dormir juntos -dijo mi
mamá.

Después de casarnos, José
Alejandro trabajaba también en la
hacienda. Mi mamita no quiso que

él me llevara a Tumbaco. Él era
arador, botaba trigo, sembraba
papas, manejaba la yunta. En un
cuartito apegado atrás de mi
padrino vivimos como pareja. No
teníamos nada personal, ni una
olla bonita, sólo las ropas y nada
más.

Un día, después de casarme, la
patrona se me acercó.

-Regresa a la cocina, tu marido
ahora puede comeraquí -me dijo.

Esto a mí me hubiera gustado,
pero él era muy celoso y no quiso
que yo trabajara en Ia cocina, o

peor en el servicio.

-No, icon tantos hombres! -
me dijo-, si fuera uno solo o dos,

pero cincuenta comensales haY.

Además, ¿a qué hora te vas a des-

ocupar?
Eran muchos hombres que

comían en Ia hacienda, y a veces

estuve con ellos hasta entrada la
noche. Como estábamos recién
casados, él no me permitió eso, no,

no.
Y no era solamente é1, también

mi madre insistió en el mismo
sentido:

-Hija, ahora eres casada, tú tie-
nes que servir a tu marido -me
habló un día-. Él no quiere que

estés en la hacienda atendiendo a

tantos muertos de hambre, Ahora
le sirves a é1, debes lavar, coser,

cocinar. Ahora ésa es tu obliga-
ción.

Salí de la cocina y trabajé
como huasikama (cuidadora de

casa o hacienda), hice dekuenta-
yuk (cuidadora de las cuentas),
ordeñé nuevamente Ias vacas
hasta las once del día; treinta
vacas teníamos que recibir. Por
pastizales y por lista ordeñábamos
cada una de las emPleadas.
Las machacheñas y caYambe-
ñas botaban veinte ütros de leche

cada una. El patrón siemPre se

quedaba parado, observándonos
como ordeñábamos.

Mi marido, en cambio, se iba al
campo muytemprano. Eldueño de

la hacienda había comprado un
camión grandote que ayudaba ali-
viar los trabajos. (I)

Fuente:

http ://ecuador-vivencias.org/par'
tera/dia-del-oarto.html
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Mucha gente, casi una comunidad entera par-

ticipó de la comida comunitaria. Las mujeres
fueron las anfitrionas para preparar y repaftir
comida típica de la comunidad de Zhiña. Na-

die se quedó sin comer.

ITT

T T na inmensa manta color
Lf azul se octendió en el piso de
la cancha comunitaria. Eran 20
metros de largo por 1 metro de
andro eltamaño del mantel, que
cruzó todo el patio y sobre él se
siwió lapampamesa.

El Zhiña, la pampa mesa es una
forma de compartir el pan entre
todos. Este pueblo ubicado entre
las estribaciones andinas de los
andes su¡eños, en elAzuay, man-
üenevhn esta ancestral forma de
servir y compartir la comida
comunitaria.

La "pampa mesa", es un acon-
tecimiento que sigaifica comida
de todos. En ella cada uno de los
presentes, invitados y compañe-
ros de fiesta participan; pues el
alimento se prepara con el aporte
r¡oluntario de la gente que pone lo
que tienen y al final, del gran
mantel degusta el pueblo.

Generalmente, la pampa mesa
se extiende sobre manteles blan-
cos; peno esta vez, los comuneros
de Zhiña escogieron un mantel
azul como el cielo, azul como,el
agua; y eso, porque en,septiem-
bre, con motivo del Kq¡a-Raymi o '
Fiesta de la Luna, el color que se
usa es el azul que en el mundo
andino tiene relación con la
época de la fertilidad de las muje-
res, dela Pachamama.

Tendiendoel
mantellargo

Cuando la tela azul limpia,
nueva, impecable cruzaba como
una raya el patio gris, llegaron
entonces de Ia mano de los hom-
bres y mujeres, las inmensas ollas
de comida. Eran de esas que lle-
van hasta 30 litros de agua y que
se r¡san para cocinar en las gran-
des fiestas.

Entre cuatro y cinco hombres
lerrantaban las inmensas ollas en
Ias que las mujeres de Zhiña y de
las nuer¡e comunidades adscritas
al sector, prepararon los alimen-
tos entre el miércoles y el jueves,
con motivo de celebrar dos aspec-
tos propios de su tierra: los 76
años de la compra de los terrenos
de Zhiña; y el Festival de la
Chidradefora.

Toda la pampa mesa se desa-
rrolló en orden: primero de una

gran olla, con un plato se sacaba
el mote con cáscara y armando
una hilera se tendió por sobre
todo el mantel Un hombre y una
mujer se encargaban de realizar
esta tarea.

Sobre el mote vino el arroz
blanco. Eran como dos olla gran-
dísimas del cereal preparado, que
se tomaba con una cacerola plás-
üca y se ubicaba sobrc el mote. De
hecho, la hilera blanca era más
andra que la amarilla-blanca que
en primera instancia se logro con
elmote.

La cromática de los alimentos
que se prepararon en Zhiña era
parte de lo lliamativo de la gastro-
nomía del secto4 luego del arroz
vinieron las yucas. Una buena
porción de blancos tubérculos
cocinados estaban allí, 1a combi-
nados para el deleite de la gente.

Mientras los alimentos se
e¡rtendÍan sobre el alargado man-
tel azul la gente se ubicaba alre-
dedor, pero nadie se atrevió a
tomar ningún alir¡ento, hasta

,cHndq Ia misma estuvo tqtal-
me$e servida f se extendió la

-inratdón para comertoüos de la
mesa común. Y es gue las mujeres
se ingeniaban para colocar cada
producto en lapampa mesa. Ante
la carencia de un plato o un ele-
mento con qué sacar, Ias tapas de
las mismas ollas siryieron para
eso.

Cada producto tuvo su momen-
to de colocarse, una vez que se
tendió todo el arroz, toda la yuca,
vino entonces el menestrón o
revuelto de fréjol maduro. Ese
color marrón cambió completa-
mente la fisonomía de la pampa
mesa, era una combinación de
blanco con café. Así como cambió
el color, el aroma también tomó
un matiz diferente y no se diga el
sabor.

La habilidad de los hombres
para que el fréjol maduro cubra
parte del arrozy las yucas fue lo
vistoso. La proporción que caía
desde el cesto era casi uniforme y
enla misa cantidad se distribuía a
lo largo de los 20 metros de
pampamesa.

Ese sÍ era el típico mantel largo
en un día de fiesta. Sobre el fréjol
vinieron las papas doradas o
"ahugadas". Dos variedades de
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papas; las dtaudras grandes divi-
didas en dos y las papas cholas
redondas enteras, las dos rrarieda-
des tenían el mismo refrito y un
sabor casi similar en su prepara-
ción.

Eran cerca de las 14:00, cuando
los alimentos empezaron a ubi-
cane. Ollasymás ollas de comida
se quedaron vacías, mientras el
mantel ya estaba casi repleto. A
los granos y tuberoilos, se suma-
ron pequeños pedazos de pollo
asado.

Una vez que el mantel estaba
servido, la gente se aproximó a él
y comió. Con las manos, así se
ingirió los alimentos. Tanta era la
comida, que para todos alcanza-
ba. Ese mantel largo o pampa
mesa, parecía el pasaje bÍblico de
la multiplicación de los panes; la
gente comía, comía, se saciaba y
aún sobraba.

Ias ocperiencias de los prcsen-
tes fueron dir¡ersas. Para compar-
tir el mantel largo, estaban estu-
diantes de Sociología de la
Universidad de Cuenca, estudian-
tes de los colegios y escuelas de
Zhiiia y la gente de la comunida4
que en un mismo espacio com-
partió alimento, armonía, pues
era un encuentro de comunida-
des.

Otrasformasde
compartirla comida
comurutana

El compartir el pan comunita-
rio no quedó sólo en la pampa
mesa. [a gente degustó de otros
platos típicos de la comunidad.
Para eso, las mujeres de la comar-
ca instalaron un bar en el espacio
de la casa comunal, desde donde
todos podían recibir un plato de
loc¡o mote.

María Morocho y nuwe muje-
res más de Zhiña Centro, prepa-
raron un quintal de maÍz pelado
con más de 20 libras de carne de
cerdo para servir a los invitados.
Desde las 05:00 empezaron a prc-

parar el suculento plato típico de
esa comunidad y que se reparte
entiempos de fiestas oen reunio-
nes sociales quelagente organiza.
Cada plato de locro mote tenía un
pedazode carne decuyode dran-
cho

Amás dellocro mote, se seruían

platos de arnoz con menestra de
frejol y trudras fritas, la especie
de pez se criaron en uno de los
sector€s de Zúña Toda la comida
fue para compartir y nadie se
quedó sin saborear las delicias
que se pusieron sobre Ia mesa,
con motivo de celebrar un año.

más, de lo que los driiienses oon-
sideran,uno de los hechos más
histéricos de su comunidad: la
compra de los terrenos de Zhiña
en 1940, que significó para ellos
un proceso de liberación y el
poner punto final a la oglotación
de la cualfueron obietopor siglos.

Ias muieres,las
a¡rfitriónas deesta
pampa mesa

En elespacio donde se imPrcvi-
só un bar, decenas de mujeres tra-
bajaban en la repartición de la
comida Y sÍ, esa tarea era en su
99% de mujeres; ellas saben cómo
repartir, todos los platos tenían la
misma cantidad y el mismo
menú. Desde las 12:00, ellas ya
estaban en el lugar para coordi-
nar cómo serr¡ir los alimentos.

Cuatro horas tomó dar de
comer a la comarca, cuando la
tarea estaba por finalizar, allí
recién ellias empezaban a comer
de lo que habíasobrado. Iás ban-
dejas de cuy estaban casi vacías,
para ellas, que primero vieron que
los demás coman, quedó lo más
pequeño.

"Aquí, las nueve comunidades
de la panoquia Zriñahan colabo-
rado y participado para cocinar y
sen¡ir. Estamos más de 20 muje-
res de las comunidades de
Alaloma, Rañas, Pucallpa, Rosas,
Zhiña Centro, Lluchín, Zhiña
Pampa, Paván y Quillosisa", eso
decía foüta Esther Palta, una de
las dirigentes de Zriña Centro.

Las mujeres señalan que fue el
cabildo o gobierno de la comuni-
dad, que organizóbgran comida,
y para que alcance para todos, las
mujeres trajeron ollas de papas,
arroz, mote, fréjol, caldo, el mote
locro, así todos apoyaron. Todos
los ümentos donados se sirvie-
rpn a las autoridadesya la gente.

'Ttes ollas de mote loso sehizo
enla comunidad de Zhiiia Centro;
el martes cocinamos el mote y
hoy día preparamos", así orpüca
otra de las féminas, que no des-
cansaba hasta no rrer Ere lia gente
haya saciado su hambre.

"Cuy micor canchi", asÍ res-
ponde M&ía Paucar, mientras
repartía lp pequeñas prgsas de
cuy que lüabían quedado para
ellas. ParaQue todos puedan pro-
bar cuy, cada comunidad donó
diez cuyes, es decir 90 cobayos
asados se repartieron entre la
muchedumbre. Los sectores
involucrados en la reunión,
entregaron los cuyes asados ya,
para que ellas hagan pedazos y
compartan.

"Hay que hacer presas para
todos, hay que ver que avance,
que todos coman, desde el medio
día estoy aquÍ", informa María.
"Nosoü¡os estábamos repartiendo
y como todos tenemos que comer
aunque sea poco, poco, ese es
nuestro trabajo hacer alcanzar",
esa es la experiencia de Rosa
Morocho, una madre de familia
que, así como reparte la comida a
sus hijos; asÍ mismo repartía a la
gente.

Cuando la gente se sació,la fies-
ta continuó. Los deportistas a la
candra y las candidatas a ñustas
o Princesas, preparándose para la
nodre especial "En lia noche hay
más comida", decía la gente.
(BSG)-(Intercultural).
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i/Lunes 26 de septiembre del 2016 / ELCOÍIIERCIO

I COTOPAXI

La Mama Negravolverá en octubre
La festividad en honor a la Virgen de La Merced recorrerá las

calles angostas de Latacunga, entre el 30 y 31 de octubre

. Alfredo Jácome fue el encargado de escenificar a la

Mama Negra por la Asociación de Devotos y Donantes'

puerco, cuyes, gallinas, cone-

ios, frutasy licores. El agrado
tiene unvalor de USD 800.

La festividad de la Mama
Negra recorrerá las calles an-
gostas de Latacunga, desde las

09:00. Al personaie lo acom-
pañarán el Angel de la Estre-
lla, el Rey Moro, el Capitán, el
Embajador y el Abanderado.

Piedad Chávez, organiza-
dora de laAsociación de De-
votos y Donantes de la Vir-
gen de La Merced, indicó que
la asociaciónles apoyarán en
la parte religiosay si solicitan,
con una comparsa. "Por la fe Y
el cuidado de nuestra madre
de La Merced vamos a seguir'
apoyándonos unos a otros en
Latacunga", dijo Ch'ávez.

Este año, la Asociación de
Devotos y Donantes de laVr-
gen de La Merced organizó la
celebración religiosa pagana

el23 y Z de septiembre. El
empresario, Alfredo |ácome,
fue el encargado de escenifr-
car a la Mama Negra. La festi-
vidad estuvo amenizada con
38 comparsas que bailaron el
ritmo de 40 bandas de pueblo.

Bedaeión Sier¡aCentro
F - Contenido lntercultural)

T a Mama Negra volverá

I acabalgarporlascalles
l-¡f del Centro Histórico de
Latacunga el próximo 30 Y 3l
de octubre. Los comercian-
tes del mercado El Salto serán
los encargados de organizar la
fiesta en honor a la virgen de

LaMerced.
Los organizadores esPe-

ran la asistencia de mrás de 50

comparsas y bandas de pue-
blo de Ambato, Salcedo, Pu-

iilí y Latacunga. Adem'ás, de
unos 40 hombres denomina-
dos ashangrreros que cargan
sobre sus espaldas una canas-

tas llenas de agrados.
Los personaies llevan la

ashanga que consiste en un

TüngurahualLa pambamesa une en Salasaka
Én h plaza artesanal Llikakama se realiza los eventos ancestrales del pueblo Sdasaka

Los p'articipantes son los líderes, taitas, alcaldes y vecinos de las comunidades.

fa p^amparñesa fue el ultimo evento que se realizó en honor a la fiesta de la fertilidad.

elú compartieron habas, papas, choclos, mellocos y otros productos del sector.

FOTO GL EN DA G I ACOM ETT I / E L QOM E RC D

463



¡tuÉ¡€íg€Es$g

[EgüEÉE$ÉÉÉE$
'ü€,9-UE.sÉsü EEE

$eE:tieBÉ rEÉ
gEiÉfl€f,Éáe;Ei
E€f;FTÉ;fiEggEE
:4f;€fiHüE$gEgE
Eg€ A*gE H FÉ'q É Í

E ÉEgI E *EE€ÉÉ

tEÉEigá¡€ESEE

?igáEEiEEáEag
EÉÉE FgE iÉEEü E

gtüF**qrÉ:EcBgr3* 5E!

+ t t É: ff c*ligáglgg 
gsgg¡

ÉÉ [Étta c€,

e*Él ñe H aÉ 
HgÉ HgÉE#

geÉggEeI?E# 
iÉÉ¡€g

s"ÉEEáÉsEÉ$ÉraE

s= 3b s'0€€ p

epF
c*ü
E¡g
.= o.=
EEE
€rñ

dE
g
c)
(ú'=
ñ
fL
q)

(E

ñ
U'o
6
o
(ú

E
(5
e
o

(ú

o
E
o
Uí

.F
(E

o
oE
(E
oo
q)
o-

oo
(ú

'(ú-'

-o
L

E.o
o

6)a
o
(ú

o

.9

.9

o

o
oÉ
t¡¡-
oo
J
t¡¡

@
o(\l
6o
o

E
.q
o.oo
o
E
@
C\¡
oo

J

6ü(1
-ot-I
v
cJ
cü
f¡
- 6B

cü
|-

FI
Fl||
€)

o\a
vI
|-FItsi
v
N
6ü
Á
-H
6d

\

a
€)

*¡
¿
-€)o-r-{Y
€)
Sr
ED
-
-O-

0
r-tv

Fl

a

a

\oc{

N

F

o
¡?{

F

¡i

V)

Ft
¡-r

a

v

rfi
¡-r

0

-

U)

-

z

464



Etu$vEns
Mades, 27 de septiembre de 2016

> La precandidata presidencial Lourdes TiMn (c) refirió ayer que el Acuedo Nacional por el

Gambio está a la espera de que SUMA confirme si será o no parte delcolectivo.

fibán está dispuesta a ser
la Aiceo por las i4uierdas
La asambleísta LourdeS Tibán
informó que su movimiento Pa-

chakutik (PK) aceptó la posibi-
lidad de que ella fuese la carta
vicepresidencial por el Acuerdo
Nacional por el Cambio, en los
comicios delzolz.

PK la escogió como su can-
didata presidencial el pasado ó
de agosto, en unas primarias en
las que ella compitió contra
otros dos dirigentes.

Luego, la propuso al interior
del Acuerdo. tal como antes lo
habíahecho Unidad Popular al

'Hemos ido ced*mdo esa po-
sibilidad 0a de la Presidencia),
teniendo todas las capacidades
para encabezar una lista. Esta-
mos dispuestos a acompañar en
el binomio', dijo ayer Tibán en
rueda de pre-nsa en Guayaquil.

Hasta el pasado mes ella des-

cartaba la opción de ser la as-

pirante a la Vicepresidencia
Sin embargo, ayer remarcó

que si no era parte del binomio,
Pachakutik terciaría por su

cuenta enel2ot7.
"Insto a la unidad, insto aI

acuerdo de las izquierdas y a

que en estos días tengamos la
posibilidad de dar una respues-
ta al país", abogó, al tiempo de
anunciar que el Acuerdo tendrá
hasta mañana para decidir.

Explicó que esto le permitirá
'oficializar' su postura hasta el
próximo sábado, como está
preüsto.

El Acuerdo, que agrupa a or-
ga4izaciones de izquierda y de
centroizquierda, espera cono-
cer aún si la Izquierda Demo-
crática (ID) será parte del co-
lectivo con su candidato, Paco
Moncayo (l)I postular a Lenin Hurtado.
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EN LA PARROQUIA SALASACA H.ÜWMO
Martes, 27 de septiembre-de 2016

Centro fortalecerffi
a

RITUAL

AgRdecimiento
nEl acto terminó con el ritual
de agradecimiento a la ?a-
chamama (Madre Tierra) en
donde los niños hicieron la
presentación de las semillas
que se van a sembrar.

WILSON PINTO

SAI ASACA, TUNGURAHUA

Fortalecer l¡¡rtradiciones an-
cestrales del pi.leblo indígena es

el principal objetivo del Centro
Educativo Co?nunitario Inte-
gral Katitawa, en la parroquia
Salasaca, cantón Pelileo, que
funciona desde hace quincé
días con la asistencia de niños y
jóvenes de esta jurisdicbión,
contó Rufino Masaquiza, direc-
tor del local.

'Vamos ahacer arte, musica
danza, todolo que corresponde
a la tradición ancestral de nues-
tros pueblos porque no quere-
mos dejar de lado lo que son las
pertinencias culturales", agre-
gó en el acto, que se cumplió el
sábado en la mañana-

Destacó que con la participa-
ción de los ancianos se enseña-
rá "construcción de música an-
dina", en donde los asistentes
tendrán la opornrnidad de
aprehder a elaborar y a tocar
instrümentos autóctonos como
flauta, 

'pingullo, pífano (flau-
tín), redoblante (tambor), bom-
bo e incluso la bocina.

Masaquiza comentó qúe los
jóvenes y niños con la práctica

mantendrán las tradiciones que
han sido transmitidas de gene-
ración en generación.

Contó que la actiüdad del
cenffo se. realizará desde las
14:OO hasta las 17:00 que se

complementará con tareas diri-
gidas en las materias que re-
quieren losniñosyjóvenes e in-
cluso clases de quichua- A los
asistentes también se les ofrece
alimentación.

BAILE AUTóCTONO

En el programa del sábado se
bailó el chakipunta (pie de pun-
ta) por parte de las mujeres y el
chirngamarcana Glza la pierna)
por los hombres, que según Mi-

shell Jiménez, Allpa Ñusta (Rei-
na de la Tierra), existe el interés
para que las nuevas generacio-
nes de Salasaca fortalezcan las
tradiciones ancestrales.

Manifestó que es importante

la apernrra del centro en la co-

munidad Katítawa "Para que se

rescaten las costumbres ances-

trales, que es algo ProPio de los
pueblos milenarios y así evitar
que se pierdan, porque dice que

los comuneros se deben sentir
orgullosos de lo que tienen,
además de mostrar a la socie-

dad que la cultura de Salasaca

sigue con el paso de las gene-

raciones.
En el baile ancestral el varón

que llevaba el pindón o bastón
de mando hizo el traspaso a su

pareja, que según Rumiñahui
Masaquiza es la demostración
de la igualdad, así como la ar-
monía que debe haber entre el
hombre con la mujer, quien en
la época de la Kuya Raymi (fies-

tade lafertilidad) estáenun pe-

riodo de fecundidad y que,por
esa razón también tiene dere-
cho a lucir este símbolo. (l)

> StAtAS/[C[b Trag:¡nh¡a. Las mujeres de Salasaca bailaron el
chakipunta y los hombrcs el changamaluana.
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ITT

Para la catedrática cuencana Silvia Zeas

f I traje típico de la chola
!¡cuencana representa la
suma de elementos ances-
trales propios de los pueblos
originarios, que han logrado
perdurar pese al paso del
tiempo, con símbolos, mate-
riales y elementos de la cul-
tura española, una "hibrida-
ción" cultural que se empezó
a evidenciar desde las pos-
trimerías del siglo XV, luego
del descubrimiento de
América por el navegante
ibérico Cristóbal Colón.

De acuerdo a la máster en
diseño textil y modas y
catedrática de la
Universidad del Azvay,
UDA, Silvia Zeas, durante la
Colonia, con la llegada de
las mujeres y los hombres
provenientes de España,
vinieron consigo sus rasgos
culturales, como la gastro-
nomía, las artes, la religión
y la vestimenta.

Una de las prendas de
mayor uso en esa época era
la.poHera española, que con
el paso de los años, se uso se
fue adoptando o adaptando
por parte de las mujeres
locales, lo cual permitió que
se fueran modificando algu-
nos de estos elementos, sin
embargo, la mayor parte de
sus características y rasgos
han perdurado hasta la
actualidad, asegura la crea-
dora local.

Ancestralidad

Para Silvia Zeas, resulta

es importante valorar el aporte de las

culturas pr¡m¡genias en la creación de
vanguard¡a.

TTI

r,- ÉHASE :

CC La gente ahora
se v¡ste dicho a
la moda, nues-

tras madres eran de
pollera baja, antes
respetaban todo lo
que es bajo. Ahora
hay minifalda, mini
pollera, todo es esco-
tado ahora ,,

ZoíIaTenw

importante para todas las
personas de una sociedad,
darle el valor necesario aI
legado de sus inceStros,
como una forma de preser-
var los rasgos que losldenti-
fican como pueblo, descen-
diente de una gran nación,
en el caso de los cuencanos y
azuayos, como lo fue la
cañari.

En este marco, Zeas men-
ciona el proyecto que ejecuta
la UDA, en cooperación con
el Museo Municipal
"Remigio Crespo Toral", para
revivir a la Cuenca de hace
100 años, el cual se encuen-
tra en pleno desarrollo.

Dentro de estas investi-
gaciones encontraron que
la vestimenta característi-
ca que hoy usan las cholas
cuencanas, es el resultado
de esta fusión de las dos
culturas, la española con la
indígena, cuyos rasgos
esenciales se han conserva-
do, cambiando únicamente
en cuanto se refiere a los
materiales que existen en
la actualidad.

Otros de los cambios en
cuanto se refiere a la pollera
de la chola cuencana, se
manifiesta en el tamaño y eI
entallado de esta prenda, sos-
tiene Zeas, lo cual es produc-
to de la industrialización y las

migraciones de los poblado-
res rurales hacia el extranje-
ro, quienes al retornar a su
tierra traen consigo nuevas
modas y gustos. "Es el resul-
tado de un fenómeno social",
enfaüza lia creadora.
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Poro lo socólogo Mortho Orellqno, los cornbios que experirnen-
to uno sociedod en ef devénirdel tiempoe.evidenciqn en sus dís*

tintos monifestociones, siendo uno de estos lo vestimentq.
Según Orellono, lo modo es un fenómeno sociol que primero

iiene su ouge entre lqs closes socioles ottos o pudientes y perduro
luego en los closes socioles populores y menos pudientes.

El coso de lo pollero de lq cholb cuenccnc es uno de estos

ejemplos vivos, oiegwo lq sociólogq, pues cuondo fue inhoducido
en Ar¡éricq con lqr fl de.los muieres e-spoñolos, ero utilizsdo
por eslos y por sus descendienfes que nacbron en esfe confinen-
te.

Con lq fusión de los ro¡os, de lo espoñolo con lo ind(geno, surgió

lo meslizq, que tenb rosgos de los dos rozos, de los dos culturos y

Gsí el uso de lo pollero sé tüe dondo e¡ire lss mujeres rnelthos y

después entre los indíger€q. Su uso perduro de esto mqneru entre
lo mujerdel compo hosto lo octuolidod.

Orellqno enfotbo que iroy mós que nunco hoce folfo recuperor
esq memorio de nuestros onceslros, de recuperor el volor de sus

símbolos y volores. de despertqr entre los personqs el sentido de
pertenencio o un pueblo. un pueblo que tiene soberes y conoci-
mientos oniestrotes que lo hicieron único, eon un gron volix cultú-
rol, lo cuol nos permithó conocernos mós, reconocernos y proyec-

tornos hocio el futuro con seguridod y orgu$o.

I Según Sofíq
Moldonqdo, groduodo en
lo UDA, en su invest(1oción
"El pqirimonio ondonte, lq

' cholrto ignorodo", Lo vesti-
mento de los Cholos y
Cholos in'rció conp eldistintF
vo de lo close que poseío
esle 1596de songne espoñe
|q.

I En lo obrq de
Moldonodo. menciono
"que duronte lo époco de
lo colonio, lqmbién hubo
mujeres gue llégoron ol
nuevo mundo, de los
45.3727 emigronlet que lle.
goron, l0.l18 eron mujeres;
50% de ellos eron de
Andolucío, 33% costelbnqs
y ló%extremeños".

I Junto con esto muje
, .ies espoñolo:, llegoron sus
:vestimenf os . donde se
remonton los orígenes del
troje de lq Cholo. estos
corocteríslicos se puede
observor o lo lorgo de
Américo Lotino, especiol-
menle en poíses como

:.Eer¡odot Peú y8o[vb.,
f El troje de lo Cholo

represento lq fus¡m entre lq
vestimenlo de los espoñoles
e indigenos, codo comp+
rente de éste tiene un eslito
provenienie de lo culturo
coñcri, ínco o espoñólo. Lo
po{ero de Costi&q y b p#
ro de b cholo son sirn$cnes.

Texto y fotos:
Jorge Álvorez Espinozo
jorge.olvoreze.44@gmoil.com
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Miércdes 28 de septiembre del 2016 / ELCOIIERCIO

- 

SANTODOMINGO

Pobladores tsáchilas denunc¡an
la contaminación de los ríos
Los dirigentes de la nacionalidad Tsáchila piden que se inter-
vengan los afluentes que dejaron de utilizar por afectaciones.

B9I-IUAB vEL}&q EL COMErcP

. El pasado lunes realizaron una marcha en la ciudad de Santo Domingo'

nedaccdn Sa nto Dotningo
(F -Contenido t ntercultur al)

JJ laguadelos ríos,esteros

fi .y cascadas es impres-
J-¡lcindible para los baños
de purificación y las necesi-
dades básicas de la población
de las siete comunas tsáchilas.

Los primeros nativos que
llegaron a Santo Domingo es-
tablecieron sus territorios en
las márgenes de 3l afluentes
que se originan de los ríos Po-
ve,ChigiiüpeyPoste.

Actualmente estos tres
afluentes no son cristalinos
y su uso pasó a limitarse a ac-

tividades puntuales debido
a que están afectados por las

descargas de aguas servidas
y líquidos aceitosos, según la
GobernaciónTsáchila.

El problema no es reciente,
pues los cormr¡eros dicen que
se remite a30 años, pero en es-
te 2016 se agravólaafectación

Es poreso que elultimo h'l-

nes los dirigentes de las sie-

te comunas denunciaron un
presunto delito ambiental en
laFiscalía de Santo Domingo.

A través de un,documento
pidieron la remediación de
los ríos, una indemnización
a las comunidades y laiden-
tificación de losresponsables.

Los denunciantes se basa-
ron en los artículosTlalT4de
laConstituciónyel25l delCó-
digo Penal Esteultimo sere-
fiere a los delitos contra.los
recursos naturales y estable'
ce una sanción de 3 a5 años de
prisión para los autores.

El gobernador de la nacio-
nalidad" JaüerAguavü aclaró
que el motivo de zu denuncia
es la afectación que sufrieron
los ríos PosteyChigiiilpe' el12
de septiembre del20ló.

Ese día cientos de peces
aparecieron muertos en las
riberas; y junto a las esPecies
se identificó un líquido espe-
so de color negro, que olía a
hidrocarburo.

Agustín Calazacón, activis-
ta turístico en la comuna Chi-

giiüpe, aseguró que la afecta-
ción no solo los obügó a cam-
biar su rutina para proveerse
de agu4 sino que les exige ir
miás lejos para abastecerse.

Por eiemplo, los habitan-
tes de su comuna deben ca-
mina¡3O kilómetros hasta las
cascadas del Bolo y Polanco
donde las aguas aún no están
contaminadas.

"sucede que ni el agua de
los pozos, que era la alterna-
tiva ante la contaminación de
los ríos, no es aptaparael con-
sumo", cuenta Albertina Ca-
lazacór\ líder delproyecto co-
munitarioTolónPelé.

Ademiis refiere que el agua
de los afluentes apenasles sA-
ve para regar las plantas o para
la limpieza de las casas.

El gobernador Tsáchila Ia:-
üer Aguavil, pidió un acercaJ¡
miento con las autoridaded
para Ilegar a acuerdos que
permitan acceder a una dota-
ción segura de agua potable.

'"La idea es que nos envíen
tanqueros cada cierta hora'.
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TJueves 29 de septiembre del2016 / EL@ttERGlÓ=

- 

AMBATO

La fiesta de Las Mercedes se
celebró con danzay mús¡ca
Al menos 10 grupos de danza autóctona, comparsas de los

toros de pueblo rindieron homenaje a su patrona en lzamba.

Redacción Sierra Centro
F - Conte nid o lntercu ltu ral)

as fiestas en honor a la
Virgen de las Mercedes
concentró a más de l0

grupos de música, bandas de
pueblo, danza autóctona an-
dina, tamboreros y a la tradi-
cional Diablada Pillareña

Lacelebración, con más de
40 años, se desarrolló en el
barrio La Merced de la Parro-
quia Izamba del cantónAm-
bato. Atrajo a mas de 500 tu-
ristasnacionales.
Danzante\ guarichas

(hombres \t&tidos de mu-
jer), disfrazaüpiry romerian-
tes acompañar\nhla imagen

Esta festiüdail es conside'
rada entre las más imPortan-
tes de esta parroquia. Cada
año, danzantes, el Diablo Hu-
ma, la c¡amisona, guarichas y
otros personaies bailan en la
plaza central al son de la ban-
da Señor de Los Milagros.

fohanna Caftórt de 16 años,

llegó temprano a la festividad.
La joven vistió un traje de ca-
poral ybailó al ritmo de la Sa-

ya.'rCumplí 5 años bailando
enhonory a la devoción que
le tengo alaVlrgen de Ia Mer-
ced porque es milagrosa- Sigo
la tradición de mis abuelos y
padres", dice convencida.

El domingo, la imagen de la
Vrgen de La Merced estuvo
decorada con flores, un man-
to doradoyunacorona de oro.
"Ese es el sentimiento de los
devotos delba¡rio. Ellos traen
los grupos como los danzan-
tes, la Diablada Pillareña y
rnás", expüca Bertha Carriórl
una de las organizadoras de
estafiestaandina

Iospobladorescuentanque
las fiestas por la imagen de Ia
Merced se efectúan desde ha-
ce mas 40 años. Carrión cuen-
ta ilue es una fiesta intercul-
tural, puesto que particiPa-
ron comparsas de los barrios
y sectores indígenas que.lle-
gan con sus vestimentas au-
tóctonas, eso le convierte en

unafiestacoloridaconmucho I
contenido culturaly religioso,'

Los indígenas de la comu-,
nidad Los Andes del cantón ,

Patate mostraron €rl sü corrlr
parsa toros de pueblo. fuan
Pilamunga dice que esta tra-
dición lleva mas de 100 años
en su pueblo. Decidieron re-
presentar el arado de la tierra
con la yunta y los populares
toros de pueblo. "Es una cele'
bración importante en la que
nosotros participamos como
agradecimiento".

CleliaThcoarruán, de 75 añoq
es una de las fundadoras de la
fiesta en ese poblado. Cuen-
ta que con el aporte de'min-
gas lograron levantar la igle-
sia donde reF)s:r la imagen
religiosa "Es unafiesta don-
de participan todos quienes
quierencolaborar".

En la celebración también
se organizaron los populares
palos ensebados. Allí se colo'
caron cuyes, frutas, alimen-
tos, ropa... Estos fueron reco-
gidos por niños y jóvenes.

MODESTO MORETM EL COM ERC IO

. Los toros populares, las guarichas y demás personajes bailaron en honor a la virgen.
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El le¡égralo I viernes 30 de sept¡embre de 2016

Paco Moncayo captura
el apoyo de Pachakutik

1A AGRUpnCÉn declinó la precandidatura de Lourdes Tibán.

La asamblea de las izquierdas será mañana en Quito.

Ed¡clónFon.
politica@telegrafo.com.ec

Quito

Después de 5 horas de análisis, Pa-
chakutik se sumó a la tendencia: ra-
tificar su apoyo a Ia candidatura
presidencial del general (r) Paco
Moncayo. Con ello dejaron de lado
la aspiración, de un sector del movi-
miento indígena, de ir solos a los
comicios de 2OI7 con Lourdes Ti-
bán a Ia cabeza.

La resurrección de la Izquierda
Democrática (ID) y Ia nominación
de Moncayo obligaron a revisar las
condiciones del Acuerdo Nacional
por el Cambio. La coalición surgió
de la mano de Pachakutik (PK) y
Unidad Popular, antes de que la ID
lograra reinscribirse.

Ahora el énfasis estará en conso-
lidar un binomio potente para Mon-
cayo. "Aquí se trata de ganar las
elecciones. Y cuidado con dejar en
duda que la candidatura nace para

DE$ICIDO

"El general tlonrayo es

compat¡ble con las ideas,
peru frlo y débil en ¡us

distul¡os", afirma Santi.

'chimbar' a LenÍn Moreno, nuestro
compromiso es desmontar el co-
rreÍsmo", precisó Tibán antes de Ia
resolución de su partido.

Una de las preocupaciones de los
dirigentes está en el rol que jugará
cada organización polÍtica. "Decli-
naremos posturas, pero también
hay que observar la voluntad polÍ-
tica de todas las partes. Necesita-
mos un programa que garantice la
gobernabilidad, pero con participa-
ción", advirtió Jorge Herrera, presi-
dente de la Conaie.

El dirigente Humberto Cholango
dijo gue eI plan es garantizar el sos-
tenimiento de los avances alcanza-

AV

dos en los últimos años y corregir
los errores. "Los acuerdos son sobre
la base de un plan de gobierno. PK
está abierto a conversü¡".

El coordinador nacional de PK,
Marlon Santi, afirmó que las discre-
pancias internas fueron superadas y
están fortalecidos. Previamente a la
decisión del partido, al consultar su
percepción sobre eI candidato,
opinó: "El general Moncayo es com-
patible con las ideas, pero frÍo y dé-
bil en sus discursos. Creo que debe
ser más enfático en la necesidad de
fiscalizar al actual Gobierno".

Paco Moncayo üegó a la sede del
movimiento Pachakutik aI norte de

Quito, 10 minutos antes de que el
consejo polÍtico, que convocó a
cerca de 15 dirigentes provinciales,
decidiera apoyarlo.

Moncayo agradeció eI respaldo y
aseguró gue Ia contribución de Pa-
chakutik será fundamental en la
elaboración de su plan de gobierno
y que son bienvenidas todas las
agrupaciones que deseen un cam-
bio. (I)

tt

ci

Lourdes Tibán saluda con el precandidato Paco Moncayo, tras la decisión adoptada ayer por Pachakutik.
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Viernes 3O de septiembre del 2016 / ELCOMERCIO

. Pachakutik declinó la precandidatura presidencialde Lo-

urdes Tibán, en favor de la candidatura de Paco Moncayo'

Para Tibán, esta no es una
derrota, por el contrario, se

trata de un eiemplo de unidad,
que muestra al país que se Pue-
de tener un solo candidato Por
la tendencia de izquierda. "No
le vamos a dar el gusto aMore-
no y Glas, que vienen Pormás",
resaltó y se comPrometió atra-
bajar junto a MoncaYo Y los
otros partidos que forman Par-
te delAcuerdo, que son laUni-
dad Popular y laID, al igual que

otras organizaciones sociales.
Lo que "no está en juego", di-

io, es que los integrantes del
frente sí debenparticiPar equi-
tativamente en las elecciones
para que se logre una rePre-
sentatividad de todos los mo-
vimientos. La asambleísta
quiere que se establezca el bi-
nomio y los compromisos Po-
líticos necesarios para que to-
dos los miembros del Acuerdo
participen ta{¡to en el Ejecuti-
vo, como en el Legislativo.

Dur4nte el Consejo Político,
los reBresentantes de Carchi,
Cayambe, Bolívar, Loia, Za-
mora, Manabí y El Oro, aPoYa-

ron la candidatura de Monca-
vo. Tiambién lo hiio Guillermo
bhuruchumbi, alcalde de Ca-
yambe, y |orge Herrer4 Presi-
dente de la Conaie, en repre-

sentación de su organización
Los delegados de la Ecuaru-

nari y Cotopaxi mostraron su
apoyo a Tibán, pero aclararon
que se sumaban a la decisión
de la mayoría Mientras que los
de Imbaburay Pichincha die-
ron su voto para la asambleísta
dePachakutik

Ya sobre el futuro del Acuer-
do, Moncayo no descartó la
adhesión del movimiento SU-
MA. Explicó que han tenido
conversaciones y que hoY es-
peranunaresPuesta.

Mañana es la convención
nacional del Acuerdo, donde
se ratificará la decisión de que
Moncayo sea su rePresentante
en las elecciones presidencia-
les del próximo año.

M REUNIÓN

PKtambién lecedeel Pasoa Moncayo
El movimiento indígena desistió de la precandidatura de Tibán

RedacciónPolítica (l)

ras más de cuatro horas
de dialogq el Conseio
Político de Pachakutik

decidió apoyar la candidatura
presidencial de Paco Monca-
yo, de la Izquierda Democráti-
ca (ID), como rePresentantes
del Acuerdo Nacional Por el
Cambio. Así declinaron sus in-
tención de que Lourdes Tibárt
participe para esa dignidad en
las próximas elecciones.

Moncayo, quien llegó al final
de Ia reunión a la sede de Pa-

chakutih afirmó que acorda-
ron trazar un plan de gobierno
en conjunto, para tomar deci-
siones con base en consensos.
Y recordó el aprecio que tiene
hacia el movimiento indígena
y las actividades que han rea-
lizado juntos a lo largo ddsus
carreraspolíticas.

PAULRIVAS/ ELCOMERCIO
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