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ENERO 



 

Los Salasacas, según algunas fuentes 

etnohistóricas, son descendientes de un 

antiguo grupo mitimae traído de Bolivia 

en tiempo del imperio Inca. Viven en la 

provincia de Tungurahua al sur oriente de 

la ciudad de Ambato en la llanura arenosa 

del cantón Pelileo al pie del cerro Teligote. 
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EL MERCUR1O

Ayampacosy maitos una
apetecida trad¡ción cutinaria

f sabelAcacho, indígena shuar
I de la Amazonía, a sus 60
años es experta en Ia PrePara-
ción de ayampacos y maitos,
ella afirma que la diferencia
está en que los primeros se cue-
cen en brasa y los segundos aI
vapor, pueden ser de Pescado
pero también de Pollo.

Los dos son envueltos m hoja
de bijao, una especie de achira
silvestre, Planta que crecÍa
sobre todo en suelos Pantano-
sos o con bastante humedad,
dada su utilidad en la cocina,
ahora en muchas comunidades
shuar se siembra Para asegurar
la provisión de la hoja.

ios ayampacos, a más del
pescado o Pollo, contienen
pedazos de Plátano o de Yuca,
todo esto envuelto en hoja de

biiao pasa a la braza. También a

vécei se utiliza Ia hoja de Ia
campana. Se dice que es más
rápiáa para el asado; sólo se

iniluye sal, el resto de la sazón

lo pone estas hojas silvestres.
En el maito, el Pollo o Pescado

va va cubierto con Palmito
(cogollo de Palma) o a su vez ,

hoiás de acelga, todo esto
eniuelto con la hoja de bijao o

campana se coloca en la olla
con poca agua Para su cocción
alvapor.

"ri h ho¡a que le da el sabor,

esto se origina de nuestros
antepasados, abuelos, tatara-
buelos, de muchas generacio-
nes, y nosotros seguimos man-
teniendo esto en nuestra comu-
nidad shuar Martín Juha", dice
Isabel.

Comenta la mujer stnrarque
estas especialidades surgieron
Dorque sus ancestros no cono-
iian to que es la cebolla, ajo,

comino, nada de eso, todo era al
natural.

Utensiüos

Las ollas también eran esca-

sas, "sólo teníamos algunas de

barro que hacía mi mami Y asi-

mismo otras Personas hacían
en sus hogares, Por eso se utili-
zaba hojas Para asar. Con mis
padres y los Perros íbamos a la

cacería y Pesca, caminábamos
mucho de un lugar a otro Porla
montaña, casábamos Yamalas,
guatusas, armadiüos, Y comÍa-
iros asando o en caldo sin nada,

desabrido. Ahora Ya Ponemos
salcita Pero mi mami que tiene
95 años hasta ahora come sin
sal", afirmó.

Para la'Perc* recuerda, "nos
, lbamos a las quebradas o bra-

zos de río, en busca de las hon-
donadas (Partes con maYor
profundidad) Y ahí sabíamos
pescar".

Localizado el sitio de la Pesca,
los shuar imProvisaban Peque-
ñas chozas junto a árboles caí-

dos que servían de base Para
desdó allí levantar dos Palos
que daban hacia otros dos Palos
áue cumplían la función de
postes y sé armaba el techo con

irojas de palma, era entonces el
espacio de descanso mientras

se preparaba el asado, lo qqe

sobraba de la Pesca era llevado
como reserva a la choza (vivien-
da).(AzD)-(INTERCUITURAt)
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'Dando grácias a todos bs
SF los han aytdado a difuü
nugstra cultura, ahora haY

muchos turistas que visitan
nr.¡eqtra comunidad Y PanidPan
delammida de rnsúc rye es

nuy nilrd, h gonte valor¡i e&
poúue m conúda sana Y elqui-
r¡ita. lt¡o ponemoe condimontos

Dofiue €s nralo, mi mani es wt

bierñpto ¿e esto, ella tien€,8s
años y rto slre ninguna enter-

meddd', manitestó lsabel
Acaóo.

Lá orw'ivorcia con los stilJs
ha nreFrado,'más cr¡ando irdu-
so ahofa hay shuar céndo€ cofi

hispanas o hisPanos casarlos

coñ struar, doña lsab€l Acacho
por eir¡mplo, ha enseñdo a su

nuera hispana Y é6ta I g.¡ her-

m¿na a hmr lo8 4PÍP@'Y'
rffÚbs, lo cuelalera laft¡€ñté de

üabaFde ell*.

ltI

El sistema nómada
de las familias shuar
dio lugar a la forma
de preparar estos

alimentos.

TIIta ru¡ier stu¡ar iruiu a visiH E¡ com¡ft'dd M{r {$n'.qúdo bs 
'htTtrt"qo€, lu€go d6 una ptoo - t#-o,"t ütttrotppaFa¡e lÉrd dondoqf*

el imponsnte rlo BoÍbuscaro,d ürisa Flee 
'{bgusBr 

de h odnida trica

;,;d; ;ü i ii dr'.,re oe znrotat ca¡ni¡ oe arencfúr|dlb€i '

En el sefrr ls fanñe * nH;gffi-p* gta ne sbrt¡{tc do ü'riÉr

*-io*iffiñoE t€dtü €dá üc{ú á ott"'o*rtaa ot h. enrada d Faftl¡e

iü#fñt*"ttü.itp d;e-; ü pro'i'da.Atná2tr¡'c8' sa' ntf
admirarlas reffianbs o*.¿o, avl*s amsyo|q¡idoPy soh.foEdo W
ñffid*;ñü"ücroa¡¿e'lastanasyruilos¿ernase+e*s' t' :'1 .
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ll Durante la Diablada el cura
cierra la iglesia y se va". Eso

dicen algunos pillareños, quie-
nes del 1 d 6 de enero de todos
los años, se adentran en un
"infierno" absolutamente fesü-
vo, en su tradicional "Diablada
de Píllaro", en el cantón de su
nombre,

L¿ ciudad, a160 kilómetros aI
sur de Quito, en la provincia'de
Tungurahua, es una fiesta.
Cada cinco minutos los autobu-
ses sden repletoF de Pasajeros
desde la termind de Ambato Y
atraviesan una zigzagueante
vía gris; 35 minutos toma llegar
a este cantón saliendo de la
capital tungurahuense.

La endiablada celebración,
que reúne cada día de festejo a
miles de danzantes vestidos con

atuendos de cuatro Personajes,
son los que comandan las fies-
tas. También llegan muchos
comerciantes que ofertan de
todd;3on-vendedorés de las
etnias Otavalo, algunos salasa-
kas y gente de las etnias de
Chimborazo, quienes ofertan
textiles en su maYoría, Prendas

con iconografias del paisaje
ecuatoriano y sus personajes.

Ios digblos¡r*¿6;*:.
sus mascaraffi:

Entre la historia y la tradi-
ción, la diablada arde por seis
días. Es un encuentro de jolgo-

cuernos, otras üegan hasta 14
cuernos, depende de su tama-
ño.

Hay máscaras sencillas que
solo cubren Ia cabeza, pero haY
otras -las que se ven en mayor
número- que tienen coronillas,
es decir unas Protuberancias
inmensas con Ias que una más-
cara llega a más de un metro
de altura y cinco übras de Peso.
Las coronillas son diferentes,
unas de cuatro lados, otras de

tres, dos y hasta de un solo
lado.

Las coronillas se Pintan de

rojo, negro y dorado, Pero h-aY

las que se forran con PaPel celo-

fán de colores amarillos, azules,

verdes, rojos, que brillan desde

lejos y con el movimiento del
viento y la danza, Y hasta sue-

nan.
Cada diablo tiene un látigo

tejido hecho de beta o cuero de

res y con Pulsera Para sujetarse
en ü muñeca, haY otros atados

a una pata de cabra o de oveja.

Es de oir el sonido que hacen los
látigos que, con fuerza, caen
sobre el asfalto; con ellos tam-
bién se pone orden en Ia fila de

la calle por donde va la comPar-

sa.
Todos los diablos son alegres,

bailan, bailan Y bailan, junto a

Ias guarichas (antiguamente les

llamaban así a Ias esPosas de los

soldados), los bailarines de

línea y los caPariches, (barren-
deros), que usan un Poncho
cañari y barren la calle con una
escoba hecha de montes.

. -!a comParsa se acomPaña'con 
una banda de más dst8' 

niüiicos que tocan sanjuanitÓb,
tonadas, Pasacalles Y tantas
melodías ecuatorianas. (BSG)-

(Intercultural).

rio donde Prima el color rojo,
donde los diablos üenen edad Y
estatura indistinta: son gran-
des, mpdianos, Pqgueilosir g!$ 

"!;'
sordos y flatos; son diabloY;
áiablas y chiquillos diablillos
que se escabullen entre la
muchedumbre.

Vestir de diablo no es comPli- 
,,,,

cado, es tan sencillo como vestir

de ángel, sólo que el diablo no

tiene iúnica, mas bien lleva una

darnfta, Pantalón Y caDl roja,

É rira tiene elfiIb erado;
ciilfáfunos zapatos bajos que le
permitan bailar Y desPlazarse

con total facilidad, Y claro, lo

,, 

qt" I" da Ia característica de

diablo es la máscara.
La máscara Ya sea roja o

negra -colores que identifican
al áemonio- es Ia diabólica'

''Tier¡e oios vivaces Y saüentes,

áoij"ai"Utgada, Pero Io más
fintástico és eI número de

cuernos que la adornan' Las

menos engalanadas tienen tres
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Historia de un patrimonio
La diablada, declarada en

el 2008 como Patrimonio
Cultural Inmaterial del
Ecuador, es una manifesta-
ción de la cultura indígena-
mestiza y una de las más
importantes que se realiza
en el país desde hace algu-
nos años.

Esta fiesta huele a higos
en miel, por las calles aleda-
ñas a donde recorrerán las
comparsas se ven Pequeños
carruajes que llevan Pailas
de dulce hirviente Y en sus
vitrinas de marcos azules
lucen los sánduches de higo
y queso.

No se sabe con Precisión
cuándo nació Ia fiesta. Unos
textos dicen que se desarro-
lla al margen del ámbito
religioso católico. Otros, que
en la gran revuelta de 1898'
cuando los indígenas se lan-
zaron a la ciudad, encendie-
ron una hoguera Y quema-
ron todos los documentos
que eI Cabildo disPonía, lo
que provocó que la historia
de ese cantón se redujera a

cenizas.
No faltan las versiones

según las cuales las diabladas
selemontan a la éPoca de la
colonia, cuando los terrate-
nientes, por el Día de los
Inocentes, permitían a los
indígenas divertirse dentro de

las haciendas en las que traba-
jaban. En esos esPacios, ellos
se disfrazaban de diablos Para
distraerse y Protestar Por la
opresión, abuso y rePresión de
la que eranvíctimas. (BSG)-
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Ltegan de todas Partes
No importa de dónde Pro-

vensa ei bailarín, llegan de

Quiio, Ambato, Riobamba,
Cuenca, Latacunga, de tantos
otros sitios más. "Me gusta
bailar Ia tradición de Ia dia-
blada, son tres años que Par-
ticipo, se baila con mucha
alegría Porque son siete
pasós a seguir en Ia danza'
entre Pasos cortos, largos Y

asite áe brazos", dice Stalin
ciicaiza, d'e 2t años, que

Ilegó desde Ambato Para
cumplir la Promesa Y cargar
una máscaia de cinco libras
con la que baitó Por dos horas

v mediá en Ia Primera vuelta
í un tiemPo igual en la
iesunda vuelta.

ócho, Ilegados de Cuenca,
comandadol Por un Pillareño
estudiante de artes' se suma-
ron a la diablada. Antes del
baile llevaban su máscara Por
Ias calles.

Una Parte de ese gruPo se

presenió el año Pasado como
;quarichas", que se suman a
li algarabía de los demonios'
viste-n de túnica blanca hasta

las pantorrillas, usan másca-

ras de malla que tienen o¡os

azules, un sombrero cobiiado
con cintas de colores, un
pañuelo y un envase de licor
para "a Pico de botella" com-
partir un trago con los Pre-
sentes.

Los milos Y
creencras

La diablada es una fiesta de

testimonios con mitos Y

levendas. Están quienes ase-

uár"n que haY que bailar la
diablada Para esPantar Y

sacar todo Io malo que haY

dentro de uno. HaY otras sen-

tencias que dicen: "Si bailas
una vez te cae Ia maldición'
Si no bailas siete veces, en
siete años, el djablo te üeva"'
No faltan los suPersticiosos
que para no caer entre los
iúernos o les atraPe el tri-
dente diabólico, Io cumPlen'

Más allá de una Posición
supersticiosa Y mística,
cailos, ioven Pillareño que

creció viendo diabladas, esti-
ma que sí haY como una mal-
dad imPlícita en la fiesta' Por
eso, el tonjunto de máscaras
y trajes son como una barre-

ra para poder escaPar de ese

maL
El hombre, d'e 22 años Y

alqunos de sus amigos que
po-r primera vez ParticiParon
en Ia comParsa, quleren cum-
plir seis años más "Para que

no les caiga la maldición Y les

lleve el diablo".

Preparacign
y Persona¡es

Hav colores, olores, sabores
v soáidos fusionados en un
ínismo ambiente: un cazador
con escoPeta en mano que

muestra como se caza al Pelu-
do y negro animal; dos PaYa-
sos con morcillas; un conJun-
to de guarichas que incitan a

beber-su trago; el caPariche
de pantalón blanco que baila
con Ia escoba que es su com-
pañera; los bailadores -de
línea que en Parela Y nlnos
que apóyados Por sus Padres
famuién llevan atuendos Y

bailan, son Parte de Ia gran
comDarsa.

uno solo de tridente había
entre tanto diablo, así como
hav coniuntos de demonios
tamUié.thaY bs diablos alados,

inmensas alas como de un
murciéIago que se toman el
ancho dJla angosta vía Por
donde se desPlaza la comParsa'

Gabriel YánchaY, un asPi-
rante a la Policía Nacional,
vestía ese traje. ÉI mismo se

DreDara su diablo alado con

i"tiito y PaPel; hacer la más-

cara, el lráje Y las alas Ie toma
el año entero.

Seis días de desfiles, la fies-

ta emPieza a las 14:00 Y ter-
mina álas 17:00. La diablada
es una fiesta que el MuniciPio
de Píllaro PrePara al menos
con tres méses de antelación,
cuando los cabecillas se

reúnen con el jefe de la
Unidad de Cultura Y eI
Alcalde Y más autoridades'

ra fieita es de Ia comuni-
dad, cada Partida la organiza
eI cabeci[á, la municiPalidad
entrega un aPoYo €conómico
para il pago de la banda"'
(BsG)
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EL MERCURIO

Agenda intercultural en
Et Tambo por sus fiestas

rlt
Contiene 36 even-
tos entre los que
destacan los de
música, danzay

gastronomía, en las
que participarán las

comunidádes.
llr

J a agenda de festividades
!r "Orgullosos de ser tam-
beños", con ocasión de los 25
años de cantonización de El
Tambo, fue presentada este
lunes en un acto organizado
por el municipio lcical; en la
misma se destacan progra-
mas encaminados a fortale-
cer eI enfoque intercultural.

El alcalde de El Tambo,
Alfredo Pinguil, saludó en
Iengua nativa a los presen-
tes, dijo que este tiempo es
una oportunidad propicia
para recordar y celebrar a Io
grande los 25 años de la
independencia político-
administrativa, sueño de la
comunidad tambeña que se
hizo realidad un 24 de enero
de 1991.

Rosalino Guamán, respon-
sable del departamento de
Cultura de la Municipalidad
de El Tambo, destacó la par-
ticipación comunitaria, la
cual será protagonista de
varios eventos de música,
danza y gastronomía típica.

Se ba coordinado con el
Ministerio de Cultura y
Patrimonio, el cual presen-
tará un encuentro nacional
de música y danza. La Casa
de la Cultura extensión El
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Tambo también se une a Ios

i"tt"¡ot con eventos artísti-

"ói 
í .ott"nrsos; además eI

-uii.ipio ha considerado
los juegos tradi¡jonales, con

át fi" áe recordar ante las

nuevas generaciones las
costumbres antiguas'- 

La promoción di la agenda

cultural se realiza a través
áá-medios de comunicación
de Ia Provincia Y de las
redes sociales.

Francisco Caguana'
vicealcalde de EI Tambo Y
presidente del Comité de

Éesteios, habló de este can-
tón intercultural Y de sus

bondades e hizo la invita-
ción a los habitantes del País
a ser Parte de esta celebra-
ción i¡ue inició ayer Y se

.iti"tta. hasta el 31 de

enero.

Candidalas a
reina Y ñusta

Estas mismas Palabras, el
vicealcalde las rePitió en
lengua quichua, dirigiéndo-
se ilas candidatas a Nusta Y

a los rePresentantes comu-
nitarios que estuvieron Pre-
sentes en el acto de lanza-
miento de la agenda festiva'

En eI evento también se
presentó a las candidatas a
ireina de El Tambo, quienes

destacaron su compromrso
de trabaiar Por los-sectores
vulnerables Y Por el turismo
v la cultura, convirtiéndose
án embaiadoras de este sec-

tor del país.
Yadii'a liménez Vega'

Evelyn laramillo Castillo Y

Ivratia losé Benavides
Orteqa, son quienes buscan
el re-inado. La elección se

realizará el sábado 9 de

enero, a Partir de las'19:00
en eI Coliseo MuniciPal, en
el evento intervendrán los

"ttitt"t 
Miguel MoIY, de

venez,t"la Y1a agruPación
Baios Sueños'

ías cinco candidatas a

Ñusta, Erika Bermeo, Cecilia
Gar"tao, Pacari Guamán'
ilizabeth Balboa e lsabel
éuamán, también saluda-
ron a los Presentes Y dijeron
sentirsá orgullosas de
i.pt.t.ttt". Iibetleza de Ia

m,t¡er heredera de la cultu-
ra cañari.

La elección de la Nusta se

cumplirá el viernes 8 de

eneró, a Partir de las 19:00 en

la Plaza áel Arte.(oCC)-(I) '
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Bolívar Velasco. Redactor
(F - Contenido lntercultural) En contexto
bvelasco@etcomercio.com Los tsáchi-

las buscan
cünservar la
paja toquilla
para la sub-
sistencia de
sus tradicio-
nes" Hay un
pfüyacts eft
marcha para
que cada fa-
milia tenga
? hectáreas
de la planta.

tsafrki). Ahí se conoció que
la planta está en peligro de
extinción y que apenas las

familias tsáchilas disponen de
poco menos de mediahectárea
sembradadepaia
. Esoescomo'unaagujaenun
paj ar', dice Cal azac6n, ab efe-

rirse a que dentro del inmenso
bosque las plantas escasearl
El territorio de los comune-
ros ocupa una suPerficie de
10 000 hectáreas, en las afueras

de Santo Domingo. Según un
sondeo de la Gobernación
Tsáchila, apenas elSolo de esas

tierras está sembrado conPaja
toquilla. Otra parte (850/o) la
componen árboles frutales,
plátanq cacao, Pambil..- Las

familias hacen esfuerzos Para
que el producto no se Pierda.

Budi Calazacón lidera un
proyecto en la comuna Chi-
güilpe para que; con aPoYo de

los extranieros, se las Pueda
conservar. Consiste en que

Ias plantas existentes no sean
aprovechadas y, al contrario,
se introduzcan nuevas es-
pecies de otras localidades,
como por ejemplo de Manabí,
con el fin de reforestar las

áreas explotadas en el pasado.

Se hacen contactos con un
proveedor de Montecristi Y
se espera que a finales de este
mes lleguen las primeras 500r
plantas. La idea es que el área

sembrada supere las 2 hectá-
reas por familia Los chachis
residentes en latierra tsáchila
dicen estar de acuerdo con la
iniciativa. Para ellos, la Paja
toquilla és fundamental en sus

artesanías y, Precisamente, la
extraen desde los terrenos de
susvecinostsáchilas.

Luis Cimarrón, dirigente de

esta nacionalidad, asegura que

desde este año se dio disPosi-
ciones para que aProvecharan
las plantas que se encuentren
enzonas m'ás aleiadas. Es decir'

a conservan en sus
parcelas, dentro de los
huertos que están en
medio del bosque de

las comunas de los tsáchilas,
en Santo Domingo. Las Plantas
de pajatoquilla tienen unahis-
toria aparte en las tradiciones
de esta nacionalidad integrada
por 2 500 familias. Desde la
existencia de los nativos, a la
toquilla solo se Ia observaba en
la composición de las chozas
y centros turísticos; Ya secas.

Pero poco se sabía sobre
cómo la cultivaban Y dónde.
Budi Calazacón, Por Primera
vez, contó lo que hasta hace
poco era un misterio Para los
extranjeros que llegaron al
centro turístico Seke Sona-

chum ('Buen Vivir', en idioma

ffi
TSACH|LA
El Magap
reqliza un
censopafa
saberla
extenaión
detárea. .

ffi

de donde nunca antes se había
extraído el producto. El lugar
señalado está en el recinto El
Progreso, en la vía rural a la
parroquia Puerto Limón.

Las áreas con paia toquilla
en las comunas tsáchilas se

las encuentra a 50 kilómetros
de cada casa. A los visitantes
que llegan por turismo a las

comunas se les hace difícil
acceder a esos sitios porque
hay que sortear mucha maleza
y arbustos de grantamaño. Un
grupo de canadienses lo hizo
el mes anterior, luego de que

Budi Calazacón les confesara
los secretos que mantenían
sobrelapajatoquilla.

En la travesía, cortaron cerca
de 5 000 eiemplares de la PIan-
ta para construir una de las

nuevas chozas que se levanta
en Chigüilpe. Lo hicieron
en una noche de Luna llena,
porque en la creencia de los
tsáchilas el satélite natural de

la tierra les ofrece larga vida a
lo que se aprovechabajo su luz.
Por ejemplo, en una vivienda
ancestral el material alcatlza
los 100 años de existencia. La
paia toquilla se emplea Para
diferentes usos. Con esta se

confeccionan abanicos, cestos,

adornos, canastas...
Segun la Gobernación

Tsáchila, el mayor uso de esta
planta lo hacen miembros de

la etnia Chachi. Ellos no dis-
ponen de terrenos ProPios,en
Santo Domingo y tampoco de

su materia Prima Para sus ar-
tesairías como en Esmeraldas.

La paja toquilla también es

un símbolo de los primeros
intercambios comerciales que

unierona lostsáchilas con los
chachis. Mientras, los Prime-
ros los surten de artesanías, los
tsáchilas les facilitan el ingreso
a sus bosques para cosecharla
Es por eso que los acabados se

entreganabálocosto.

cuLTtvo
Oon lapaia
toquilla se
elaboranlos
sombreros
de Monte-
cristi.
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. Los visitantes pueden fotografiar y realizar videos mien-

tras los jóvenes les explican sobre sus costumbres'

n grupo de jóvenes
voluntarios del
pueblo Salasaka, en
Tüngurahua son los

encargados de explicar las
tradiciones, costumbres y el
estilo de vida de la comunidad"

La explicación a los visitan-
tes se realiza al recorrer c.rratro'
de los cinco pisos del museo
del pueblo indígena ubicado
en el centro de laparroquia del
mismo nombre y a 15 minutos
deAmbato.

Según Whirak qhamalG
director del Museo Salasaka,
en este espacio se represen-
taron las fiestas del Inti Raymi
o conocida como Fiesta del
Sol, Paukar Raymi o Fiesta del
Florecimiento, el matrimonio
ylaconfecciónde tejidos.

El hombre de contextura
delgada y pronunciadas amr-
gas en sus manos explicó que
cada una de las celebraciones
están rdpresentadas con 50
figuras de'barro. Las imágenes'
están vestidas con cabello do-
nado por los indígenas, trajes
tradicionales y las huashkas,
que son collares decorados
con piedras artifi ciales.

"Es un museo que tiene vida
porque no hubo la profanación
de tumbas para sacar los obje-
tos o cerámicas sino donacio-
nes de nuestros compañeros",
comentóqhamak

El espacio cultural empezó
a trabajarse en el 2000 con
el apoyo de 250 personas.
El grupo de indígenas de la
comunidad fue el encargado
de consultar en übros y docu-
mentos en las bibliotecas de
Ambato y Pelileo sobre el pue-
blo. Tirmbién se incluyeron las
entrevistas a los ancianos del

pueblo e investigadores.
En el 2012 se inaueuró el

museo, en la parte fronial de la
plaza central de la parroquia,
con el objetivo de que los tu-
ristas extranjeros, nacionales
y los habitantes del sector
conozcan parte de la historia.

En cada uno de los pisos se
recreóparte de su arquitectu-
ra y en forma especial de las
viviendas. La visita del museo
empieza con la mue.stra de
fotografías sobre diferentes
aconteci¡nientos que se dieron
en Salasaka, desde 1930, tras la
llegada de reügiosas y sacerdo-
tesaevangelizar.

En los pisos siguientes están

las casas de un piso que fu eron
construidas coneluso del ado-
be, carrizo, la cabuya, el techo
con hojas de sigse, madera y el
pisodetierra

Encadaunade las chozas se
ubicó a las figuras, que tiene el
tamaño natural de una irerso-
na, representando a los arte-
sanos que tejen en los telares
los tapices, los chumbis o co-
nocidas como fajas y ponchos.
Tbmbién se ubicó alas mujeres
que están hilando la fibra de las
ovejas, elaborando la medicina
o sirviendo los alimentos.

luan Mazaquiz4 voluntario
de la Comunidad, comentó
que la explicación de las di-
ferentes celebraciones dura
entre 20 y 45 minutos. El joveru
que viste un poncho negro
largq sombrero de ala anchay
pantalón blanco, resaltó que la
fiesta de los Capitanes atrajo a
cientos de turistas en el 2015.

La tradicional celebración
se realiza cada año en octubre
y diciembre para recordar
dos hechos históricos: La
conquista de los españoles en
América y la participación de
los salasakas en la Revolución
LiberaldeEloyAlfaro.

"Les explicamos cómo par-
ticipamos nosotros y la cele.
bramos en esos días. Algunos
visitantes regresan en esas
fiestas y pueden compartir y
profu ndizar nuestros conoci-
mientos", dij o Mazaquiza

En feriadosylos fines de se-
mana se implementó el museo
vivo con larepresentación de
danzantes y banda de músicos.
Los turistas pueden conocer
las tradicionales danzas del
puebloSalasaka

Pilar Masaquiza, gaía dela
comunidad, mencionó que la
cultura y las representaciones
que se exhiben en cada sala son
visitadas con más frecuencia
por los visitantes extranjeros.
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Música andina, electrónica y
reggae son arinen Pe$uche

El PawkarRay-
mi o Fiesta del

Florecimiento
2016 se presenta

hoy en Peguche.

Agato también
alista su versión
local de esüa ce-

lebración.

coRTESlA, vtcEpREstDENctA DE LA FEPIJBLICA

. Los dirigentes buscan apoyo de las autoridades locales para financiar la festividad.
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José fuis Bosafes, Redactor
(F -C onte ni d o I nte r c u ltu r al )

A unquelaalgarabíase
/l iniciaráoficialmente

ru#"Í"0:lT:;'*
Ra\¡mi se escucha desde esta

seáana El martes ultimo' und
deleeación de Priostes' como
se deinomina a ios Padrinos de

esta fiesta indígena visitó la

Vicepresidencia de la RePúbü-

ca, para entregar invitaciones
a las autoridades. De esta ma-

ner4 al ritmo del saniuanito'
interpretado con guitarras,

bandolines del gruPo ÑawPalq

contagiaronsualesfu
"Es la temPorada en Ia que

los comerciantes Y músicos

indígenas otavaleños, que via-

ian óor el mundo,.retornan",

"*pt." 
Fabián Maldonado,

présidente del Comité Pawkar

Raymi Peguche. Este gestor

cultural, de ¡Z a¡os de edad,

estuvo radicado en Corea del

Sur. Sinembargo, desde el año

anterior está en el Pais Para
ponerse al frente de una de las

hestas indígenas más imPor-
tantes de la Sierra norte.

El programa tendrá cuatro
eies: cultural, educativo, turís-
ticoydePortivo.

Laexperiencia de Maldona-
do en laorganización de Pro-
eramas culturales le Permitió
ámptiar la visión local. Es Por
e[ó que el Pawkar RaYmi de

neguihe tendrá un carácter
internacional.

Para el Programa artístico,
que se extenderádel7 al13 de

r"ú¿;;, h-;iá" l"it"a"' 
"icantante de reggae de Costa de

Marñl Alpha Blondy; los mú-
sicos peruanos William Luna
Max Castrq Pepe Alba, como
parte del proyecto Cuska; la
agrupación argentina Ciclón,
entreotros.

Falta por confirmar el artista
que se presentará en el Elec-
tro Pawkar. El año anterior, en
esta fiesta de música electró-
nica se presentó el trío de Df
3BallMTY (Tribal Monte-
rrey),deMéxico.

El Pawkar Raymi esta in-
ventariado como un atractivo
turístico y jerarquizado como
uno de los más importantes
de Otavalo, explica Ricardo
And¡ade director de Turismo
y Desarrollo Productivo.

Otro imiin constituYe el

Mundial de Fútbol Indígena"
Sin embargo, Peguche no es el
único sitio que mantiene esta
celebración tradicional.

En la vecina comunidad de
Agato también se hacenprepa-
rativos para el Pawkar Raymi
2016. Alfonso Chalanpuentq
presidente del comité local,
errplica que ellos retoma¡on la
festiüdadhace55años.

Para esta edición, los actos
culturdes se desarrollarán con
artbtas locales. En la Agato
Hatun Tuta (Noche Grande
de Agato, en español), Prevista
para el 6 de febrero, actuanán.
agnrpaciones como Amigos
Millonarios yProyecto Coraza

Elprograma enAgato se or-
ganiza desde octubre Pasado.
Ese mes, el comité del Pawkar
Raymi Agato 2016 también
visitó la Prefectura de Imba-
bura para comPrometer a las

autoridades para que no falten
a la celebración, que coincide
con el Carnaval y la época del
fl orecimiento de los camPos.

Uno de los números Prin-
cipales será el Festival de
Orquestas, previsto Para el 8
defebreropróximo.

Pero en las dos comunid¿des
kictrwas el acto central es el
Tumarina (de parte aParte). Se

trata de un ritual que se realiza
antes de que salgael sol Chalan-
puento comentaque los abuelos
de las familias salentemPrano
con baldes hacia las vertientes.
Ahí toman las aguas crista-
tinas y las.rellenan de flores
silvestres. Luego visitan cada

' una de las casas de familiares
y amigos para colocar, con la
palma de la mano, el líquido
repleto de pétalos enla cabeza
de sus seres queridos.

El vicepresidente f orge Glas
fue uno de los primerosen re-
cibir esta suerte de bautismo
con agua. "Es un Privilegio
ser el padrino de estas festi-
vidades y estaremos ahí Para
celebrar con ustedes al Pawkar
Raymi", publicó en Twitter.

Aunque la fiesta se realiza
enlázona rural de Otavalo, es

importante porque dinamiza
toda la economía del cantón.
Según Ricardo Andrade, la or-
ganización del Pawkar Raymi
establece obietivos y desarro-
lla actividades que promueven
el emprendimiento, los nego-
cios y la generación propia
de iniciativas que meioran la
economíalocal.

Cada añq solamente en
Peguche esta fiesta atrae a

unos 50 000 visitantes, entre
migrantesyturistas.
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B|ffiffiffi ASA*\TISLtr&

Redacción Política. (l)

navez que el Pleno de
la Asamblea aprobara
con 98 votos la Ley de

Tierras Rurales, queda el pro-
nunciamiento del Ejecutivo
que deberá avalar o corregir
la normativa. Con este paso
se cerraría el tratamiento de
una ley que reposa en la Legis-
latura, desde abril del 20I2,y
que nació como iniciativa de
colectivos campesinos.

El debate final tuvo dos po-
los: los oficialistas destacaban
que la norma fue sometida a
una consulta prelegislativa y
que el objetivo es garantizar
la Soberanía Alimentaria, a

través de la activación de las
tierras productivas y de una
adecuada redistribución.

Para la oposición, la pro-
puesta genera inseguridad
jurídica, en especial por las
atribuciones que tendrá la
Autoridad Agraria que podrá
expropiar tierras y eótará a
cargo delEjecutivo.

Antonio Posso (Avanza) y
Patricio Donoso (Creo) dicen

Redistribución
Garantizará el acceso a la
tierra oroductiva de las or-
ganizaciones cuyos miem-
bros carecen de ellao po-
seen una sin condiciones
para la producción.

Expropiación
Acto administrativo de laAu-
toridad Agraria, mediante
el cual se afecta al derecho
a la propiedad de un pre-
dio apto para la producción
agraria,con el pago previo
del valor respectivo.

Autoridad Agraria
Será la instancia rectora,
coordinadora y regulado-
ra de las políticas públi-
cas en materia de tierras
rurales, en relación con la
producción agropecuaria
y la soberanía alimentaria.
Tendrá 23 atribuciones.

. Con 98 votos, el Pleno aprobó la Ley de Tierras, que ingresó en abril del2012.

Ley de Tierras se aprobó luego
de 39 meses de tratamiento
La Autoridad Agraria, a cargo del Ejecutivo, con 23 atribuciones

queelproyectogeneradudas, ffi
pues dicha Autoridad estará
tonformadasinparticipación PUntOS ClaVeS
decámarasnicomunidades. . ¡

Paraelponentedelproyecto, Oe la nQfma
Miguel Carvaial, la ley no es

discrecional pues la definición
de tierra productiva está dada
por una norma técnica. "No se
puede permitir ningu¡a forma
de confiscaciór¡ buscamos que

se promueva la producción".
Entre las causales de

afectación está: si un predio
productivo está abandonado
durante dos años. Una causal
de presión demográfica o
que un predio no cumpla el
promedio de productividad
de la zona. Pero no se podrán
expropiar tierras comunales,
territorios de pueblos ances-
trales ni propiedades privadas
menores aTíhectáreas en la
Costa; 25 en la Sierra y 100 en
la Amazoníay Galápagos.

Uno de los avances de la
norma es que se establece la
posibilidad de que se titulen
las tierras en todas las pro-
vincias del país, y no única-
mente en Quito, Guayaquil,
RiobambayCuenca.
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UNA INICIATIVA DE LA COMUNA CHIGÜILPE

SU ,ell museo
TSáchilas conservan

Cerca de h ciudad
de Santo Domingo
queda este lugar
donde se preserva el
saber ancestral.

GISELA GUERRERO

SANTO DOMINGO

En lacomunachigiiúlpe se ubi-
ca el Museo Etnográfico Tsá-
chila(a3 km delaentrada que
5s localizaen el km 7de laüaa
Quevedo), donde se recogenvi-
yencias, costumbres y tradicio-
nes de la nacionalidad Agusto
Calazacónjunto con su hijo He-
nry son los mentalizadores de

que tiene cabañas
!ffffi

simulando a las viviendas an-
cesealgq de estos indígenas.

fbs'nni*as que'llegan al lu-
gar tienen.la opornrnklad de
cor¡ocer mediante un recorrido
las plantas medHnah que se

encnentre! ensu hábiat y que
utilizan los vqeulistras y poné
de la nacionalidad

Henry explica que han logra-
do recuperar la flora que se es-
taba extinguiendo, como la que
déeadas atrás sus antepa-

> gAl{toDoüil}rco.
Hemy (i),llanuel y
Agr¡sto Calazacó¡ son 

.
los encaryados de dirigir
el Museo Etnográfico
Tsáchila.

sados usaban para natar la
mordedura de serpientes y que
ayudaba a mantener el cuerpo
cur signoa vinks'h@ Ueear a
. dfil htrñt "Eotenuseo'es

ryq:ru#:'
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nuestra historia Ya que esta'

mos muy relacionados con uti:
lizar los elementos de la natu-

mlezd', manifesto Calazacón'

El sitio no cuenta con pare-

des debloque ni de cemento, es

una exhibición al aire libre de

cómo vivían antiguamente los

tsáchilas cuando se asentaron

en la zona selvática de Santo

Domingo, Por ello existen caba-

nas hechas con caña guadua Y

paja toquilla, similares a las vi-
üendas de sus ancestros-'En es-

tas chozas se realizan lqs dtua: ----t
I

leRáneestrales.
'iEnamo,Agusto > l¿nzas hechas con Pambil Y

otros elementos que se usan

en cercmonias son parte de la

muestra que tienén.

la cuarta generación de chama-

nes de tu f"-ilia" Él dice que

aún mantiene las tradiciones de

sus antepasados, entre las que

está el uso medicinal de la aYa-

huasca que la comParte con los

visitantes que buscan sanación

fisica v espiritual. "HaY una ma-

la intemrétación sobre el uso de

esta planta, nosotros la utiliza-
mos como medicina Y como co-

nexión a la naturaleza , añade'

La muestra de artesanías

también tiene esPacio en este

lugar. Tejidos hechos Por.las
tnit¡".et de la nacionalidad se

venden a los turistas, Y son rea-

, lizados en telares manuales con
, la misma técnica que lo hacían

i sus ancesuos. "No hemos Per-
'+ :dido la manera de elaborar los

;' iftmos..aun nos vestimos con
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la sabiduría y conocimiento
para liderar a su grupo,- por-
que tenían que manejar todos
Ios ámbitos, en lo social, políti-
co, cultural.

"Para entender las celebra-
qfurylps ancestratr€s d€ il*estr+.
culturas, es indispensable
trascender a elementos con-
cretos y reales y entender que
somos culturas agrarias por
excelencia; por lo tanto, todo
lo relacionado con el sol, la
luna, las estrellas, influencia
en Ia vida de las personas",
dice Tamara landívar, antro-
póloga.

Ias fesüvidades que en esta
zona del continente se cele-
braban en ese entonces esta-
ban relacionadas con la posi-
ción del sol. En las "crónicas"
de Huamán Poma, al sol se Io

representa como el rostro de
un hombre barbado y feü2. El
autorlo grafica así porque en
esta- época el sol como que
estaba más cerca y por ende

coincide con la temporada de
deshierbas y del entierro del
maíz que crece. Unas activi-
dades netamente agrícolas.
(BSc) (rr\mRcurruRAD

I Es difícil hablar del
l@ac Raymi sin remitinie
a \rarias culturas. Antes del
cristianismo, al César,
emperffi d€ Rom4 oe lo
celebraba el 21 de dlciem-
bre; asl @mo en nuestra
tiérra era importante el
kápak o señor, iguaknente
lo fue en la época de
Hóma, cr¡ardo se celsbra-
ba la tamosa fiesta del
César.

Sincretismo'
entre [o
ancestral
y católico

El Kápac Raymi terminael21i
de enero, dice Angelita Chalán,
quien atesügua que poco a poco
los saraguro se adentran a estas
fiestas ancestrales, pues antes
su comunidad decía que cele-
braciones como éstas nó bs per-
tenecíaN. Se identificaban con
la fiesta del "Marcantaita', y
Marcanmama", relacionadas
con el nacimiento del Niño
Iesus.

Varias investigaciones se
hicieron a estas fiestas tradicio-
nales reügiosas de Saraguro. La
propuesta por Angel Aurelio,
Polivio Chalán y otros autores,
señala que la fiesta de la navidad
es la celebración más importan-
te del año y se caracteriza por-
que guarda características
comunes con el ritual cristiano,
pero también partictrlaridades
que son propias de la cultura de
lossanguros

Es una celebración que se pre-
para desde sepüembre a enero,
empezando con la "sirvina',, que
es La invitación a los guiadores;
continuando con traer la leña,
elegir a los danzantes, ¡ealiza¡ el
"Chaqui ricuna", el ..Belén

Allichina", el "Huacra
Llushtina", la vigilia y Noche
Buena, la misa de la aurora y la
de fiesta, el "Jámpina,; y
"Otndru", Ia "Manca Mailalana,t,
los Tres Reyes, para terminar
con elJapina y Cundru.(BSG)
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Se revive [a histori a
El Kápac Raymi vuelve a

vivirse y celebrarse en algunas
comunidades del país. Para Ios

salasaka, de Ia provincia de
Tungurahua, esta es la fiesta
del rey y el homenaje a la cha:
cra que está germinando, que
está "niña" y creciendo.

Es también la fiesta que se

realiza elprimer día del año y a
la que denomina como la Fiesta
de Ia Toma del Mando de la
Vara, más conocida en su len-
gua como el "varajapi", donde
cientos de salasakas se reúnen
portodoun día enl,aPliaza cen-
tralde suparroquia.

Ios saraguros, de Loja, tam-
bién reviven desde hace algu-
nos'años la celebración del
I6pac Raymi. Entre diciembre
y enero, ellos organizan I¡a fies-
ta del poder, del trasPaso de
mando de los líderes, como
también lia fiesta del maíz en lia
época del florecimiento.

En Saraguro, ensalzar el
Kápac Raymi empieza el3 de
diciembre con elbaño de purifi-
cación, ¡n sea bajo una cascada
o con agua de congona, una
especie de hierba dulce.
Angeüta Chalán, una líder de
Saraguro, detalla que la ances-
tlal celebración empieza con lia
seleccionan de los "káPac
guambras", hombres Y mujeres
jóvenes de algunos centros edu-
caüvos, que sonlos nuevos líde-
res en el campo de Ia Política Y
del trabajo, con eI arte de la
danza, pintura, música Y otros
eqlacios,

I"os "kápac guembra" están
entre 14 y 18 años de edad, su
üderazgo dependerá del desem-
peño que tengan en sus habili-
dades. Los mudtachos cuentan
con la ayuda de un "Yáchac"
(sabio) que hace lias limPias, las

ceremonias y encaminan al
seleccionado a desarmlliarse en
los cuatro espacios de una dta-
cana, que son las cuatro áreas
del conocimiento, lia sabiduúa,
el trabajo y la espiritualidad.

Ia preparación de hombres Y
mujeres es fundamental Para
los saraguros. Para elos toma
importancia dentro de sus cos-
tumbres permanecer juntos Y
mantener Ia dualidad del hom-
bre y la mujer. "No puede traba'
jar solo Ia muje¡ ni solo el hom-
bre, sino l,as dos partes. En ese

senüdo, para nosotros es iridis-
pensable la dualida4 el día Y la
noctle, el sol y lia luna, eso es lia

vivencia cósmica", afirma
Angelita.

Cuatro baños de purificación

se cumplen antes de celebrar
cualquier raymi. En el Kápac, eI
primerbaño fue el 3 de diciem-
bre; eI segundo, el 7; el tercero,
el14; y el úlümo, el 21, que es el
día de Ia celebración.

Todos los baños eran a las
O5:00 y en ellos particiParon
líderes, liderezas y las "acllas",
éstas úlümas representan a las
vírgenes del sol que y siemPre
están con el "kápac" en los
baños de purificación.
Terminado el baño, cada quien
se dirige a su trabajo.

El "yáchac" es quien inicia el
baño con el "hawa pacha" (el
mundo de afuera) y Ia bendi-
ción d cosmos, la madre tierra
y el agua, que son quienes dan
permiso para elbaño. @SG)
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Cristina Márquez' Redactora
F- Contenido lntercultural)

n los páramos de San
juan, una parroquia
ubicada en las faldas
delvolcánChimbora-

zo, a20 minutos deRiobamba,
elturismo comunitario está en
bogayla alpaca (un camélido
que habitaen esa zona) esuno
delosaüactivos.

Bufandas, ponchos, golTos'.
guantes y cuellos, teiidos
con lana de colores de ese

camélido se comercializan
en los centros comunitarios Y
en la sala de demostraciones
de la Reserva de Producción
Faunística Chimborazo.

Además, se ofrecen recorri-
dos guiados por las comunida-
des paraconocer más sobre la
crianza de los camélidos.

En esa parroquia, cinco
comunidades indígenas oP-

taron por la crianza de estos

animales como medio alter-
nativo para obtener ganancias
mientras cuidan el ambiente.
El proyecto se inició hacel2
años, pero los eiemPlares dis-
ponibles no eran adecuados
para la producción de Iana

"Los vellones que obtenía-'
mos antes no tenían tanbuena
calidad; además, no sabíamos

cómo cuidarlos. Desde hace
dos años tenemos animales
de razay nuestralana es dePri-
mera clase, ahora nos buscan
los artesanos de Bolívar Y de

Chimborazo", cuentaiuan Ca-
yambe,uno de los dirigentes.

El Ministerio de Agricultu-
ra, Ganadería, Acuacultura
y Pesca entregó ejemPlares
de alpacas peruanas de raza
mejorada para reemPlazar
otras especies ganaderas,

consideradas agresivas con
el ecosistema de Páramo Y
también para evitar el avance

de la frontera agrícola.
Según Carmela Guamián,

dirigente de la Asociación
de Muleres de la comunidad
Pulinguí San Pablo, en un ini-
cio hubo temor y resistencia,
pero hoy es una de las activi-
dades más rentables. Por eso,

al menos 358 familias están
dedicadas a la crianza de las
alpacas para procesar su lána

y comercializarla en las plazas
artesanales y en los mercados.

"Pensábamos que nadie iba
avenii hasta acá, tan lejos, para
comprarnos artesanías y ver
las alpacas, luego aprendimos
las formas de llegar a la gente",
cuentaGuamán

En la Casa Cóndor, un centro
de turismo comunitario, losvi-
sitantes nunca faltan. La visita

al negocio de la Asociación
de Trabajadores Pulinguí San
Pablo siempre forma parte
del recorrido de los turistas
extranjeros y locales.

Ellos llegan atraídos, más
que por la variedad de diseños,
por la idea de adquirir una
prenda hecha con la fibra de
los hermosos camélidos que
se pasean en los páramos.

María Carmela Guamán
los recibe con una sonrisa y,

además, pacientemente les
muestra todos los modelos
y colores disponibles. Tam-
bién les explica el riguroso
procedimiento que siguen
las 18 muieres artesanas de la
asociación para transformar
las fibras toscas en verdaderas
obrasdearte.

"Eitamos encantados con
esta visit4 las alpacas corren
libres en los pajonales y esas

imágenes solo las he visto en
documentales. Estas prendas
son mucho más costosas en el
extranjero, comprarlas aquí,
de manos de las artesanas es

una oportunidad muY valiosa-"

opina Francesca Swan, una
üsitante que llegó al lugar.

Otro sitio visitado por los
turistas para adquirir estas
prendas es la Plaza Artesanal
de la comunidad Palacio
Real, todos los obietos que se

venden allí fueron elaborados
y tejidos a mano Por las34 ar'
tesanas que integran la asocia-
ción. Después de esquilar alos
animales, las muieres limPian
los vellones, colocan las fibras
en guangos y las transforman
en hilos resistentes.

"Desde que emPezamos a

elaborar artesanías de alPaca
y a recibir turistas en la comu-
nidad, nuestros ingresos se

incrementaron. Ahora somos
empresarios", cuenta Flor
Tayupanda, una a¡tesana local.

Las prendas cuestan entre
USD 5 y 75, Y estan etiqueta-
das con el nombre de cada
artesana. Así las dirigentes
pueden controlar la calidad
de los productos Y entregar un
porcentaje de la venta a la te-
jedora. Cada una recibe entre
USD 2 y 7 por cada trabaio, el
resto del dinero se invierte en
materias primas Y meiora de
las asociaciones.
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I ASAMBLEA LA CONAiC

se declaró en desobediencia ciül
y no acataráel proyecto legal, al
que califica como un'retroceso'

L*yde Tierras
damayorpeso
alMinisterio
deAgricultura
Paúl Zano¡a Redactor (l)
po I i t i ca@ e I co me rci o.co m

n la Ley de Tierras
Rurales y Territorios
Ancestralesaprobada
el juevesporlaAsam-

blea Nacional, el Ministerio
de Agricultura tendrá mayor
presencia" Esta instanci4 den-
tro de la ley, se conoce como la
Autoridad Agraria Nacional.

Tendrá como tareas la coor-
dinación y regulación de las
política públicas en materia de
tierras rurales en relación con
la producción agropecuaria.

La norma, que fue aprobada
por el oficialismo, tiene como
propósito gararfiizar la So-
beranía alimentaria (solo en
el caso de Quito se necesitan
2 500 toneladas diarias de
alimento). Además, según
proyecciones para el 2015,
habrá unos 23 millones de
ecuatorianos.

Pa¡a hacer frente a este cre-
cimiento de la población, se
propone reactivar las tierras
productivas que están siendo
desaprovechadas. éCómo lo-
grarlo? La Autoridad Agraria
Nacional deberá establecer

cuáles terrenos productivos
no cumplen con la función so-
cial (producción) y ambiental.

Previo a un proceso técnico,
se podrán expropiar dichas
tierras que pasarán a un Fon-
do Nacional. Esta tierra, a su
vez, será redistribuida entre
los campesinos que deseen
trabajar la tierray que yapose-
yeren una de mala calidad o no
latuvieren.

Esta fórmula, es considera-
da la médula de la normativa
y que tendrá a la Autoridad
Agraria, es decir el Gobierno
a través de su Ministerio,
como único protagonista en
la cadena de identificación,
expropiación y redistribución
de tierras mal aprovechadas.

Uno de los puntos que gene-
ró debate fue la posibilidad de
establecer con claridad la ex-
tensión de tierra que podrían
ser consideradas como latifun-
dio. La Conaie, bajo el discurso
de prohibir la concentración
de terrenos, propuso esta-
blecer techos a su tenencia y
que el Estado nacionalice los
terrenos que tuvieran m.ás de
300 hectiíreas en la Amazonía,
200 en la Costa y50 en la Sierra.
El vicepresidente de la
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PUNTOS CLAVES DE LA LEY

$ rxen*nAütúru
Es un acto administrativo mediante elcualse
afecta el derecho a la propiedad de un predio
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* Hqn sido desaprovechadas más de

2años consecutivos

o Por la inobservancia de las normas

y parámetros ambientales

* Cuando exist a presión demográfica
Cuando exista latif undio

r Cuando se mantengan relaclbnes

precarias de trabaio

Están excluidas de l¡r e:lñ¡,:.¡pi;¡ci'.;n

.,¡i - e Tierrasdestinadasalainvestigación

Rft cientíÍica

fl tU 
c Lastierrasdecomunas,comunida-

des, Pueblos Y nacionatidades Y

ter¡itor¡os ancestrares

s Las tierras que forman parte de las

áreas reservadas

DE TIERRAS RURALES

I € roNooNAcloNAl-DE TIERBA

r Seráun instrumentodepolíticasocial,parael
acceso equitativo a la tierra y está conformado
por los predios privados expropiados; los

r recursos provenientes de la recuperación de

: valores de los procesos de adiudicación de

r tierras rurales realizados por laAutoridad

, Agraria Nacional.

Redistribució¡r
Es una política de Estado que

garantiza el acceso a la tierra
productiva de las organizaciones
de la agricultura familiar campesina
legalmente constituidas, cuyos
miembros carecen deella.

@ rruvnstorues

La invasión constituye el acto arbitrario de

apoderamiento o toma de tierras y en caso de

comprobarse y declararse la invasión, la

Autoridad Agraria Nacional, en un plazo de

diez días, emitirá la correspondiente resoluciÓn

dedesalojo.
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Cun i]{} v*t<lt', r,,l []le,¡nu rJir l;t
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Autoridad será que puede de-
terminar si existen invasiones
y emitir órdenes de desalojo
así como resolver los conflic-
tos relacionados con la tierra
entodoelEcuador.

Estas múltiples atribucio-
nes que tendrá la Autoridad
generan dudas entre actores
políticosysociales. Para )or-
ge Herrera, presidente de la
Conaie, lanormanoresponde
a la deuda agraria que tiene el
Estado y existe una concentra-
ción enlas atribuciones de ese

organismo. Como respuesta
convocarán en el campo a las
cumbres agrarias para debatir
el modelo en el país y afinar
los procesos de resistencia.

e l-ospredrbs
de la agricultu-
rafamiliar
campesina
cuyasuperficie
sea inferior a:

fi;:i¿i¡¿gos

ffiffi"6
Ainur:rni;l I

rñqlf,fi,^
mmr*

l;ttt ílvlhilllll
FIJENTE . ASAMBLEA/EL COMERCD

Nos declaramos en desobe-

Comisión de Soberanía Ali-
mentaria, Mauricio Proaño,
explicó que fue compleio
establecer un número paralos
latifundios. Su explicación es
que en una zona de alta pro-

ductividad como Cayambe,
50 hectáreas es bastante, pero
1000 hectareas en el páramo
noesnada.

Finalmente, la ley establece
que será Ia Autoridad Agraria

la que determinará si existe o
no latifundio, de acuerdo con
la zonificación productiva
del país, a la infraestructura
disponible, al tipo de cultivo o
actividadagraria.

EI presidente de la Ecuaru-
nari. Ca¡los Pérez Guartambel,
sostiene que se desperdició
una oportunidad valiosa para
evitar la concentración de
tierras en el Ecuador. Explica
que eso no es posible sin que
se establezca los límites para
el latifundio: "la tierra seguirá
concentrada en pocas manos".

Otro argumento que Posee
para hablar de la "utopía de
la redistribución" se basa en
los datos de laComisión: más
del98o/o de las propiedades en
el Ecuador son menores a 50

hectáreas. Las propiedades
grandes, entre 5 000 y l0 000
hectáreas, se encuentran en
los páramos de la Sierra, sobre
los3500msnm.

Otras atribuciones de esta

diencia civil. desconocemos
lanormativa".

La Conaie propuso como al-
ternativa a la Autoridad Agra-
ria un Consejo Plurinacional
conformado por campesinos,
indígenas, cámaras, Gobier-
nos Autónomos Descen-
tralizados y sectores afines.
Guartambel insiste en que las
atribuciones de la Autoridad
Agraria son infinitas y eso se

puede prestar para chantajes
políticos a las comunidades
o económicos a los sectores
productivos.

El presidente de la Mesa
de Soberanía Alimentaria,
Miguel Carvaj al insiste en que
la norma fue socializada. "Es
técnica y no es discrecional".

Proaño aclaró que la Autori-
dad Agraria es el equivalente
al Ministerio de Agricultura;
Ia nueva normativa Ie otorgan
atribuciones en los ámbitos
de titulación; resolución de
conflictos y en el tema de la
expropiacióny redistribución.

"lle bc ryir¡s $ilran ti mr
li¡ solre rirn ía alim*nt a-

ria. Para ei 205[] senr-

nros (:fltrüii tlt'2;{ ll¡illtl-
nes de cenatot'i¿rn*s'.
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CREO mantuvo contactos
con Quishpe y Pérez

La reunión entre los dirigentes indÍgenas y César Monge

se realizí en Cuenca, er las oficinas de la Ecuarunari.

En abril del año pasado, 6uillermo Lasso y César Monge visitaron la sede de Pachakutik.
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El dirigente del movimiento
Creando Oportunidades (CREO),
César Monge, reveló algo que era un
tabú en Ia polÍtica ecuatoriana: ha
mantenido contactos con la dirigen-
cia de Pachakutik y la Conaie.

La declaración Ia hizo en una en-
trevista a Radio Sonorama. El polí-
tico fue entrevistado Para respon-
der a unas críticas del Prefecto de

Zamora Chinchipe, Salvador

Quishpe, quien dijo que CREO man-
tiene una alianza con PAIS'

"Estoy convencido de que el se-
ñor Lasso está comPlementando
alguna estrategia polÍtica-electoral
a favor del correísmo y si no cómo
entendemos que en tiemPos del
correÍsmo eI sector financiero ban-
cario sea uno de los más beneficia-
dos", dijo el militante de Pachaku-
tik en la misma radio el Pasado
jueves.

Y agregó: "Dudo mucho de que el
señor Lasso venga a dar una verda-
dera batalla política en contra del
correÍsmo. Eso nos obliga a ver con
lupa con quiénes sí y con quiénes no
(dialogamos)".

De esa manera, el Prefecto ama-
zónico echaba al traste la invitación
que días antes había hecho la coor-
dinadora de Pachakutik, FannY
Campos, para dialogar con todas las
fuerzas políticas, incluidos CREO Y
el Partido Social Cristiano de Jaime
Nebot.

Monge reaccionó indignado
para contestarle a QuishPe hizo
revelación. "Si fuese cierto lo que
dice Salvador Quishpe en el sentido
de que nosotros, como CREO, Por-
que Guillermo Lasso es líder de
CREO, tenemos una alianza con Ra-
fael Correa y PAIS' me Pregunto en-
tonces para qué nos sentamos a dia-
logar en las oficinas de Carlos Pérez

Guartambel, en Cuenca, QuishPe Y

v
la

El alcalde de Cuayaquil y líder del Partido

Social Cristiano, Jaime Nebot, negó una

candidatura presidencial, pero aseguró que

luchará por la unidad con todos los

sectores de cara a las eleccione! de2017.

EI prefecto de Morona Santiago y militante

de Pachakutik se ha reunido con los

alcaldes Jaime Nebot y Mauricio Rodas; el

prefecto de Azuay, Paúl Carrasco, Y

6uillermo Lasso. Pidió la unidad más allá

de ideologías.

Cuillermo Lasso confirmó la reunión con

Chumpi, pero él prefiere la "unidad con la

familia ecuatoriana".

El líder de Concertación, César Montúfar,

aseguró que la unidad debería tener

derecho de admisión. Excluyó de ella a

Lucio Gutiérrez porque representa al

pasado.

t53
organizac¡ones polÍticas están

registradas en el CNE y habilitadas

para participar en Ios comicios.

guien les habla. Para qué nos senta-
mos a hablar con eI presidente de

una organización política que tiene
alianza con PAIS".

Monge no reveló cuándo fue el
encuentro ni en qué condiciones,
pero Carlos Pérez Guartambel, Pre-
sidente de la Ecuarunari, Y QuishPe'
fueron las caras visibles de las ma-
nifestaciones que convocó la Conaie
a le largo de todo 2015.

Lasso en algún momento ex-
presó su respaldo a esas protestas'
pero el Iiderazgo indÍgena de oPo-
sición, concentrado en la Conaie,
siempre rechazó cualquiqr diálogo

con el exbanquero.
Ayer Monge citó tambiéir el en-

cuentro que tuvieron en la sede Pa-
chakutik, en Quito, con FannY Cam-
pos y Sociedad Patriótica para ela-
borar una estrategia común contra
las enmiendas constitucionales.

Cuando eso ocurrió una lluvia de

críticas cayeron contra Campos. La
dirigencia indÍgena siemPre vetó
cualquier contacto con la derecha y
prefirió sectores de izquierda' como
el Frente Unitario de Trabajadores
(FUT) y eI antiguo MPD.

La arremetida de QuishPe deja
confundido a Monge.

"Sería bueno saber quién habla
por Pachakutik porque por un lado
Fanny Campos invita, pero me dejan
un poco confundidas las declaracio-
nes de Salvador", manifestó.

A eso se suma que otro Prefecto
de Pachakutik, el de Morona San-
tiago, Marcelino ChumPi, también
abogó por un diálogo con la derecha.
Incluso él fue visitado Por Gui-
llermo Lasso en su despecho' como
ambos han reconocido.

Lo cierto es que la construcgión
de la unidad ha generado serias di-
visiones al interior del brazo polÍ-
tico de la Conaie.

Ar¡n¡a ruDta
Por otro lado, John Argudo, secreta-
rio general de Avanza, acePtó Ia in-
vitación al diálogo que hizo Pacha-
kutik. El encuentro serÍa el próximo
27 de enero.

"Nosotros con Pachakutik no te-
nemos ninguna diferencia, creo que
tenemos muchas cosas en común Y
por supuesto nos encantarÍa traba-
jar conjuntamente Para una Pro-
puesta de país, nosotros no tenemos
ningún problema con ellos. Iríamos
como proponentes y dialogantes",
indicó el dirigente.

Argudo aseguró que por el mo-
mento no se puede hablar de candi-
daturas. El polÍtico prefiere dialogar
en torno a propuestas Para enfren-
tar lo que considera "Ia crisis eco-
nómica" que afronta eI PaÍs. (I)

40



€c)
€'rr

=GL
=o ru
====r e_r 

-=¡- iJ
+re++r fUffirtr
Fi5.

rr ¡-
c, fu5=crs¡'ltno¡nslo

--c, c,-r -t
O¡g
,i{*oyo
oaEó(Ú
9E FfL 9'cz d-9o 16 B 5 r

= 
.= ; é r

o ':E t.g r

A 9H NF a3 E

tr-cL ';o
=;:(úr5

I

- fu(J
rI
¡n

=E

¡no
-trr
Go

r1l
41



f H t I iEaÉ gÉ E;É ÉÉ €H iEF$+É€f
H 9áÉágÉÉu*$'F+ ir Ít.F#frÉí$rÉ

É+E¡tÉaÉicÉu ÉE É'#HÉ$HÉEFfffÉ

i€$gEE EÉÉ aá;IÉ €ÉgÉEÉÉ;g¡É3 gg

ffsffgEgígge 

gg#gÉ$ruffffg

ÉH$íÉ ss iÉÉIE$EEÉEgiíÉ,gEíFíiE

ffggíÉiÉgÉÉÉ ¡ffggÉÉggggffÉgfuÉ

42



Música achuar y
relatos det pasado

La nacionalidad achuar
basa sus expresiones
musicales en los relatos
del pasado (yaunchu auj-
mátsamu) los cuales
explican los procesos de
formación del cosmos,
del ser humano y su cul-
tura.

Los géneros musicales
de los achuar llegaron a
ellos por deidades, míti-
cas presencias dentro de
sus rituales chamánicos.
El mito y el canto tiene
una composición especial
como es Ia variante del
mito sobre Nunkúi, que
empieza desde el tiemPo
mítico, la carencia, buen
obrar, encuentro con
Arútam, abundancia, mal
obrar, la maldición de
Arútam (pérdida del don)
para finalizar con la
carencia (condiciones del
vida del presente).

Chamanes

Las visiones chamáni-
cas son usadas para
comunicarse con los espí-
ritus auxiliares y otros
seres espirituales. Los
cantos que salen del cha-
mán (Uwishin) son reve-
lados por estos espíritus
que son inherentes a los
Tsentak: "dardo espiri-
tual que tiene conciencia
de pertenecer a alguien
que es su dueño y obede-
cer lo que ese dueño Ie
manda a hacer".

Es imposible concebir
la cultura achuar sin las
expresiones chamánicas,
debido a que están liga-
das a todos los ámbitos
en donde se desarrollan
sus vidas, en especial en
el área de enfermedades
y males que aquejan a su
población en donde los
rituales y cantos son
insignes para el proceso
de sanación. Es impor-
tante destacar la cosmo-

Resulta imprescindible'él conocer todas las manifestaciones

culturales inmateriales de todos los pueblos ecuatorianos. La

riqueza que guardan en sus oorazones, en sus vooes que exPlo-

tan el alma de quien las escucha, solloza en los oídos de los ani-

males y s€ acurruca pn los árboles del bosque que los protegen

de los espíritus malignos.
Mrlsica, sonidos, expresiones, géneros, nacionalidades, r¡que-

zas inmateriales qu€ inmortal¡zan la ¡mportancia de recuperar lo
que dejaron nuestros ancestros, dueños de estas tierras legenda-

rias de las cuales solo somos pasajeros... (INTERCULTURAL)

visión Achuar. Su afina- dad, transporta al oyente
ción con los astros, Ia selva por las agüas cristaiinasylosríos. áeI orienle ecuatoriano.

Los achuar cantan.a la Voz con sabor a tierra, con
vida, a los astros, al univer- sabor a bosque, con sabor a
so, a los animales, a todos historia.
los seres que componen eI
universo. Tienen una afini-
dad especial por los rÍos,
como lo demuestra su
canto ttEl carrizo del Río ..'o""o"""""
pastaza" en donde la voz de David Jiménez Abad

una sabia de su nacionali- Para El Mercurio
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y puños bordados y sombrero,
en su ropero se encuentran
algunos pantalones jeans, unas
camisetas, chompas, pues Inés
es una joven que gusta de Ia
modauniversal

La pollera contemporánea es

toda una tendencia de vesti-
menta en las muieres de El
Tambo. ehrgada hasta lias pan-
torrillas, esta prenda reemplazó
a la pollera he"dn debqreta yse
confeccionan en diverqsos talle-
res del Cañar. El diseño de esta
poüera responde a la iniciathra
de cada diseñadora o costurera.
Las alegorías plasmadas en el
bordado son de montañas y de
flores y los colores de los hilos
se combinan de acuerdo a la
telayalcolor.

Ips colores más usados Para
estas polleras son el morado,
celeste, azul, negro. En eI
Tambo el color amarillo no es

apetecido, ese es un tono Prefe-
rido por lias mujeres del cantón
Cañar. (BSG)-(INTERCULTIJRAL)

rll
se sraduará de bachiller Y aPü'

".iá a Ia universidad Para
cumplir su meta de ser una
Uceniiada en Psicología infan-
ül y trabajar con los niños, que

son su debiüdad. No tiene her'
manos.

Un collar de eslabones rojos Y
azules cuelga de su cuello, las

uñas pintadas de Plateado
marcan esa vanidad ProPia de

una mujer que sale de la ado-

lescencia. "Me cuido, Y muctro,
para sentirme Y verme bien' El

iorte¡o siempre está Por ahi,
pero mis objetivos son otros",
afirma.

Atuendo, tradiciones

La mujer contemPoránea
cañari, como cualquier mujer
de este siglo, tiene metas Profe-
sionales yhumanas, lia diferen-
cia en ellias es que su objetivo es

mantener Y difundir junto con

una futura Profesión su cultura
e identidad Y trabajar Por su

comunidad. Inés es una de l'as

que aspira a ello.

Para Ia joven estudiante, ser

ñusta fue una gran resPonsabi
üdad, esPecialmente a La hora
de rePresentar aI cantón con
toda su esencia cultural; esa

cultura que se exPresa en 'Ia
vestimenta de las mujeres que

llevan polleras, huaücarina o

rebozo sujetado en las Puntas
- con un tuPo de Plata; ffrenüe-

dor), blusa, oshotas, sombreros,
eretes, collia4 esa orltura que se

manifiesta en la gasüonomía,
en la danza, en Ia música, en
todas las elPresiones que iden-
tifican d pueblo ceñari.

La ñusta de hoY en día es una
mujer que usa diversos trajes.
Así como viste Pollera recta de

unsolo vuelo de finos doblones
ybordadas en sus f¡los conhilos
áe colores rosados, rojos,
negros y de filos dorados, tam-
bién los lunes usa Poüera de dos

vuelos, blusa de mangas largas

I

"Ñuka shutimikan Inés
Chimborazo", contesta la joven'

cuando se le Pregunta en su

i"tqt", ¿Imáshuti Kanki?
-;cñmo se llama?- ElIa es qui-

Jhua habtante' El quidrua es Ia

t"tgt " 
de sus ancestros' lo

apr-endió de sus Padres Y Io

mantiene'
Conla misma faciüdad conl'a

oue habla su lengua ancestral

t'amUién se dirige en esPañol Y
como sirs estudios secundarios

iot "ntt" 
en el "Mushuk

rro;wsaY frilingüe Hihg School"'

unidaá educátiva evangélica
fiscomisional, donde sus
padres Pagan de Pensión' cua-
'tto 

aOÉres al mes, el inglés es

otro de los idiomas que emPlea'

Cuando se la Preguntai
¿Where are You from?, ella
lot t"tt", "i was born in
CharcaY-Ecuadot'" (Yo nací en

CharacaY). "No soY tan buena
para et ilglés, Pero lo aPren$o
-potqo" 

asPiroler una sicólo-

i"", di"" ú ¡oven que este año

Aspiran a graduarse como profesionales,

trabajar por los derechos de su comunidad

y resaltar historia, identidad y turismo de su

cantÓn; metas de las iÓvenes representan-

tes de la belleza indígena de este pueblo'
TT

JJNo me gusta maquillarme,
me gusta ser como soY; si me

quieren, gue me acePten como
soy, una mujer indígena' Pues
a donde llego me Presento
como una indígena' Mi cabeüo

negro intenso es ProPio de mi

"ultuta, 
eso viene Por los fami-

liares de mis Padres", dice Inés
Chimborazo, quien Por un año
ostentó el cargo de Ñusta, la
mujer originaria más bella del
cantón El Tambo, Provincia del
Cañar.

Su cabeüo es tan negro como
la noche, Un flequillo le cubre
la frente y como una cola de

caballo, su largo PeIo recogido
con un lazo se mueve con eI
viento. Los 17 años que cruzan
por su vida resaltan su belleza
natural. Sus Iabios no llevan
Iabial, el delineador no cruza
por sus párPados inferiores, ni
él rímel se posa en lias Pestañas.
Sus mejillas tienen el rojo natu-
rat
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Espacio en [a tecnología
La cuenta de Facebook de

la Celia Guadalupe Guasco es
eI mejor canal que tiene para
difundir su cultura y lo que
es ostentar el título de "Allpa
Ñusta" o "Princesa de la
Tierra. "Todos estamos en el
mundo de la tecnología, es
importante promocionar mi
cultura y al cantón EI Tambo
a través de las redes sociales,
para que los jóvenes y mis
amigos conozcan este espa-
cio del mundo", explica la
joven.

Celia se dedica a las labores
de casa mientras estudia
para aprobar el examen e
ingresar a la universidad y
llegar a coronarse como
ingeniera comercial o inge-
niera en sistemas. La prime-
re vez que postuló no salió
beneficiada, ahora su impul-
so es conseguir ese ingreso o
continuar su preparación en

Ia Universidad Católica de
Cuenca.

La ."Allpa Ñusta" oriunda
de Abzul, comunidad que es
un paso indispensable para
dirigirse a Ia laguna de
Culebrillas, estima importan-
te fortalecer los conocimien-
tos ancestrales, trabajar con
Ias comunidades a través de
charlas y fomentar en los
jóvenes eI conservar Io que
desuculturaqueda. .

Las mujeres de El Tambo
que aspiran a ñusta han roto
cánones y se lanzan al certa-
men con un afán de sen¡icio
y progreso intelectual y
humano. Elízabeth Balboa
fue proclama "Sara Ñusta"
"Reina del M'aí2". La estu-
diante de licenciatura para
enfermería ya curza el sen-
dero universitario para llegar
a ser Ia mujer que la sociedad
de hoy requiere. (BSG)
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Personajes de Chimbo raa'o Y

Cotopaxi recorrieron- aYer las

calles del Centro de Quito

Festrjo a

Ana Veintimilla Redactora
F - Contenido Intercultural)
abvei nti m i I I a@ elcome rc i o.co m

ailarines de Quito,
Guayaquil, Chimbo-
razoyCotopaxiforma-
ronpartedelaFiestade

los Tres Reyes, que se realizó
la mañana de ayer en el Centro
de la capital. Desde la plaza de
San Blas se inició el recorrido
que se movió por las calles
Guayaquil, Chile, Benalcázar
y Venezuela hasta terminar en
la iglesia de La Compañía; allí,
el Ballet facchigua se presentó
enelaltarmayor.

La procesión contó con al-
rededor de S5Obailarines, que
representaton alos personajes
de latradicional fiesta de Coto-
paxi. Por ello, encabezando el
desfile estaban los cushqui-
cargas, personajes singulares
que llamaban la atención de
lqs lqÉqlag y"gan!eunte,s.--

En Cotopaxi los cushquicar-
gas sonunaencarnación de los
animales que acomPañaban a

los pastores en su peregrinaje
hasta Belén para visitar a fe-
sús. Los animales, adaPtados

a los que existen en la región,
también se han fu sionado con
los oficios que los indígenas
les asignaban Por lo que se

les personifica con la carga
necesaria para realizar unüaie
como alimentos, comid4 alco-
hol, ropa y dinero -lo que da el
nombre a estos personajes-,
ademas de decorarles con mu-
ñecos indígenas en sus lomos.

Mauro Martínez llegó desde

Cotopaxi, del barrio Pilligsillí,
para formar parte de la Pro-
cesión. En su paPel de Pastor
guió a uno de los llamingos
rememorando la imPortancia
de estafiestaen su cantón. "En
Cotopaxi se sigue dando esta
fiestacon los reyes magos,los
reyes moros, los Personajes
que hacen una fiesta en don-
de recordamos a nuestros

antepasados".
Laé alpacas, llamingos Y bo-

rregos presentes en la danza

simbolizan la unión mestiza

con la naturaleza -según Rafael

Caminq productor del evento

v director del Ballet Folclórico
Ñacional del Ecuador facchi-
zua-. Para Camino el desfile es
iuna fi esta de la Pluriculturali-
dad ecuatoriana" en donde se

visibilizan personaies Y etnias

detodoelpaís.
Desde GuaYas llegó la rePre-

sentación de los montuüos del

Litoral, quienes danzaronmar-
cando el pase delNiño costeño
con atuendos coloridos Y los
ca¡acterísticos sombreros
montuvios.

Entre las PrinciPales re'
presentaciones de la fiesta se

éncontraba el ReY de reYes,

fiewa del niño f esús originario
aé niobamba. El niño viaió a

Quito iunto a la familia Men-
dóza -la cual lo acoge desde
I797-pangaiar el desfile ves-

ti{gsytraiedorado.

Lunes 11 de enero del 2016 / ELCOMERCIO,

lll tsallet Folclórico Ecua-
toriano Cuyani aportó 'con

danzantes que se vistieron
de distintas comunidades,
entre ellas mujeres de zuleta,
otavalos ybailarines de Pujilí
Para su director y coreógrafo,

|avier Granda, "de acuerdo a
la ideología del danzante de
Puiili danzantes somos todos"
y por eso reunió avarias etnias
en una misma coreografía.

Además de reuni¡ adistintos
grupos de danz4para Camino
fue primordial que se uniera
el cuerpo de ballet infantil y
juvenilfacchigu,apuesto que a
través de las expresiones artís-
ticas como la danza en eventos
de esta magnitud se intenta
"que los ióvenes recuperenla
identidad"delpaís.

Las cantoras de Chan"
Saumeriantes, afrodescen-
dientes y el Niño de Isinche son
algunos de los personajes que
también recogieron la tradi-
ción del festejo a los tres reyes.

los reyes con

. Los personajes recorrieron algunas calles del Centro Flistórico de Quito, acompañados de sus animales.
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POsftACrÓ1{
Loschmhkrcsl&qrtso
en Santo Dornirrgose
integran an 250farffise
,q¡eprolfliq9?dasda
fsrcralda* , .,

uFlffiilclA
LaAeociacft¡nde
Jóüenes Chach're lidora
hriciativas psa tas re&a"

ciones con autorldadea
delanrwincia.
;' 

j 
,

de sumar a su nómina al menos
un7,2o/o deindígenas.

Cimarrón ahora tiene claro
que el Decreto Ejecutivo 60,

vigente desde el 2009, es la
base legal para que se cumPla
la inclusión Iaboral con inte-
grantes de su etnia-

El ahora busca contactarse
con los dirigentes de laAsocia-
ción de Afros en Santo Domin-
go para fortalecer la veeduría
que ese gremio regenta con el
fin de que se acate el Decreto.

"Quiero llevar mis cono-

cimientos para hacer fuerza
común y así lograr que las
instituciones cumplan con la
normativa vigente", señala.

Pero en la nacionalidad ade-
más se busca potenciar otras
actividades propias como las

artesanías.
Agvelmito Añapa, también

graduado como activista, em-
pezó una capacitación de seis
meses para que los nativos de
su etnia puedan organizarse
mejor para la producción.

En las charlas les da indica-
ciones a las familias para que
manejen comprobántes de
pago y acuerdos cuando se

dan responsabilidades com-
partidas con otros.

En la actualidad hay mucha
informalidad y eso genera
controversias y disgustos,
comentaAñapa

Otro frente que asPiran a que
se posicione es el deportivo.

De hecho, dos campeonatos
se han realizado desde que los
chachis adquirieron conoci-
mientos en el activismo.

El dirigente Luis Cimarrón
refiere que de a poco las

autoridades se interesan Por
sus actividades gracias a los
contactos y socializaciones
que sehacenconellos.

Para la principal del Conseio
de Protección de Derechos del
Municipio de Santo Domingo,
Nalda Bustamante, las caPa-
citaciones cada vez deian de
lado el antiguo precepto que
tenían los chachis de cerrar su
círculo para tomar decisiones.
"Observamos que hay mucho
interés por aprender y entrar
en contacto con los nuevos
procesos que se dan en las
sociedades civilizadas sin
descuidar sus raíces", dice.

Chachis se involucran
en el activismo social
BolívarVelasco. Redactor
F - C o nte n i d o i nte rcul tu r al)

esde que los chachis
migraron a Santo
Domingo de los
Tsáchilas,susocupa-

ciones se vieron reducidas ala
elaboración de artesanías Y al
empleoinformal.

Los cestos, abanicos, ana-
queles, adornos y las activi-
dades agrícolas en fincas mar-
caron su cotidianidad desde
que pisaron por primeravez la
tierra tsáchila en 1985.

Pero a estos aspectos se van
sumando otras opciones que

van configurando una nueva
realidad dentro de esta etnia
originaria de Esmeraldas.

La más reciente es el acti-
vismo social, un peldaño que
para los chachis resulta inédito
en medio de los esfuerzos que

sus dirigentes hacen Para que

la nacionalidad alcance Prota-
gonismoenlasociedad.

Así lo cuenta Nicanor Pi-
chota, uno de los Primeros
activistas de la etnia que Por
añosha servido de enlacePara
relacionarse con mestizos,
autoridades y extranieros.

La semana pasad4 Pichota
v las familias chachis recorda-
to.r e.r un acto la graduación
de 20 de sus coterráneoscomo
activistas sociales.

Ellos fueron formados
durante un mes en temas
relacionados al desarrollo
comunitario, desarrollo local
ygobernabilidad.

Fue el primer proceso que

consideró a los chachis.
Ahí Luis Cimarrón conoció,

por ejemplo, que las emPresas
púbticas tienen la obligación
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. La incor-
poración fue
celebrada
con un acto
ancestral que
lideraron los
ióvenes de la
nacionalidad
Chachi.

. Las placas
de reconoci-
miento fueron
entregadas
pordelega-
dosdel Con-
sejo Partici-
pación.

. Los chachis
recibieron di-
plomas tras
su partici-
pación en el
proceso de
formación
ciudadana.

53



Desde hace 50 años las mujeres
tsáchilas se dedican a la curación
de enfermos, pese a que solo
pueden hacerlo los hombres

Las chamanes
tsáchilas, frente
alas tradiciones
Marh V Espinosa Redactora
mesprnosa@e I c omerc io.com

F - Contenido lntercultural)

"ri" 
h""" 500 años,

los tsáchilasdesarro-
lla¡on roles específi-
cos en sus comunas.

Los hombres eran cazadores y
chamanes; las muieres realiza-
ban artesanías y eran parteras.

Pero desde hace 50 años la
tradición empezó a modi-fi-
carse y en la actualidad hay
l0 mujeres certificadas como
chamanes. Para los hombres
aún es difícil aceptar este
cambio, comentó Angela Ca-
lazacón,de76años.

Ella es una de las primeras
mujeres tsáchilas en conver-
tirse en cham¡ín "El destino
tenía planeado eso para mf '.

Su padre Rodolfo Calazacón
fue uno de los poné (sabio)

más reconocidos de la comuna
Peripa hace 100 años. Pero su
descendencia fue femenina"
"Desde el vientre se prepara al
niño para poné. Solo los hom-
brespuedenlograrlo".

Angela era la última hija y
por eso sus padres creyeron
que sería un hombre. Así que
su madre Ma¡íaAguavil reza-

Miércoles 13 de enero del 2016 / ELCOIíERCIO

ba cada tarde en elbosque para
que su bebé tuviera el don de
curar. Al nacer los planes de su
padre cambiaron El lapreparó
para ser asistente de los vege-
talistas. Pe.ro con el tiempo,la
charnán demostró que tenía el
don de curar. Así que Rodolfo
Calazacón antes de fallecer le
confesó los secretos chamáni-
cosdelanacionalidad.

Desde entonces abrió un
consultorio vegetalista" en
190. Pero al contraer nupcias
con Horacio Calazacón deió
de atender. Al fallecer su es-
poso hace 20 años, ella tuvo
que retomÍr el chamanismo.
"Debía mantener a mi familia
y lo que mejor sabíahacer era
curaralos enfermos".

Manuel Calazacórl .presi
dente de la Asociación de Ve-
getalistas Tsáchilas, asegura
que fue difícil lograr que las
cuatro mujeres, que en la ac-
tualidad estrán asociadas, sean
aceptadas. "Estamos en una
época diferente. Las mujeres
tienen derechoysi se forman
desde pequeñas, al igual que
los hombres, deben tener la
opcióndedecidir".

Pero para el vegetalista
facinto Calazacón el inconve-
niente es que en la actualidad

Ios padres ya no preparan a
los niños para que ejerzan la
medicina ancestral "Solo por
el hecho de ser mujeres no se
les puede permitir que sean
ponés. Ellas deben prepararse.
Pero ahoraeso yano se hacey
lostsáchilas que no conocen
los secretos chamánicos tie.
nenconsultorios".

Bolivia A¡anzona para no
enfrentarse a los comentarios
de los charxmes hombres,
trabaja junto con su hijo |osé
Calazacón Ella aprendió de su
padre fuanAranzona y luego
le enseñó a su hijo. En el con-
sultorio, fosé se encarga de los
casos más complicados como
el cáncer en la primera etapa"
Bolivia trabaia únicamente
con las mujeres. Eso debido
a que se dedicó durante 20
años a ser partera "Tengo
conocimiento sobre el aparato
reproductivo de la mujer. Sé
como medicarlas a través de
remedios naturales", señaló.

Estela Calazacón también es

charná¡r- Ella señala que las l0
muleres tsáchilas vegetalistas
tienen claro que no pódrán
ascender a ponés porque ellos
son líderes espirituales, que
al ser adultos mayores llegan
a la máxima capacidad de
espiritualidad y aprendizaje.
"Nosotras somos curanderas.
No aspiramos más que curar
a las personas que confían en
nosotros",dijo.

Ella recuerda que a los 12

años soñaba cgn espíritus. Esa

fu e su motivación para apren-
der de su padre y hermanos.

Estela Calazacón recorría
los bosques para descubrir las
plantas curativas. Luego a es-
condidas prepa¡aba remedios.
Cuando su padre se enteró,
decidió apoyarlay desde los 19

años atiende apacientes. No lo
hace dentro de lacomunaPe-
ripa, de donde es oriunda. Ella
decidió independizarse y su
consultorio lo instaló enlaüa
hacia'Quevedo. "Para luchar
por los sueños debemos mo-
difica¡ nuestras costumbres".
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//Jueves 14 de enero del 2016 / ELCOMERCIO

Creencias sobre lo espiritual,
sobre la relación con la Pacha

Mama y con el círculo familiar se reflejan en la
estética del cabello de los indígenas otavaleños

reflejaen lacabellera
Ana C. Alvarado. Redactora
aalv ar ad o@ e I c o m e r c i o.com
F-Co nten i d o I nte rc u I t u r al )

Lacosmovisión se

nNuevaYor\España
o Tokio es fácil reco-
nocer a un otavaleño
así no lleve el ves-

tuario tradicional. El cabello
sujetado en una cola, en una
trenza o envuelto enuna cinta
de colores es su carta de pre-
sentación. César Cotacachi,
consultor independiente, y
Fabiola Cachiguango, ges-
tora cultural, coinciden en
que esta característica es el
mayor rasgo identitario de los
indígenas de esta etnia.

Explican que el cabello
largo -por el que son reco-
nocidos dentro y fuera del
Ecuador- se debe a su cos-
movisión. Porun lado, este se

relaciona conlos rayos del sol,
un símbolo importante en la
cultura ancestral por ser un
generador de vida Mientras
más largo, se sobreentiende
que el portador tiene una
buena comunicación con su
espaciogeográfico.

Por otra parte, el cabello'
largo se entiende como el
compromiso con la historia
del pueblo. Se lo compara con
las raices fuertes yprofundas
de iirboles considerados sa-
grados, como el pumamaqui
oellaureldecera.

Cotacachi indica que algu-
nas de las creencias actuales
son el resultado del mestizaie
que existió araiz de la colo-
nización Por ejemplo, cita
al personaje bíblico Sansón,
quien obtenía su fuerza del
largodesucabellera

. El cabello largo sujetado en una trenza o en una cola
es el mayor rasgo identitario de los otavaleños.

. El cuidado y peinado del cabello es una práctica que
reúne y fomenta la relación entre lq familia.

ARCHIVO/ELCOMERCN
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El cabello sujetado en una
sola hebra es una costumbre
moderna En el pasado, hom-
bres y mujeres se tejían miis
de unatrenza. Los diferentes
modelos -ya sea con dos
tranzas a los lados, con una
tejida desde la parte frontal
de la cabeza u otros- servían
para identificar a la comuni-
dad a la que pertenecía cada
otavaleño. Sin embargo, por
razones prácticas y mod4 se

popularizó la cola o latrenza
tejida desde la nuca. Cotaca-
chi recuerdaque fue el grupo
de música Charijayac el que
impusoestamoda.

Tiambién se acostumbraba a
que mamás o hermanas teiie-
ran el cabello de las mujeres,
mientras que mamás o padres
hacían lo mismo con los hom-
bres. Através de estapráctica
se fomentaban las relaciones

I,IACIENDA$
Elpdolargose
con$rtlÓenun
símbolode re-
sisteta¡aante€
delá'Reformá
Agraria.

familiares. Al ser algo tan ín-
timo y con tanto significado
espiritual, no cualquiera pue-
de tocar el cabello de otras
personas. Las energías nega-
tivas o positivas, indica Ca-
chiguango, afectan a la salud
delcabello.

El cuidado natural tuvo
mucha fuerza hasta el siglo
pasado. Ahora, con lamasifi-
cación de productos de aseo
personal, se han abandonado
ciertas prácticas. Lavarse

el cabellp con esencias de
plantas naturales o conun ex-
tracto de penco eran algunas
de las formas de mantener el
cabello limpio, fuerte y libre
deenfermedades.

Por estas razones, el Cabil-
do otavaleño emitió una ley
que exige a los menores de
edad presentar una autoriza-
ción firmada por los padres
para cortarse el cabello, pues
cada vez eran más quienes
optaban por cortes bajos.

Muier tsáchila en cargo directivo

Santo Domingo. La designación es inédita en la etnia
tsáchila. Por primera vez una integrante de esa nacio-
nalidad ocupa uncargo de alto niveljerárquico. lsabel
Aguavil es la directora provincial del Consejo de Parti-
cipación Ciudadana, en Santo Domingo de los Tsáchi-
las. Ayer, asumió sus funciones. Es ingeniera comer-
cial, graduada en la PUCE.
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los oios de losé
atestiguaron el

progreso de
Zumbahua

El campesino José, de 37 años, dice que

nunca antes, hasta 2007, había llegado un

presidente a visitarlos en la pequeña

parroquia Zumbahua.

Hasta hace una década la agrícola localidad de Zumbahua' pa-

tr"q"i" t"t"I de PujilÍ, en Cotopaxi' era una de las más pobres

leliais. Paradójicamente estalÍpica población de la serranía

ecuátoriana, erla que germinan Ia cebada, arveja, avena y

áttot gt"ttoÁ y cu"""i"t indinos, varios aios atrás estaba su-

mida án eI desempleo, analfabetismo y ah¿ndono'
pese a tener un-o de los encantos naturales más fascinantes'

uirit"¿o, y geológicamente importantes del paÍs, la laguna de

grriloto", Llli lot ttiu.les de pbbte'a eran preocupantes y Ia
p-'"Uf""ioi't joven optabu pot migt"r a Ia capital' José Daniel
'C"v", 

"gti;"Itor 
local de 

-32 
añoi, fue testigo de una profunda

t."ns'ioima"ión de este sector productivo asÍ como de la gana-

El lelégnfu | viernes 15 de enero de 2Ot6

"HaGe una déGada el númerc de

mal estado de las uía9".

nes. Esto también ha favorecido al sistema turístico de la po-

blación ubicada a 4.000 metros sobre el nivel del mar, pues

ias frincipales operadoras turísticas del pais ahora incluyen

al Quilotoa en su lista de recomendaciones'
éracias a la construcción del Centro de Salud tipo B y la

presencia de Ia Unidad Educativa del Milenio Cacique Tum-
'¡"iá, 

"¡i.uaa 
en la entrada de Zumbahua, la calidad de vida

de lás 12.700 habitantes de la parroquia se ha elevado'
- - 

Por esta razón,los dos hijos menores de Cuyo estudian en

este plantel y su esposa es maestra en otra escuela del iugar'- 
ntio ha impedidó que la población más joven migre hacia

ciudades vecinas. Otró de IoJ beneficios para Ia agricultura Io-

""i 
et "l 

Seguro Campesino, institución que protege a la po-

blación del-sector rural d,el Ecuador con programas de salud

integral. (I)

dería, artesanía y el turismo, en los últimos I años'

Según cuenta -para él-, el olvido de los gobiernos resultaba

mas ie4uaicial que las heladas, incendios y otros fenómenos

;;;;"üt. "Si bián el nombre de la parroquia constaba en los

mapas, hasta 2007 nunca un representante del Gobierno cen-

trai nos visitó para constatar nuestras necesidades, priorida-

desycalidadaeviaa.Ladespreocupacióndeentidadesesta-
tales y ausencia de recursos públicos dificultaban la apertura

y asfaltado de las vías de acceso, así como caminos internos'

áspecto básico para el desarrollo de un pueblo"' 
-asegura

*i.nt"", va de camino a su parcela, a 5 minutos del centro

p"rroqniat, donde siembra haba, avena, papay chocho'.-
' El ásfaliado y señalización de la vía Zumbahua-Quilotoa'

Latacunga-La I\rianá, que pasa por Zumbahua, y el Paso Late-

ral de Litacung", 
"""rát"rá 

quJfacilita el ac-ceso a Pujilí desde

eI norte y sur JeI paÍs, inaugurados entre 20tl y 2015, son re-

sultado áe la invórsión estátal enfocada en fortalecer el cul-

tivo y comercialización de productos agrícolas'

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).in-

,rirliO 
"n "stos 

anillos viaies un aproximado de $ 313'5 millo-

uisitants era

a ofgan¡zaf un
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Sábado 16 de enero det2016 / ELCOMERCTO

' Silvia Masaquiza aprendió a tejer las chumbis de su padre Baltazar. Esos conocimientos los transmitió a su hija.

LAS CHUIUBIS SE TEJEIT
EIT SMASAKAYCHIBUTEO
.En las prendas con que se ajusta el anaco, en las mujeres, se
narrala vida cotidiana del pueblo en gráficas y colores.

ELTEJIDO
laechwnb¡sporsu
cornphlüdad seÉreden
teier en dos semanas. Se
empfca seishorm atdia.

' carfos Jerez,de 19 años, muestra las chumbis antiguas que tiene en su taller.
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Mcdlesto Moreta. Coordinador
(F -Conte n id o I ntercu ltu ral)
m m o r et a@ e I c o m e rci o.c o m

as gráficas que los
artesanos plasman
en el tejido de las
chumbis hablan de la

naturalez4 la flora, la fauna
la vida cotidiana, las fiestas
ancestrales, la cosmovisión y
su historia- Tirmbién" se puede
identifica¡ si una persona es
soltera, casada o viuda-

Estas prendas que ajustan
los anacos son importantes en
lavestimenta de las mujeres de
Salasaka Chibuleo y de otras
comunidades indígenas de
Tungurahua y del país. Estas
resaltan sus atuendos com-
puestos por el anacq la blusa
blanca con bordados hechos
a mano y la.bayeta de colores
morado,verdeorojo.

En la chumbi, que mide 2,50
metros de largo y de 10 al5 cen-
tímetros de ancho. sobresalen
los colores como el morado,
verde, rojo, azulynegro. En la
parroquia Salasaka Silvia Ma-
saquiza y Carlos ferez tejen en
pequeñostelares.

Silvia Masaquiza cuenta que
adquirió esos conocimientos
de su padre Baltazar, de 58
años. Su progenitor aprendió
de sus abuelos y sus padres,
luego los trasmitió a sus hilos,
por eso mantienen intacto
el diseño de las chumbis que
son similares a los que aún
usanlos taitas y mamas de esta
comunidad ubicada en la vía
Ambato-Pelileo-Baños.

Su esposo Danilo también
efectuó una investigación, en
sus recorridos por Bolivia
Peru y el Ecuador, sobre la
Chumbi. Lamujer, de32 años,
con agilidad separa los hilos
de lana de borrego en un telar
hecho de madera que supadre
diseñó para evitar aruura¡se
los hilos enla cintura Ahora se
sienta en un pequeño taburete
que casi está a ras del piso.

Luego crqTg los oviüos de
hilo de divffis colores de un
lado a otrobriñando las figu-
ras dela chumbi. Explica que
en sus fajas pone énfasis en la
vida cotidiana del pueblo de
Salasaka Allí cuenta la fiesta
de los capitanes, el Inti Raymi

y otras celebraciones antiguas
que aúnmantiene elpueblo lo-
calizado al oriente delAmbato.

Inrágenes como los danzan-
tes autóctonos de laparroquia,
los caporales y más grafican
los artesanos de esta comu-
nidad indígena que arfur man-
tiene intacta su vestimenta.
"Mi padre y mis otros cuatro
hermanos tejen las chumbis.
La mayoría de los tejidos son
obras que las muferes de la
comunidad nos deian Hay
mrís trabajo en noviembre por
la fiesta de Finados. Allíhom-
bres y mujeres visten nuevos
atuendos", dice Silvia.

Su hija Mishell Masaquiza
heredó esos saberes. La técni-
calaperfeccionó alos ll años.
Ahora es una de las expertas
de su comarca Dice qui está
orgullosa porque a través de
esta prenda se cuenta la his-
toriaylavida del pueblo. Una
de estas prendas puede costar
entre USD 100 y160. En tejer se
tardandossemanas.

En la comunidad de Gua-
manloma, Ca¡los ferez, de 19

años, también es unos exper-
tos tejedores de la Chumbi En
supequeño tallerubicado a un
costado del centro de Salasaka
tiene m¿{s de 20 de estas pren-
das. Muestra cadauna de estas
y dice que son antiguas. "Las
nrrás antiguas casi no tenían
muchas imágenes, pero se
representa a los danzantes y
personajes de las fiestas".

En su casa aún utilizan los
tela¡es de cintura que ayudan
a templar los hilos. Para eso
debe senta¡se en el suelo v
estar erguidos y solo mover li
cabezaylas manos para cmztr
los hilos. Las chumbis que con-
feccionamos son diferentes a
las de las otras comunidades
de Tungurahua y del país.

En Chibuleq al sur deAmba-
tq las fajas que tejenlosé Sisa y
su esposa Nancy, en el pueblo
Chibuleq cuentan en las im¡i-
genes siunapersona es solter4
viuda o casada" Estas están re.
presentadas con figuras como
la llam4 lamujer indígena o las
ollasdebarro.

Los gráficos se complemen-
tan con las espigas de la cebada
y de la quinua. "El camino en
zigzag reptesenta la vida. La
naturalezay el agua", dice Sisa"
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¡) accha-es un término qui-
I chua cte vanas acepcrones:
hay quienes Io definen como
espíritu, otros refieren a la
hincesa Pun¡hua Pacdn, yhaY
unatercera que significaría zur-
tidores de agua.

Ios diversos documentos his-
tóricos consultados por Boüvar
Cárdenas Espinoza siemPre
remitían a Pacdta. El pueblo de
Paccha constaba en el Libro de
Cabildos, en el corregimiento
también, era fiecuente queenla
recién fundada Cuenca, sehable
con frecuencia de Paccha.

Ese nombrar frecuente en
varios capítulos de los aconteci-
mientos que se dieron en esta

_ geggrafia, despertó elinteÉs del
ingeniero - investigador de acer-
carse a Paccha, Ia parroquia
cuencana ubicada a 11 kilóme-
tros de nuestra ciudad, Y así

-autor de 18 übros que hablande
historia preferentemente- con-
cretarla obra "Paccha un R¡eblo
con Historia". Cada dato es el
resr¡ltado de indagaciones y lec-
turas a la historia Y antroPolo-
gia, comotambién dela rer¡isión
a documentación que rePosa en
Ios archivos históricos.

¿Qué significa el término
Paccha?. Esa fue una de las
inquietudes a responder, Para
desde allí tejer la obra. De esas
indagaciones, el autor conoció
que Pacdraüene relación con el
"p¡cchar o las pacdns", lugal€s
parecidos a unas pallcas que
hacÍan algunos pueblos en el
Perú para traer el agua desde
muylejos.

Estos canales eran conductos
o "dagñas" -término cañari que
significa tubo recto- hedtos del
eucalipto dividido en dos Partes
y que forman un caño muY
Iiviano; con eso se traía eI agua
de muy lejos . "Siempre los toPó-
nimos surgen por la costumbre
o por la forma como actúa la
gente", dice Cárdenas.

Paccha fue un asentamiento
cañari. En eI primer libro de
cabildos se registra la solicitud
de los españoles para qrre les
concedan terrenos y sembrar
maiz y trigo. Así los cqnquista-
dores escogen el espacio más
ideal y productivo y piden con-

cederles las 58 hectáreas, ubica-
das en el pueblo antiguo de Ias
"pacchas". Esb fue en 157 a cua-
tro meses de Ia fundación de
Cuenca.

Iareduccióny
administración

La historia cuenta que en
Paccha se dio lo que se conoció
como Ia reducción. El VirreY
Francisco de Toledo, quien llegó
a Perú y encontró un caos
administrativo, ordenó organi-
zar eI aspecto administrativo Y
dice que los pueblos están
demasiado dispersos, lo que
dificultaba obtener mano de
obra, traer materiales Para
construir puentes, acarreo de
materia prima u obra pública,
pero sobre todo dificultaba el
cobro de tributos y se corría eI

Virrey dispuso la reducción, si
existían ocho, diez o doce pue-
blos en un lugar, cuatro se con-
centraban en uno; con esa estra-
tegialogró que de los18 pueblos
dispersos, queden en 4. De esa
manera se cumplió la reduc-
ción, era mas fácil apagar cuatro
llamas, que 18 hogueras encen-
didas en varias partes.

Con la reducción, llegaron
gente de Santa Ana, de Pidica¡
de Tarqui, de rrarios lugares Para
concentralse y establecerse en
Paccha. También hubo reduccio-
nes en Paute, Azogues, Pero en
elcaso de Pacdta, se delimitaron
los pueblos desde donde llega-
ríanyel cacique que encabezaba
eltraer a la gente.

Al cacique se le encargó algu-
nas acciones administrativas,
entre ellas el pago de tributos
que el indígena hacía al español"
a través del cacique. Y se conser-
vó el sistema del cacicazgo, por-
que cuando llegaron los españo-
les a estas üetras, encontxaron
este sistema administrativo,
posiblemente traída de lo inca Y
que consistía en tener un cabil-
do pequeño, presidido Por un
cacique o un gobernador de
indios, un alcalde mayor y rcgt-
dores, muy al estilo del cabildo
actual

Paccha tenía muchos caci-
ques, el cacique de la parte cen-

r¡¡

Tres años tomó a Bolívar Cárdenas

concretar la obra "Paccha un Pueblo con

Historia". Cada dato es el resultado de in-

dagaciones, lecturas a la historia y

antropología y la revisión a documentación
que reposa en archivos histÓricos.

estudiar su historia, gente, su
i¡uur¡ec-etpaciogeográfigg, i

lTres años toÍIó,e CátdenaF,.:
solucionar este caos, el

tral y de las parcialidades que
después fu eron parroquias inde-
pendientes, Nulti era una Par-
cialidad de Pacctra, al igual que

Quingeo, San Bartolomé de
Arojapa, ytantos más. Ia.invesü-
gación de Bolírnr Cárdenas dice
que con la llegada de los españo-
les, se establece Ia doctrina cris-
tiana de San Francisco de
Paccha y le da una jurisdicción
territorial, que ya en la vida
republicana se convirtieron en
parroquias.

Iabasedelos
cacicazgos

Los cacicazgos tienen como
base el sistema de aYllus. La
unión de una o dos familias for-
maban un ayllu y de ellos surgía
el cacique. Es indispensable
conocer esta relación, porque en
ciertos lugares hubo famiüas
características y en el caso de
Pacdra estaban los luca, Pauta,
Guapisaca, Guayllasca, entre
otros.
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' ruosf "etqciqtae PdrciPaf quien
Ilegó coh todas las parcialidades
y los caciques menones se rePar-
ten, de esa forma sembraron su
apellido los Pauta ¡/ los luca, que

aún prevalecen en la zorü.
No hay fedra fija de Ia funda-

ción de Paccha, porque según el
texto que relata la historia, no
han quedado constancia en los
Iibros parroquiales; Pero según
algunos documentos, la Parro-
quia se fundó en 1578, lo que sí
asegura el autor del libro, es que
náció como parroquia eclesiásti-
ca.

"Cuando llegan los españoles,
establecen las doctrinas Y dicen:
lo primero que haremos es
poner un nombre a estos Pue-
blos, San Francisco de Azogues,

.San Ma¡cial de ChuquiPata, San

Bartolomé de Cojitambo, hoY
oéleg; Santiago de Gualaceo,
San Luis de Paute", exPlica
Bolfi¡ar.

Estas nominaciones tenían un
objetivo, extirpar las idolatrías.
El extirpador de idol,atrías dice
que en cada cumbre habían las
huacas, los entierros que la
gente adoraba, entonces el octir-
pador d escarbar, lleva¡se el oro
y las maravillas que había en los

entierros, dejaba plantan{o una
cruz.

la fórmula para extirPar una
idolatría y someter al indígena a
la autoridad, fue la apücación
del miedo. La amenaza era tal,
que bajo la advertencia que si no
paga los tributos, Taita Dios le
castiga. Así se puso el nombre de

los pueblos y se imPuso la doctri-
na,

Iadevociónn
Vi¡gen de los Dr

La devoción y tributo a la
Virgen de Los Dolores como
patrona de Paccha, se remite
hacia 1854, cuando se nombran
las visitas pastorales, que eran
las visitas del obispo a los pue-
blos y se anunciaban con un día
de anticipación.

En las visitas pastorales, el
obispo hacía una especie de
inventario, recogía datos como:
el número de casas que tenía un
pueblo, las caracteústicas de la
iglesia, las imágenes con lias que
cuenta. En esos inventarios
hechos en ?accha, se registra a
la imagen Virgen de los Dolores,
ese documento üene Ia firma del
23 de enero de 1854 y es eI dato
referente sobre la anügüedad de

laimagen.
"La Virgen del Paccha es una

imagen con mucha tradición Y
conlleva la devoción de Ia
gente de Paccha, Cuenca Y
Azogues", erplica Bolívar en la
historia, recogida de manera
amplia en el libro, en el cual
Cárdenas estudia la presencia
de Ios sacerdotes y la influen-
cia de la iglesia en la vida del
pueblo.

Paccha es un pueblo cañari
con un establecimiento de 200
a 300 años antes de la
Fundación de Cuenca. Con el
sistema de reducción, llegaron
personas de varios lugares Y a
ese conglomerado se les dio
una doctrina, por ende man-
daron a doctrineros como Iuan
de Valladares, Fray Domingo
de los Angeles, dominicano,
entre otros. (BSG)-
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Esta bebida es uno de los acompañantes en las

fiestas o actividades comunales en la Sierra

La chicha de jora es símbolo
de uniónen Chimborazo

}IEREHC|A
La beblda sela tomaba
en el lmperio lnca.

CRISI IN A M ARQUEZ / EL COM ERCIO

ilITERIIET
En YqTube hay videos
para aprender a haeerla.
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@istínaltárquez
(F - Contenido lntercultural)
c marq u e z@e I c o me r c i o.c o m

n las comunidades
indígenas de Chim-
borazonohaymingas,
fiestasocelebraciones

importantes si no se acompa-
ñan con chicha de iora. Esta
bebida" hecha a base de ha¡ina
de maíz y panela, se considera
uno de los símbolos de la iden-
tidad de la cultr¡ra Puruhá

La bebida tiene un sabor áci-
do y dulce, que se siente más
fuerte dependiendo del tiem-
po de fermentación Mientras
nr¡ás días se almacene en la
pipa -un recipiente redondo
hecho de madera- el sabor de
la chicha será más intenso y su
efecto m'ás'chumador'.

Así cuenta Angela Huil-
carem4 una chef indígena
de Cacha. En esa parroquia,
situada a 20 minutos de Rio-
bamba, la chicha se prepara en
comunidad, pues elproceso es
laborioso y sirnbolizaelfestejo
de un momento importante
en lavida de lagente. "Nunca
preparamos poca cantidad. Si
festejamos algo, llegan al me-
nos unas 500 personas. Por eso
todas las mujeres ayudamos",
cuenta la mujer de 28 años.
Las chichas que preparaba su
abuela, Tr¡insito Pilco faneta,
eran las mas apetecidas y po-
pularesenelsector.

Huilcarema heredó su
sazón. Según ella el secreto
para lograr una buena bebida
es utilizar los ingredientes
correctos y dejar fermentar el
líquido en una pipa comple-
tamente sellada y hermética
para que los gases naturales no
salgan y el sabor se concentre.

El proceso para elaborar
la chicha se inicia con la se-
lección del maíz blanco. Se
escogen las mazorcas más
gruesas y maduras para luego

seca¡las en el sol por al menos
una semana. Así se elimina la
humedad del maíz y se puede
moler en piedra para conver-
tirloenharina.

"Ese es el ingrediente clave.

De eso depende la fermenta-
ción", cuenta la chef. Por eso la
harina se almacena con cuida-
do en un sitio oscuro y lejos de
lahumedad.

Otro ingrediente importante

es Ia panel4 hecha a base de
una reducción del zumo de la
caña de azúcar. La cantidad
que se agrega a la bebida
oepende de la ocasión Si la
crucha se va a compa¡ti¡ con

familias, niños y jóvenes se
endulza más y se deia reposar
por unos dos o tres días.

Pero cuando se trata de un
evento eSpecial -como un
matrimonio o unbautizo, por

ejemplo- se consume chicha
bien fermentada Y más ácida
que dulce. Para lograr ese

óf".to intento, la chicha debe
fermentarse en la PiPa Por
entre cinco y diez días'

"Solo la consumimos en

ocasiones esPeciales Porque
es una bebida ritual. Es una
herencia de nuestros abuelos",

cuenta Segundo SucuY, admi-
nistrador del Centro Ceremo-
nial y Turístico Puca¡á Tambo
En ese sitio, ubicado enla Parte
mas aita del cerro de Cach4 se

festeian las cuatro celebracio-
nes marcadas en el calendario
andino. En esos eventos' que

convocan a una gran cantidad
de personas, abunda la chicha
bien fermentada Y la comida.

El Inti RaYmi, la fiesta del

solsticio, es la más concurrida
del calenda¡io de actividades.
Por eso los comuneros afinan
los detalles con al menos dos

meses de anterioridad. LaPre-
paración de Ia chicha de lora
és una de las actividades más

importantes en la agenda, Pues
sirñboliza la unidad Y la gene-

rosidad de una comunidad.
"El hecho de comPartir la

chicha en un mismo reciPiente
es un acto simbólico que nos

une como comunidad. Esto

significa equidad Y resPeto"'

señalaSucuY'
Pero cuando se trata de una

minga de trabaio o de Ia cose-

cha il ritmo del iawaY, la chicha

tiene otra connotación. Según

la creencia de las Personas de

esta zona, Ia chicha aPorta la

fuerza para resistir las largas
jornadas de trabaio.

"En la éPoca de las hacien-

das, laúnica forma de resistir a

los malos tratos de los caPata-

ces y los Patrones erabebiendo
la chicha de iora' Había que

servirle primero al Patrón, así

pasábamos largas horas en

ias sementeras", cuenta José

Allauca, uno de los residentes
delalocalidad.

Gampaña por
rescate de telares

Iniciativa. Las mujeres
tsáchilas lideran una cam-
paña para rescatar los te-
lares en los que antigua-
mente se confeccionaban
las prendas de vestir. En
las siete comunas se des-
empolvaron los viejos
aparatos y se les dio un
mantenimiento. Las chum-
bilinas e indumentaria Pa-
ra turistas se elaboran.
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El Museo Pedro
Pablo Traversari
reúne valiosos
instrumentos
musicales.

La música ha sido importante
para las diferentes culturas que
han habitado e! territorio que
ahora se conoce como Ecuador.
Una muestra de ello es el Mu-
seo de Instrumentos Musicales
Pedro Pablo Traversari de la
Casa de la Cultura Ecuatoriana
Benjamfn Carrión, ubicado en
su complejo en Quito.

La sala de 1.t97,36 mz tiene
entre los objetos que muestra,
numerosos instrumentos musi-
cales de la época precolombina,
de la colonia y algunos que se
usaban en otros países. Todos
son parte de la colección que
dejó el musicólogo, director y
compositor quiteño pedro pa-
blo Traversari.

Segun Consuelo Menéndez,
guía encarpda del museo,
quienes üsiten el lugar podrrán
observar elementos antiguos
como el litófono, un instrumen-
to que uqaban miembros de la
cultura Bahía

'Hay muchas piezas musica-
les de la culturacomo LaTolita,
Jama-Coaque, Manteña Car-
chi", comenta Menéndez,
quien agrega que una de esas
piezas que son comunes entre
diferentes culturas son los sil-
batos con formas zoomorfas y
antropomorfas, los cuales fue-
ron hechos en cerámica

También se pueden apreciar
quenas de hueso humano, qui-
pas y flautas de cerámica-

Además, el Museo pon'e en-
tre las piezas rnás especiales
que tiene los rondadores de
plumas y patas de cóndor, de-
corados con cabezas de escara-
bajos, aparte de una buena
muestra de pijuanos y pingu-

llos, que han mantenido sus so-

nidos durante siglos. Algunos
de los instrumentos aún se uti-
lizan en celebraciones indíge-
nas.

La muestra, ubicada en la
planta baja del edificio, esrá cla-

iificada en cinco grupos: idió-
fonos, hechos de material reso-

nante: membranófonos, de una
membrana tensada que Pr.odu-
ce sonido al moverse; aerófo-
nos, que hacen vibrar el aire

adentro del objeto; cordófonos,
de una o más cuerdas; Y elec-

trófonos, una categoría que am-
plía el recorrido histórico hasta

los sonidos que se generan me-
diante válvulas de vacío o dis-
positivos semiconductores, se-

gún información &i gnuseo-
En su sitio web. tarñbién ha-

bla sobre los instrumentos an-

dinos que'poseeyen uno de sus

textos se comentan que "el ha-
llazgo de muchos de estos ins-
trumentos musicales prehisPá-

nicos construidos en barro Y ce'
rámica dan a conocer el avance

de la tecnología desarrollada en
su elaboración en aquellos
tiernpos". Tarnbién refiere 6ou

bre quiénes los tocaron Y qlé
función les daban en un ritual o

en fiesta de su comunidad
El Museo Pedro Pablo Tla-

versari (ubicado en la av. ó de

Diciembre y 12 de Octubre) está

abierto de martes a sábadq de
O9:OO a 17:00. Es gratuito. (F)

> QUITO. En la sala se muestran 584 instrumentos de la colección que fue de Traversari, quien

empelzó a rcunir las piezas a los 12 año6. Hay otros guadados en la reserva del museo.
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III

Hace falta investiga-
ción y recursos

para hacer proyec-

tos que generen

desarrollo en las

comunidades.
lrl

fl or su riqueza arqueológica
.F y su cultura viva, eI cantón
Cañar fue declarado hace 15

años, Capital Arqueológica Y
Cultural del Ecuador, sin
embargo, en todo este tiemPo,
el problema ha sido la falta de
inversión y de políticas que lle-
ven a definir a más de un
inventario y una delimitación
de las zonas arqueológicas, Ios

planes de manejo, señaló el
vicealcalde de Cañar, Mario
Garzón

En los planes se determina-
rán acciones emergentes Y
mediáticas para Poder recuPe-
rar los sitios arqueológicos'
hacer verdaderas investigacio-
nes y luego planes de restaura-
ción, conservación Y manejo,
para ser debidamente Puestos
en valor y fomentarlos turísti-
camente, subrayó.

Según el Vicealcalde, algo se

está avanzando en la actuali-
dad, en estos días se hizo un
análisis de un convenio que
está llevando el MuniciPio
Intercultural de Cañar con el
Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural, Para la
deümitación del área arqueoló-
gica y, junto a ese informe se va
a proponer una ordenanza que
permita determinar el manejo
de los espacios, el control de las
áreas de influencia, el tema de
crecimiento urbano que está
incidiendo sobre los sitios
arqueológicos.

Mario Garzón exPlica que Ia
riqueza patrimonial de Cañar,
no sólo se evidencia en la
arqueología, en la cultura viva Y
en el patrimonio edificado, tam-
bién está en Ia historia de 500
años de la época colonial que

ha dejado un legado muY imPor-
tante, que en Cañar en evidente,
por eso se está imPlementado un
proyecto para Ia restauración
del portal de la calle Bolívar,
donde se encuentran inmuebles
con una arquitectura caracteús-
tica de la época neocolonial Y
republicana.

En torno a Io realizado en los
15 años de declaratoria, en el
ámbito investigativo no se ha
hecho mucho, dice el
Vicealcalde, "Porque en reali-
dad el manejo deltema arqueo-

lógico es muy comPlejo, Por un
lado, la falta de esPecialistas Y
por otro lado, Ia disPonibilidad
de recursos", subraya.

Según Mario Garzón, en eI
ámbito cultural es donde
menos inversión se hace en el
país, y eso realmente ha sido
una preocupación, junto a ello
está el asunto de comPetencias,
pues eI Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural es el ente
rector y a su vez el que fiscaliza
todo proyecto.

Desde su exPeriencia como
ex director de Instituto
Nacional de Patrimonio
Cultural en la región, Garzón
cree que este organrsmo no
sólo debe ser de fiscalización,
de control y seguimiento, sino
de inversión en Proyectos.

Ingapirca

El sitio que mayor recursos

genera por actividad turística
és eI Cómplejo Arqueológico
de IngaPirca, cuYa adminis-
tracién-"Io hacen a control
remoto, desde Cuenca o

Quito", precisa el Vicealcalde,
al señalár que las autoridades
municipales consideran que

al otorgar la comPetencta
patrimonial a los municiPios,
ésta debe ser en su totalidad, Y
no como sucede en el caso de

Cañar, cuYo municiPio no
tiene la comPetencia en eI
Complejo Arqueológico 99
tngapiréa, Por ser Parte del
patrimonio nacional' a cargo
delINPC.

Este bien Patrimonial debe

ser sostenible en términos de
que ayude a seguir mante-
niendo la identidad
histórica,cultural, Y también
debe ser sustentable Porque
debe generar desarrollo en sus

"om,ráidades, 
las cuales deben

ser parte en lá gestióñ, generar
proyectos, actividades vincu-
iadás con la gastronomía Y las
artesanías, Para que genere
recursos y mejore la calidad de

vida en las comunidades,
añadeMario Garzón.

Para el alcalde Belisario
Chimborazo, eI MuniciPio
debería asumir una comPe-
tencia tal cual determina el
COOTAD, sin excluir nada,
sino en su totalidad, Por eso el
reto del Concejo Cantonal es de

lograr que IngaPirca sea admi-
nistrada por el MuniciPio.

También se recalca que una
competencia, se la debe asu-
mir con recursos. (DCC)-(I)

Poo celeb,rqr el décimo
quinló oniversorio de 1o

declaiaforio, el MuniciPiol
Intercuttt¡ql de Coñor pre-
sentó uno qendo cultt¡ol
que conliene 22 eventos
de corócter culfurol, que
destrcon b lrodciones. lo
rnrisbo, h derrzo, b gosfro-
nomb y lss qrlesonios de
esle sectcr'de k¡ poltb. Los
qctMdodes se desonolk¡-
rón de¡de el 2l sl 3O de
enero.

El alcolde Belisorio
Cfr¡nú¡orcso. iruJicó que el
Munhirb ht¡lrtirr¿ enelos
feslejos, un monto oProxi-
modo de 50 mil dólores.
Señoló que h¡zo invitocio-
nes públicc a todas los ins
ftuc¡one$ del Biodo, Poro
que opoyen esto celebru-
ción, pero que el único
oporte en to ogen& vino
desde lq Coso de lo
Culturo, extensión Co:rw.
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Jueves 21 de enero del 2O16 / ELOOMERCIO

El tej ido del j,mco amerrcano
es una herencia precolombina

T:! 11
En Lotopil(l e

Imbabura, co-
munidades in-
dígenas sus-
tentan a sus
familias con la
elaboración de
artesanías de

. María Elvia Toctaguano vende sus productos los jueves

en el Mercado Artesanalde Saquisilí.

ara las personas que
han viajado entre
QuitoyLatacunga"las
canastas tejidas con

totora son parte del paisaie.
Artesanos de comunidades
de Cotopaxi venden estos
productos en paradas obli-
gatorias para los viajantes,
comoLaAvelina.

Allí las hijas de María
Elüa Toctaguano ofrecen
desde pequeñas canastas
que parecen casi juguetes
y cuya utilidad es más que
nada'ornamental, hasta ca-
nastas de tamaño mediano. Es-
tas artesanías son la herencia
de conocimientos milenarios
que ahora sustentan a decenas
defamiüasenCotopaxi.

Mientras tanto, en el merca-
do artesanal de Saquisiü (que

se levanta los iueves y es uno
de los puntos atractivos para
turistas extranieros), Tocta-
guano monta muy temprano
supuestoy su taller ambulan-
te. Con la ayuda de muy pocas
herramientas, hechas por ella,

v de sus hábiles manos la arte-

iana cruzalas fibras de totora
una y otravez Para dar forma a

diferentesProductos.
Sus hiias saben teier Y sus ve-

cinos en GuaYtacama también
continúan con esta tradición'
En una .serrtana' dice, una

Dersona de mente ágil Puede
iprender el tejido. Sin embar-

go, en esta Parroqula cercana

alvolcán CotoPaxi, el teiido de

totora es una actividad que se

lleva casi en el ADN Y que ha

sido realizada desde éPocas
precolombinas.

La palabra totora viene del

kichwa tutura Y también es co-

nocidacomo iunco. Estaesuna
planta acuática que crece al filo
-cle 

los ríos y de las lagunas.
Toctaguano exPlica que 9l

proceso de elaboración de

estas artesanías es orgánico'
Cuatro meses desPués de

F OT OS : AR M A N DO P R AN / E L CO M ERC/O

totora.
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sembrar esta planta en las co-
chas, se cosecha Se empareja
los tallos sobre una superficie
seca y se los deja secar por
unos ocho días. Una vez que
se ha evaporado el agua de la
plant4 se clasifica los tallos en
diferentesgrosores.

Los más finos sirven para
elaborar artículos pequeños
como los juegos de canastos;
los medianos funcionan para
tejer objetos como aventa-
dores o canastos medianos v

los más grandes son usados
para hacer esteras y otros
productos.

Las canastas usualmente
abrazanvasiias de barro, juntas
funcionan como recipientes
para la sal, el ají y otros. Estos
objetos de cerámica son ela-
borados en La Victoria, una
parroquia también de Coto-
paxi conocida como la capital
alfarera de la provincia.

Las artesanías de totora y la
artesana tejiendo en el merca-
do son causa de admiración de
tu¡istas, quienes aprovechan
para bacer fotos del trabajo
minucioso. Pero la importan-
ciade latotorayde quienes la
tejen va mucho rnás allá.

El ingeniero And¡és Simba-
ña coordinador del Centro
Nacional de Fibras Naturales
de la Sede Ibarra de la Univer-
sidad Católica del Ecuador,
indicaen la investigaciónUsos
y Aprovechamiento Actual de
la Totora, que este tallo juega
un papel socioeconómico im-
portante en varias localidades
de la Sierra ecuatoriana. Por
ejemplo, en las parroquias
alrededor de los lagos Yahuar-
cocha y San Pablo, centenas de
familias dependen del apro-
vechamiento de este junco.
Por ello, el experto señalaque
se debe mejorar el uso de esta
fibra, para generar un proceso
de desarrollo sostenible.

Simbaña también habla en
este documento de las raíces
etnohistóricas de la planta:
"los indígenas de la Comarca
de Quito empleabanlas este-
ras como aislante para dormir
y como rnantel para poner los
alimentos; estos mismos pro-
ductos fueron tributos para
el inc4 lo que revela su gran
utiüdad en aquellos tiempos".

El catrílogo de productos,
tanto en Imbabura como en
Cotopaxi, se ha ampliado.
Los artesanos responden a las
necesidades de los turistas y
también elaboran sombreros,
paneras, carteras, figuras de
animales y otros adornos.

( F-Contenido I ntercuft u ral )

I TALLER

Esta iniciativa es empren-
dida por la Fundación Sinchi
Sacha y cuenta con el apoyo
de la Unión Europe4 el
Ministerio de Industrias v
Productividad del Ecuador
y el Consorcio de Gobiernos
Autónomos Provinciales del
Ecuador(Congope).

Expoelolón. El11de
febrero, los artesanos
expondrán sus arte-
sanías en Napo y se
realizará la prem¡ación.

Una feria de artesanía e identidad, en Napo

'll /f ás de 30 artesanos y

I l¡/ | artesanas de Napo se
I Y Ipreparan para parti-
cipar en la Feria Provincial y
el Primer Concurso de Arte-
sanía con Identidad: 'Napo,
artesanía ancestral 2016', a
realizarse en febrero.

Durante dos semanas los
artistas recibirán talleres
sobre la iconografía ancestral
de pueblos indígenas que ha-
bitaban su territorio hace más
de2000 años. Elpropósitoes
innovar los diseños de arte-
sanías en cerámic4 semillas y
fibravegetal.

PAT] L RIVAS ARCHIVO / EL COMERCIO
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El chirimero, los flautistas y el maestro del

redoblante, no faltan en las celebraciones y

en las fiestas de la cultura cañari

contemporánea. Ellos tocan ritmos

ance¡trqles, de qu cultura--¡rr lemente Tenesaca lleva la
\¿ chirimía debajo de la
casaca verde y nadie lo sabe.
Cuando ya es hora de traba-
jar, proüjamente la saca y la
toma con tal precisión que
no se caiga. Su chirimía ya
tienen más de 40 años, la
elaboró con madera de chan-
chaco y caña shira, cuando
era joven. Su confección es
tan perfecta, que no le da
problemas todavÍa.

El chirimero es un perso-
naje en las fiestas, no puede
faltar a las celebraciones. La
chirimía es un instrumento
que en la cultura cañari se lo
escucha en el juego de la
escaramuza, el sábado de
Semana Santa, en las octavas
de Corpus Christi y en la
danza de los Tunduchiles
(danzantes). También se la
escucha en otras celebracio-
nes de carácter religioso, y
su interpretación en muchas
ocab&F*! se acompaña coü,
el f$ffilante, el pequeño
tambor.

Clemente Ia lleva en su bol-
sillo, porque su chirimía no
mide más de 30 centímetros.
Conífera, con siete agujeros
y una boquilla con doble len-
güeta, su instrumento musi-
cal de viento autóctono, que
se escucha en algunas fiestas
musicales, es como su com-
pañera, y es su instrumento
de t{gbajo también.

Aprender a tocar el instru-
mento de viento de sonido
muy agudo, nació del interés
de Clemente, nadie le ense-
ñó, fue sencillo dice el hom-
bre que supera los 60 años
que junto a su chirimía y a
sus nietos en el redoblante,
caminan por las comunida-
des de la provincia tocando
música. Su nieto, que en
plena fiesta sufre de afonía,
aprendió a percusionar el
pequeño tambor hace pocos
años, tiene 16 años de edad y
su aspiración es convertirsq
en músico y ya estudia el
bachillerato.

La flauta v el
redoblanfe como
Protagonistas
El chirimero y el tambori-

llero acompañan a la banda
tradicional de la comunidad.
La música cañari entonada
por dos flautas y otro redo-
blante, se fusiona con los dos
instrumentos, juntos hacen
melodías para la ceremonia,

eI rito y la celebración.
La música de los cañaris

son tonalidades donde pri-
man las flautas y el tambor.
Las fláutas de seis y siete
huecos, ponen los sonidos del
viento. Los hermanos losé,
Gabriel y Mariano Guamán
Chuma, son un clan de músi-
cos que ponen su sello de
identidad en las creaciones
musicales. Ellos integran el
grupo Intiñáñ (Camino del
sol) y tienen propuestas
musicales interpretadas con
los tres instrumentos y otras
donde fusionan éstos con
guitarra, violín, kenas, acor-
deón y otra variedad de apa-
rejos musicales.

José es el más joven del
clan Guamán Chuma, tiene
53 años de edad y 35 de tocar
Ia flauta. No es músico profe-
sional, sino de oído, Io apren-
dió de un hermano mayor
que era un maestro flautista
y¡trabajába gn la hacienda de
Huántug Fomo acarreador de
gavillas de tfigo. Su hermano
aprendió la flauta de la des-
treza de sus abuelos y ami-
gos, que también eran parte
de la gente que trabajó en
Huántug

"Interpretamos música
cañari y como indígena les
doy mi música autéctona',,
dice José, que con la flauta
hace sonar los ritmos más
alegres, ya sean en las fiestas
religiosas, las cosechas o los
cuatro raymis. José sabe
interpretar las melodías para
cada ocasión, a su decir, los
tonos para las cosechas se
entonaban para coger más
an¡mo, estar tranguilos y
contentos con los amigos.

Estos ritmos eran una
forma de encontrarse con
sus compañeras mujeres,
que llegaban con el fiambre
(comida), chicha y naranjas,
en esos momentos se entona-
ba esa música cañari.

Tonalidades
variadas

Las tonalidades son varia-
das. En el cargado de las
gavillas, la música de viento
daba fuerza a los hombres
para caminar y subirles el
ánimo. Esa música era dife-
rente a la que se interpretaba
en las fiestas tradicionales,
como son los raymis, porque
esos tonos son para estar
contentos, entre esas melo_
días está la música para
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pesar una buena vida, Por
ende el ritmo y Ia letra decía
"con la música Pasaré una

buena vida" y con ella feste-
jaban ese encuentro con los
compañeros, una vez al año.

Gabriel Guamán Chuma
tiene 65 años, es el más viejo
de los tres. A él la música no
le llegó como a los demás en

su redoblante ee el mismo
número de años que tiene
como artista. Ios ojos fueron
Ios sentidos por donde entró

flauta y con tan solo escu-
char a sus amigos, su mente
grabó los sonidos. son 40
años cumpliendo' con esa
función de flautista en las
fiestas y ceremonias.

Mientras Iosé viste un Pon-
cho rojo, a Gabriel le cubre
un poncho negro que taPa la
camisa blanca bordada. Su
ropaje es una forma de ren-
dir tributo a ese trabajo que
hacían en la hacienda, en los
tiempos de cosecha del trigo,
los cien varones cortadores
quienes pasaban con vestido
nuevos, especialmente la
cuzhma y la camisa bordada,
"todos estaban arregladitos",
afirma.

Iosé en Ia primera flauta Y
Gabriel en la segunda, se
ensamblan con Mariano en el
redoblante de 5o años, hecho
de madera y cuero de borre-
go. Es el cuero de borrego lo
que da el tono Y Permite
aguantar los golPes de las
baquetas por más de 5O años.
I.os tres son toda una leYenda
en Ia música cañari, siemPre
están de giras por las comu-
nidades, con frecuencia se
los encuentra en el canal de
riego Patococoha, que es el
nombre del TocaYta Y cada
año presentan una compar-
sa.

La percusión

Mariano tiene 58 años de
edad, el número de años de

manos cogían los palillos Y
los golpeaban.

Ilevar lia percusión signifi-
ca llevar el término del
ritmo. "La primera música
llevan Ias dos flautas Y el tér-
mino lleva eI redoblante, eso
tiene gue ser perfecto, justo a
tiempo para coincidir con el
par de flautas", exPlica
Mariano, el hombre que
junto a sus dos hermanos,
ensayan dos horas diarias
antes de la fiesta.

Como músicos cañaris, son
conocedores de los secretos
de los ritmos que salen de Ia
flauta y como cada tonalidad
se ajusta a la música de los
cañaris. Cuando Ia celebra-
ción es más festiva y menos
ritual, los tres hermanos
"Intiñán" suman a su trabajo
el violín, eI acordeón Y otros
instrumentos entre andinos
y occidentales.

Su atuendo festivo tam-
bién varía, eso sí todos tie-
nen que ser elegantes, Pero
auténticos. Ellos han naci-
do para la música y Por sus
propias palabras se sabe
que tienen energía, creati-
vidad y destreza Para largo.
"La música es vida, tanto
como la vestimenta, cuan-
do está frío nos Ponemos
zamarras y cuzhmas, hoY
no llevamos esto Porque
está . calor", afirma
Mariano, quien también
luce su poncho negro Y
sombrero blanco. (BSG)-(I).
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/Sábado 23 de enero det2016 / ELCOMERCTO

. Un grupo de niños de la Unidad Educativa 24 de Julio efectuó un ritual con la idea de rescatar sus tradiciones.

EstacomunidadSATASAKATIEI\E posee cuatro lu-

SITIOSSAGRADOS
gares paraefec-
tuar los rituales.
Asisten lostaitas

PARAELRITUAT y las mamas.

. Gloria Chiliquinga, conocedora de la medicina ances-
tral Salasaka, realizó un ritualen elkuripoglio.

. Martha Chango participó de un ritual de sanación en
el kuripoglio o conocido como Pacchapata.
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Redacción Sierra Centro
(F-Co nte n ido I nte rcu ltu ral)

l ntes del mediodía
A Tobías Sánchez, de

f{ 80 años, inicia su
L lritual para sanar las
dolencias de sucuerpo. Eleva
las manos hacia el cielo y con
voz fuerte agradece a la Pacha
Mama (Madre Tierra). Des-
pacio ingresa al kurypoglio de
agua subterránea que brota e
inicia un baño. Entra a una es-
pecie de túnel donde dice que
hay energías curativas.

Muele con una piedra un
puñado de hojas de sauco
-una yerba que los indígenas
salasakas usan para sanar las
heridas y las llagas- y luego la
frota entodo su cuerpo. Pronto
una especie de espumacubre
su piel. El ritual dura 20 minu-
tos y se retira sonriendo.

Tobías mantiene estaprácti-
cadesde hace 70 años. Sus pa-
dres Tibias y María le llevaban
a este lugar que es conside¡ado
como un sitio sagrado de sana-
ción. "Tengo 80 años y estoy
sano. Este lugar es sagrado,
por eso venimos a bañarnos
porque nos da energías y nos
sanadetodadolencia".

El lugar es conocido como
Pacchapatay es uno de los cua-
tro sitios de oracióny sanación
que tienen los habitantes de
la comunidad indígena Sala-
saka, en Tungurahua. Gloria
Chiliquinga" conocedora de
la medicina ancestral, cuenta
que allí adquiere poderes para
curar a los enfermos. Es nrás,
encendió dos velas de color
rojo y azul. Explica que repre-
sentan el amor y la salud.

Posteriormente, aplica
incienso en el carbón. Con el
humo baña cada espacio del
kuripogüo. En una botella
pequeña de cristal lleva el
aguardiente que luego sopla
sobre el cuerpo de Martha
Chango. Finaliza frotando
yerbas como la Santa Marí4 el
marco, el eucalipto, el sauco,
los claveles rojos yblancos.

Rafael Chiliquinga, inves-
tigador de la cultura local;
cuenta que estos lugares

fueron descubiertos desde
el asentamiento del pueblo
Salasaka antes de la conquista
española. Hasta el momento
acuden los taitas, mamas v
los yachaks (sabios) para
comunicarse con los espíritus
e interrelacionarse con la natu-
raleza y el universo, para curar
y desarro[ar las habilidades.

"Estas áreas son considera-
das de oración, al igual que los
católicos tienen sus iglesias
donde dejamos las ofiendas
como los guangos para apren-
der a tejer, tocar los instru-
mentos musicales y más. Con
la llegada de la reügión católica
intentaron desaparecerlog pe.
ro luego fueron recuperados",
explicaRafael.

Dice que mientras más puro
es ellugar, el yachak adquiere
el contacto con la Madre Tie-
rra Se lament4 puesto que
uno de los sitios sagrados fue
semidestruido. "Esperamos
que sea recuperado para man-
tener ese espacio de sanación
y de ofrendas. Sin embargo,
Cruzpamb4 Ifinllihurco, Pac-
chapata están intactos para
realizar los rituales".

Otro lugar sagrado es el cerro
Kinlühurko. Un grupo de niñas
de la Unidad Educativa Z de
fulio dejó sus ofrendas para
adquirir las habilidades tras un
breve ritual. El objetivo es que
adquieran los conocimientosy
estapráctica no se pierda Lue.
go dejaron como ofrendas los
guangos con lana de borrego
con que hilanlas mujeres para
lasprendasdevestir.

'A este sitio llegan músicos,
artesanos, artistas para recibir
esa sabiduría y aprender estas
artes", dice Elena Masaquiza,
líder de la Unidad Educativa
A dos kilómetros de allí

está Punta Rumi. A lo lejos
se puede mira¡ una piedra
gigante, similar a un cráneo.
Elena asegura que la piedra
es macho y en laparte está la
hembra. En ese lugar aún se
realizan rituales para alcanzar
la sabiduría. "Ellos vienenacá
para invocar a los dioses para
tener éxito. Thmbién sa¡rarse
de las enfermedades", cuenta.
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María V Espinosa Redactora
mesprnosa @e I co m e rc i o.c o m

F - Contenido lntercultural)

n la comuna tsáchila
Chigüilpe los mo-
radores protegen 12

hectáreas de bosque
primarioysecundario.

Hace25 años dejaron de ta-
larlo y desde entonces se han
plantado semillas de arboles
nativos que sirven Para curar
enfermedades.

Fue cuando decidieron
nombrarlo Uni Shu, que en
el idioma tsa fiki significaPie-
draenergética

Agustín Calazacón aseguró
que el nombre hace referencia
a una leyenda nativa. Un cha-
mán malo huyó de lacomuna
e intentó buscar refugio en
el bosqug pero los animales
feroces quisieron devorarlo.
Por eso se escondió en los
matorrales. Al Poco tiemPo se

encontró, iunto alrío Babauna
piedra de 6 metros de largo Por
4 de ancho, que tiene laforma
de un adulto mayor sentado.

Los comuneros aseguran
que el cham'án se convirtió en
piedra, como castigo Por los
coniuros negativos que PrePa-
ró. Esa historia es relatada a los

turistas que visitan el bosque.

Enla actualidad, lapiedra sirve
de apoyo paracruzü por un
puente sobre el río Baba

Este conduce a uno de los
cinco ingresos al bosque Uni
Shu. Este remanente, que tiene
5 hectáreas de bosque Prima-
rioyThadesecundario.

Calazacín recuerda que

hace mrís de 70 años, los co-
muneros trataron de ingresar
por este bosque hacia Santo
Domingo e invadir los terre-
nos naturales. Por eso ahí se

formaron plantaciones de

frutas ypoco apoco se talaron
los árboles maderables, como
el pambily el cedro. "Cuando
empezaron a hacernos falta
las plantas medicinales, nos
dimos cuenta que estábamos
perdiendoelbosque".

La meta de Calazacón fue
repoblar 72 trpos de Plantas
medicinales. Lo hizo iunto
con estudiantes de la carrera
de Hotelería y Turismo de la
Universidad Autónoma de los
Andes(Uniandes).

Ellos, de forma voluntaria,
recorrieron el bosque Para
estudiarlo. Se debió investigar
lapropiedad de cadaPlanta an-

tes de sembrarla en el bosque
secundario. "Como tsáchilas,
es nuestro deber cuidar el
patrimonio de la nacionalidad
y también el chamanismo

que se nutre de los remedios
naturales. No todos lo estamos
haciendo e¡ las propiedades
comunales".

Una de esas es la elena-shili.
Tiene la forma de Ia cabeza de
una serpiente. Los curanderos
la utili?an en diferentes bre-
bajes para curar más de seis
enfermedades. Una de esas es

la intoxicación por ingerir
alimentos en mal estado.

Los turistas que visiten Uni
Shu también pod¡án recorrer
cultivos de yuca plátano,
naranja, papaya y guaba, que
hay en los sectores cercanos
albosquey que abastecen a los
tsáchilas de alimentos.

El recorrido por el bosque
dura dos horas y además de las
plantas medicinales también
se pueden avistar aves. Estas
especies son importantes,
porque ayudan a repoblar el
bosque secundario. "En el Pico
trasladan las semiüas desde el
bosque primario". Además, en
este bosque se han refugiado
guantas, armadillos e infinidad
dereptiles insectos.

Otro de los atractivos es

el río Baba, debido a que se

cree que la piedra Uni Shu
tiene poderes energéticos. Los
chamanes tsáchilas realizan
rituales nocturnos en ese río.
De este afluente emergen va-

rios esteros que atraviesan el
bosque. Los visitantes podrán
bañarse en el lugar. Pero antes
deberánhacen¡n ritual, afirmó
Calazacón

Según la cosmovisión tsá-
chil4 la naturaleza es sagrada
porque los dioses toman
posesión de los elementos na-
turales para comunicarse con
los verdaderos poné (sabios).
Por ellq antes de ingresar a
unbosque se debe realizarun
ritual para pedir autorización
alos dioses de la naturaleza-
"Eso les otorga tranquilidad a

los turistas y también al guía".
Calazacón agregó que por

falta de tiempo o porque los
turistas no creyeron que era
necesario, el ritual no se hizo.
Varias personas se desmaya-
ron a mitad del camino y se de-
bió terminar con la actividad.
"Ingresar al bosque tsáchila es

una experiencia mágica. No se

la debe tomar a la ligera".
La turista Kenia Loor afirmó

que durante el recorrido se

encuentran grandes orificios
donde viven roedores, que
buscan insectos en la noche'
Además, en los lugares oscu-
ros se puedenver murciéliagos.

Para recorrer el bosque, los
tsáchilas cobran desde USD 3,

que sirven para mantener los
senderos y las plantas nativas.

ffi
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En la comuna
Chigüilpe se dedican
al turismo, agricultura
y al chamanismo.

El clima es lluvioso
subtropical. LatemPe-
ratura aproximada es
de22"C

ffi
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EnOhigüilpe viven
600 tsáchilas. La na-
cionalidad tiene 2 200
integrantes.

TA
Losindígenas de la
nacionalidad tsáchila
viven en siete comu-
nas diferentes.
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RHFUüIO trt ANtf\ilALE$ En eldíaviven en grandes orifi-
cios que cavan en la tierra. Se los encuentra en las noches
junto a búhos, serpientes y murciélagos'

BüSü{JÉ S#.üil*,lOAfrlü En el sector se encuentran
hongos, que hace más de 50 años eran utilizados por los
tsáchilas como antorchas para ingresar al remanente.

ANIMAI-SS NüeTUfrNSS La guatusa es un roedor que

se instaló en el bosque secundario para evitar que lo caza-

ran. Vive en las cuevas que los armadillos abandonan'

FL*$IA TRüPICAL Los tsáchilas han poblado el bosque
con plantas endémicas, que han crecido en otros bosques
tsáchilas en las comunas Peripay El Poste.
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Para los cañaris, Ios ani-
males eran seres con esPíri-
tu y el hombre está en rela-
ción con ellos. Y así como
mantenían ese vículo con
estos seres vivos, también lo
hacían con los cerros, que
también tienen esPíritus
con quienes se comunican,
esos son princiPios ProPios
de su cultura, Y un ejemPlo
de eso es Ia ceremonia que
realizan en sePtiembre,
cuando se dirigen a las hua-
cas sagradas Y Pedir a los
espíritus de los cerros que
envían las lluvias, Porque es

la temporada cuando PrePa-
ran Ia tierras que requiere
suficiente humedad Para
poder sembrar, PrinciPaI-
mente eI maíz en noviem-
bre.

"Nos vamos a las huacas Y
nuestros maYores también
lo hacían", dice Pedro
Solano, quien argumenta
que con la llegada de los
áspañoles y la imPlantación
de Ia religión catóIica, en los
sitios donde estaban Ias
huacas, se ubicaron imáge-
nes religiosas Para el culto
catóIico.

Prueba de ello es Biblián,
donde se ubicó la huaca
sagrada de Shalo Y donde
ahora se erige eI Santuario
de la Virgen del Rocío; en el
caso de Azogues, en la coli-
na donde se asienta Ia basí-
lica de la Virgen de Ia Nube,
también fue un sitio sagra-
do de los cañaris; Y el más
reciente es eI esPacio de la

huaca grande de Abuga,
donde se emplazó la inmen-
sa imagen de Ia Virgen de la
Nube.

Esas huaca.s para los
ancestros cañaris, fueron
los lugares sagrados a
donde acudían sus maYo-
res, para desde ahí elevar
oraciones, plegarias Y esta-
blecer comunicaciones
directas con Ios seres Y esPí-
ritus de Ia naturaleza.

Y es que la relación huaca
con lo femenino, no es una
tan directa como se creería.
Solano añade que en el Pen-
samiento de los cañaris, no
fue trascendente Ia diferen-
cia entre hombre Y mujer,
porque dentro de su filoso-
fía, el hombre Y mujer son
complementarios, son la
dualidad. El princiPio no es
el mismo que se acentúa en
Ia cultura mestiza, un hom-
bre con mayores derechos Y
mujeres con menos dere-
chos. (BSG) -(I)
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E n Ia convicción cultural
Ir y de vida de la cultura
cañari, el hombre y la mujer
son la complementariedad.
Un hombre no puede estar
sin una mujer y la mujer no
puede estar sin el hombre,
segrln su filosofía, los dos
tienen que vivir y enfrentar
la éffstéhcia, en. armoitfl:'
conlá náturaleza.-

Para ellos, en la moderni-
dad lleva a los seres huma-
nos a ser homogéneos, y el
primer elemento en eI cual
se nota esta característica,
es la vestimenta. Esta
homogeneidad en el vestir,
es algo contra Io cual luchan
los cañaris, tal es así que
para algunas fiestas, la
mujer decide la ropa que eI
hombre lucirá.

Es la esposa quien solicita
a los tejedores elaborar un
poncho para la ceremonia.
El esposo no sabe el eolor, ni
qué ribetes tendrá esa pren-
da que, a manera de sorpre-
sa, Ia tendrá lista para eI día
de la fiesta; todo porque es
la esposa es quien definió el
color de Ia prenda y otros
aspectos. De ahí surge ese
pensamiento, que los hom-
bres cañaris no visten para
la sociedad y el pueblo, es la
esposa quien decide y defi-
ne cómo quiere ver a su
esposo lucir en la fiesta.

Así como Ia mujer define
la estética en la vestimenta
de su esposo, de igual forma
el esposo es quien determi-
na eI ropaje que su compa-
ñera lucirá en Ia fiesta. Es éI
quien dice a su compañera,
la pollera, la blusa y eI rebo-
so que lucirá. "Nos apoya-
mos mútuamente y esa dua-
lidad se ve hasta en la vesti-
menta", afirman.

Otro significado de la
dualidad entre hombre y
mujer es el pelo. El largo
cabello en hombres y muje-
res para los pueblos indíge-
nas, tiene mucho significa-
do; pero hay uno princiPal,
el pelo largo es el elemento
que une a la pareja. Todas
las mañanas, la esposa teje
la trenza a su marido, Y
cuando ella no está, es éI
mismo quien se peina, pero
la trenza no tiene la misma
estética, ni la perfección
con la que lo hace las manos
femeninas.

Así mismo, el hombre es
quien hace la trenza a su
mujer. En el momento que
la peina, él revisa y analiza
la cabeza de su compañera,
a ver si de repente determi-
na algún mal que afecte a
su salud mental, emocional
o fÍsica. Cuando Ia pareja
llega a cierta edad y empie-
zan a salir las canas o pelos
blancos y se hacen visibles;
ella, su dualidad, saca las

canas; la misma tarea cum-
ple el esposo.

"Si un hombre emPieza a
andar por si solo, sin vigi-
lancia de la mujer, significa
que está con pelos blancos Y
está mal peinado Y vistien-
do la ropa que él quiere, eso
por ejemplo significa que

.cFe hombre empiry¡¡pFul-
car su propia rm'yu la
mujer también hace Io
mismo y no está bien, Por-
que son ropas que haY que
comprar", dicen.

La historia reseña que en
los ancestros, la roPa era
hilada por la mujer Y eI
hombre; Ios dos hacían eI
par para tejer la hebra Y
decidir el color que tendrá
el hilo y luego el tejido que
dará forma a Ia Prenda: El
hombre era quien tejía, esa
tarea también masculina se
ha perdido en la contemPo-
raneidad, ya no hay muchos
hombres que tejen en Ia
comunidad.

La dualidad hombre Y
mujer es indispensable en
Ias comunidades cañaris.
No es posible que el hombre
viva solo, ni la mujer tam-
poco Todas esas cosas se
expresan en el raymi ances-
tral, mucha gente dice haY
que hacer Ia roPa Para la
fiesta de San Antonio, Para
la fiesta del Lalay RaYmi,
que es el carnaval cañari, la
fiesta cuando Ia esPosa
hace la cushma, ese LaIaY
raymi que es el Pawcar
Raymi, en feberero; eI Inti
Raymi, en junio; eI Killa
Raymi, en septiembre Y
para finalizar el año con al
Kápac Raymi, en diciembre

Los dos en el
Rayrmi Ancestral

Al Raymi Ancestral van los
esposos y las esposas, la
pareja, porque ésta es Ia
fiesta de Ia unidad, para
algunas las comunidades de
la provincia del Cañar.

Los cañaris de ahora se
identifican como nacionali-
dad, no tanto como una
etnia; para ellos, Ia etnia es
un té.rmino antropológico
utilizado por la cultura mes-
tiza para denominar a los
indígenas, por lo se identifi-
can como pueblos y nacio-
nalidades.

Los estudios realizados
sobre esta comunidad, se
refieren a la Etnia como un
gfupo de personas que com-
parten una misma cultura,
lengua o formación social,
que les permite identificar-
los como parte de una etnia
específica, quienes general-
mente habitan en un terri-
torio determinado.

En el Raymi Ancestral

todos se unen. Lletaf á la
fiesta es encontrarsé cbn los
familiares y amigos. En
español y en quichua enta-
blan diáIogos. Hablan en
quichua porque es, a decir
de uno de sus líderes, eI len-
guaje que Ies dejaron los
incas, porque su lengua ori-
ginaria es el cañari y se
asentaron en lo que son las
provincias de Azuay y
Cañar.

"El raymi mismo es un
término quichua, aprendi-
mos este idioma", dice uno
de ellos para quien el raymi, ,

es un término que identifi-
ca a la ceremonia , en que
los antepasados harían a los
dioses y seres sagrados de
ese tiempo, principalmente
a los espíritus de los cerros,
del sol, de Ia luna, a deter-
minadas estrellas; como
también a ciertas especies
de animales considerados
como hermanos vivientes.
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Ingapirca es el esPacio más

conociáo. Se dice que la fun:
dación del ComPlejo
Arqueológico se dio a finales
deisiglo XV, como también-
oue lós cañaris fueron Ios

úabitantes originales del sitio,
hasta la llegada del ImPerio
Inca. Lo mái tradicisnal en el

espacio, es eI castillo de forma
ovalada Y que no es en sl una
habitación, sino más bien una
plataforma elevada, rodeada
pot ntt muro de Piedras almo-

iradilladas, que albergan en su
parte suPerior, dos cuartos
-que miran al occidente Y

óti"ttt", resPectivamente'

San Carlos y
""Uegtacashca

-'t¡u*to 
al río Bulu Buld;e

encuentran los vestigios de
San San Carlos de PaPaYal' A
decir de Garzón, se trata de
un centro asociado con el uso
y manejo del agua. Fue un
asentamiento habitacional Y
administrativo, vinculado
con eI dominio de Ia ecología
existente en la zona. La reser-
va ahora está cubierta de
maleza.

Cerca de San Carlos se
encuentra Llactacashca, que
quiere decir la "tierra que
fue", y donde se descubrieron
cimentaciones y una cerámica
muy interesante. San Carlos y
Llactacashca están dentro del
mismo entorno geográfico, en
el declive de la cordillera. El
estudio de Antonio Fresco a la
red vial, especifica.que los dos
asentamientos se vincularon a
los caminos y servían como
una especie alojamiento, para
quienes viajaban desde la
Costa a lia Sierra y vicwersa.

"Cimietos", está dentro de
esta red de espacios aryuológi-
cos. Fue un chasquihuasi, una
especie de casa para los chas-
quis. AquÍ se encuentra una
construcción de dos plantas
rectangulares, además fue un
lugar de enterramientos
humanos y abundante cerá-
mica, por ello ha sido objeto de
huaquerismo.

Paredones de Culebrillas,
Yanahurco al igual que los
demás, están en la mira de los
arqueólogos. "Todos estos
sitios son interesantes y aún
no han sido estudiados", dice
Garzón. (Bsc)-(I).
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Los turistas pueden practicar la a$roecolo$ía, co-

Huasalata, utra ruta turística
que muestra la cultura Salasaka

ARTÉSAT{fAS
Los turistas
puedencono-
cercómose
teieelponcho
salasaka.

Miércoles 27 de enero del 2O16 / ELCOMERCIO

. Los turistas son invitados por los comuneros
para que realicen las tareas diarias de la casa.

secha¡ hacer caminatas y conocer la vida diaria

. Los turistas pueden saborear los platos típi-
cos, como cuy con papas y habas con choclo.

FOTOS: MODESTO MORETA / EL COM ERCTO
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Modesto Moreta. Coo rd i n ad or
G -Conte nid o I nte rc u ltu r al )

ompartir las tareas
agrícolas, artesanales
yhastadeconvivencia
es el nuevo atractivo

turístico que Promocrona
un grupo de habitantes de la
comunidad Huasalata, de la
parroquia Salasaka, en Tun-
gurahua Desde el mes Pasado,
12 familias se organizaron Para
poner en nrarcha este ProYecto
de turismo comunitario'

Los visitantes también Pue-
den conocer las técnicas de la

siembra agroecológic4 hacer
trekking, alimentar al ganado,

conocer sus fi estas ancestrales

como el Inti Raymi Y Pawkar
Raymi, la medicina ancestral,
conocer los sitios sagrados
y la arquitectura, mientras
conviven con los nativos en sus

antiguas casas edificadas con
chahuarquero, sigse, carrrzo,
barro y madera de caPulí.

Todos estos conocimientos
fueron compartidos Por esta

comuna" ubicada a 20 minutos
al oriente de Ambato. "Cono-
cer el idioma, su vida, los
tejidos y la medicina ancestral
es fantástico", indica OlessYa

Shakurova, una turista rusa
interesada en promocionar
este tipo de manifestaciones
culturales en su país.

El domingo pasado recorrió,
con otras l0 Personas, esta

comarca rodeada de cabuYos
y sembríos de maí2, PaPa, ha-
bas... forge Caizabanda uno de

los cuatro guías de lacomuni-
dad, explicaba a Shakurova la
riqueza cultural de ese Pueblo
milenario. La ioven se quedó
fascinada al escuchar a los in-
dígenas hablar el kichwa. "De-
seo aprender", decía mientras
repetía algunas palabras como:
"iAllípunlla!" (Buenos días).

Durante la cami nata, Catza-
banda cuenta que el turismo
agroecológico consiste en
enseñar a los visitantescómo
se vive en el campo y comPar-
tir las tareas diarias, es decir,
encender la cocina con leña, la
cosecha de papas Y las tareas

diarias de los integrantes de
unafamilia como alimentar a
los cuyes y cortar hierba.
La ruta Huasalata, en

Salasaka es una nueva pro-
puesta para los turistas. "Es
una opción importante para
promocionar estas vivencias
a los visitantes extranieros y
nacionales Buscamos produc-
tos alternativos que vendan la
esencia de las comunidades
indígenas para promocionar
su cultura, las costumbres y
tradiciones", dice Willian Pi-
co, de la operadora de turismo
GeodestinosEcuador.

Otra de las turistas es |ohan-
na Miranda La joven aprendió
en qué consiste la arquitectura
salasaka. Luego acudió a Punta
Rumi, donde Rubelio f iménez,
conocedor de lamedicina an-

cestral, efectuó un ritual con
hierbasyuncuy. ,

De una botella de cristal
bebió aguardiente y lo roció
en el cuerpo a los cuatro inte-
grantes del gruPo folclórico
Huasalata. Ellos üaiarán enlas
próximas semanas a EuroPa.
'A este lugar vienen quienes
quieren aprender música La
piedra sagrada les da sabi-
duría habilidad y destreza",
asegurafiménez.

Hay que caminar 20 minutos
hasta este sitio, donde sobresa-
le una piedragigante similar a
un cráneo. ]uan Jerez, director
de la agrupación, está tran-
quilo luego de la ceremonia
Explica que la idea es que la
gente de otros países conozca
su culturay la música autócto-
na de la comunidad, que llevan
como repeft orio. "Punta Rumi
nos da fortaleza y sabiduría".

De retorno, una Parada
obligada es en la hostería Inka
Huasi. En esta construcción,
que representa a la arquitectu-
ra antigua de la zon4 se Puede
disfrutar de un descanso en
una de sus l0 habitaciones.

Allí se ofrece comida tíPica:
habas con choclo, papas en-
teras con cuy, locro de sambo
y el jucho, está última es una
bebida elaborada con capu-
líes, maicena y frutas picadas,
como la manzana y el durazno.
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Los Sápaia impedirán
ingreso de petroteras

qUnO.- Tras la suscripción del
contrato entre el Estado ecuato-
riano y empresas chinas que son
parte del consorcio Andes
Petroleum para Ia orploración y
erplotación de los bloques petro-
leros 79 y 83 en la proüncia de
Pastaza, dirigentes de las comu-
nidades Sápara advirtieron que
no permitirán elacceso de ningu-
na petolera a zu teritorio.

Esos bloques 79 y83 se encuen-
tian en territorios de las naciona-
lidades Sápara y del Pueblo
Kichwa de Sanyaku.

Este convenio favorece a la
empresa china Andes Petroleum,
entre otras con un contrato que

¡ondaría alrededor de 80 müo-

nes de dólares, señalaronlos di¡i-
gentes indígenas y de Acción
Ecológica.

Dirigentes Sáparas, frente al
Ministerio de Sectores
Estatégicos rechazaron la firma
de los contratos. "Estamos defen-
diendo y protegiendo nuestro
territorio, su biodiversidad, íos,
bosques, plantas, flora y fauna.
No queremos ocplotación petro-
Iera en nuestro territorio.
Nosotros cuidamos de Ia selva y
tenemos propuestas de alternati-
uas al petróleo", dijeron.

Bartolo Ushigua y Gloria
Ushigua manifestaron que Ia
firma del referido contrato signi-
ficaría tma grave afectación a la

nacionalidad Sápara, de zu cultr-
ra ysuscostumbres.

Recordaron que fa se hicieron
actividades de ocploración pebo-
lera en ese territorio en la década
del70 y que en ese entonces no se

encontraron rleseñrils sigtificaü-
vas de petróleo, por lo que no ven
una razón váüda pa:a la ñrma de

estos contratos. Alexandra
Almeida, de Acción Ecológica,
apoy¿ la posición de los dirigen-
tes y preguntó qué intereses y
razones ercisten detás dela firma
de estos contatos, ya que desde
el punto de vista técnico yeconó-
mico, para el Ecuador es un mal
negocio llerr¿¡ adelante este tipo
de acuerdos petroleros. (AU)-(t)

( F -CO N T E N I DO I N T E RC U LT U RAL)
I f cir: r' t',()'('), iC.

CORTESiA IV'UNICIPIO DE OTAVALO

3' i 'i ,11liiil¡a;rrr t'c"Centro de adultos mayores kichwas
unas 50 personas áe varias c^omunidades indrc"; ; ;r;;ü;;i"o,o 0",
Lago y González suá¡ez, en otavalo, acudenaltentro d"Át".r.iéointegrahvtunicipal
paraelAd-ultoMayor, desde diciembrepasado. Reciben t.tupi" o.upá.ion¿, t¿t"r",
de manualidades, bailoterapia...Tirmbién res brindan ii"r;;;td;;;íája]E, este ano, elMunicipio de otavalo prevé invertir usD 120 000 en este centro. Red. sierra Norte
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Mqier waorani herida por
taromenanes fue operada
El Ministerio de Justicia activó protocolos de seguridad e

inició diálogos con la comunidad afectada.

La Fiscalía investigaré si el ataque sucedió en la zona intangible del Yasunío en territorro waorani

La mujer sobreviviente a un su_
puesto ataque de indÍgenas no con_
tactados posiblemente de la etnia
taromenane tagaeri fue sometida a
una intervención quirúrgica, pues
presentaba una herida provoóada
por una lanza a la altura de la cin-
tura que comprometió el área cervi_
cal, pero ante la oportuna operación
aI momento se recupera satisfacto_
riamente.

La subsecretaria de Derechos Hu_
manos y Cultos del Ministerio de
Justicia,_Nadia Ruiz, confirmó que
Onenka T., de 26 años, y su esposo
Caigua Baihua, miembrós de la co_
muna Boanamo, de nacionalidad
waorani, fueron emboscados y ata_
cados con lanzas el martes últi*o
por presuntos miembros de la etnia
taromenane, que es considerado
pueblo no contactado.

Una vez que se conoció del
se activaron los protocolos de segu-
ridad en los que intervinieron la
Policía, las Fuerzas Armadas y la
Fiscalía.

De esta manera las autoridades
fueron alertadas por la comunidad
afectada, ya que la sobreviviente
llegó malherida a la comuna, alrede-
dor de las 14:00, por lo que solicita-
ron ayuda por radio.

La mañana de ayer un helicóptero
del Ejército llegó al sitio y evacuó a
la afectada hasta el hospital de El
Coca, su traslado tomó alrededor de
40 minutos.

En el sitio, los médicos constata-
ron que la mujer tenÍa 2 heridas, una
en la pierna derecha y la otra a la al-
tura de la cintura, al parecer provo-
cadas por lanzas.
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Vicente Enomenga, presidente
de la 'Nawe', relató que el hecho
sucedió en el rÍo Cononaco Chico,
cerca del puente de Shiripuno,
cuando la pareja se desplazaba en

una canoa, al llegar a un tramo de
poco caudal el esposo bajó para
cortar una empalizada y asÍ conti-
nuar con el trayecto, por eso sacó
la motosierra para cortar los tron-
cos que estorbaban.

En ese momento, comentó la so-
breviviente, que varios hombres, in-
cluidos jóvenes taromenane tagaeri
irrumpieron en el lugar, la mujer
gritó para alertar al marido, pero fue
rápidamente rodeado y lo atacaron
con lanzas.

La mujer se salvó de milagro luego
de que se lanzó al agua cuando em-
pezaron a tirarle las lanzas, horas
más tarde familiares fueron al sitio
y rescataron el cuerpo del hombre al
que llevaron a la comuna donde lo
sepultaron ayer.

La zona se encuentra a 40 minu-
tos en canoa de Toñampari a la que
se accede solo por vÍa aérea, cuyo
traslado toma una hora desde Shell
Mera, en Ia provincia de Napo.

DESIIÍIDO

ffiHterfidmdc¡ eualúen la

*itmmwüón p#y* drtsrmtw*s
$m mmsssrn *m repnrar ffi ffffi

w#st$rmw W $ilrs fnmil*ssss.

Enomenga indicó, mediante un
comunicado, que el sitio donde se re-
gistró el ataque es área protegida ya
(Fre por allÍ caminan los pueblos en
aislamiento, "por este motivo esta-
mos preocupados de gue se puedan
suscitar otros hechos lamentables".

La FiscalÍa, luego de acompañar al
rescate de la mujer, inició las inves-
tigaciones del hecho para determi-
nar lo que pasó, y espera la recupe-
ración de la sobreviviente para to-
mar su testimonio.

t¡ffi de m¡rp 2olt
Este hecho hizo recordar lo sucedido

el 30 de marzo de 2OI3 sobre Ia Pre-
sunta matanza de 30 habitantes de

la comunidad en aislamiento volun-
tario taromenane, qlue se registró en
'retaliación a la muerte de Ios ancia-
nos waorani Ompore Y BuganeY' a
quienes asesinaron supuestamente
porque se negaron a entregar utensi-
lios que les exigían.

Durante el ataque a Ia comunidad
taromenane 2 niñas fueion rapta-
das; una de ellas fue rescatada por la
FiscalÍa y luego entregada a familias
waorani para que la cuiden.

P¡üob¡dc ¡ryllad
Ruiz señaló que antes este nuevo
hecho como parte de los Protocolos
de seguridad, se dieron las direc-
trices para la Policía y el Ejército
ante la eventualidad de un nuevo
enfrentamiento, además de la Pre-
sencia de 2 técnicos waoranis en Ia
comunidad de Bameno, que traba-
jan para el Ministerio de Justicia,
quienes realizan un monitoreo per-
manente.

También se coordinó el ingreso de

los dirigentes waorani a Bameno. Y
en coordinación con la Gobernación
de Orellana se convocó a la Mesa de

Seguridad del Comité OPerativo de

Emergencia provincial para definir
las acciones, a fin de garantizar la
seguridad en la zona.

La funcionaria dijo que al mo-
mento evalúan la situación, Ya que
además el Estado reParará a la vÍc-
tima y sus familiares por Io sucedido
y se iniciará un perÍodo de diálogos
óon lo? afectados para generar. me-
canismos conjuntos que Promuevan
Ia paz en la zona.

Descartó que haya intención de

las autoridades de contactar a los
taromenane, pues es un derecho
constitucional por eso el territorio
del lhsunÍ fue declarado zona intan-
gibld "El Gobierno busca garantizar
la libre circulación de los pueblos en
aislamiento voluntario, por eso en la
zona está prohibida cualquier activi-
dad extractiva y Io más imPortante
es promover el diáIogo". (I)
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Quito

La denominada 'reunión por la Uni-
dad', convocada por Fanny Campos,
coordinadora del movimiento de
Pachakutik (PK), no tuvo éxito.

El frustrado encuentro solo sir-
vió para mostrar la división entre Ia
Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (Conaie) y su
brazo polÍtico. Un dÍa después del
encuentro Iás reacciones siguieron.

Jorge Herrera, presidente de la
Conaie, aseguró que la organización
no boicoteó la cita a la que asistie-
ron dirigentes de Sociedad Patrió-
tica, SUMA; CREO, Partido Social
Cristiano-Madera de Guerrero.

Él Uega a la reunión con bases
que gritaban "fuera derecha, fuera".

Reiteró que su inconformidad no
se produjo por los dirigentes inüta-
dos. Descartó un aislamiento de la
Confederación. Su queja, agregó, fue
porque se estaban incumpliendo los
procesos. "No hay divisiones. Hay
diferencias de criterios que al final
salimos consensuando y tomando
una agenda",

Para Herrera, antes de llamar a
las alianzas de derecha o de iz-
quierda se debÍa convocar a otros
sectores sociales.

Él ya ha empezado a hablar con
lÍderes de la clase obrera, trabaja-
dora, transportista y con los peque-
ños comerciantes.

El representante de Ia Conaie
volvió a insistir en la conformación
de un congreso para reestructurar
el Comité Ejecutivo Nacional, en
donde también se propondrian
nuevas autoridades, especialmente
para destituir a Campos, quien se
encuentra prorrogada en sus fun-
ciones, Y en torno a eso giró el de-
bate ayer. Todos los dirigentes
apuntaban a renovar el liderazgo de
Pachakutik.

A través de su cuenta de Twitter.

la asambleÍstg Lourdes Tibán reco-
noció la tensión en la organización.

"El problema es interno, la coor-
dinadora se niega a convocar al con-
greso", denunció la legisladora.

Mientras que la asambleÍsta de
PK por Ia provincia de Orellana,
Magali Orellana, insistió en que al
interior de la agrupación se está tra-
tando la separación de Campos.

"Eso se dará a conocer más ade-
lante". "La coordinación no res-
petó" a las bases indígenas.

Orellana dijo que para ser coordi-
nadora de PK "lo importante es re-
conocer la pirámide inversa que
tiene el principio de Pachakutik".

Insistió en gue "a nadie le gusta
que le traten de forma impositiva o
que le den diciendo lo que piensa,
hay que respetar a la Conaie, a la
Ecuarunari, hay que respetar al
pueblo".

Afirmó gue Pachakutik "no es un
movimiento tradicional en donde

DEnSIDO

Inrge llerrara mffifiüfionr

{ur ailt3r d* ha.Er

alianras ftabrá diálo¡ot
fion los sc€ñürw so€¡*l*¡,

existe un caudillo que mira hacia
abajo, como peones y que el resto
debe obedecer. Pachakutik es lo
contrario", puntualizó, tras concluir
que el "que está arriba debe agachar
la cabeza y si no se entiende eso, no
se puede hablar de ese proyecto po-
lítico".

Fue Campos la que propuso Ia
reunión, secundada por el prefecto
de Morona Santiago, Marcelino
Chumpi, quien ya habÍa tenido
contactos con Jaime Nebot, PaúI
Carrasco, Mauricio Rodas y Gui-
llermo Lasso.

El exasambleísta por PK, Cléver

Jiménez, también se pronunció so-
bre eI tema. A través de un comuni-
cado pidió la salida de Campos e in-
cluso la responsabilizó "del fracaso
del partido polÍtico".

La división en el movimiento in-
dÍgena quedó patentada cuando el
dirigente amazónico Marlon Santi,
otro de los organizadores del en-
cuentro por la Unidad, manifestó
que las bases del Oriente sopesan
crear un propio colectivo.

En medio de este conflicto, el
prefecto por Zamora Chinchipe,
Salvador Quishpe, reconoció que es
complicada una salida ante el con-
flicto interno de PK. Explicó que re-
unirse con personas como el pre-
candidato Guillermo Lasso no es
una alternativa frente a los ejes de
acción de la tienda política. Lo que
sí reconoció fue la necesidad de
cambiar sus ejes de acción.

En tanto que Severino Sharupi,
dirigente de Territorios y Recursos
Naturales de la Conaie, confirmó
que los representantes de base de
Ias distintas provincias resolvieron
convocar a un congreso nacional de
Pachakutik para el próximo 5 de
marzo, en Quito.

Según el ürigente, en esta reu-
nión se elegirá a un nuevo consejo
directivo del movimiento y se anali-
zarán los puntos coyunturales rela-
cionados con la política y Ia estrate-
gia de unidad con miras a las elec-
ciones de 20t7.

Lo importante en este congreso,
para Sharupi, es dialogar sobre las
diferencias que puedan existir den-
tro del movimiento indígena y defi-
nir un plan de gobierno que sea
anunciado a los ecuatorianos. (I)
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FOIOS JUANCAFLOS PÉREZ PARA EL COMERCIC

En el centro intercultural Masara Mudu se encuentrqn plantas nativas, que sirven para curar enfermedades.

EL RITUAT TSÁCHILA
BUSCAELIMII\AREL
ESTRES DEL TURISTA
En lacomuna
Los Naranjos
se encuentra
elcentro cul-
tural Masara
Mudú. Ahíse
realizan re-
corr¡dos en
el bosquey

. Las piedras son una fuente energética para los tsáchi-
las. Siempre se utilizan en los rituales chamánicos.

'.'. Temperatura En in.
vierno os de aproxi-
madamentezS"ese
recomienda ilevar ue-
bidas hidratanteq ropa
deportiva" bloqueador
y repelente.

rituales.
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lúarb V. Eqlnoaa Redactora
(F - Contenido Intercultural)
mesprhosa@e I co m e rc i o.com

a conexión con los
espÍritus a través de
rituales cham'ánicos
esunodelosatractivbs

del cenho culturd y turístico
MasaraMudú.

Este lugar está ubicado en la
comuna Los Nardnios, que es

una de las m¡ás alejadas de la
ciudad Se encuentra en el kil&
metro 28 de lavía que conduce
a la parroquia ru¡al Puerto
Limóru en Santo Domingo.

El tsáchilaAleiandro Calaza-
cón es ellíder delproyectq que
busca rescatar las tradiciones
delanaciondidad.

Los turistas que visiten el
centro cultural seencontrarán
con un bosque de alrededor
de tres hectáreas, que fue
rescatado por los aborígenes.
Ese es uno de los lugares más
sagrados porque se encuen-
tran las plantas medicinales
con las que se realizan los
rituales. Estos son presididos
por Calazacón Debido a que
está certificado para, dentro
del ritq viaiar por eI cielo y la
tierra enbusca del al¡ira de la
perbona enferma y ofrecerla
en sanación al dios pipowa

Para realizar este tiPo de
rituales, el pgné (sabio curan-
dero) debetomarlaayahuasca,
que es unabebida alucinógena
'AFenas nuestro dios noS da
permiso para curar, también
se le hace tomar al paciente",
dijoelponé.

El sabory el efecto que causa
la ayahuasc4 o malí entsa' fiki,
depende del espíritu y la cre-
dulidad que tenga el turista,

El quiteño Marcelo Rosero
visitó Masara Mudú para el
Carnav¿l del año anterior. Él
hizo elritual enlanoche. Luego
de tomarlabebida se bañó en
el santuario Poné Mu' du, que
está en el bosque. "Es una ex-
perienciaúnica Te sientes en
otro mundoy ál díasiguiente
te libras de todo el estrés".

En el centro cultural, se

ofrecen mris de cuatro rituales
distintos para limpiar' curar
o sÍuvtr el cuerpo Y la mente.
Pero para las personas que de-
sean otras actividades, Pueden

acampar en qn espacio dis- quelascostumbresytraücio-

r"Eli, p*":0 canpas' Esa es nes se pierdan' Por eso cada

í*áááü",rr;rá"4'"squernás cancióñ que entonan para los

dÑ;t*ilt tttistas interna- turistascuentaunahistoriaso-

"iáJ.t,t"n¡ó 
Calazacón bie los tsáchilas- y la forma en

--¡i" 
"o*"na 

Los Naranios laquehanlogradomantenerse

[o* ¡r"a"dor de 300 óx- enunterritorio que debieron

;;^?-f";Ü;ót un."an tta"er empezar a com-partir con los

laboi social como enseñar a colonos' que poblaron Santo'

;;;;i;; "iñ"t 
o trabaiar en Domingohacemasde60años'

iár".tfii"ot¿"plátanoycacao Para el exgobernador

il"-ü;;;lá'^n*otros lo tsáchila Héctor Aguavil' los

ü"""tiottttit-oyaventura centros culturales han sido

"Los europeos y estadouni- una plataforma para que..los

denses vienen como parte de tsáchilas seanconocidos"'He

u""oiurrt".i"aoyperte,,e"ett visto que ahora los ióve1es

l-- org*i-"iot-"i, que se de hs óomunas se han vuelto

contaétancon nosotros cada a pintar el cabello porquq ya

,¡".i"iág"s turistas por lo loi mestizos han empezado a

n"t 
"ot- 

ui"tt"n de Argentina, valoraranuestraetnia"'

¿'ilil,At.o,iüi;;ü;t'o;;: Por eso carazaélrt' en Ma-
-üñfltttt 

realizado por la saraMudúsoloelaboraplatos

dü;;dó" isáchila áeter- típicos'coms.el mavón Gu-

.ú"ü;"L"dedordelixde s"tto de la palma real) asado

i;;iltót it-a"nil" Q 2oo . o el pescado con plátano'."La

;;6il;;;j;" d"dica a activi- comlda se prepara típicamen-

á"1"t *i"ái"*' iiendo ocho te en mates y recipientes de

las empresas comunitarias maderasincolorantes"'

orr" aon o"rt" de este negocio, Para este feriado de Carna-

il;;^ff"i¿ "" 
isso ó" t" val,losturistaspuedenvisitar

iltft"á.g*posdealrededor Masqa Mudú La carretera

üó¡ff;ónacionales' para llegar es asfaltada en los

;ñ;ñ;--C¡a" r:t'r- ^ptit""t* z l<ilómetros' El

Masara Mudú no es un nego- iesto 9t tT vía lastrada de

cio sino una forma de evitar segundooroen:
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Museos de
la capital
exponen la
Amazonía

) El Museo Abya Yala es
parte de la muestra de ele-
mentos amazónicos en Quito.

Conocer la diversidad cultural,
antropológica y ecológica de la
r,eglón Amazónica es lo que

buscan va¡ias entidades cultu-
rales, del Estado y del Munici-
pio de la capital con la muestra

$esarbre la Amaqonía en Quito,
<fue se desarrolla.des&! mañana

hastael2g de febrero envarios
lpg¡res

rj-,,LImde los sitios escogidoe es

el Museo Eorográfi co Abya Yala
(ubicado en av. 12 de Ocnrbre y
Wilson), donde se puede cono-
cer la cultura y forma de vida de
lbs pueblos de la región como
lbs cofanes, záparas, sionas se'
cbyas, huaos, kichwas y shua-
res. De lunes a viernes.

, En tanto que en la sala de
rhundos amazónicos del Museo
Drnohistórico de Ar-
tbsanías del Ecua-
dor-Mindalae (Reina
Victoria y La Niña,
esquina) se enseñan
objetos de uso diario
de comunidades del
Oriente, suindumen-
taria y mucahuas.
Tanrbién de lunes a
viernes. En el lugar
incluso se realiza, ba-
jo reserva de grupos
de diez personas, un
dramatizado del mito
de los 'Murciélagos
ryaoranis'.
; Otros puntos de la

muesEa son el Museo
Ecuatoriano de Cien-
cias Naturales, el Viva-
rium de Quito y el Jar- -
dín Botánico de esta
ciudad, en los que se exponenla
flora y fauna de las provincias
del este del país. (F)

113



 



FEBRERO 

 

 



 

Se ubican el noroccidente del Ecuador, 

entre los ríos Mira y San Juan, en la 

provincia del Carchi. Otras comunidades 

se encuentran también en la provincia de 

Imbabura, Esmeraldas y en Colombia. Son 

alrededor de 1600. Su idioma (Awapi) 

forma parte de la misma familia lingüística 

de los Chachi y Tsáchila. 
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n algunas comuni-
dades kichwas de
Otavalo,enlmbabura,
los vecinos son cono-

cidos más por sus 'motes' que
porsusnombres.

Los apodos se toman apartir
de características físicas y aní-
micas de cada sujeto o de algu-
na anécdota Entre las mujeres
no es común esta costumbre.

Los sobrenombres quedan
pegados en los individuos,
como si se tratara de un tatuaje
para toda la vida. Es el caso de
uno de los músicos de Pegu-
che, que es conocido como
'Thita Pique', más que como
fosé Segundo Gramal.

TieneT9 años. Cuando aún
era un niño, asumió el apodo
de pique, un pequeño animal
invertebrado que afectaba a
los cultivos de papa.

Explica que por su baja es-
tatura apresuraba más el paso
para igualar al de los mayores;
mientras caminaban de Pegu-
che a Otavalo o viceversa.

"Vos pareces un zanca pi-
que". Así le bautizó un vecino,
marcándolo para siempre.

Es una historia parecida a la
de fosé Alejandro Terán" mris
conocido como'DonAlgodón'.

Este kichwa otavaleño, de 82
años, recuerda que su mote se
ganó tras disputar un cotejo de
pelotademano.

"Me caí m'ás de unavez al in-
tentar atrapar labolaypor eso
un amigo me gritó que tenía
piernas de algodón Desde ahí
meconocenasf'.

Entre los comuneros, los
apelativos no son una ofensa
sino una forma de identifi-
cación y pertenencia a un
grupo social, explica Germán
Muenala". gspecialista en
Interculturalidad.

Incluso asegura que es
común que cuando alguien
preguntapor el nombre de un

vecino, la mayoría responde
que no le conocen Pero la
cosa cambia cuando apenas
se menciona el sobrenombre.

Muenala, oriundo de Otar¡a-
lo, que sobrepasa el 1,80 m de
estatura es conocido como
'Guaguazo'. Sonríe y dice que
está demiís la explicacón

Gramal y Tenin son apmio-
nados por la música" Thita Pi-
que' fu e fu ndador e integrante
del desaparecido conjunto de
músicaydanzaPeguche.

En la década de l9tl0, frreuno
de los primeros.grupoc que

recorióAméricay Europa,
'DonAlgodón', encambio, es

uno de los últimos a4reros so-
licitados para las céremonias
como matrimonios, bautizos
y velatorios indígenas.

El uso de apelativos se aplica
a niños, jóvenes y adultos. A
profesionales, campesinos y
artesanos. Es decir, a todos.

Es una costumbre arraigada
en parcialidades indígenas,
explica Raü Amaguañ4 pre
sidente del Cabildo Kichwa de
Otar¡alo. "He visto que esta cos-
tumbretambiénhayen kichwas

de Cotacachiy en lbarra".
Considera que esta tradi-

ción proviene de hace varias
décadas Incluso, indica que
entiempos pasados los padres
para poner los nombres a los
hijos lo hacían en base al pa-
recido físico con un familiar o
porque el nacimiento coinci-
día con algún hecho especial.

En la mayoría de casos, los
apelativos no se heredan. fosé
Alejandro Terán tiene cuatro
hijos. Explica que sus dos varo-
nes se han labrado swpropios
sobrenombres.

Uno de ellos es Hernri¡r, me.
jor conocido como,Matamba,.
Así le'dicen los vecinos por su
habilidadpara jugar futbol.
Por varias'temporadas,

Hernán actuó en la selección
de Peguche. Fue tres veces
campeón del'Mundialito Indí-
gena', recuerda'DonAlgodón'.

Se trata de un torneo que se
disputa en el Pawkar Raymi
(Fiesta del Florecimiento).

Los apodos de los kichwas
de Otavalo, inclusq han
rebasado fronteras. Con un
tono de orgullo, fosé Segundo

Gramal señala que también es
conocido a escala internacio-
nalcomo'ThitaPique'.

Este virtuoso de la guitarra"
el violín y el charango ha
recorrido México, Inglaterra
y España. En este último país
viüó porvarios años.

Ahora, algo similar sucede
con varios de los descendien-
tes de Gramal. Tienenuevehi-
jos. ASegundo,.que vive enNo-
rueg4 todos le dicen'Ca¡acol'.

Mientras que a Humberto,
.que reside en Barcelon4 Es-
paña, le conocen como'Maldi'.

El apelativo es apócope de
maldición, una de las palabras
favoritas, recuerda su padre.

Segundo y Humberto tam-
bién son músicos. Ellos inte-
gran el grupo Winiaypa (Para
seguir creciendo, en español).

Como muchos artesanos y
músicos indígenas de Imba-
bura, por estos días estiin de
retorno al país huyendo del in-
vierno en el norte del planeta.

Su arribo coincide con la
celebración del Pawkar Ray-
mi, en donde todos se saludan
usando sus apodos.
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UNA ACTIVIDAD QUE RECUERDA LA LUCHA POR LA LIBERTAD

Rreblo Salasaca celebró
fiesta de la resistencia

sevivióhace mrás deSOO añosy
que pasa de generación en ge-
neración para que no se pierda
porque lo considera ancestral.
"Nuestros abuelos nos conta-
ban cómo era la celebración.
pero ahora se ha modernizado
un poco porque en vez de chi-
cha se bebe licor y se ha ftrsio-
nado también con la Iglesia (ca-

tólica)".
Contó que antes en la fiesta

del caporal se veneraba a la Tie-
rra, al Sol y a la Luna, aunque
también señaló que la celebra-
ción es parte de la cultura del

pueblo indígena.

o¡vocróN ll ¡¡¡ño
Washington Masaquiza contó
que la resistencia que puso el
pueblo indígena, apoyado por
los negros, con el paso de los
años se fusionó con la religión
católica y que por esa razón en
la fiesta también se le venera al
Niño Caporal. "Le tengo mucha
fe ydevoción, por esa razón es-
toy haciendo esta celebración",
dijoMasaquiza.

Recordó que el caporal, así

como en su tiempo lo hicieron

Atahualpa, Rumiñahui y Huas-
car, fue un lídery que llevó ade-
lante a su pueblo para lograr la
liberación de laesclavitud y de
la opresión en que vivían ne-
gros e indígenas. Por esa razón
está orgulloso de hacer esta re-
presentación.

Como es común durante las
fiestas populares, enlacelebra- ,

ción del caporal no faltan las
bandas de pueblo y de martillo
(compuesto por bombo, pingu-
llo y flauta), para amenizar la
representación de la libertad y
parabailar. (F)

En la Fnioqu¡a
Salasaca de Pelileo
se desarrolló por
tres días la tradición
de los caporales.

WILSON PINTO

PELILEO, TUNGURAHUA

Durante tres días (domingo,lu-
nes y ayer) en la parroquia Sa-

lasaca cantón Pélileo, se realizó
la fiesta del caporaL

De lostres días, elqegundo es

el especial porquealtti se hace la
representación de la resistencia
de los negros e indígenas en
contra de la opresión y abusos
de los españoles.

Este año Washington Masa-
quiza, Lorenzo Moreta y Henry
Masaquiza representaron a los
caporales, Cadauno se encarga
de realizar la celebración pri-
mero en su propio domicilio
con otros personajes: los ne-
gros, que hacen de custodios del
personaje principal, que es
quien lidera la resistencia, así

como de las doñas (hombres
vestidos de mujeres) y de las
princesas inügenas o reinas del'
sol para eütar que sean viola-
das. Luego, cada uno sale con
sus acompañantes, primero a
Chilcapamba, posteriormente
al sitio sagndo del pueblo Sa-

lasaca en Cruzpamba en donde
se unen los tres caporales para
continuar con la celebración.

Clemente Jerez, uno de los
personajes que se pinaron el
rostro de negro, aseguró que en
esta fiesta representa al hijo del
@poral, y que como tal está
obligado primero a protegerlo y
a obedecer las órdenes que le
da, principalmente, en la pro-
tección de las doñas.

Mientras, Franklin Ramírez
indicó que este acontecimiento

> FELIIEO, ltuEurahua. El caporal rcprcsenta al líder de los

oprimidos. Washington Masaquiza (c) fue uno de ellos.
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Bsta prenda es elaborada en los talleres artesanales de Salasaka.
Es utilizada por las mujeres de esta comunidad del cantón Pelileo.

El color de labayetadetermina
la solteúade la mujer salasaka

FOTOS: GLENDA GIACOMETTI / EL COMERCIO

ll años heredó esos conoci-
mientos de su padre Manuel
considerado como uno de los
más destacados artesanos de
lalocalidad.
El investigador salasaka,

Rafael Chiliquinga cuenta que
la vara y meüa o bayeta repre.
senta los colores del arco iris,
armonizando la alegría de la
muj er indígena que representa
el amor, la dualidad y el com-
plemento de la vida. "Por eso
se viste siempre con colores
vivos. Dependiendo el evento
resalta la feminidad y en oca-
siones también la tristeza".

. En el taller Jo-
sé Moreta traba-
jan en eltejido
de las bayetas.
Le toma un día
completo tejer
esta prenda. '

. Rosario Chili-
quingatambién
es una exper-
ta en el hilado y
posteriormente
el tejido de las
bayetas.
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FOTOS: GLE N DA G IACQM Ef f I / E L COM E RCIO

Los 15 guaguas alcaldes saludan a los vecinos en la plaza de la comunidad de Chilcapamba.

PODERAI\CESTRAI
ElAlcalde es
la persona
que mejor
simboliza
elpoder.
18 indígenas
ostentan el
cargo en los
pueblos de
Tungurahua.

Convivetcia, Una
w¡ al añp,la comuoF
dgdvi¡¡ftaa tosalcaF
degan:sucasa

LOSATCATDES
DESAIASAKA,UI\

. José Mazaquiza y los alcaldes bendicen los alimentos
que servirán a los comuneros de Salasaka en la fiesta.

,,{@
Oesde ell deenero
hasta el 31 de diciern-
bre oe hacen festaios
enlasfBcqmun¡da-
desde$alasaka"
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n tradicionalsistema
de liderazgo ances-
tral se mantiene en
las 18 comunidades

de Salasaka en Tungurahua.
Los líderes de los pueblos

son conocidos como'alcaldes'
o varayuk Los bu-tgomaestres
comunitarios tienen influen-
cia en la vida social del pueblo,
pero las intervenciones en el
ámbito político son mínimas.

Los hombres indígenas tie-
nen poder, prestigio Y resPeto
enlaparroquia. Los líderes son
los encargados de transmitir
los saberesdelpueblo a las
nuevas generaciones y
reprender a los espo-
soscuandocometen
unafaltaenelhogar.

Además, promo-
cionan las festivi-
dades del pueblo
y bendicen los ali-
mentos en las fiestas
comunitarias. Según \
Pedro Reino, historiador
de Ttrngurahua los alcaldes
también son denominados
taitas, que en español significa
padres.

Reino sostiene que las au-
toridades indígenas pueden
ejercercargos, sies elcaso, co-
mo cabecilla, cabildo, teniente
político y presidente de la
organización. "El alcalde es la
persona que meior simboliza
elpoder y que através delpres-
tigio puede llegar a alcanzar un
comunero. El desempeño de
este cargo no solo representa
el poder que u¡ grupo familiar
tiene al interior de la comuni-
dad, sino también de todo el
conjunto comunero frente a la
sociedad", indica Reino.

Los taitas están simboliza-
dos por una var4 que en un
extremo tienelacabeza de un
animal Las autoridades visten
pantalón y camisa blancos;
poncho negro, bayeta roiayun
sombrero blanco de ala ancha.

Ellos 'son elegidos en di-
ciembre por la comunidad y
ejercen su cargo por un año.
Hay un alcalde nvryor, un
segundo alcalde, 15 guagrlhs
alcaldes yunfiscal.

Este ultimo tiene lapotestad
de castigar con un látigo a
los indígenas que falten a la
autoridad- El fi scal y el alcalde
mayor son los encargados de
presidir las celebraciones an-
cestrales como el Inti Raymi
(ñesta del dios Sol), o el Capac
Ra)¡mi, que es la época del
florecimientodelmaí2.

José fiménez, alcalde Mayor
de Salasaka, explica que el
principal próyecto de los lí-
deres es rescatar los valores y
respeto de los jóveneshacialas
personas mayores. |iménez, de
53 años,¡ecuerdaque hace una
tlécada tddoslóS riiños yJóVe.
nes salqdaban,alos adultos.

'Ahora los guambras no
saludanyparece que se les va
acaer labocapor decirbuenos
días. Recrrerdo que mi padre
me golpeaba si no lo hacía y
mis vecinos me hablaban o
les reclamaban a mis familia-
res por esa falta de respeto",
relatafiménez.

I¿s autoridddés indígenas
iniciaron'una campaña para
conocer la situación actual de
las personas de la tercera de
edad en las 18 comunidades.

Todos los domingos reco-
rrenlas polvorientas calles de

Salasaka enbusca de los "ma-
yores". Las averiguaciones se
realizan apie y de casa en casa

MarianoJerez, alcalde de la
comunidad de Chilcapamb4
comenta que una de las accio.
nes que tomarán es comuni-
carse con los famiüares para
quelosrestaten

Otra alternativa es entregar
alimentos y vestimentas corno
pantalones blancos; ponchos,
anacos, bayetas, rebosos y
otros accesorios típicos.

Cynthia Mazaquiza" ñusta
de Salasaka recalca que los
alcaldes deben promover
que los jóvenes no ingieran

.,bebidas alcohólicas en las
celebraciones.

Mazaqiiza, de 20 años, in-
dica que en la mayoría de las
festividades tradicionales hay
un excesivo consumo de licor.
Esto influye para que se prc.
duzcan riñas entre los vecinos
yfamiliares.

"Las autoridades debe-
rían enseñarnos a celebrar
nuestras fiestas sin trago.
Valoramos su autoridad enla
comunidad, pero cuando ya
están borrachos están tirados
en el suelo o se van a sus c¿ls¿ts

tambaleando".
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CARLOS PEREZ.G.
Presüentede bEwarunari

f #:t!!#ilijÍiilltfi,$Éttilw#

AnaWaríaCa¡vaial. (t)

iCómo afecta esta dtsptt-
ta entre la Conaie y la diri-
gencia actual de I'¿e.haku-
tika su objetivo de lograr
el Estado pluinacional?

No puede ser que siga este
divorcio entre Pachakutiky el
movimiento indígena éSe di-
vorció la hiia de la mamá? No
estábien tener solo unavisión
pragmrática y maquiavélica
de gnnar elecciones. Ya se ha
ganado en otras épocas, ipero
qué se ha conseguido?Ahíhay
dos miradas: la coyuntural y la
nuestra, que es de principios e
integral. La una es de cambios
epidérmicos y la nuestra, de
cambiosprofundos.

áCómosepuedelograr?
El movimiento indígena

no está solo para elecciones,
sino para convidar las luchas.
Principios como el sumak
kawsay, lo tomaron Evo Mo-
rales, para Bolivia El'mandar

Aprendimos la
lección tras
apoyar a correa
y aGutiérrez'

obedeciendo' lo tomó el
ejército zapatista, en México,
en 1994. Somos la única alter-
nativa al desarrollo: no somos
ni capitalistas ni comunistas,
somos comunitaristas Eso
nos diferencia hasta de los
movimientos de izquierda,
por nuestra conexión con el
mundo espiritualy el cosmos.

Segúnotnossectores de
Pachah¡dlq pam lograr
cambios se neceslta gnnar
elecciones. tCómo su¡re
rar el revés del 3/o en20,l3?

El contexto es distinto aho-
ra. En 20Íl estábamos golpea-
dos por haber apoyado a Ra-
fael Correa, él tenía muchos
seguidores en esa época y
Alberto Acosta seguía siendo
identificado como correísta
Ahora nos recuperamos en el
imaginario colectivo, porque
fue el movimiento indígena
el que dio la cara y puso el
cuerpo en las calles, con el
levantamiento de agosto. Eso
nos dio legitimidad.

EnenerorlaConalepro-
testó por la teunión con

movimientos de toda ten-
dencia política" iPero ha-
blar con la derecia, para la
agenda mínima, stgnifica
sacriñcarprincipios?

Allí no se trató de conversar
sobre la salida ala crisis, sino
de cocinar candidaturas. Aho.
ra la Coordinadora dice que
se iban aúatar otros temas.
Pero en pretexto de sacar a
Pachakutik de ese 3olo, no es
factible reunirse entreushkos
ypollos. Los que noshanex-
plotado toda la vida quieren
unidad" pero que sigamos
empujaYrdo de atrasito. Va-
mos aver si Lasso renunciará
la candidatura, ppr esto. No lo
hará Nos quieren seguir utili-
zando, pero no permitiremos.

iQréhanánentonces?
Se puede llegar al Gobierno

sin aliarse entre moros y cris-
tianos, porque no es ético. La
derecha tiene intereses y la
izquierda, principios. Apren-
dimos lecciones en dos mo-
mentos históricos: apoyando
a Gutiérrez y a Correa, que
nos dieron las espaldas.

Los chakareros puruhaes se reun¡eron

Riobamba. Los participantes delsegundo Congreso de
Chakareros Puruway se reunió el viernes en la Casa Indí-
gena de Riobamba, capital de Chimborazo. Los indígenas
desarrollaron varias actividades, como la definición de
su agenda: siembra del agua, garantía de la soberanía
alimentaria, cuidado de semillas ancestrales, entre otras
tareas. También se eligieron a los nuevos directivos del
Consejo de Chakareros Puruway.
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¡¡ ara llegar a Shungu-
.F marca, sitio arqueológico
cañari, en la Parroquia
General Morales, Socarte, car-
tón Cañar, haY que cruzar la Y
que la carretera forma en
Zhud, donde un camino va a
la costa y el otro sigue la sie-
rra. Se toma el camino que
sube al norte; el recorrido
toma 2O minutos'

En el paisaje, esPecialmente
en invierno¡ reina lo blanco
de la nubosidad esPesa que
tapa como un manto la vege-
tación verde que caracteriza a
esta zona andina Y fría' La
calzada gris es casi invisible
por las densas nubes en
invie¡no. El briüo de las luces
de los vehículos es la mejor
guía en la ruta.

Una vía adoquinada condu-
ce al parque central donde se

erige el temPlo, la sede de la
tunta Parroquial Y viviendas
contemporáneas; esta es otra
de las zonas donde el afán de

migrár no fue ajeno a su
gente y el desarrollo urbano
es pequeño, Pero se siente.

En General Morales está
Shungumarca, término qui-
chua conformado Por las
palabras "Shunku", o cora-
z6n, y "marka", lugar, Io que
traducido significaría
"comarca del.corazón", sitio
recoqflFb Por mantener en
su gfi¡a restos arqueoló-
gicos de órigen canarr que
forman parte de la riqueza
arqueológica de Ia Provincia
del Cañar.

El nombre de este lugar
acaso tenga que ver con una
historia según la cual, cuando
los cañaris se revelaron con-
tra AtahualPa Y aPoyaron a su
hermano Huáscar en la gue-
rra civil del incario, el general
del ejército quiteño
Rumiñahui los masacró, Y
mandó sembrar sus corazo-
nes para comProbar, según él'
"qué fruto daban los corazo-
nes de los traidores".

Los vestigios arqueológicos
existentes se ubican a 600
metros del centro Parroquial.
Una vía de tierra conduce
hasta las llanuras Y sitios de
cultivo donde están las rui-
nas. La maYoría de las estruc-

turas que están cubiertas de
maleza, quicuYo esPeso, alto Y
vegetación ProPia de la zona
andina.

Lo primero que se divisa en
Shungumarca es un montícu-
lo de piedras que son Parte
del testimonio arqueológico,
también se ven basamentos
de una construcción rectan-
gular y hay que subir una
pequeña colina Para en la '

senda encontrar caminos de
piedra que forman Parte de
ese complejo que todavía no
tiene un plan de recuPera-
ción.

Aquí, el temPlo se erigió
hace más o menos 60 años. El
sacerdote Saquicela imPulsó
la construcción de la iglesia.
David l¿ma, teniente Político,
recuerda que sus abuelos con-
taban como trajeron las Pie-
dras de los muros Y Paredes
de Shungumarca Para cons-
tmir la iglesia. "Fueron gran-
des, con edificaciones quizá
mejor que la misma IngaPirca
y era cañari", decían los abue-
los de General Morales.

A través de mingas, los
comuneros llevaron las Pie-
dras. Quienes recuerdan este
episodio consideran que eI 50

o 6O o/o se destruYó' Porque
esa piedra se trajo en volque-
tes durante tres semanas
para construir la iglesia. Eran
piedras de las constrrrcciones

están sitios'de Pasto donde
pace el ganado Y esPacios
destinados al cultivo' esPe-
cialmente de maí2. Algunos
de los dueños de estos terre-

cañaris y las colocaron donde
hoy está la iglesia Porque en
ese entonces ese lugar era un
sitio pantanoso.

l, Io largo de esa geografia

nos trabajan en el adecentá-
miento de sus huertas, no es

un lugar abandonado, sino un
espacio agrícola Y Productivo.
(BS G) - (Intercultural).

Los éstudios históricos y arqueolÓgicos .del ,compteig Oe

Shungumarca empezaron eÁ tgoi con el padre Jesús Aniaga'

ár¡é""in""st¡gó y ántregó referencias otnohistórices' Los comp9'

iá;,ü, oe áii" iitib ¿onie eefá un adoratorio no se averiguan aún

a profundidad, pues no exisle un proy€cto de.restauración' ni un

plán para el manejo de los restos invadidos por.la maleza'
"'ü bioorátá-¿"'éste sitlo se agrava oor la f^1f1 de maneio v deli-

mitación. No tsner una normatlva qúe proteia.el sitio e imp¡da

aüñ;ü puo¡eran oanado conllwó a uncrecimiento urbano en

il" álrü,ü"ri.,lntervenciones de canales de riego y cons{ruccio-

nes que han atentado confra el lugar'-;Eli¿ 
orácticamente abandonaóo, cuardo Galo Ordóñez estuvo

d ñ;i;.á;l;Cótiion dolcastillo de Insa¡rirca se compró cierta

extensiÓn de terreno que no ha quedado delimitado y en eso.se

i"fl]'á r"t"óii"¡áiár, die Gaaén, parg-oulen uno de los males

oue sooortan los siiios arqueológicos del Cañar es la permanente

;ñr;á;i6 e intervencién del-huaquerismo., (aquellos quien€s

áicauán ibgalmente para robar.lesotgt \i:!ó!P-"]-lposar de las

i"ü;ine;-oJ rÑpc bn provectos delgobiemo nacional'
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En General Morales, Cañar, está Shungu-

marca, lugar que mantiene restos arqueo-

lógicos de origen cañari, parte de la riqueza

arqueológica de esa Provinc¡a.

Pos¡ble uso en la h¡storia
Según los arqueólogos,

Shungumarca fue una espe-
cie de "principalía regional".
Se ubica en una zona inter-
media entre la cordillera, en
la parte alta y la ceja de mon-
taña, que es el declive hacia
Ia costa.

Se dice que allí pudo con-
centrarse un centro adminis-

trativo muy importante de
Cañar, pues hay elementos
como un área habitacional,
acueductos, adoratorios,
petroglifos y un gran pucará
que era un sitio adoratorio,
observatorio astronómico y
centro defensivo en época
del incario.

Era un sitio importante

vinculado con la región, en él
se entroncan una red de
caminos en la parte alta y en
la parte baja, que conducían a
las yungas o valles calientes
de la costa.

Mario Gatz6n, arqueólogo,
deduce de sus investigacio-
nes que Shungumarca fue
una sentamiento cañari por

varias razones: el tipo de
arquitectura y la forma de
las construcciones, el trabajo
de la piedra y los objetos de
cerámica que se encontró ahí
fueron asociados con los esti-
los de los estilos de la cerámi-
ca Cashaloma y Tacalzhapa.
Por estas razones, sostiene
que este sitio constituyó una
especie de principalía, donde
se concentró un importante
componente poblacional.
Además, añade que por estar
en un punto limítrofe del
territorio cañari,
Shungumarca tuvo contacto,
con las culturas del norte,
sobre todo las Tuncahuán y
Puruhá, pues en su cerámica
se nota la influencia de las
culturas del norte.

Los vestigios allí presentes
son rectangulares y elípticos.
El trabajo de la piedra con
ligeras tallas en la partes
donde se unían para formar
los muros, dan cuenta que
son cañaris, quienes para
acoplar las piedras de un r

muro utilizaron una argama-
sa rústica que no se parece a
la usada en la arquitectura
inca, caracterizada por ser
más sobria y fina en el talla-
do y almohadillado de la pie-
dra. En Shungumarca hay
muros y basamentos de
construcciones de una talla
no tan perfecta como de los
incas.
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CHIMBORAZO

Chakareros planifican la producción
La organizaciónpromueve el cuidado de la naturaleza y que la
ag ricultura se desarrolle con técnicas ancestrales

. Los chakareros de Chimborazo se reunieron en su con-
greso anual en la Casa Indígena de Riobamba.

con la Pachamama y la salud
de los consumidores de sus
productos.

En la reunión, que se realizó
en la Casa Indígena de Rio-
bamba los 45 chakareros que
acudieron en representación
de las comunidades de los l0
cantones de la provincia, ex-
pusieron sus preocupaciones
relacionadas con el ambiente.

La falta de agua enlos sitios
altqs, disminución de cultivos
nativos y la falta de fuerza
laboral enlos campos debido
a la migración fu eron los pro-
blemas mas comentados. "Es-
tamos preocupados, porque
la misma gente estámatando a
la Pachamama iluego de qué
vamos acomer?", diio Manue-
la Toaquiza, una asistente.

El congreso duró dos días
con el fin de designar una nue-
va directivaatravés de unavo-
tación "Nosotros no somos
políticos, si algun miembro
se involucra con un partido
polltico lo expulsaremos
porque nuestra prioridad es

la Pachamama", dijo Manuel
Toamaz4 presidente electo.

Red acciút Sie r ra Centro
(F - C o nte n i d o I nterc u tt u r at)

/-l on una ceremonia andi-
I nadeagradecimientoa
\rl la Pachamama se inició
la segunda reunión anual de
chakareros de Chimborazo.

Esta organización promue-
ve el cuidado de los recursos
naturales y la planificación

agrícola con la sabiduría an-
cestral. Los hombres y muje-
res designados chakareros, un
término kichwa que sigrrifi ca
cuidadores de chacras, son
designados por los agicul-
tores de sus comunas. Son
considerados autoridades.
Su responsabilidad es

motivar a los comuneros a

usar técnicas ancestrales
para mantener la armonía

(F-Contenido tntercultural) coRrEslAMUNtctPtocorACACHt

Una escultura para elpueblo indígena

Gotacachi. El homenaie a los pueblos indígenas está
plasmado en la escultura a Rafael Perugachi, líder co-
munitario y de la organización campesina del cantón
de lmbabura. La efigie, colocada en el ingreso del edifi-
cio del Municipio, fue develada eldomingo. "La escul-
tura es un símbolo de recordación del derecho a la re-
sistencia social, a la expresión de los pueblos, la lucha
contra la injusticia, impunidad y la destrucción de la
madre tierra', explica Guido Morán, escultor de la obra.

C R$N N A M ARQU EZ / E L COME RCIO
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Convenio para reatizar estudio de riego
En eI marco de Ia sesiÓn

solemne por los 61 años de
parroquialización de Zhud, Ia
i,refeitura del Cañar, los
Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD)
Municipal de Cañar Y

Parroquial de Zhud, Y la orga-
nización camPesina Parro-
quial ZhamuY, suscribieron
un convenio de cooPeración
para ejecutar un estudio inte-
gral de riego en la Parroqura.

La inversión Para este estu-
dio asciende a 100 mil dólares'
desglosados de Ia siguiente

-añera' 50 mil dólares del
Gobierno Provincial, 30 mil
dólares el MuniciPio de Cañar
y 20 mil dólares el GAD
Parroquial.

Saniiago Correa Padrón,
prefecto áel Cañar, resaltó Ia
necesidad de disPoner de un
estudio integral de riego, con
Ia finalidad de conocer Ia
situación real de Ia Parroquia
en el ámbito de recurso hídri-

co destinado Para riego.
Aspiran iniciar la ejecución
en este cuatrimestre.

"Lo que se busca con esta
herramienta es dotar de agua
para riego tecnificado a todas
las comunidades, Puesto que

esta metodología evita desPer-

dicios y saturación del suelo.
Nos tocará construir reservo-
rios v micro reservorios a

efectós de Poder utilizar de
manera adecuada el escaso
recurso hídrico que existe en
la parroquia, incluso, si es

neóesario realizar el trámite
respectivo en la Senagua Para
utiiizar eI agua de invierno
habrá que gestionar", enfatizó'

Correa 
-Padrón 

Pidió el
apoyo de los Pobladores en lo
oue-se requiera durante Ia eje-

cución del estudio. Paralelo a

ello, la autoridad Provincial
destacó el trabajo desemPeña-
do el año anterior en Ia Parro-
quia. Sostuvo que entregaron
úna retro excavadora al GAD

Parroquial Y ahora está en
proceso de adquisición un vol-
quete.

"Queremos que tenga un
equipo caminero básico Para
que ayuden en esta tarea
enorme de dar mantenimien-
to a las decenas de kilómetros
de vías rurales de Ia Parro-
quia; solamente con el aPoYo

áe la Prefectura o eI MuniciPio
es imposible intervenir todos
Ios añós al lOO Yo",Puntualizó'

Ratificó su voluntad de
seguir laborando coordinada-
ménte con los GAD MuniciPal
de Cañar Y Parroquial de
Zhud por eI desarrollo Y Pro-
greso de la Parroquia.

De su Parte, Patricio
Espinoza, Presidente del GAD
tairoquial de Zhud, subraYó
el apoyo de las autoridades
provincial Y cantonal que
han apoyado en Ia concre-
ción de algunas obras tras-
cendentales Para la jurisdic-
ción. (REM)
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FOTO: CORTESIA DEL MUNIC|PIO DE GUARANDA

K B{}IíVAR

estas celebraciones y que rrrás

comunidades indígenas se su-
men. Por eso trabaiaremos en
la recuperación de las fiestas
del Inti Raymi, elPawkar Ray-
miy otros festejos", manifestó
Cacuango, de 72años.

Según el exdirigente,lo que
se busca con los niños y jóve-
nes es que participen en estas
festividades. "La idea es que
no se pierda la vestimenta, el
idióma kichwa y las festivi-
dades por el florecimiento,
la cosecha y más tradiciones
autóctonas".

En la recuperación de las
fiestas ancestrales trabaja
Rosa Rochina, presidenta de
la Federación de Organizacio-
nes Campesinas e Indígenas
de la provincia de Bolívar'
La dirigente contó que Para
mañana en las comunidades
se bailará la música tradicio-
nal autóctona, se efectua¡á
la pampa mesa y luego se

cerrará la celebración que una
mezcla mestiza y andina.

. Cacuangoy Cunalata
fueron nominados como el
Taitay Mama Carnaval.

Las comunas alistan
el cierre de las fiestas
Mañanaseráelfin de lafiesta. ElTaita, la

Mama y la Ñusta preslden la celebraciÓn

Bedacción Sier ra Centro
(F- Conte nido I nte rcu ltu ral)

I ritmo del bombo, la
flauta y el pingullo las
,comunidades indi

genas de Bolívar se alistan
a despedir la fiesta del Car-
naval. Esta tradición, de más
100 años, culminará mañana
con el tradicional entierro
con la presencia del T-ait" Y
Mama Carnaval, y la Nusta,
personajes principales de esta
celebración '

Este año Marco Cacuango
y Manuela Cunalata fueron
nominados como el Thita Y
Mama carnaval, respectiva-
mente. A esto se sumó laNus-
ta, Carmen Allauca, quienes
presiden esta celebración.
Ellos visten sus atuendos au-

tóctonos como poncho rojo,
sombrero blanco y anacg blu-
sa blanca con un rebozo color
amarillo. "Este año somos los
encargados de mantener viva
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H.Utvrn8o
Jueves, 11 de febrero de 2016

EL MU (EN TSAFTQUT) ES CONSTDERADO UN ELEMENTO SAGRADO

Juegos y f,adiciones, en
el Carnar¡al del Achiote
tr-s&w furx*s fu*
usado por los
tsáchilas para tratar
la viruela, porello lo
lfevan en la cabeza.

GISELA GUERRERO

SANTO DOMINGO

El Carnaval del Mu (achiote) se

vivió en la comuna Chigüilpe,
en Santo Domingo de los Tsá-
chilas. Por cuarto año consecu-
tivo se realizó con el fin de for-
talecer el turismo'rural y la
identidad de la nacionalidad.

El achiote es considerado un
fruto sagrado para los tsáchi-
las. Según una leyenda que se

cuenta de generación en ge-
neración, en la época de la co-
lonia los indígenas fueron ata-
cados por laviruelay los cha-
manes no sabían cómo dete-
ner la enfermedad.

Hubo un poné (chaman)
que le dijo a la comuna que

los dioses le indicaron que

debían cubrirse el cuerpo
con achiote. La orden fue
acogida por todos y de in-
mediato empezaron a cica-
trizar las lesiones que laen-
fermedad dejaba Así les

contó Freddy Calazacón a los
turistas que llegaron al proyec-
to turístico Tolón Pelé, que se

ubica en la comuna Chigüilpe.
En agradecimiento, los tsá-

chilas empezaron a pintarse el
cabello con el fruto y se corta-

como la cáscara del achio-
te. Debido a que los espa-
ñoles llegaron al norocci-
dente de Pichincha los
indígenas salieron de sus

tierras y se ubicaron en
Santo Domingo, contó
Calazacón al explicar la
importancia de la frutá
para ellos.

A más de entregar
historia y cultura sobre
el uso del achiote, se hi-
cieron varios juegos so-
bre las tradiciones de la
nacionalidad.

En uno de loi con-
cursos, los participan-
tes se pintaron el cabe-
llo con el fruto y se eli-
gió a quien se parecía
más a un tsáchila. Jai-
me Gómez, de 7l años,
de Quito, ganó el pri-
mer lugar. "Esto es no-
vedoso, así la gente que
llegamos de fuera nos
enteramos sobre la cul-
tura que tiene nuestro
país", indicó Gómez.

En el lugar hubo, ade-
más. demostraciones de
medicina ancestral y va.
riedad de platos típicos.
Albertina Calazacón, ge-
renta de Tolón Pelé, ddo
que cada año llegan mris
turistas para conocer sobre
la cultura de las comunida-

ban el pelo deformauiaagular,

il'H"T""Ti:'il:?",'ff g"r,qffi 
T"";ff "ff ,ff"ffi 

:[TT
des tsáchilas. (F)

-{
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ATENEH ÉNCUENTA
100000
visitantes de-
jan ingresos por
usD 320 000.

Esos recursos
se reinvierten
en el manteni-
miento.

Guatro nativos
realizan tareas
de limpiezade
maleza.

L 
- 

H'$''-H

50OBREROS
de la comunidad
participaron en la
primera fase de
mantenimiento,
que duró dos me-
ses y costó USD
1OO OOO. Antes.
deltrabajo,las
rocas tenían una
tonalidad neg14:

EL COMPLEJO ARqUEOLOGICO Slúbsrestaurados,.. Por restaurar

Pilaloma
(asentamientocañari)
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La carencia de melodías

Para sanar el cuerpo ydanzar
en la celebración de los raymis
se necesita música ¡ claro, la
carencia de las melodías que se
sumen a ese encuentro energé-
tico fue evidente, así que los
yachac buscaron tonos que se
acoplen aI ritmo de la danza de
los saraguros. "Nos hicimos
cargo de interpretar música en
todas las ceremonias rituales y
habíamos empezado a notar
que no había esa música", dice
Ángel.

Proponer nueva música no
ha sido fácil, son cuatro años
que Angel y su esposa, sin ser
especialistas en el arte, están
en la tarea. Desde entonces
escriben propuestas de música
tradicional para que se inter-
prete con instrumentos clási-
cos como el violÍn, el bombo y
el acordeón ensamblados con
instrumentos andinos como
flautas, quenas y tres voces
femeninas.

Para acoplar los ritmos, los
esposos han estudiado y anali-
zado cada propuesta, eso posi-
bilita acomodar y engranar

tonalidades de la comunidad
Saraguro con melodías de
otras partes del paÍs, el objeti-
vo de Ia fusión es entrar con el
mismo ritmo que tiene y
caracteriza una ceremonia
ritual de agradecimiento, que
a decir del maestro y médico
hoy en día se ha folklorizado
en todo el mundo, se ha priori-
zado la pachanga o fiesta y eso
no gusta al maestro ni a la
comunidad, ni cumple con el
objetivo de una ceremonia de
tributo.

Para los creadores de las
nuevas tonalidades es indis-
pensable definir que la música
de ritualidad es aquella que
tiene el ritmo de energización,
curación, sanación y purifica-
ción, pues la música es la
entrada a la curación, porque
cada melodía que se interprete
forma parte del conjunto
medicinal que sana el cuerpo y
el espíritu.

De todo lo que hasta ahora
Angel y su esposa han escrito y
compuesto, lo más difícil que
enfrentaron fue determinar

que ritmo dar, sin embargo, a
través de la misma ceremonia
y la aplicación de esa música
en la medicina se logra adop-
tar la tonalidad a ponerle. De
esa forma los dos creadores ha
incrementado sus composicio-
nes hechas para una diversi-
dad de instrumentos.

Los ritmos son suaves y rápi-
dos, pero cada composición se
plantea tomando en cuenta
todas y cada una de las visio-
nes que se tienen de la natura-
leza, para al momento de
interpretarla tributar a lo que
está dentro de ella y en el
espacio.

Armonía con la vida

Es música que se interpreta
con cuerdas, percusión y vien-
tos. Tiempo atrás, cuando la
música recién se estudiaba y
se ejecutaba como parte de la
ritualidad de sanación, los
yachac la tocaban con bombo,
acordeón y la voz. Ahora con
un conocimiento más amplio
incrementaron voces e instru-

mentos. "Las primeras melo-
días fueron con tarnbor y
sonaja, las más contemporá-
neas cuentan con la quena, el
acordeón y el violín. para eje-
cutar La composición que reali-
zamos, los intérpretes tienen
que conocer la música, solo así
entrarán en el ritmo alto y
bajo de acuerdo a las notas
musicales", dice el músico.

Cada instrumento musical
tiene un sonido y ritmo que se
vuelve llamativo en los espa-
cios de sanación y se siente
más cuando se ensambla con
las voces de las tres mujeres,
quienes también son lachac.

Las canciones tienen letras
en quichua y castellano y los
verr¡os son una invocación a la
naturaleza, a la pacha-mama,
al pacha-camac, al sol, la luna,
a las aves, al espacio en con-
junto donde todos tenemos
libertad. "Lo que nosotros
decimos es que todos nos
caracterizamos por esa liber-
tad que permite desarroüamos
en armonía con la vida", afir-
maAngel.
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A ngel Polivio Japón lleva en
I''i\ sus manos la lanza hedra de
madera de dronta, ella represen-
ta el poder, la energía; rep¡esen-
ta la sabiduría que tiene el
yachac. Es una herramienta de
trabajo que Angel lleva consigo,
porque ét, a más de ser.un m*s.
tro educador dentro de la forma-
ción intercultural bilingüe, es un
ya.chac, un médico ancestral y
también es músico, pues fundóy
dirige la agrupación "Tantari
Hambikuna", que quiere decir
"todosguramos".

Y es que el yachac trabaja
con mucha gente que se
encuentra en el afán de man-
tener en vigencia la medicina y

la música ancestral, entre ellos
su hijo Rodrigo, quien se enca-
mina por la medicina desde el
conocimiento de los antepasa-
dos, desde los principios de la
filosofia andina. Rodrigo es un
puntal en todo ese proyecto de
arté rÍ sanacióü €Í,él'.qué rse

incluye la mlisica, melodías
originarias que así como sanan
la tierra y el alma también sue-
nan y ponen el toque de alegría
en Ia danza durante la celebra-
ción de los cuatro raymis del
año.

"Entodo este camino de lavida
hemos sembrado esa forma de
agradecer a la madre tierra, al
espacio, al cosmos siguiendo al

calendario solar y cumpüendo
con la rih¡alidad en cada uno de
los cuatro raymis que se prcsen-
tan a lo largo del año", explica
Angel, el médico y músico, para
quien la música que tiene su
cqrqF'¡id t d"?&,b $-vp.nps Sene'
ros, es una de las aliadas princi-
pales en los procesos de sana-
ción.

Antes de habl,ar de zu musica y
su grupo, Angel relata la historia
relacionada con la presencia de
los yachac en Saraguro. Cuenta'
que años atrás en Shurapamba,
Susudel, cantón Oña, provincia
delAzuay, habían mudtos abue-
los poseedores del conocimiento
sobre medicina ancestral, pero

algo pasó, empezaron a primar
ciertos intereses económicos y
los abuelos se fueron. El taita
yachac que dirigía ese lugar se
molestó por eso y los abuelos se
sepem¡o¡\ se fueron.

Ahora los yachac están en
Sar*guro, forman parte de lá
Fundación de Salud y Vida
Nue{¡a de la cualÁngeles elorga-
nizador central. Eüos, los médi-
cos ancestrales, cuentan con la
autorización del Ministerio de
Sdud Pública y todos los permi-
sos de manera legal. Hablaron
con el taita Alejo Vddivieso para
contarcon los atales respectivoy
asl ller¡ar y mantener le medici-
naancestral

es el tiempo en el cual se dan
los matrimonios, pues hay
maízycomida.

Del Inti se pasa al Koya
Raymi, en septiembre, que es
Ia fiesta del removimiento de
la tierra, la temporada para
empezar a mover el suelo y
sembrar. Concomitante a eso
se da el movimiento espiritual
de los líderes, coinienzan
nacer nuevos líderes y chicos
que en diciembre celebrarán el
Cápac Raymi y estarán reco-
nocidos como nuevos líderes.
En el Coya como en el Pawcar
la música tiene tonalidad de
fiesta son muy alegres y se
celebran enla noche, la oscuri-
dad posibilita la conexión con
los demás seres de la tierra.

Así se llega al Cápac Raymi
que al igual que eI Inti se cele-
bra en el día con tonalidades
muy alegres, pues en esa
época se festeja al nuevo líder
que proponeun nuevo espacio,
una nueva forma de forma de
mirar el mundo y la vida, es
hacer un plan para el futuro.

La musKa pa iá cada raym¡
Todas las melodías son el

eje útmico en la celebración
de los cuatro raymis en la
comunidad Saraguro. Cada
raymi tiene su música. En el
Pawcar Raymi la música es
alegre porque una de las
cosas más bonitas de este
espacio es el agradecimiento
al florecimiento y los prime-
ros frutos. Es un tributo que
se hace a la naturaleza pot
eso, como también se agra-
dece que en esta época las
pen¡onas empiezan a üderar
sus proyectos y empieza a
enfrentar Ia vida. La celebra-
ción del Pawcar al igual que
el Koya Raymi se hacen en la
noche.

Luego en junioviene ellnti
Raymi, la fiesta de la cose-
cha material, de todo Io que
proporcionó la madre tierra,
pero también es Ia época de
la cosecha espiritual, con el
culminar de una meta. En eI
Inti la música es alegre, por-
que se cosecha el fruto del
trabajo, es ver los resultados
de la planificación. 4demás

En todo el camino de la vida se dan formas
de agradecer a la madre t¡erra, al espacio,
al cosmos, cumpl¡endo con la ritualidad en

cada uno de los cuatro raym¡s que se
presentan a lo largo del año.

147



Domingo 14 de febrero del 2016 / ELCOMERCIO,

I ELECCIONES

Ca¡los Pérez, rechazó ese
acercamiento. Ayer no asistió.

Para Tib¡án, "álgunos tienen
candidatos y lo que quieren es
el apoyo de Pachakutik Hay
que dialogar, pero con reglas".
El prefecto de Zamor4

Salvador Quishpe, reconoció
la importancia de las alianzas
para las elecciones. No definió
con, quiénes. En el 2013, por
ejemplq obtuvieron cinco de
los 137 puestos en la Asamblea.

Pachakutik elegirá directiva en abril

. Líderes y bases de Pachakutik sesionaron ayer. Elen-
cuentro se efectuó en la sede de La Floresta. en Quito.

Antes de la sesión de ayer,
Campos se reunió con los
coordinadores provinciales
de Pachakutik Luego, aseguró
que las decisiones que tomaría
el movimiento no sebasarían
en agendas individuales.

El27 de enero, a la reunión
convocada por Campos
llegaron actores como César
Monge, de Creo, lo que ge-
neró división en el grupo. El
presidente de la Eguarunari,

La organización convocó a un congreso nac¡onal, en Guayaquil

Redaeio¡t Política(l)

I congreso nacional de
Pachakutik para elegir
nueva directiva ya tiene

fecha: será el 16 de abril. Los
dirigentes del movimiento lo
acordaron por unanimidad,
ayer, en Quito, luego de que
el27 de enero se registraran
fricciones en una reunión
convocada por Fanny Campos,
coordinadora saliente, ala cual
fu eron inütados políticos.

El Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) no reconoció la
exténsión de las competencias
de los directivos salientes.
pues no constaenlos estatutos
de la organización indígena
La asambleísta Lourdes

Tibrán dijo que el congreso
debió ser en mayo del 205. No
estaba en contra del liderazgo
de Campos, pero t'deben

cumplirse lasnormas del mo.
vimiento". Estas establecen
que la reunión debe darse tres
meses antes de que se cumpla
el período de una directiva"

PAV EL CA L AH O R R A NO / E LCO M E RCI O
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I CANAR

La artesanía se muestra en lngapirca

. Las indígenas comercializan ponchos, gorras y otros
productoé en el ingreso alcomplejo de Ingapirca'

TLunes 15 de febrero del 2016 / ELCOMERCIO

adquieren de otros artesanos
de la provincia de Cañar.

Para la productora Noemí
Serranó, con esta feria tam-
bién estimulan la identidad de

la cultura cañari que está Pre'
sente en los distintos adornos
y prendas y la difunden corf
losextranieros.

Por este esPacio cada una
aporta conUSD 20 al mes aI

compleio arqueológico.

Ocho indígenas cañaris formaron la Asociación de Artesanas

para vendér tejidos al ingreso del complejo arqueológico.

kdacciónCuenca
(F -Conte nid o I nte rcu ltu ral )

fltl ComPleio Arqueo-.

H.tOgico de Ingapirca
I , rubicado en el norte de

Ia provincia de Carlar, es vi-
sitado por 500 turistas d día
en promedio. Esa afluenciaes
aprovechadaporocho indíge
nas quevendensus artesanías

desdehacecuatroaños.
Ellas formaron la Asocia-

ción de Artesanas de IngaPir-
cav se übicaron en los locales
edificados en el 2002 Por el
Compleio Arqueológico' en

el acceso a este sitio Patrimo-
nial. Son pequeñas estructu-
ras de ladrillo Y madera"

Rllí exhiben Prendas en te-
iidos v bordados, adornos en
'-"dáa..t"to, hierro foriado,

entre otros materiales. María
I¡ia de 56 años, ocuPa uno de

esos espacios. A diario llega a

hs 08:ó0 para ofertar bufan-
das, guantes, abrigos, llaveros
vmonederos.

Thmbién, Pinturas alusivas
a lngapirca Y alPacas elabo-

radas én alambre Y lana" Casi

todo zuarda relación con el

"tttotño 
Y h cotidianidad de

lacultulcanl r

Segúnla artesanaAnaMon-
tero. Ios extranieros valoran
rnás sus artesanías. "Casi
nadie se marcha de IngaPirca

sin llevarse algún resuerdo".
Las artesanas de la asocia-

ción pasan el día entre la aten-

ciónl los turistas Y bordando
nuevas prendas Para laventa.
En sus casas tienenPequeños
talleres donde realizan los
acabados de los adornos que

LIN E I DA CAST ILLO/ EL CO M ERCI O
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Sistema comunitario de

agua inicia construcción

de ta casa "Yaku Wasi"
Este fin de semana en un

terreno ubicado en la
comunidad Las Américas,
situada entre los límites de
las parroquias Tarqui Y
Victoria del Portete, se rea-
lizó un acto simbólico por
la colocación de la primera
piedra de lo que será Ia
construcción de la "Yaku
\Alasi", término quichua
que quiere decir Casa del
Agua.

Es un espacio que lo está
realizando el Sistema
Comunitario de Agua de
Tarqui-Victoria del Portete,
y acogerá a 2.000 usuarios
de las aguas que vienen
desde los Páramos de
Kimsacocha, exPlica Lauro
Sigcha, presidente de la
Federación de
Or'ganizaciones
Campesinas e Indígenas
delAzuay (FOA).

En esa casa funcionarán
las oficinas del referido
Sistema Comunitario Y un
Centro referente a temas
ambientales Para los
defensores del agua Y de
Ios páramos de
Kimsacocha "y hacer del
apua una fuente de organi-
záci6n,no solo en los ámbi-
tos ambiental sino social Y
cultural y Productivo",
comenta el dirigente. EI
proyecto en su Primera
étapa cuesta aproximada-
mente 125 mildólares.

Aportes

Cuenca, tunes 1 5-de fclrero de 201 ó=

www.elmercurio,cotn.ec

este obra por 50 mil dólares,
lo que será a través de mate-
riales para la construcción,
lo que fue destacado por el
presidente de la Ecuarunari,
Carlos Pérez.

Apoyo

El Prefecto dio a conocer
cómo se establecieron los
aportes económicos Para este
proyecto:50 mil dólares de la
Prefectura del AzuaY; 20 mil
dólares de la Asociación
Suizo-Ecuatoriana; 45 mil
dólares del Sistema de Riego
Tarqui-Victoria del Portete; y,
10 mil dólares en materiales
entregados por el Sistema de
Riego Tarqui-Victoria del
Portete.

"Lo que se buscó este sába-
do fue sumar todo tiPo de
apoyos de diferente índole,
materiales y donativos, Para
poder construir esa obra lo
más pronto posible, Pues lo
que se se viene haciendo es
en función de aPortes Y
voluntades...Y nosotros Pone-
mos el resto", comentó Laugo
Sigcha.

El dirigente comunitario
hizo cer en cuenta la imPor-
tancia de este tipo de organi-
zaciones. (ACR)-(D

En el acto hubo autorida-
des, entre ellas el Prefecto
del Azuay, Paúl Carrasco
Carpio, quien firmó un
convenio de aPoYo Para

rmC@ryt@r
hrrrF€r!
rú e {oa
sbrC, sn
metieron
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parlantes, los sonidos casi secundarios de las cuer-
das matizaban sos tonos.

Entre los cientos de carros alegóricos que se pre-
sentaron en Ia fiesta del carnaval de Guaranda, capi-
tal de Bolívar, -cada uno como un escenario de cos-

tumbres, tradiciones y saberes- había uno especial:
el de Ia "Asociación de Yachaks de Bolívar", agrupa-
ción de médicos ancestrales, quienes hace algunos
años se reunieron con el fin de mantener y difundir
Ia medicina ancestral y trabajar con los médicos
profesionales en una fusión de saberes en beneficio
de la salud.

Atuendo

El poncho rojo, tan tojo como Ia sangre que corre
por las venas y que bombea el corazón; una camisa
ülanc", de blánio intenso, porque representa la
pureza del espíritu del médico ancestral, un panta-
ión negro, del mismo color que eI anaco de las muje-
res delas etnias andinas del Ecuador, un sombrero
negro, conformaban eI atuendo que llevaban los
sanadores.

Manuel Toalombo, yachak, decía que Ia vestimen-
ta se carga de simbolismos; el rojo de la sangre, el
blanco que es la transparencia del espíritu para
poder sánar y sanarse, y Ios collares hechos con
pepas de plantas del oriente, plantas sagradas para

iU-or y qui son los mejores bloqueadores para las

energías negativas.
' ¡sí vestíañ los hombres que, como complemento a

su atuendo, llevaban otros elementos de los que no
pueden orescindir; la lanza hecha de madera de

ihottta, he esa madera tan amazónica de color
negruzco, de punta fina y ado-rnada con- cjntas de

colóres. Lanza-que es elbastón de mando delyachak,
maestro, médico, y que la lleva en cada acto espe-

cial, porque iguai es un bloqueador de energías
dañinas.

Las cintas de colores que cuelgan de la punta de la

lanza también tienen significados, el rojo que si bien
representa la sangre iambién es el símbolo del
arior, el verde que es la esperanza, el blanco que

impulsa Ia pureza, eI amarillo que representa la
rioüeza, el ázul que alude al cielo y aI agua, todos
esós colores en unión trabajan por Ia armonía del
espíritu del ser humano y Ia naturaleza.

Conocimiento

"Esta es Ia fiesta del carnaval, del Pawcar Ra1rmi",

decía Segundo Quillingana, el presidente de Ia
Asociaciói que trabajan con todo el poder curativo
de las plantas. Quillanga estimaba importante
informár que el trabajo de él y sus compañeros se

hace conju-ntamente con los médicos profesionales,
lo que pérmite unir el conocimiento ancestral y la
mediciña científica para lograr mejores resultados'

Ellos mantienen contacto directo don la Dirección
de Provincial de Salud de Bolívar y el equipo de

médicos que allí laboran, asociarse ha sido eI mejor
canal pará mostrar, como dice Segundo, que: "con Ia

medicina que tenemos no podemos olvidar Ia ense-

n los altoparlantes sonaba Ia música
carnavalera. No eran las clásicas melo-
días, eran tonos más contemporáneos,
discos en los que eI artista a más de
cantar animan la fiesta. Eran ritmos
donde la percusión se tomaba los alto-

ñanza de nuestro antepasa-
dos, de nuestros abuelos, que
no debemos dejar nunca, por-
que tenemos que seguir ense-
ñando a las nuevas generacio-
nes esas costumbres y saberes
que ellos dejaron".

Para Quillanga, así como las
plantas tienen ese poder
cutativo, las cascadas, Ios ríos
y las lagunas también tienen
la energía de sanación que la
gente necesita. Esa pureza de
la naturaleza lo sabían los
ancestros, la gente que acudía
a ellas para curarse, todas

esas bondades de Ia madre
tierra los yachak emPlean a
favor de a humanidad, emPe-
zando con la gente de sus
comunidades.

Fórmulas Dara la
detección-de males

Hablar de medicina ances-
tral es conocer sus ProPias
fórmulas para la detección de
los males que aquejan a un
cuer?o y espíritu. Para deter-
minar las enfermedades, los
yachak emplean el cuY o una
vela, cada elemento tiene for-
mas de revelar la Patología
que adolece eI Paciente. Con
el cuy se hace la limPia de
todo el cuerpo, luego se ve
como está el organismo del
paciente, expücan el mal que
sufre y le recetan las Plantas
a usar para brebajes, emplas-
tos, pomadas oümPias.

La vela es para los Yachak
un símbolo de la Pachamama
y la detección de enfermeda-
des Io hacen través de Ia luz,
su intensidad es la que refle-
ja los males que Ia Persona
padece. Una vez que se cono-
ce el diagnóstico, el médico
ancestral receta lo más ajus-
tado para recuPerar la salud.
"El sistema de curación se da
de acuerdo al estado que Pre-
sente el paciente, si es grave
hay que ümpiar y si no se Ie
receta un medicamento Para
ver como evoluciona su sana-
ción", así es como curan.

Caballo uchuPa, malva,
borraja, tarazaco, sangora-
che, linaza, pelo de choclo,
llantén, son algunas de las
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más de 2l plantas que tienen los yachak en su rece-
tario vegetal. Son plantas que actúan como agentes
curativos en problemas de hígado, riñones, plantas
tan nombradas que consumen los pacientes.

Cómo curan
las plantas

Las plantas curan con ümpias, en la toma, como
emplastos, el poder curativo de ellas está en el
tallo, las hojas, las raíces. Para aprovechar todo su
efecto en la sanación del paciente, los ya.chak tra-
bajan en coordinación con los médicos, "hacen un
chapo, una mezcla", dicen. Si las personas no
sanan solamente con remedios naturales se suman
fármacos con la vigilancia de un médico y si el
paciente no sana con fármacos se acude también a
los remedios naturales.

Todos los días son buenos para ir al médico
ancestral, cuando un paciente llega con un cuadro
clínico que requiere atención de un galeno,
Baltazar Bucay, yachak, lo remite a uno de ellos y
solicita un diagnóstico desde Ia ciencia médica.
"En eso no hay choque, nosotros trabajamos tran-
quilamente. Eso es bueno para que la gente no se
automedique", dice.

Desde la experiencia de Baltazar, quienes vienen
de los campos sostienen: "las inyecciones y sueros
no queremos, eso nos mata, hacen mal, queremos
la planta medicinal", para contrastar eso, el sana-
dor ancestral expüca a sus pacientes que la inyec-
ción hace bien, que el agua y la pomada también
curan.

Trasp¡so.de_
conoclmrentos

La medicina ancestral se aprende del testimonio
de los abuelos, de ver cómo ellos preparan los
remedios y preguntarles las propiedades curativas
de cada planta. Baltazar Bucay aprendió el secreto
más profundo de su finada abuela.

Ella era una anciana que curaba a la gente de su
comunidad y usaba infinidad de plantas. Era una
viejtita que decía: "Verás mijo, esta planta tiene
una función, hazla hervir, esta planta hay que coci-
nar". Baltazar considera a su abuela una sabia, le
enseñó cuando la planta está tierna o madura y los
efectos en cada uno de esos estados. Si eso hizo su
abuela, como padre cree que su responsabiüdad es
enseñar todos los saberes a su hijo de 21 años. "A
mi hijo le digo: si yo me muero tu te quedas con el
altar, con el legado, con esta herencia de saber
como curar y conocer las funciones de las plantas y
de las flores".

A decir de los yachak, una planta medicinal tiene
de seis funciones curativas para arriba, hay una
función amarga y otra dulce. Se emplean en poma-
das, en aguas y en otras fórmulas, los sanadores
afirman que hay plantas mientras más maduras
más amargas.

Las hierbas para preparar las medicinas se traen
de las montañas andinas más altas, del cerro
Pungul, por ejemplo, que queda en Ia provincia del
Chimborazo. De allá viene Ia casa marucha, el
calahuala, el arquitecto, tres variedades cataloga-
das como los mejores purgantes, incluso le superan
al mismo suero, según los médicos ancestrales.

Para que no se agoten las reservas de plantas
medicinales, los yachak trabajan en la conserva-
ción de las mismas. Cercan espacios para que los
animales no las depreden, en esos mismos lugares
cultivan la variedades originarias que puedan
cosecharse luego. Otras variedades, igual de
importantes, Baltazar las siembra en Ia huerta de
su casa y de su consultorio. (BSG)-
(Interculturalidad
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Los elencos de danza fueron dirigidos por el
coreógrafo e investigadorJuan Carlos Huaraca

Lavisión andina del Pan'kar
Raymi se mantiene en Riobamba

. Los elen-
cos participan-
tes son Ñucan-
chic Ecuador,
Inti Huayra y
Chakana.

. Juan Carlos
Huaraca reali-
zó una investi-
gación de estas
fiestas durante
siete años.
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CrisünaMárquez Redactora

c m arq uez @ e I co me r c i o.co m

(F -C ont e ni d o I nte rc u lt u r al )

as luces del escenario
seenciendenYelsPni-
do de las bocinas, que

se usan en las comuni-

canrones oe urumDorazo. Asl'
las historias de algunos Perso-
naies tradicionales como los
Wármi Tukushkas, Pudieron
mostrarse confuerza durante
lapuestaenescena.

El Warmi Tukushka una
expresión kichwa que signifi-
ca-'hombre vestido de muier',
es un personaie que se utiliza
para réndirle homenaie atodo
io femenino, Pues la muier
representa fertüdad Y üda"

Seeún la cosmoüsión an-

dina] no todos los hombres
pueden vestirse de muieres,
quienes decidan hacerlo
deben cumPlir con varias

condiciones' Deben tener
más de 12 años,serbuenosbai- .

larines, deben saber entonar
un instrumento musicalY ser

respetuosos con sus madres,

esposas, hiias Y hermanas.
Ótro personale que sobre sa-

le enlaescena, es elHantzhaPa
unhombre queutilizaunzama-
rro, un poncho roio Y sobre su

cabeza, ller¡a la cornamenta
de un venado. Este Personaie
representa la taruga' un iuego
de carnaval, que consiste en

perseguir a un gruPo de comu-
neros disfrazados de venados'

Ellos imitanla cacería de estos

animales enlos Páramos.
En la coreografía, que fu sio-

nó la danza contemPoránea
con la tradicional Y tiene una
duración de 25 minutos' se

mostró también la visión del
hombre andino Para la Pacha-

mama. La cosmoüsión andina

dice que todo nace de latierra
yalmorirvuelveaella.

Esa creencia se mostró en
el primer cuadro coreográfr-
co. Los bailarines utilizaron
vestuarios del diseñador PePe

Rosales, esPecialista en traies

indígenas, Para mostrar el res-
peto que siente la gente Por la
lierraque les Permite sembrar,

cosecharYvivir.
La coreografía se estrenó Ia

semanaPasad4 como Parte de

la agendá de h novena edición
de los Carnavales Por la Vida"

"Estas demostraciones cultu-
rales fortalecen la identidad de

la gente, Por eso creemos que

"slmpo.iattte 
visibilizartas en

los espacios Públicos. Nuestro
obietivo es Promove? la inter-
culturalidad Y el resPeto entre
culturas", diio Estuardo Santa-

maría, director del Ministerio
de Cultura en Chimborazo.

dades indígenas de Chimbo-
razo para convocar a la gente'

empñr" a sot ar. Así se iniciala
cor-eografía denominada'Del
Pawkar Raymi al Carnaval',
protagonizada Por 50 Pd"-
rines de tres agruPacrones
folclóricas de Riobamba.

I¿ Puesta en escena rePre-

sentáh visión andina de esta

fiesta sagrada Para la cultura
indígeni y el sincretismo de

estalelebración con la fiesta

mestiza del carnaval. En el

Pawkar Ra)¡mi, los indígenas

celebran la éPoca de floreci-
miento,la fertilidad de la Pa-

chamama Y la dualidad de los

seres femeninos Y masculinos
quehacePosiblelavida-Las 

celebraciones andinas

coinciden con la fi esta mestiza

del carnaval, festeiada en todo

el mundo, Por Io que algunas

de las tradiciones, como la
preparación del jucho Y el

i.tego 
"on 

agua" rePresentan la
fusión de ambas culturas.

Las ceremonias rituales,
las comidas tíPicas, incluso
los iuegos de carnaval Y sus

o"ttottá"t tradicionales,
istán róPresentados en la
coreografía. Los elencos-de
danza de las agnrPaciones Nu-
canchic Ecuador, Inti Huayra Y

Chakana fueron dirigidos Por
el coreógrafo e investigador'

fuanCarlosHuaraca.
"El obietivo de la coreografía

es mostrar cómo son las cele-

braciones del Pawkar Raymi
en las comunida{es Y cómo
esta celebración cambió des-
pués de la conquista esPañola'

Apesar de la llegada de la mo-
aernidad, los festeios indíge-

nas se conservanen esenciaY

considero imPortante visibili-
zarlos". cuenta Huaraca' quien

tambiéntrabaiacomo director
de la Fundación Cultural Nu-
canchicEcuador.

Él realizó una investigación
previa que tomó cerca de

iiete a¡ós, sobre los ritos,
ceremonias Y costumbres del

Pawkar Raymi en las comu-
nidades indígenas de cuatro
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El abecedario en tsáfiki se presentó
El docente Pau Ricart Masip investigó entre los tsáchilas las
palabras que puedan ser mejor comprendidas por los niños

Redacción Santo Domingo
F -Conte nido I nte rcultural)

T oscoloresqueseusaron
I -p"t" la impresión del
I-lprimer abecedario en
el idioma tsáfiki sonelresul-
tado de las combinaciones de
Ias faldas de los tsáchilas.

Lo multicolor de esa vesti-
menta se refleia en las 23 pá-
ginas y letras que componen
este material didáctico, que
fue elaborado por el docente
de la Pontificia Universidad
Católica, sede Santo Domin-
go,PaulRicartMasip.

Su rabaio investigativo, que

contó con el financiamiento
de los Fondos Concursables
del Ministerio de Cultura, es

el primero del que dispon-
drán los niños tsáchilas de los
primeros niveles de estudios.

Este abecedario no sigue
la secuencia del alfabeto en
castellano. Empieza con la
letraA, siguenlaNE, T..

Masip explica que se

trató de eütar letras y Pa-
labras complejas. Ademrás,
van acompañadas de un
dibujo para que sean más
comprensibles.

Por ejemplo, la letra T Que
aparece con lá palabra tenka,
también incorpora su signifi-

. El docen-
te univer-
sitario Pau
Ricart Ma-
sip presen-
tó eltrabajo
académico
intercultural
el pasado
lunes.

cado en español (coraz ón).
Aunque el abecedario no

da detalles del sentido del
dibuio, detrás de estehayuna
historia, básicamente sobre
las costumbres tsáchilas.

Para la palabra corazín
se tomó la leyenda del go-
ber-nador vitalicio tsáchila,
Abraham Calazacón, quien
murió hace 34 años deun paro
cardíaco.

Para la elaboración del
abecedario se contó con la
participación anónima de
varios nativos de la etnia.

Paul Ricart Masip dice que

Iro tuvo respuesta de Ia Go-
bernaciónTsáchila.

Gomunidad Shuar impulsa el turismo

Amazonía. El pasado domingo, Sergio Ayuy, alcalde de
la localidad de Taisha, en la provincia de Morona Santia-
go, visitóia parroquia Macuma. É1, algunos dirigentes y
varios habitantes de la etnia Shuar analizaron una pro-
puesta para impulsar un nuevo proyecto de turismo co-
munitario en la zona..El objetivo es promover las visitas
con fines turísticos a las comunidades, cascadas y ríos
importantes como una estrategia de trabajp y fuente de
ingresos para las familias. Redacción Cuenca

BOLIVAR VELASCO / EL COM ERCIQ

Pueblo Pasto, al rescate de su identidad

Carchi. El Color de los Pastos. Ese es el nombre del Pri-
mer Festival de Arte Mural, que se realizará del 24 al28
de febrero próximo en la provincia fronteriza También
está previsto un foro-taller el 25 de este mes, en las insta-
laciones de la Universidad Politécnica EstataldelCarchi
y, al día siguiente, en San Gabriel, en el Centro Cultural
Pasto, Participarán delegaciones de varios países. Este
pueblo ocupaba, antes de la época de la Coloni4 el sur
de Colombia y el norte de Ecuador.
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La dirigencia de Pacha-
kutik convocó ayer,
en Quito, a los re-

¿:",',::'11?:" t" I
AmazonÍa, de la . i

La Conaie busca nuevos

cuadros para Pachakutik
hedac¡lón Polili¡a

. Quito

Confederación $ I
de Nacionalida- i
des Indígenas del ¡
Ecuador (Conaie).

La organización
tuvo una asamblea
extraordinaria, en
donde se resolvieron los
posibles cuadros dirigencia-
les para el brazo polÍtico de la orga-
nización, Pachakutik. Todo esto con
miras a la convenpión nacional que
se realizará el próximo 16 de abril,
en Guayaquil.

En la cita participaron represen-
tantes de las confederaciones regio-
nales, asÍ como lÍderes históricos,
entre ellos Humberto Cholango y
DelfÍn Tenesaca, además de la
asambleÍsta Lourdes Tibán, eI exle-
gislador Cléver Jiménez, entre otros

representantes.
También estuvo Fanny Campos,

actual coordinadora de Pachakutik.
Las bases políticas de la organiza-

ción piden su salida, desde
que el 27 de enero or-

ganizó a una reunión
con dirigentes de la
derecha. Califica-
ron el hecho
como una tttrai-

ción".
Campos se-

ñaló ayer que las
diferencias con la

Conaie fueron re-
sueltas. Estima que

a pesar de que Ia orga-
nización analiza nuevos

cuadros políticos, "en el con-
greso nacional, de Guayaquil, el co-
lectivo resolverá".

Jorge Herrera, presidente de la
Conaie (foto), propone un candi-
dato de consenSo de las 13 regio-
nes para liderar Pachakutik.
Además de un plan de gobierno
para los próximos comicios. Car-
los Pérez, presidente de Ia Ecua-
runari, cree que aún deben vigilar
cualquier acercamiento con la de-
recha. (I)
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. 7OO campesinos de Cayambe colaboraron en la instalación de tubería del sistema de agua Guanguilquí-Porotog.

Eltlempoüeal
La mayoría de mingas
se planificaparabsfi-
nesdeselt '

::.:
Paffirapolóntlcq
Eltérminomano de
obrano calificada no
€@PtedoPortodos
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lflonazadones Y Palas en

| -mano,700persoru$en-

lJ"r#"nH,Í'1"1,H
aguaasuscomunidades.

El frío de la mañana acom-
pañó, el sábado ultimo, la

iornada en CangahuaPungo'
cantón Cayambe, en el norte
de Pichinchapor donde cruza
el sistema de agua Guanguil-
quí-Porotog.

La minga congregó a los ha-
bitantes de las comunidades
de Chinchiloma Canguahua
Chaupi Estanci4 San Rafael
de Cusubamba Y su centro Po-
blado. También ParticiParon
los funcionarios del Munici-
piodeCayambe'

Para el alcalde Guillermo
Churuchumbi, el trabaio co-
munitario se ha vuelto una
política para fortalecer la fun-
ción pública y comunitari4 en

el marco de interculturalidad.
Segun el antroPólogo Raúl

Cevallos, la minga es una
herencia inca que aún tiene
vigencia. "Esta Práctica sobre-
vive en Latinoamérica sobre
todo en la región Andina".

Sin émbargo, lamenta que

enla mayoría de localidades se

haya desprendido de lo urbano
fincándose solo en lo rural.

A pesar de ellq en Cayambe
está ganando terreno en la
ciudad. El sábado Pasadq a la
par de la minga en Cangüua-
puneo, se realizó otra en el
Larrio tos Granados. Ahí
colabor4ron 80 Personas en el

adoquinado de las calles.
En comunidades indígenas'

la minga es la PrinciPal hena-
mienta de desarollo. Así exPli-
ca Alfonso Morales, Presidente
de laUnión de Organizaciones
Campesinas de Cotacachi
(Unorcac), de Imbabrra.

Comenta que mediante esta

práctica ancestral han logrado
ábrir caminos, construir siste-
mas de aguaycasas comuna-
les, entre otras obras.

Recuerda que en la instala-
ción del sistema regional de

agua Cambugán ParticiParon

800 personas, de las seis co-
munidades camPesinas.

Cevallos identifica dos

elementos esenciales en la
práctica de la minga. El Prime-
io es la obügación de todos los
vecinos de Prestarlamano de

obra parabenefrcio colectivo.
El otro es que se institucio-

naliza la protección de los bie-
nes comunales, por el sentido
de pertenencia que se genera.

La minga de CangahuaPun-
go se extendió de 07:00 a 16:00.

Ese es el horario regular de Ios

trabalos comunitarios' Sin

embatgo, haY mingas que se

han extendido hasta 12 horas

sezuidas, asegura Morales'
óomo e¡emPlo señala la

construcción de tanques re-

servorios. Fxplica que cuando
se está fu ndiendo el hormigón
armado no se pueden sus-
pender los trabaios. Es Por
é[o que, en esos casos, la

iornada se extiende desde la
mañanahastalanoche.

El trabaio en Cayambe se

realizó conjuntamente entre
los ciudadanos beneficiarios
y el Municipio local. En este
tipo de labot el apoYo de la
comunidad es entregado co-
mo contraparte. Es dect, que
mientras el Cabildo financia
los materiales y la oPeración
de la maquinaria, los camPe-

sinosponensutrabajo.
Aunquelamingaintercambia

actividades, en donde no inter-
viene moneda alguna, tiene un
costo económico que se calcula
en los proyectos de desarrollo.

Según Morales, cuando el
trabajo se ejecuta en zonas

aleiadas o altas, un üa de labor
cuesta USD 15. Pero en una
zonaaccesiblevalel0'

"Una minga en el que inter-
vienen 600 personas en un
día puede estar valorada entre
USD 6 000y 9 000, que seríala
contraparte de la comunidad".

A este tipo de mingas se

denomina comuriitarias. Sin
embargo, hayotra que se llama
familiar, para la construcción
de viviendas particulares, Para
lapreparación de la siembrao la
cosechadeproductos.

Mientras que a la Primera
están obügdos a trabajar todos
los miembros deunalocalida4
en la otra la invitación es Para
familiaresyamigos.

'Una de las ventaias es que

disminuyen los costos. En ese

caso,paralaconstn¡ccióndeun
inmueble los invitados llegan
con alimentos, cemento, cla-
vos,ügas,dinero.."'

Pero luegq el dueño de casa

debe devolver la ayuda cuando
uno de los'mingueros' solicite
un apoyo señala Cevallos.

Para la instalación de la
tubería del sistema de agua
Guanguilquí-Porotog, el Mu-
nicipio colaboró con los tubos
y la apertura de la zanias, usan-
do una retroexcavadora.

Sin embargo, el entierro de

la tubería se realizí de forma
manual, para evitar que el Peso,
de la maquinaria romPa la red
por donde cru zar á el agua.

Así explica Xavier Quim-
biulco. director de Comu-
nicación Intercultural del
MunicipiodeCaYambe.
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necesari¿rmente se relecionan
con las sociedades indÍgenas,
sino a la tendencia de pensar
en las sociedades urbanas en
su conjunto, en procesos
importantes como la influencia
de lia tecnología y los cambios
que experimenta en este
momento.

La etnografÍa contemporá-
nea es una rama con una
cierta inclinación a pensar la
sociedad en términos pos-
humanos, es decir, cómo la
tecnología genera tantos
cambios que ya se puede pen-
sar en una antropologÍa de
una sociedad pos-humana,
de una sociedad hibridizada
con la tecnologÍa, pues la
dependencia que se tiene con
la tecnología es enorme y los
estudios a los que entra
mucha gente, tratan como un
tema clave esto de la visuali-
dad y la importancia de las
imágenes hoy en día, porque
no es que las imágenes están
pululando, sino organizan la
forma como vemos el mundo,
por ende el mundo virtual es
uno de los temas de la antro-
pología.

Estrdios

Se ha movido de un objeto de
estudio máS fijo que eran las
sociedades indígenas a un
estudio mucho más flexible y
que puede o no puede confluir
lo humano, dice Andrade, para
quien en este nueva concep-
ción de la etnografia entre lo
intercultural como un tema
que no es neutral.

Si bien plurinacionalismo e
interculturalidad no son lo
mismo; la intersr¡lturdidad en
su concepto es un lenguaje que
neutralizala política de los pue-
blos indígenas, porque hay la
idea que las sociedades armó-
nicamente pueden coexistir
bajo el paraguas de la inercr¡l-
turdidad como una suerte de
arcoiris y de todos los colores, a
lo que Ias propias comunidades
indígenas dicen no hay ta! el
camino es hacia un reconoci-
miento real de distinta nafura-
leza que nos oponga frente al
lenguaje del estado que privile-
gie lo internrltural a través de
distintos mecanismos.

Io importante de la antropo-
logía contemporánea en lo
intercultural es que enseña a
repensar cómo las sociedades
están integradas dentro de un
circuito global e incorporadas

'de1rna u oua maffifa tavés
de la industria, el turismo, la
religión; estas dos últimas que
ejercen una fuerza impresio-
nante del cambio social.

La antropología no puede
convertirse en una ciencia del
pasado: la antropología tiene
que ser una antropología del
futrro que participe de las dis-
cusiones sobre el deve¡rir de las
sociedades humanas ypara eso
tienen que hacerse preguntas
relevantes sobre el presente y
futuro de las ciudades y los
conglomerados sociales de dis-
tinta naürraleza.

Así mismo Xavier Andrade
hace un estudio a dos térmi-
nos, etnia y nacionalidad que
a veces se contraponen. para
los indígenas, etnia es una
palabra que adoptaron las
sociedades mestizas para
denominar al sector indígena
del país; mientras la naciona-
üdad, es la palabra con la que
más se identifican las comu-
nidades indígenas del
Ecuador. Frente a eso, el
docente e investigador res-
ponde algunas inquietudes.

¿Cuáles son las diferencias
entre elnia y nacionalidad?

Efectivamente las nociones
de etnicidad son operadas fun-
damentalmente desde el
Estado como una forma de
racionalizar el manejo de las
sociedades indígenas.
Definiürnmente, hay un cues-
tionamiento de las mismas,
puesto que no dan crrenta, pri-
mero de categorías nativas pro-
pias para referirse a los pueblos

como talés y para eso usa una
terminología más amplia y
compleja, pero al mismo tiem-
po da quenta de la necesidad
permanente a lo largo de la his-
toria del Estado por controlar,
administrar y posibilitar el
manejo e incorporación de las
sociedades indígenas dentro de
un tipo de plan, asociadas en
ideas de nación, razaetc.

¿Ios indígenas no se idenü-
fican como etnia, nacionali-
dad los identificar de manera
más específica a los pueblos
originarios?

Yo creo que la nacionalidad
también es una categoría
moderna pero por lo menos
permite a los pueblos, en el len-
guaje del estado actual pensar
en varias alternativas de con-
trol sobre sus propios destinos.
Ia ideabásica detrás deldiscur-
so plurinacional es que no e¡cis-
te una sola nación que es la
mesüza, sino que ocistenrrarias
naciones que necesitan el
mismo tratamiento por parte
del Estado, el mismo tipo de
derechos, de regímenes, de
administración, de jusücia, etc.
Pero claro, esa es parte de la
retórica que se apüca pero no
necesariamente ha devenido
en el establecimiento de un
verdadero estado plurinacio-
na} eso no ocurre en Ecuador
donde hay una insütución que
da cuenta de esa categoría
erplícitamente, pero de ahí a
caminar en un estado plurina-
cional esa es una historia
mudromáslarga.

¿Qué le hace falta para
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dffihaciaallá?

Caminar con aParatos de jus-
ticia y todo este tiPo de disPosi-
üvos hacia generar la verdade-
ra capacidad de autogestión Y
autodecisión Por Parte de dife-
rentes nacionalidades Y con-
troles teritoriales que es bási-
co. Entonces, el temor siemPre
es a movimientos autonomis-
tas, a la partición de la nación,
pero si uno Piensa que la
nación fue constituida en un
momento histórico esPecífrco Y
ahora estamos en otro, creo
que la idea de Plurinacional al
menos admite Ia Posibiüdad de

DensÍu el estado en sus formas
ie administración, a cuesta de

la hegemonía mestiza que es

parte del problema.

¿Es una realidad eeuatoria-
na o l,atinoamericana?

Es latinoamericana sin
duda, pero tiene distintos
matices en distintos Países Y
tiene distintos tiPos de solu-
ciones también, esPecialmen-
te cuando los estados se han
preocuDado de tmtar de lidiar
iott esie carácter Plurinacio-
nal de las sociedades. En otras

' sociedades lamentablemente
los procesos de genocidio fue-
ron tan brutales Y masivos que

esa posibiüdad ni siquiera se

discute en la actuaüdad. Pero

si en otros Países, Y Ecuador es

uno de ellos, en los cuales las
propias asociaciones de indí-
genás, Ias proPias comunida-
áes y pueblos han utilizado ese

lengulje para tratar de resti-
tuir sus derechos Y luchar con-
tra el racismo institucionaliza-
do en elpaís.

¿Esta ludra contra el racis'
mo institucionalizado deja Ya
resultados posiüvos?

No, yo creo que todavía haY
mudras dinámicas de segrega-
ción y racismo ese es un reclia-
mo permanente en los Pueblos
indígenas y va a continuar
siéndolo. El problema de Ia dis-
criminación está tan constitui-
do históricamente Por el
hecho colonial, -si bien con
matices diferentes en la ach¡a-
lidad- dan cuenta de una
forma de ordenamiento socid,
da cuenta que el racismo es un
fundamento negativo Para
relacionarse con los otros en
este país; de ahí que lias causas
anti-racistas Por Parte de los
indígenas son absolutamente
necesarias Y también son
necesario impulsarlas. Creo

que Ia antroPología sí ha teni-

á; "" 
papei imPortante ahí'

pát to mát ot af visibilizar la

á*isten"i" de un montón de

sociedades con tradiciones
diferentes, Pidiendo aumentar
t"tnUi¿" Iós imPacto de el

racismo institucionaüzado en

elpaís.

;El racismo es histórico'
Ueleó con l,a conquista?-E to de los efectos del racis-

-o át tt*t"" de blianquear a la

sáciedad;- trdar' dsfüminar

=qnlqeier 
rasgo-ril&ffifgplq-

'i'ri'hr l¡1te relfí iictb"' déqég a
herencia indígenas. Io que si
podemos anotar es que en los
últimos años también haY de
parte de la sociedad mestiza
-por lo menos de ciertos secto-
res de esa sociedad mestiza-
un movimiento hacia buscar
raíces, de acercarse un Poco
más a las tradiciones indíge-
nas y este tipo de cosas son
interesantes Porque son
aspectos absorbidos de alguna
manera Por ciertos sectores de
la sociedad mestiza con ese
afán de retorrrar quizá a una
forma de mestizaje mas
imbuido de Ia tradición indíge-
na.

¿Racismo es üse contra una
raza, su lengua, [a forma de
vestir, hay diferentes formas
de manifestar ese resenti-
miento a los comPonentes de
una sr¡ltr¡ra indígena?

Claro que sí, la negación Y el
impulso a pensar lo indígena
en1érminos negativos desde
cualquier asPecto costumbris-
ta hasta cuestiones de lengua-
je. EI hecho que no seamos un
país biüngüe cuando debería-
mos ser, por la enorme tradi-
ción quichua, da cuenta de esa

tendencia a eliminar, suPrimir
e imponer en un mismo üem-
po un solo üpo de lenguaje en
el conjunto de la sociedad.

¿Tan dificil fue aPrende
español en América que en
algunas sociedades Y co¡nu-
niáades indígenas del País?

Hay un legado que se Perdió,
creo que los mestizos Perdi-
mos por racistas, Porque tener

lia capacidad de tener dos len-
guas, es la caPacidad de Pen-
Jar de distinta manera en dos

mundos y de relacionarnos
con los pueblos indígenas de
una manera mucho más equi-
tativa. Entonces uno de los
efectos del racismo, es La Posi-
bilidad de habernos hecho
Dens¿rr atr¿vés de otro lengua-
i" v 

"n 
cambio los indígenas si

ioí UiUngti"s obügadamente,
por tanto, Pueden moverse en
estos dos regímenes con
mudracomunidad.

¿Las secuelas del racismo
de mestizo a indígenas son
tantas qpe mudros indígenas
visten como mestizos Y tra-
ta¡r de adaPtarse a tra cultr¡ra
mestiza?

Hay ese Proceso Y es intere-
sante Porque en algunas
comunidades lo que vemos
con mayor frecuencia es que

son los hombres quienes se

apropian más ráPidamente de

aspectos tales como el vestido
o ól corte de PeIo, tratan de

asemejarse de mimetizarse
más en el mundo mestizo,
mientras las mujeres tienden
a mantener esos asPectos de

identidad cultural que tienen
un enonne signifrcado.

¿Esto no ha sido un Paso d
folclor?
; EI foldor es un manejo histó-
risru,ente Pode¡qlorp!€@
del Eliado, de tratarüe ccrsffi-
car y de hacer una cosa a Ia
identidad y de poder e¡rhibirla,
representarlia en desfiles o en
distintos momentos en los
cuales el Estado requiere la
presencia de algo indígena
como cosa, como ilustración,
como representación. Pero de
otra manera, lia gente no Pien-
sa en esos términos en lo que
es relwante Para mantener un
sentido de identidad cultural
sea que utilizan ese lenguaje o
no. Io que les interesa es dife-
renciarse, Porque la idenüdad
tiene ese doble filo, Por un lado
identifica ese gruPo social Y al
mismo tiemPo define una
frontera frente a los otros.
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¿Qué pasa con los saberes
ancectrale de generación en
generación en esta nueva
forma de concebir lo ances-
tral y originario. Se traspa-
san con innor¡aciones?

Constantemente. La identi
dad es dinámica. Hay aspectos
que se van trasladando pero
siempre puede haber un proce-
so de innovación social, lo que
pasa con la culinaria, por ejem-
plo, que en este momento se
fusiona con influencias globa-
les, entonces se tiene una culi-
naria ecuatoriana que se dice
ecuatoriana pero es distinta a
lo que es la comida criolla.

¿En.el cuidado de la natr¡ra-
leza, las comunidades inüge-
nas son tras que ponen mayor
em¡nño?

Yo diría que hay una tenden-
cia en general en la sociedad a
discutir la importancia del cui-
dado de la naturaleza, es decir,
la naturaleza está en eI debate
público institucional el proble-
ma es que los interese económi-
cos especialmente condicionan
y se irnponen frente a las políü-
cas de consen¡ación y expan-
sión de lia natualeza, puede ser
que tengamos incluso una
constitución que reconoce los
dercdros de la natu¡aleZá, P€F
todo está supeditada a los inte-
reses del capital; entonces si
necesitamos generar recursos,
si el Estado necesita generar
recursos sin duda acude a la
nahrratreza como r¡na suerte de
bien que puede ser negociado
sin consideración a corto Y
mediano plazo, esto me Parece
que es nefasto para un País, Y
paraun país tan Pequeño como
eI nuestro me parece que es trá-
gico. @SG)- (Intercultural).

177



e uenca, viernes'19 de febrero de 201ó
www.elmercurio.com.ec

Más apoyo financiero de
Japón a[ cantón Puca rá

Este miércoles se concre-
tó una nueva donación
desde el gobierno de lapón
hacia la Municipalidad del
cantón Pucará, las que se
materializarán en obras
para beneficio de un
importante sector de la
población.

Fue eI alcalde Rogelio
Reyes, quien recibió de la
Embajada de fapón eI
financiamiento para la eje-
cución de obras en su can-
tón.

El aporte llegó tras reali-
zar las respectivas gestio-
nes por parte del Gobierno
Autónomo Descentralizado
(GAD) Municipal Pucará en
la institución diplomática.
Es la tercerá vez que Japón
brinda su apoyo aI cantón

azuayo; su representante
Hitoshi Noda hizo la entrega
de un cheque de 88.929 dóla-
res; recursos que servirán
para la construcción de la
primera etapa del sistema de
alcantarillado de la comuni-
dad de Caliguiña.

Inversiones

La primera donación fue
para la construcción de un
puente en el sector Sucuyacu
de Ia comunidad Pelincay,
obra que en la actualidad
beneficia a más de diez
comunidades; el segundo
aporte que el Municipio reci-
bió en diciembre de 2015 está
siendo invertido en la
ampliación de la red de
alcantarillado y construcción

de la Planta de Tratamiento
del sector San Vicente.

Tras recibir el cheque por
la suma de 88.929 y en mues-
tra de agradecimiento por el
apoyo a Pucará, el alcalde
Rogelio Reyes hizo la entrega
de un sombrero de paja toqui-
lla y un poncho característico
de su pueblo al embajador
Hitoshi Noda. (AZD)-(I)

I Los recursos recibidos
de Japón se van transfor-
mando en obras elementa-
les que perm¡ten mejorar el
nivel de vkla de las perso-
nas, como el puente de
acceso a Pelincay que
ahora está en servicio.
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Modesto Moreta, Coord ¡ n ad or
m m o r et a@ e I c o m e r c i o.c om
F - Contenid o I nterc u ltu r al )

l lli chishi mashi kuna,

/l imanallakanki-(Bue-

rutr,T$ff'rn#;;
dice Rafael Chiliquinga, mien-
tras ingresa al aula de clases.

Los demás compañeros,
niños y jóvenes, responden
inmediatamente en coro
-Allillarni kanchi tukuykuna
yupaychani- (Nosotros esta-
mosmuybien,gracias).

Así se inician las labores
diarias en el aprendizaje y per-
feccionamiento del kichwa en
el Centro Cultural Inkarte; que
funciona desde hace seis años
en la comunidad indígena de
Salasak4enTungurahua

Chiliquingales hablay expli-
ca el uso de Ia lengua materna,
mientras escribe enelpizarrón
con un marcador de color azul.
Enseña la conjugación del ver-
bocomer(mikuna).

Los niños repiten alegres y a
viva voz. Ellos ya aprendieron
las 18 grafías y las tres vocales
(A-E-I) de esta lehgua para
hablar, pronunciar y escribir
correctamente el kichwa

A pesar de que 40 de los 60
estudiantes que asisten viven
en esa población, todos buscan
perfeccionar la lengrra nativa.
"En mi casa hablamos kichwa,
pero no es bien pronunciado
por nuestros padres y abuelos,
porque solo lo saben al oído.
Aquí estoy aprendiendo de los
maestros y eso es imPortante.
Estoy orgulloso de conocer
mi cultura y mi historia", dice
ÁlexJerez, de Ii| años.

Su abuelo Manuel le enseñó
desde pequeño a pronunciar
las palabras e¡r el idioma
ancestral de este Pueblo,
localizado a 12 kilómetros al
oriente de Ambato. La comar-
ca está diüdida en dos Por la
vía Ambato-Pelileo-Baños.

Jerez sabe los sdludos, los
colorés, los días de la semana
y muchas oraciones más Viste
un poncho negrq un pantalón
blanco yuna camisa del mismo
color, que es el atuendo de es-
te pueblo. Su maestro le pide
que pase adelante para que se
presente. Con fluidez lo hace

en kichwa. Por eso recibe un
aplausodetodos.

Chiliquinga, quien también
es estudioso de la cultura y del
idioma en Salasaka explica
que lo que preocupa es la dis-
torsión de la lengua kichwa
El problema se inicia cuando
una persona empieza ahabla¡,
pero notiene conciencia de la
escritura y los fonemas. "De
esa form4 los niños crecen y
van distorsiorrávrdo el idioma,
eso se da en las comunas y en

' 
pueblos detodo elpaís".

El maestro asegura que la
gente pronuncia la palabra
'urana' cuando lo real es

'rurana' que significa'hacer'.
El mal pronunciamiento en
la comunidad afecta a todos,
porque aprenden mal. Eso
ocrure porque no tuvieron la
oportunidad de aprender.

En muchos casos, los maes-
tros fueron mestizos y nunca
en los pueblos investigaron
el idioma. "Poco a poco va
cambiando porque los niños y
jóvenes comenz[on a apren-
der en los centros de rescate de
toda la fi losofi a originaria".

Inkarte es un centro de res-
cate de la lengua originaria
donde laboran siete maestros.

El objetivo es convertirse en
un centro de investigaciór¡ de
rescate y fortalecimiento de la
lenguakichwa"

Los estudiantes indígenas
intercambian con los mestizos
que aprenden lalenguamater-
na. Además, conocen sobre
las ceremonias de las fiestas
ancestrales, como el Pawkar
RaymioellntiRaymi.

Ellos inician con el aprendi-
zaje de palabras como bondad
solidaridad y los saludos.
Al centro también asisten
extranjeros, profesionales en
turismo y en educación (ellos
están obügados a capacitarse).

Moisés ferez camina todos
losdí¡s desde elcentropoblado
de lacomr¡nidadSalasakahasta
la el Centro Cultural Inl€rte
localizado a 2 kilómetros de zu
casa enlavha El Rosario. En
el trayecto se junta conotros
compañeros para asistir a cla-
ses. Todos hablan en kichwa
menos Daniel Chucurl otro
delosalumnos.

Pero poco a poco aprende la
lengua. Sabe saludary algunas
frases y palabras.'Ya me pue-
do comunica¡ con mis compa-
ñeros, antes era dificilpues no
sabía nada de la lengua".
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"Con la una se anochece, con
la una se anochece, con lia otra se

amanece, con la otra se amane-
ce, ha llegado eI carnaval"'.' "A
mi lindo carnar¡al, a mi lindo car-

naval, tres días debo Pasar, tres
días debo pasar, ha llegado el
carnaval"... "A la jama kuYurita'
A la jama kuyurita ñuca samari-
na Jrura, ñuca samarina ) lra'
ñuca saú carnaval"..'

La fiesta del Carnaval de

Guaranda en la Provincia de

Bolívar, que también es Ia fiesta
del Pawcar RaYmi en el mundo
ancesbal andino, no tendría esa

alegría desbordante sin las
coplas populares que Ia gente
canta en los desfiles Por las
calles, durante los tres días de

celebraciones.
"Nosotros somos carnavaleros

de nacimiento, cantamos desde

cuando nacemos, aPrendemos de

nuestra madre Y nuestro Padre
que nos cantan cuando niños",
eso dicen los afiistas de la coPla'

quienes ¡¡a tienen Por costumbre
preparar un gran rePertorio de

versos que una vez entonados
dan rienda suelta al humor Y Ia

ironÍa-
Uñ tambor con doo-baqu{ás,

uni fritarra, un acordeófryla
flautase ensamblan con las r¡oces

de hombres Y mujeres, mientras
ellos cantas; las dosnegras' perso-

najes de mujeres rePresentadas
por hombres, bailan con tal fuer-
za y alegría que no se cansan.

Saltan, se dan las vueltas, se

toman toda la Pista necesaria
pero no declinan ni Por un
momento su energía Y alegría.

Coplaslas
prctagonistas

Ios conjuntos de cantantes de

coplas poco a Poco toman Prota-
gonismo porque las comParsas
bailan al ritmo de los versos
rimados que se entonan al son
de la famosa tonada "Carnaval
de Guaranda". Esos versos son

burlescos irónicos Y suenan bien
cuando se ensamblan con voces

einstrumentos.
tas coplas se cantan de acuer-

do a como ellos recuerdan, haY

veces que los vocalistas e instru-
mentistas se olvidan Por
momentos los versos, que gene-

ralmente siemPre terminan en

rima, y para no Perder la conti-
nuidad cantan otros que están
en lia memoria de todos los inte-
grantes de ese coniunto.

De tres semanas a un mes
toma ensayar las coPlias, la inter-
pretación con los instrumentos
de cuerdas, percusión Y viento, Y
eso, porque no Puede fallar la
versaülidad que les Permiürá no
quedarse en silencio ni quietos
por un momento durante todo el

desfile de la comPana'
Cantar no es cuestión de tener

la mejor voz, es cuestión de

hacerlo con alegría Y entrega
para que la gente se divierta.
Cada año, Rosa Lanchimba que

vienen desde el norte de Quito
prepara para el carnaval de

Guaranda coPlas üferentes. Sus

vesos cantan a lavida, a la natu-
raleza, al alnor, en esPecial Para
la juventud que se enamora. Rosa

dice que las ultimas son. coPlas
" enarriorables. \,!a;r';-

- ":,tff. ,

Temáüca

Hay coPlas que se ajustan a la
tonada del Carnaval de
Guaranda Y otras que se cantan
con ritmos más cercanos a otros
géneros artísticos ecuatorianos.
Guitarra en mano, Rosa dirige a

de su conjunto musical Y coris-
tas. Alunísono cantan: "AY cla-
velito colorado Picaflor, haY de Ia

mata te escogí Picaflor/ AY dave-

lito colorado Picaflor, haY de la
mata te escogí Picaflor/ AY la
mata quedó llorando Picaflor/
Ay así lloro Yo Por ti aY Picaflot'',
así es uno de los versos más
sonados, sin duda cada Palabra
de esta coPla es una ocaltación al
amor.

Ips hombres de laguacoto üe-
nen una peculiar forma de can-

tar sus coplas; Primero, visten su

traje tradicional que se comPone

rrt

Los conjuntos de cantantes de coplas poco
a poco toman protagonismo porque las
comparsas bailan al ritmo de los versos

rimados que se cantan al son de la famosa
tonada "Carnaval de Guaranda".

Itl

Las coplas son inspiraciones de
todos hs que fixrnan el conjuntr, algu-
rre versos gon antiguos, afsndieron
de hs nn¡oresy @o son nnd€rnas,
se.irgeniarcn d .b que ellos vivrn
para d€rnosfar su creaüvidd en e6te
arte popular. "Los de Quito son de
land los de Ambato de algodór/ nose
tros los guarandeños ladrones del
wraónl y que viva el camaval", e6a
es una coph antigua gue da cualida
&s a los hornbres de ciertas regiones
de la siena rprte ecuatoriana.

Amigos y familiares del barrio o de
la cpmunidad planifican con algún
tiempo de antelación la participacion
en lafp$a det camaval. Detgminan la
V$tirr€ntay d rep rb aenhriarse
t dE$an li$ el tsnboÍ, la guitana
dnda y el acordeón que m pueden
faltar.

de pantalones negros, camisa
blanca, unpondto rojoyun som-
brero adornado con bombas de

colores. En carnaval sus rostros
tienen harina blanca eso mues-

tra que están de fiesta y que es

importante tomar otra aparien-
cia. Cada uno de los seis inte-
grantes de esta comunidad toca
un instrumento ytodos ponen la

voz. De sus cuerdas bucales se

escucharon: "El cariño de los
hombres, el cariño de los hom-
bres/ es como del gallinazo, es
como del gallinazo/ ha llegado el

carnayaaaaV... primero come las
piernas, primero come lias pier-
nas/ y el resto ya no hace c¿rso, y
el resto ya no hace caso/ ha llega-
doelcarnavd".
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Sábado, 20 de febrero de 2016

Una publicacion%
busca preservar 

h

idioma tsáchila
Pau flicart
realizó este
f ibro para la
enseñanza
del tsa'fiki.

PROYECTO EN SANTO DOMINGO

GISELA GUERRERO

SANTO DOMINGO

Tenka (corazón), nin :=

(candela), kela (tige),
son tres de las 22 palabras
en tsa'fiki que contiene un
abecedario que será en-
aeg:ado a las unidades
educativas interculturales
bilingües y bibliotecas de
Santo Domingo.

Este proyecto se llama
mCdario ?sa'.fki.

En uno de los auditorios
de la Fontificia Universidad
Católica del Ecuador sede

Santo Domingo (PUCE) se

realizó la entrega del libro
ilustradq que contiene 22

palabras relacionadas con las

letras que conforman el abe-

cedario en tsa'fiki (engpa an-
cestral de los tsáchilas).

Seg¡¡n Pau Ricarg docente
de la PUCE, autor e ilustrador
del libro, este es un material
didáctico paraniños de 5 años
que están aprendiendo a leer, ya
que relacionan los dibujos con
palábras cuando empiezan a

conocer las letras.
Su idea file presentada el año

pasado en el concurso de fon-
dos concursables del Ministerio
de Cultura y Patrimonio y fue
uno de los tres ganadores para

Santo Domingo de los Tsáchi-
las. Sus objetivos fueron: forta-

lecer esta lengua ancestral que

según laUnesco estáen peligro
de extinción debido a que solo
cerca de 1.200 personas la ha-
blan, favorecer la divérsidad
cultural del país, promocionar
los derechos lingüísticos e in-
centivar la lectura-

El abecedario contiene ilus-
traciones ubicadas junto a la
primera letra de la palabra que

las representa. Por ejemplo,
mujer en tsdfiki se escribe 'so-

na'y la's' esrá representada con
el dibujo de una mujer tsichila
sentada en una piedra que con-
tiene petroglifos, en un río.

Ricart indicó que recogió las
principales palabras que repre-
sentan la cosmovisión de la na-
cionalidad. Cada una de ellas,

así como los dibujos, fueron
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ilustrados con una paleta
de colores similares a la
falda multicolor que utili-
zan las mujeres tsáchilas, y
los trazos de los dibujos y pa-
labras son gruesos, parecidas a
las líneas que se dibujan en el
cuerpo los indígenas.

Fueron impresos 500 libros,
de los cuales 3oo serán distri-
buidos en los planteles intercul-

FACEBOOK,CON/

r El español Fau Ricart es el
autor del ABCdarto Tsa'frki,

> SANTO
DOmNqr.
Ellibro contiene
palabras e
imágenes que
stán relacionadas
con fas 221úr¿¡s
que conforman el
idioma tsa'f¡k¡,
propio del pueblo
indígena tsiáchila.

turales, y los 2@ restantes se

colocarán en bibliotecas de
Santo Domingo. Ricart tam-
bién indicó que en su blog fuau-
ricartrnasipblogspoccom) se
encuentra de manera gqanrita
este material y cuenta con
una opción en blanco y ne-
gro pam que los niños lo
puedan colorear. .

Alfonso Aguavil, de la ce-
muna Cóngoma y que se de-

dica a la investigación de su
nacionalidad, dijo que este ti-

po de iniciativas ayudan a que
su lengua se preserve y sea co-
nocida no solo por los tsáchilas.
"Este es un buen camino, espe-
ramos que se sigan dando estos
proyectos para que el tsa'fiki se

mantenga', anadió. (F)

tn W&íIW
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LA BISTRIEUCIÓN DE PLANTAS.
La semana pasada se cumplió la entre'

ga de las plantas nativas a los beneficia-
rios del proyecto, en el centro comunal

de la Parroquia González Suárez'

LA EJECUCION.
Elobjetivo es crear un cerramiento de árboles para atraer
más humedad a la tierra destinada para la cosecha y el
pasto del ganado menor. En un lote se pueden sembrar
hasta 56 plantas de diversas especies.
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Martes 23 de febrero det 2Ot6 / ELCOMERCTO //

I IMBABURA

La reforestación llega a las parroqu¡as
Unas 16 juntas parroquiales de la'Provincia de los Lagos'se
adhirieron a un plan ambiental que se ejecuta en 1O provincias

. En la parroquia lmantag, Cotacachi, la mingaes el mo-
tor para la reforestación de unas 2OO hectáreas.

suman a este plan ambiental
del Consejo Nacional de Go-
biernos Parroquiales Rurales
del Ecuador.(Conagopare),
e>rplica Santiago Garrido,
coordinador provincial.

La meta es reforestar 4 000
hectáreas en la'Provincia de
los Lagos', en los tres años
siguientes. En todo el país
se recuperarán un total de
35 000 ha en l0 provincias. Es-
to gracras a un convemo sus-
crito entre el Conagopare y el
Ministerio del Ambiente,
segúnGarrido.

En varias provincias este
plan arrancó en octubre
pasado. Sin embargo, una
prolongada época seca en la
Sierra norte obligó a aplazar,
hasta este mes. el inicio de la
siembraenlmbabura.

Se tiene previsto llegar apa-
rroquias de los seis cantones
de esta jurisdicción. Garrido
explica que el plan también
abarcará a predios privados.

En Ibarra por ejemplo, se
reforestarán con espino unas
ó00 ha de un predio localiza-
do en el Valle del Chota.

GLEN DA A IACOMET T I/ EL COM ERCI O

Redacción Sierra Norte
F -Conten í do lntercultu ral )

I mortiño y el quishuar
volverán a florecer en
la parroquia Imantag,

cantón Cotacachi Imbabura.
El último ñn de seman4

unos 3 000 campesinos de las
comunidades kichwas de Pe-
ribuela, Morláq Colimbuela e

Imantag, equipados con palas

y azadones, realizaron la pri-
mera minga para reforestar.

En esta localidad, de 494L
habitantes, está previsto re-
poblar con especies andinas
unas200hectáreas.

Rafael CMvez, vecino del
Morlir¡ explicaque elobietivo
es proteger las fu entes que ga-
rantizanelag¡raparaconsumo
humanoyparariego.

Imantag es una de las 16 pa-
rroquias imbabureñas que se

Cotopax il Camélidos para la movilizaciín
Lospobladores delas comunidades CumbiifnySacha, delcantónSalcedo,utilizan
algunos camélidos como medios de transporte. Los niños, por ejemplq se trasladan
así para ir de su casa a los centros educativos, Los adultos también usan llamas para
trasladarproductos como habas, papas, mellocos, cebada cebolla alcentro parroquial

(F - C o nte n ido I nte rc u I tu r al)
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Comuneros indigenas quieren
mantener lenguas maternas

nederción Fg¡q!¡-l C.l@
Riobombo

Como parte de los actos conmemo-
rativos por el Año Internacional de
la Lengua Materna, decenas de re-
presentantes de pueblos y naciona-
lidades de Ecuador se reunieron el
domingo en Riobamba.

En esa ciudad llegaron a un
acuerdo para evitar que su idioma
(quichua) deje de hablarse en sus
territorios. El evento fue organizado
por el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y Movilidad Humana.

Se escogió Chimborazo porgue
esta provincia es el lugar de asenta-
miento del pueblo Puruhá, conside-
rado uno de los más grandes de las
nacionalidades.

Según los expositores, se consi-
dera lengua materna las primeras

palabras que un infante dice en su
vida y que desarrolla en el trans-
curso de su existencia.

En Ecuador aún subsisten 14 len-
guas, kichwa, waorani (waotededo),
tsáchila (tsafiki), shuar, shiwiar, se-
coya, siona, cofán, chachi, epera,
achua¡ awa, andoa y zápam.

Algunas de ellas corren el riesgo
de desaparecer, como la andoa y la
zápara, utilizadas en Pastaza.

En el censo de 2O10 no se regis-
traron personas que se identifica-
ban con la primera y en la otra ape-
nas hubo I hablantes.

El mismo estudio indica que hay
un 71,9o/o de personas mestizas,
7,4o/o de montubios, 7,2o/o indíge-
nas, 6,10lo blancos y 0,4olo otros,

Franklin Paucar, organizador del
acto, considera gue las cifras po-
drían no ser reales. Esto porque mu-
cha gente evita decir su procedencia
por temor de ser discriminada. (I)

La migración de comuneros indígenas de las zonas rurales hacia las

urbes, en busca de trabajo, influye para el abandono de las lenguas maternas.
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SANTODOMINGO

Tsáchilas muestran óu cultura ancestral

Paraconmemorar.el Día Mundial de la Lengua Materna, los

tsáchilas recibieron a turistas y expusieron sus tradiciones

. Los turistas conocieron acerca de las tradiciones tsá-

chilas como la lanza para cazar animales en el bosque'

les para que los visitantes se

comrmiquen con los fiativos., *
Este libro fu e elaborado Por

el antropólogo Olivo Gueva-
ra Es uno de los Pocos textos'
que muestra la escritura tsá-
c-hila. "La forma de escribir
es diferentes. El alfabeto solo
tiene 17 consonantes Y cinco
voc¿les. Nohay tildes".

La turista Cristina Mora
compró el diccionario. "Es Pa-
ra mis hiios. Quiero que tam-
bién conozcan Parte de los
orígenes de Santo Domingo".

Esta actividad cultural se

complementará en la fiesta
Kasama (Nuec¡o Amanecer),
que realizan los tsáchilas en
Semana Santa. Ahí se Planean
juegos ancest¡ales, comida
típica y exposición de las
tradiciones aborígenes como
la caceríacon lanzag la Pesca.
y los rituales tsáchilas.

Este año ese festeio seú en
la cornuna ChigiiilPe, ubicada
en el kilómetro 7 de la vía ha-
cia Qranedo. "Por eso emPe'
zamos ya a mostrar la cultura
para motivar a los tu¡istas,
pero también a los tsáchilr".

Redaccion Santo Do,t tt'go

F - Contenido lntercultural)

I Museo Etnogláfico
Tsáchila ubicado en
la comuna chigiiúlpe

recibió a turistas extranieros

cultura e idioma materno.
Iohacenapropósito de que

el lunes es Día Internacional
de la Iengua Materna (2l.de

febrero). "Somos nosotros
los encargados de witar que

la nacionalidad muera".
las explicaciones a los

turistas se hacen en el idioma
tsa ñki y también en esPañol.

Además se vende un diccio-
nario con laspdabras másúti-

estasemana
Según Augusto Calazacón'

durante estos días hanánuna
campaña Para mostrar su

U A¡,r C ARLOS PE REZ / EL @ rlERClO
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I CONMEMORACION

La lengua materna se trató en d¡álogo
El uso social de los idiomas natales fue el motivo del debate

. Rosa Ainaguano habló sobre las formas con las cuales
se pueden rescatar los idiomas y culturas ancestrales.

laboral, fueron otros temas
que se debatieron.

Rosa Ainaguano, trabaja-
dora de la Cancillería, habló
-en kichwa y español- sobre
ambos aspectos. "éPor qué
nosotros mismos no nos con-
vertimos en los guardianes de
lalenguanacional?".

Al evento, que fue organi-
zado por la Cancillerí4 acu-
dieron además María Elena
Cumalí, boliviana residente
en Ecuador; Edwin Gutiérrez,
de la Embajada de Peru;'Thita
Manuel Pomaquero, docente
del Instituto Tecnológico
|atun Yachay; entre otros.

"Que. esta celebración no
sea para cumplirse solo este
dí4 sino para que pongamos
empeño en valorizar las len-
guas maternas. Que nuestro
compromiso sea construir
un sumak kawsay", dijo la
viceministra de Movilidad
Humana, María Landázuri.

En el Ecuador hay 14 len-
guas ancestrales, algunas
de ellas catalogadas como
vulnerables o ya extintas. Se

tratadel cofáq cayapa, siona
tetete, tsa'fiki, shuar, shiwiar,
huao terero, entre otras.

Redacción Ecuador
F -Co nt e ni do I nt e rcu I tu ral)

studiantes de centros
educativos intercultu-
rales bilingües y repre-

sentantes de organizaciones
sociales hablaron sobre eluso
actual y el valor social de las
lenguas maternas en el país.

Ellos asistieron a un evento
en la Escuela Politécnica de
Chimborazo (Espoch), en

Riobamba, el pasado 2l de
febrero. Día Internacional de
laLenguaMaterna.
El empoderamiento del

idioma natal. desde los' jóvenes para que exijan sus
derechos, fue uno de los ejes
de las ponencias. Thmbién" la
inclusión del idioma nativo de
cada nacionalidad en la malla
curricular de las institucio-
nes educativas, así como la
incorpo¡ación de personas
de otras etniaS en el ámbito

F oTo co RT EsI A GA D PARRO QIJ I A SU C I] A/ E L CO M E RC I O

Sucrla/ La
nueva reina
será ele$ida
Lós'dirigentes de la paro-
quia Asunción del cantón
Sucúa, en Morona Santiago,
elegiriín a la nueva soberana
para sus festividades, del 5 al
l2 de marzo. El acto galante e
intercultural se desarrollará
en el coliseo de la parroquia
la noche del próximo 5 de
marzo.'f hudy Pichup4 Nuse
Shuntay ValeriaUnup son
las candidatas participantes
para laelección Los diri-
gbntes indígenas preparan
actividades culturales,
gagtronómicas y deportivas
en lapárroquia Asunción

CORTESIA MI N I ST ERIO DE R ELACION ES EXT ERIQRES Y MOVILIDAD HU MANA
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ste año, lafiestatsáchi-
laKasamabuscadeiar
réditos económicos
en la comuna Chi-

güilpe, que está ubicada en
el kilómetro 7 de la vía Santo

Domingo-Quevedo.
Desde el ?A de marzo se

realizará la celebración más
tradicional de los tsáchilas.
Para ellos, Kasama sigrriñca
comenzar un nuevo año. Esa

fecha coincide con el Sábado

de Glori4 que festeia Ia comu-
nidad católica en la Semana

Santa. "No se debe a un acto
religioso sino de reencon-
trarnos con nuestras raíces",

aseguró el gobernador de la
etnia Tsáchila, f avier Aguavil.

Señaia que el obietivo de

este año es Posicionar la cele-

bración a escala nacional. Los

años anteriores se ha intenta-
do. Pero segúnuna disPosición
del Consejo de Ancianos, la
celebración debe hacerse cada

año en una comunatsáchila di-
ferente. "La leianía con la ciu-
dad y la falta de exPeriencia en

temas turísticos hizo que no se

tuviera la acogida esPerada"'

Este año se hará en la co-

muna Chigii'ilPe, que es una
de las más cercanas al centro
de Santo DomingoY eslamás
turística. Ahí se encuentran el
museo etnográfico Y el centro
turístico y cultural Tolón Pelé'

Los tsáchilas Planean que

el Kasama sea un destino
turístico. Pero según Aguavil
no cuentan con los recursos
necesarios Para la Publicidad.

Así que se creó una comi-
sión que busque los recursos
económicos. En las Próximas
semanas tiene Previsto viajar a

Quito para buscar aPoYo de las

Ñoriáades del Ministerio de

Turismo. Por lo Pronto consi-

zuió que elMuniciPio de Santo

Úomingo invirtiera USD
25 000, a través de la Dirección
de Cultura, Para Publicidad.
Las fotografías Y filmaciones
para la propaganda se hicieron
ól pasado martes en ChigüilPe.
Se tiene previsto Promocionar

la fiesta en las redes sociales,
a través del Ministerio de
Turismo, y en los medios de
comunicación.

La agenda del evento aún
está en construcción. Pero
la actividad mas imPortante
será el ritual de purificación a

la medianoche. El chamánin-
giere una bebida alucinógena
llamada ayahuasca. DesPués
de unos minutos logra comu-
nicarse con los dioses de la
naturalezay así pedir Pen.niso
para que los turistas tomen el
brebaje y empigcen," !"tifi-

carse al ingresar en otro mun-
do, donde hay alucinaciones.

La bebida es efectiva según
el grado de desintoúcación
que el paciente tenga. Por eso

se deben preparar con anterio-
ridad. Ingerir alimentos livia-
nos como ensaladas y beber
mucha agua. De lo contrario
puede causar vómito y dia-
rrea. Esos síntomas no deian
que lapersona se conecte con
los dioses, en los que cree la
nacionalidadTsáchila

Luego de la ingesta se debe
rcaliz.ar a las 02:00 un baño

chamánico de purificación
en el río Chigüilpe. El agua
limpiará las rnalas energías y
se podrá iniciar el nuevo año,
según el calendario tsáchila,
con positivismo. "La idea del
viaje,através delritual, es des-
conectarnos de las cosas que
nos hacen mal. Al regresar se

verá la vida de otra manera",
afirma el cham¡in Agustín
Calazacón.

Para el exgobernador tsá-
chila, Héctor Aguavil, la cele-
bración debe servir para unir
a la nacionalidad y demostrar

las costumbres Y tradiciones'

"Si se ve únicamente como

un tema turístico, se deben

modificar las tradiciones Y

eso distorsiona la intención
delañesta'.- 

El asezuraquelacelebración
debe sei muY tradicional' Por

"Uo 
tto se deben ingeriT bebi-

das alcohólicas, como la cer-

u"r" titto to-"t chicha (malá

en tsa fiki) como lo hacían los

antepasados.-s"hi" h Gobernación

tsácñila habrá iuegos traücio-
naies, música tsáchila en üvo'
iito¡"t, exPosiciones de la

*it"t" Y "o-ida 
tradicional

Thmbién solicitaron a la Po-

ücía Nacional resguardo Para

ios turistas de la zona Se tiene

previsto que al ritual asistan

í^s 
"utotidades 

Provinciales
ylocales.

Se esPera que hasaa Pr¡ncl-
oiot ¿"'ntttró, h Gobernación
cuente con USD 50 000' que

fué 
"tmonto 

del año anterior
para la organización' La Pre-

i".tuta ittái"" que como cada

añoaPoYaráelevento'
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ras#ntntAtm.. ,

P a sá?á' s o n' c h a p i nEllÚñlTñiiffi la universidad católica
Pastaza, Shaka, Kumai, del Ecuador (PUCE), Ricardo
Kuakaash, San Pedro, Kawa, Takámash,unshuarqueseinte-
San José, Numak, Paipuich, resóporestudiarleyes.
Jampis, San Rafael, Shakap, Todo un proceso de investiga-
Sharup, San Miguel, Timias, ción se realizó hasta la muerte
Yantana, Peas, Nayumentsa, de Ricardo en 1976, y continuó
Kapar, Tesaraku, Uwijint, luego con Jorge Calagrás, otro
Nankauk, Yuu, Consuelo y Sake. joven de la comunidad shuar.
Todas estas comunidades se ubi- Ricardo, el impulsor y entusias-
can al interior de la vía Puyo- ta de un Proyecto, fue quien
Macas y en las riberas del río recogió en una grabadora de
Pastaza,alsur. cinta magnetofónica, muchos

La mitología shuar está estre- relatos en lengua shuar y los tra-
chamente vinculada a la natu- dujo alcastellano.29 de estos 70
raleza, a las leyes del universo y fueronrecogidosporRicardo.
se manifiesta en una amplia "En este conjunto de grandes
gama de seres superiores rela- temas que salen de la tradición
óionados con fenómenos tales oraldeestanacionalidadapare-
como la creación del mundo, la ce toda la nobleza, fidelidad'
vida, muerte y enfermedades. simpática astucia del shuar,
Los principales son: Etsa, hombre inteligente que sabe

Nunkui, Tsunki, Shakaim de la defenderse de sus enemigos.
fuerza y habilidad para el traba- Abierto y leal vive en íntimo diá-
jomasculino logo con el cosmos, con anima-
' Algunos de los mitos ances- Ies y plantas de la selva. Hay
trales del pueblo Shuar son los seres, espíritus que los asechan.
protagonistas en la obra Pero hay ante todo decisión, fir-
;'Setentl Mitos Shuar", del autor meza, valentía. Un pueblo altivo,
Marco Vinicio Rueda, antropólo- consciente de su dignidad y de

go. El libro es una recopilación sufuerza.Taleselshuarquenos
áe los relatos que surgen desde habla, con el lenguaje mítico,
la tradición oral de este pueblo. cargado de resonancia para las

El trabajo de investigación zonas profundas del espíritu",
empezó en 1973 con el impulso dice el autor del libro. (BSG) -

del joven estudiante de la (INTERCULTURAL)

La creerrcia Shuar está representada por una trilogía "Anrtam" (Dbs supre-

mo de los Shuar), 'Aents' (persona) y'Nunka" (tena).

?rutam' se errcuentra en las cascadas sagnadas y es venera6 pr bs

Stuar con la findidad & obtefler efiergía positiva, poderes de la sobrwiven'

cia y purifica el cuerpo, de esta rlanera se e$minan hs energia rEgdivas,

esb acto riü¡al s caliza con los¡óv€res durante d perid & ta inhiaciSn

'Aenb'mmprende el tpnüre racional, inhtigente y creativo que se relrcio-

na con d @smos de manera anrÉnica y respetuosa.

"tdrr$€'se refier€ a la mdre nanrabza, p,rodigklsa' benigna y prcfreútora

qredab6 bque recmiia al tpmbey ahmuierShuar'
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Mito det shuar en [a cueva de los Tayus
Uno de los primeros mitos que Marco

Rueda presenta en su libro, en Iengua
shuar y castellana, es el "Shuar Tayuna
Ujuamu" o'Arutam salva a un shuar arro-
jado en la cueva de los Tayus". La historia
de dos hermanos que se fueron a cazar
tayus.

Cuenta la historia que un shuar era casa-

do y cuya mujer convivía con otro hombre.
Un día el shuar se fue con su hermano y
otros shuar a Ia cueva de los Ta¡rs a cazar
tayus (esa cueva queda por el río Kuankus)'
Utiüzando bejucos bajaron. Amarraron los

bejucos a manera de escaleras, bajaron de

escalón en escalón.
Cogieron las chanquinas y los llenaron

con tayus; Ios demás tenían envidia de los

dos hermanos; éstos quedaron solos dentro
y los otros una vez que subieron cortaron el
bejuco y les dejaron. No sabían por donde
salir y estaban sufridos. Entonces bajaron
los tayus, y entre todas las aves cogieron a
Ios shuar y cantaban: "champa, champa,
jawai/ (el que esta encima, el que está
ietorcido¡. Champa, champa, jawai!" y les

ibanllevando,"
"Si no hubieran terminado, decían los

tayus, les haría subir". Y caían otra vez los

shuar al suelo. Los tayus les ensuciaron
con el estiércol. Así estaban sucios. Qué
iban a comer. Pasaron un buen tiempo'
Uno de los hermanos creyó habervisto una
cosa blanca como la yuca y dijo: "Oye her-
mano, voy a ver esa cosa blanca que parece

una yuca". Y se fue entre la oscuridad, y no
regresó más. Le había comido un tigre.

Al que quedaba, otra vez los tayus le dije-

ron mientras se levantaban: "champa,
champa, jawai/ Corvar retorcidas, cham-
pa, champa, jawai". Si no me hubieras ter-
minado, te haría subir y le asentaban de
nuevo. asó mucho tiempo y el shuar quedó

flaco, esquelético. Estaba ya muriéndose.
Cuando escuchó bramidos de un tigre que

decía, m,m,m. Entre sí elhombre pensó, "si
me come, que me coma" y vencido por la
fatigayelsueño se quedó dormido.

LIegó el tigre y le habló: ¿Por qué estás
echado así? Tu mamá sufre mucho por ti,
yo como eI chorrichri y también veo a tu
mamá, yo te voy a llevar, escucha' Voy a
dejar las huellas de mis pisadas, tú síguelas
tanteándolas. Luego vas a llegar donde hay
agua; no vaciles, aguanta la respiración,
zámbúllete y nadando un poco bajo el
agua, saldrás al otro lado y te agarrarás a
unapiedra.

Se despertó impresionado eI shuar y dijo:
"Así me dice". Empezó a tantear, encontró
las huellas, llegó aI agua. "Así me dijo",
repitió yse zambullóy saüó auna claridad.
Se agarró de Ia piedra. Su mamá andaba en
la chacra diciendo. 'Ay, mi h$ito, mi hijito/
Ay, mi hijito, mi hijito/. El shuar salió solo
cubierto de tierra y dijo: Mamá, ya vengo'
Ay,mi hijito, mi hijito - le abrazó.

Yo so¡ mamá. Me abandonaron en la
cueva de los Ta¡rs. Cortando el bejuco, de

ahí he vuelto. Llorando llevó al hijo a su
casa, allí calentó agua y le bañó y luego Ie

mató un chancho gordo, Ie asó Y le iba
dando de comer poco a Poco. La mamá pre-
guntó: ¿Y tu hermano? Diciendo que había
comida blanca fue a verla y se perdió.

Recogiendo el sua le lavó su madre. Mató
otro chancho yle hizo comer por completo.

Ioquelamadreleüjo
Ella dijo entonces: Tu mujer tiene otro

dueño. Ahora ya le han casado. Está bien
dijo el shuar. Ya recuperado, el shuar prepa-
ró con cuidado una buena lanza de chonta
y se fue a casa de su antigua mujer. No esta-
ban, se habían ido aI trabajo el marido y la
mujer y sóIo encontró a sus hijos, que al
verle sentado dijeron: Parece nuestro papá.

No, no soy el padre de ustedes. Al papá de

ustedes le arrojaron en la cueva de los
Tayus. ¿Acaso regresó? ¿De dónde papá?.

Los niños se sentaron, le veían y le volvie-
ron a decir: Parce nuestro papacito' El
hombre dijo: ¿Dónde se fue tu mamá? A
trabajar, contestaron. ¿Por dónde suele lle-
gar? Abajo suelen llegar.

El shuar aseguró Ia puerta de salida por
la sección de Ias mujeres y esperó sentado
en el tankamash. Venían marido y mujer
del trabajo conversando y riendo. Y como la
.mujer venía adelante, entró ella primero,
entonces los niños dijeron: Mamá sabrás
que vino un parecido a papá. Creen uste-
des que ése que dicen ser el papá de uste-
des puede venir dgún día.

El marido que venía atrás cargando un
tronco de leña, dejó la leña fuera, entró y
en ese momento el shuar con su lanza le
mató. Le clavó repetidas veces; la mujer
gritó y se agarró de la puerta, cuando el
shuar también le clavó la lanza, a uno y
otro sucesivamente y así hizo.
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Bn las comunas de la nacionalidad
se crearon centros comunitarios
para mostrar a los turistas sus

tradiciones y costumbres

Rutaancestral
paraconocer
todo acercadela
etniaTsáchila
Bolívar Velasq. Redactor

F - Conte nido I ntercultur al)

os tsáchilas diseñaron
una ruta ancestral
para que fuera de su

entorno se conozcan
sus tradiciones Y costumbres.

Se trata de 14 sitios ubicados
estratégicamente dentro de
las siete comunas enlas que los
nativos, através de latradición
oral, cuentan sus orígenes,
formas de liderazgg gastro-

nomía y su adaPtación con la
civilizaciónmestiz¿"

Se los conoce como centros
comunitarios y cadauno tiene
un nombre que está adaPtado
alos elementos de losbosques
en la provincia de Santo Do-
mingo de los Tsáchilas.

El gobernador de la etnia
favierAguavil, asegura que la
idea de la ruta surgió hace seis

años, cuando notaron que el
ingreso de tu¡istas se incre-
mentaba A los canadienses,
estadounidenses, esPañoles,

venezolanos... se les dificul-
taba llegar a las comunas Por
faltadeinformación

Por eso se Puso en marcha
un proyecto de señalética' que

contó el apoyo de la Prefectura

Viernes 26 de febrero del 20'16 / ELOOMERCIO '

y del Ministerio de Turismo.
En las vías para ingresar a

las comunas haY letreros con
nombres escritos en el idioma
tsáfiqui como Seke Sonachun
(Buen Vivir), Pemaka NaPi
(Vertientes de Agua), Dutenka
(Corazón de la mona), SuYun
(Arcoíris), Shinopi (Río), To-
lón pelé (Árbol milenario) etc'

Esos son los nombres de
los centros comunitarios que

estánplasmados en róhrlos de
maderay en pancartas de lona"

felle Ooms es de Bélgica Y
amigo de Budy Calazacón, lí-
der del centro Seke Sonachun,
enlacomunaChigüilPe.

Hace unos años, el turista
pernoctó en ese lugar Y supo
cómo el gobernador vitalicio
de los tsáchilas, Abraham Ca-
lazac6n, hizo acercamientos
con los mestizos Y extranieros
para entablar los Primeros
éontactos, que en un inicio
fueroncomerciales.

Pero también tuvo tiemPo
para probar la bebida de

ayahuascay entrar en contac-
to con el mundo alucinante en
el que creen los aborígenes
de Santo Domingo, según lo
cuentaenFacebook.

En cada comuna haY Por lo
menos dos centros comunita-
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Piden oursos para
meiorar sus prácticas.

PROüOelÓil,.- ..:.,..

En Radio Tsáchila se pu-
blicita la ruta ancestral.

rios. Estánen Mapalí, EIPoste,
Colorados del Búa, Naranjos;
Peripa, Cóngomay en Chigüil-
pe. Esta última comuna es la
más próxima a Santo Domin-
go, pues se encuentra a menos
de l0 kilómetros de la ciudad,
enlavíaaQuevedo.

Las demás se ubican entre
Ios16y32kmdelaurbe.

En Chigüilpe está el museo
tsáchila, que es uno de los
atractivos m'ás importantes.

Es una muestra viviente de
cada una de las actividades
que realiza la nacionalidad
donde se dan a conocer sus
utensilios, prendas de vestir
e instrumentos musicales de
una forma interactiva con los
turistas. La información cons-
ta enun rótulo de madera-

Albertina Calazacón dirige
la empresa comunitaria To-
lón Pelé. Esta se encarga de
preparar los programas y las
actividades para que los turis-
tas puedan estar en contacto
directo con la naturaleza.

Una limpia con montes me-
dicinales, unbaile ancestral al
ritmo de la marimba y recorri-
dos por los senderos son las
opciones que se ofrecen.

Willian Aguavil, uno de los
coordinadores de lafiesta tra-
dicional kasama, recuerda que
hacelO años eran esporádicas
las visitas a las comunas.

Ahor4 enunmes, lleg:rnhas-
ta500 visitantes de todo elpaís.

Inclusq las agencias de
viajes incluyen en sus ofertas
recorridos a los territorios de

la nacionalidad tsáchila.
La ruta ancestral no solo es

simbólica para este pueblo.
Hoy en día es una de las

fu entes de ingreso más impor-
tantes para las familias, refi ere
el gobernador |avier Aguavil.

Le siguen las ventas de Pro-
ductos como lapiña, el cacao,
plátano, naranjas y artesanías.

'Aunque todos los miembros
de la nacionalidad están invo-
lucrados (1 800), lo importante
es que fu e una forma de activar
nuevos emprendimientos",
comentaAguavil.

A cada familia le quedan
ingresos por alrededor de los
USDl00enunasemana.

Pero los tsáchilas dicen
que aún.falta apoyo de las
instituciones públicas para

que sus emprendimientos se

fortalezcan.
Ellos piden que las calles y

caminos para ingresar a las
comunas sean mejorados.

Según la viceprefecta, An-
drea Maldonado, se cuenta un
presupuesto de USD 300 000
para atender 80 kilómetros de
vías hacia esos territorios.

El año pasado, las obras que-
daron en suspenso por Ia falta
de empresas que las eiecuten

La Prefectura de Santo
Domingo ingresó el procesó
de licitación de los trabalos al
portal de compras públicas,
pero no se presentaron ofe-
rentes y los trabajos quedaron
penürcntes.

El proceso se está retoman-
doparareanudarlo.
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El taita sulu o maestro constructor y el

huasiyuc, el dueño de casa, son los pro-

tlr

En Saraguro, cantón con
población indÍgena mayorita-
ria, de la provincia de Loja, la
minga es una costumbre
ancestral que se practica para
construir una vivienda. La
minga es el "trabajo colectivo

en bien de la comunidad",
una costumbre tradicional
precolombina que perdura en
el tiempo. Es algo festivo y
voluntario, sin esperar nada a
cambio, con lo que se
demuestra el poder colecüvo.

Si algo caracteriza a la
comunidad de Saraguro es la
unión de la gente para cons-
truir una casa. Esta forma de
cooperación es una de las
expresiones culturales de los
indígenas que, en sus distin-

y arquitectóniéos,
destacando entre estas las
construcciones con bahare-
que y la "gallu chaqui", o pie
de gallo.

Dentro de los saraguros, en
eI trabajo de construcción de
la vivienda, mandan el "taita
sulu", maestro albañil; y el
"huasi¡ruc", que es el dueño

de casa. Durante la minga
cada uno de los dos partici-
pantes cumple una función.
El taita sulu dirige eI trabajo,
el huasiyuc promociona la
minga, organiza y pide cola-
boración de familiares y veci-

jos es indispensable; ellas son
las cocineras, quienes prepa-
ran los aümentos para los que
son parte de esa minga.

Varias mingas se necesitan
para construir una casa,
empezando por la recolección
del material, luego vendrán
las etapas siguientes que son:

la minga para la construcción
del terraplén o "cucha japi-
na"; la construcción como tal
el día del embarre; la minga
para Ia cubierta, y así, hasta
terminar.

El padre y el hijo que está
por edificar una casa nueva,
van por separado a invitar a
sus familiares y amigos que
pueden ayudar en la minga.
Para esta minga se invita a
quienes preferentemente
tengan una yunta, bueyes o
caballos para, con Ia ayuda de

árboles, yque se transporta d'
sitio donde se va a construir
la casa.

El día de la minga, los min-
gados (invitados) llegan a la
O5:0O, momento de realizar la
"chinchina" o desayuno en la
casa del papá del huasiyuc.
Antes de salir al trabajo se
brinda unas copas de chicha y

un trago en señal de agrade-
cimiento por aceptar el traba-
jo. Este es uno de los primeros
rituales en las mingas de
Saraguro.

Para la minga, el huasiytc o
dueño de Ia construcción lle-
vará el "cuca¡ru" o fiambre;
esto es: mote, queso, ají, chi-
cha y licor. La minga para
recoger materiales durará
algunos días, más aún cuan-
do se recolecta las basas o pie-
dras del futuro inmueble,
materiales indispensables en
Ia construcción de una
vivienda de bahareque o
"gallu chaqui".

Al finalizar la jornada, los
padres de huasiyuc brinda-
rán a los asistentes la merien-
da. Antes de servirse los ali-
mentos, los mingados dan
gracias a Dios y encomiendan
los mismos a San Francisco.
Culminada la cena r¡uelven a
sus hogares. (BSG)

*15F"Tf:" -i;É*f .tr
tt#Fa4ParttcrPacloR ce tas
iñujéfés en este tipo de traba-

los6**", halrr grFnd€si
inade-rosl' cortdos de loiS
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Talta
Sulu
En la ancestral forma

de construir una vivien-
da familiar dentro de Ia
comunidad Saraguro, el
huasiyuc (propietario)
se encargará de buscar
aI taita sulu (maestro de
obra), quien dirigirá la
construcción y el prepa-
rado de los materiales
con la ayuda de los
demás mingados. El
taita sulu generalmente
es un maestro de con-
fianza del huasiyuc y su
mujer, y de su padre.

Para el petitorio al
taita sulu, los interesa-
dos nunca van con las
manos vacías, siempre
llevan algo para brin-
darle y comprometerlo
para la construcción, así
como pan, que la mujer
del huasiyuc regala a Ia
mujer del maestro.

Compartir

Los investigadores
dicen que siempre que
el hombre de Saraguro
va a pedir algún favor,
lleva trago para el varón
y algún agrado para la
mujer. Esto no es una
norma de cortesía, sino
un principio de hurnil-
dad, una de las virtudes

del pueblo de Saraguro.
Cuando se termina la

botella que el huasiyuc
Ilevó para su maestro de
confianza, queda estable-
cido eI compromiso y fija-
da la fecha para la inicia-
ción del trabajo.

Una vez asegurada la
participación del taita
sulu, para la dirección de
la obra el huasiyuc consi-
gue los mingados para
preparar el terraplén de la
casa, tarea en la que parti-
cipan de L5 a2O personas.

La convocatoria para el
terraplén es otro proceso,
igualmente ancestral,
dentro de las costumbres
que aún mantienen los
saraguros en la contem-

poraneidad. EI huasiyuc o
dueño de la construcción,
junto con su padre, reco-
rren de casa en casa, invi-
tando a la minga del
terraplén; es decir, hacen
lo mismo que para el aca-
rreo del material.

Quienes asisten a esta
etapa de la construcción
van con sus propias
herramientas: un pico,
paIa, barretas, entre
otras. El huasiyuc se
encarga de coordinar
cada aspecto para todo
este tipo de mingas. La
nivelación del terreno
puede llevar de dos días a
una semana, dependien-
do de si eI lugar es plano
o tiene bastante pendien-

te. El taita sulu da las
indicaciones correspon-
dientes para cada uno
de los trabajos a reali-
zarse.

Reciprocidad

La participación en
esta minga es gratuita,
comunitaria, recíproca
y redistributiva; es
decir, se cumple el prin-
cipio de reciprocidad
dentro de Ia cultura
Saraguro. Las mingas se
desarrollan de lunes a
sábado, eI domingo se
descansa, porque se
cree que es un día santo
y hay que ir a misa.
(Bsc)
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Nueva familia
nuevo hogar

Quienes üenen necesidad de
construir una casa son gene-
ralmente parejas jóvenes,
recién casadas. El terreno para
la construcción no se comPra,
por lo general es una donación
delpadre deljoven esposo, des-
pués de algunos años de haber
contraído matrimonio.

Por tradición, en la comuni-
dad Saraguro, cuando los jóve-
nes se casan va a vivir en la
casa del padre del novio, Por lo
que Ia mujer está sujeta aI
esposo, de cuyos padres recibe
alimentación y lo necesario
para su subsistencia, hasta
construir su proPia casa e

independizarse.
Cuando el esposo es huérfa-

no o sus padres no üene recur-
sos económicos, lia pareja va a
vivir enl,a casa de Ios padres de
lia novia.

Sin embargo, estas costum-
bres de patrilocalidad (domi-
nio delhogar delpadre), según
Ia investigación de varios
autores, ya no son una norlna
general.

Ia comunidad acepta que la
pareja viva, indistintamente,
en la casa del esposo o esposa,
de acuerdo a los recursos eco-
nómicos que dispongan.
(BSG)- (tomado del übro: "[os
Saraguros: Fiesta Y
Si1¡¡¡lid¿d", de la Colección de
Antropología Aplicada
Número 9)- (INTERCUITI RAt)
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de"amArtiguamiento del Parque Nacipnal

'btreomerclo y la tata itegal del bosque.

{.,,,............

1*'::"""'-'""'-""""""'

esde hace poco
mis de un mes,
turistas extran-
jeros en su ma-
yoría se han
convertido en

asiduos visitantes de los atrac-
tivos de Mandi Forest, el pro-
yecto de turismo sostenible que

maneja la comuna kichwa El
Pilchi, ubicada en la ribera nor-
te del río Napo y perteneciente
al cantón Shushufindi, en la
provincia de Sucumbíos.

La comunidad, que cuenta
con una superficie de 9.340.ó3

hectáreas. limita al limia al sur
con el Parque NacionalYasuníy
al este con Sani Isla la segunda

comuna kichwa que forma par-
te del Proyecto Deforestación
Ovitada Integral con las Co-
munidades (DEIC), que en 2oll
iniciaron la organización ho-
landesa Hivos y el Fondo Ecua-
toriano Populorum Progressio

€epp) con financiación de la
Unión Europea (UE).

¿Con qué objetivo? Dismi-
nuir el avance de la defores-
taüón y la degradación del bos-
que en la zona de amortigua-
rniénto delYasuní. Segun el Pan

de Manejo de Paisaje del DEIC,

-el riesgo de defore¡ación Para
laznnade estudio se estima en
uira tasa de O.55% al 2O3O con
urra perdida de bosque de al-
rededor de l:z96 hectáreas
(rtg.o lta/a"o) y aunque reducir
eo-te riesgo sealametamacro, el
impaag del proyecto sobrepasa
los límites ambientales y les está
'pe¡rnitiendo a los actores par-
ticipantes desarrollarse en co-

rnunidad- En El Pilchi, la mayor parte

de los miembros de las 4l fa-

mílias que integran la comuna
han''apostado por el concePto
dssostenibilidad através de dos

aqtiüdades. La primera" ma-
hej ada por las warmis (mujeres)

es el recorrido por lacasa Man-
di Wasi. Los hombres o karis, en
cambio, lideran la caminata por

el Mandi Tlail, un sendero de
dos kilómetros hacia el interior
de la selva que deriva en la
laguna de Garzacocha que se

recore en una canoa manejada
por el'tambero del mes.

Gladis Siquigua, de'38 años,
es una de las'22 warmis -que se

diüden en grupos de siete cada

semana- que guían a visitantes.
"De mañana".. ponemos a asar
madurq cocinamos yuca ha-
cemos maito de palmito de
pescado y eso para brindar a los
pasajeros... después hacemos
una caminata por alrededor de
la casa y llegamos a la chacra y
venimos a la cerbanata (hacen
que el turisa utilice esta arma
de caza compuesta por canuto
en el que introduce flechas que

se disparan soplando con fuerza
desde uno de los extremos), de
la cerbanaa vemos las medi-
cinas (las plantag medicinales
que usan) y llegamos a semillas
(algunas de las que emplean
para las artesanías) y de ahí
ingresamos a la casa, entr¿lmos

a cocina, tomamos chicha.l',
relata Gladis, quien llevalT años

viüendo en la comuna que tie-
ne una población l.rlal de 212

personas.
Cada turista debe pagar $ 7

por el recorrido por la casa y $
15 por hacer el sendero en el
que pueden apreciar especies

de aves, reptiles y mamíferos
como el mono aullador, el chi-
quico del Napo -también lla-
mado bebeleche por la mancha
blanca que circunda su hocico-,
además plantas y especies ar-
bóreas como la palma morete.
De alli, los monos comen su

fruto y los nativos extraen los
chontacuros, las larvas de es-

carabajo que también forman
parte de su tradición culina-
ria-

A través del proyecto DEIC,
que identificó que entre Sani

Isla y El Pilchi al año se pierden
unas 4Oo hecuireas de bosque,
parte del pueblo kichwa ha

podido organizarse y dejar a.un
lado prácticas ancestrales como
la cacería y la tala no sostenible
e ilegal del bosque. En la zona,
precisamente la tala la con-
versión agrícolay la apertura de
caminos son las principales
causas de la deforestación, la
segunda mayor fuente de las

emisiones mundiales de Co2, el
principal gas de efecto inver-
nadero que genera el cambio
climático.

Otro problema era la caza
ilegal de especies como laguan-
ta, el saíno el tapir. "Mifu antes
(hasta hace 3 años) aquí había
un cacerio ilegal. Nosotros ca-

zábamos guanta, huangana, ve-
nado para comercializar y tam-
bién para el consumo', cuenta
Raúl Licuy, coordinador turís-
tico de Mandi ForesL "Con los

reglamentos que tenemos acá

fuimos cortando, cortando (dis-

minuyendo la caza). Si que-

remos tener turismo siempre
debemos evitar de cazar porque

el turismo viene paraver lo que

es la flora la faunay los paisajes
(..) y veo que sí está dando
rentabilidad, ingresos económi-
cos, más de lo que teníamos",
afirma.

Es precisamente esa latazón
que ha hecho posible que la
comuna se vuelque hacia un
modelo de sostenibilidad "El
problema ambiental es un pro-
blema económicg entonces si
generas alternativas económi-
cas sostenibles, que sean ren-
tables para las comunas, so-

lucionas el problema ambiental,
caso contrario, no', sostiene Ja-

üer Vargas, coordinador ge-
neral del proyecto DEIC y
miembro de la organización Hi-
vos "Yo siento que tengo más
plata por lo tanto sí es bueno no

> Tomando el sende¡o Mandi Trail se llega hasta la laguna

Gazacocha, la cual se recorl€ con un gufa en canoa.
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,' Cornr¡nidad Pilche

ffi (mnunaSani lsla

,s$ Camit@@"'?
Fuente: H¡vos

cazar animales, no vender áf.- más palpables, a la comuna que

ü;l* y ;t" ., io q.r" ha cam- fue lonstituida en 1995 vía

bi"d"'i anade Vargas. acuerdo ministerial tuvieron
";;;;; 

ahori at Pilchi se queorganizarlaensutotalidad"'

enfoca en ofrecer tu-"J*o "patt"Jde un territorio donde

'Vendemos lo que es nuestra no tienes ordenado nada' Es

vivencia, cómo nosotros vivi- como que. tengas una casa.sin

mos aca, que comemos, que cuartos' ni cocina ni nada' En-

,l^i-""iÁ"'t .v las chacias, contramos algo ni siquiera ca-

nuestras armas tradicionales'.' sa"",asegura'

oil-ii* cacao blanco, té de Los fortalecieron organiza-

il".t* y-i"-.ni"rtn nuestra tivamente' actualizaron y re-

bebida ancestral ", dice Raul, gistraron sus directivas' elabo-

ñil pt. siete años trabajó raron los reglamentos internos

¿;; g,tr^ para La Selva Ecó- de la comuna y del. manejo de

ü; llp; el operador tu- recursos naturales' hicieron un

,irÍ* tott .l que mantuvieron levantamiento planimétrico pa-

úilon r.ttio die tres ,no' qut ra q\re las familias sepal hryta

ür l"¿ta"res del ocic i"- dónde pugden manejar las cha-

"""*"t^-".¡"t*do 
las condi- cras eñ l9 oue, nredomill

;t"*t ; fauor de la comuna sembríos de verde' yuca' fruta

Por el uso del tenitário ypor de pan' maíz' cítricos' "No saber'

mantener los servicios am6ün- nobrdenarelterritoriotambién

;"I";[;presa le pasa a Bl genera deforestación" sostiene

Pilchi $ 3.lOO mensuales' Var- Vargas'

grrr"n¡"queelvaloranterior El sector agropecuano ge-

era menor y que el convenio no nera el 9l% de los ingresos

.ofo fi*iri ét u- que ellos económicos de la comuna que

pl"¿*'rt*", ¿. t", ñectareas no cuentan con un centro de

de la comuna sino q;; th"t" salud ni acceso a servicios bá-

los turistas q.r" 
"o,t 

ellos se sicos como luz eléctrica agua

ñ;;á;;tiii.""¿ot " 
n¡*¿i potable' telefonía fija o celular'

Forest. Hay una escuela Centro Edu-

A través del DEIC, que ha cadvo T\rpak Amaru' donde los

.;;",J;;;" d. u,''-ittott v niños pueden terminar hasta el

medio de dólares (un ei96 ¿e ta séptimo de brisica bajo la tutela

Üei,,"-Ui¿" se lograron alian- de los dos maestros con nom-

;;;;;i* a iás atractiloos bramiento del Ministerio de

ÑJ,i."t de la comuna con Educación y otros dos cuyos

ñ"t"¿ot t de la zona como sueldos P1ra la t:1Y11:::
éLtt"ib¿g.yloscrucerosMa- también tiene un convenro oe

""i.. lÁ""Láta" conservación con socio Bosque
'-ñgtt 

explica que si bien las por 9l que reciben $ 5r'7oo

".tiüi"¿.t 
turísúcas son las anuales' (l)
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n sacerdote y tres
jóvenes de la comu-
nidad Chibuleo, en
Tungurahua, hablan

de sus costumbres, tradiciones
yfiestasenlaradio.

Los locutores indígenas al-
ternan la programación entre
su idioma nativo, el kichwa,
y el español. Los mensajes,
historias, noticias y saludos
se transmiten desde una de
las tres cabinas de radio Paz Y
Bien, en Ambato. La emisora
de la comunidad Franciscana
tiene su coberturaen Chimbo-
razo, Cotopaxi y Tungurahua.

|enny Ainaguano, Serafín
Malisa y Daniel Tiche dirigen
el programa'Esencia latinoa-
mericana', de lunes a viernes,
de 20:00 a22:00. Mientras el
sacerdote indígena, Abelardo
Ainaguano, tiene su esPacio

cada fin de semana con Nu-
canchi Kawsay, que significa
Nuestro Vivir. El religioso
alterna sus segmentos de his-
toria de los pueblos del País Y
Latinoamérica con los mensa-

i es de la Biblia, de20:00 a22:OO'

Tiche, productor de'Esencia
latinoamericana', indica que el
éxito alcanzado es por emitir
la programación en el idioma
kichwa Tiambién se hace pro-
moción y seinteractúa con el
público en redes sociales. Las
cuentas personales de los chi-
buleos sirven para receptar los
pedidos de temas musicales.

El docente, de 32 años y de
la comunidad Chibuleo San
Francisco, reconoce que el
manejo de las redes sociales
aún le resulta difícil. "Nuestra
fortaleza es la interacción, por
eso me estoy poniendo a tono".

Tiche inició su vínculo con
las radios cuando se desem-

peñaba como conserie de
la emisora Franciscana de
Ambato QOO9>. Poco a poco
se fue involucrando con las
perillas de las consolas, los
micrófonos, discos de acetato
yprogramas de edición.

Su constancia le permitió

recibir la ayuda de locutores
yproductores para modular la
voz, realizar guiones...'Antes
se ubicaba la música de forma
directa desde los discos de
acetato a las consolas. Fue una
etapamaravillosa".

La exreina del Patronato
Provincial de Tungurahua
fennyAinaguano, de 25 años,
siempre viste su impecable
anaco, bayetayreboso. "Es mi
identidad y todas las noches
subo una foto con los invitados
que tenemos". La locutora se

inició en los programas radia-
les 'online' 'La ra¡rela', a los 21

años. Elproyecto fu e de la Casa
de laJuventud regentadapor el

MunicipiodeAmbato.
La colaboración en progra-

mas de variedades. noticias
y de música en el canal local
Ambavisión y en el progra-
ma Ecuador Multicolor, le
permiten desenvolverse
con facilidad. La mayoría
de los reportes de sintonía
son de Chibuleo, Salasaka

Quisapincha Pasa, entre
otros sectores rurales de los
nueve cantones de Tungu-
rahua. Tirmbién han recibido
mensajes de texto y llamadas
desde comunidades como
Zumbahua, en Cotopaxi, y
Cacha,enChimborazo.

Según Serafín Malisa la

mayor parte de las solicitudes
de músicaes de agrupaciones
de Otavalo e Imbabura. El em-
presario, de 34 años, resalta las
melodías y composiciones de
los indígenas de la Sierra Norte.

Malisa se involucró en los me-
dios para motivar a los jóvenes
de su comunidad desde el 2011.

"La Ley de Comunicación
permitió que nos afiancemos
enlosmedios".

T-l nelviveroUni Shu (que

H sienificaPiedramitoló-
LJglru en tsa'fiki) están

a salvo 700 Plantas natrvas
que crecen en los territorios
áonde üven los tsáchilas'

Está en la comuna ChigüiL
pe, en Santo Domingo de los

fsacniUs. Desde ahí no solo

cuidan a estas esPecies, sino
que se las estudia Para recu-

óerarlas e insertarlas nue-

vamente en los bosques' En

muchos sitios se han Perdido
debidoalatala.

Azustín Calazacón lidera

el p"royecto, que incluYe la

repoblación de dos Plantas
destinadas a los bosques

y senderos cercanos a los

de las Fuerzas Armadas (Espe),

enSantoDomingo'
La otraPlanta que se investig

es la zuiwsa, un energizante

natuá. Se busca, según Cala-

zacón, la creación de un té con

su esencia "se Podría exPortar
v se generarían fuentes de tra-

6a¡oi: nt té está en Período de

prueba,Pero se esPeraque en el

2ofiyapuedavenderse'

.Lostsáchilascuidanlasp|antasmedicinalesqueestán
eñLiuivero UniShu, en Santo Domingo'

esteros, en las siete comunas

tsáchilas. La esPecie que se

investiga desde hace dos años

es h plánta medicinal Pinku'
paraholestias estomacales'
iErtamot trabaiando Para

conseguir semillas que no

altereñ hs proPiedades de la

planta o que estén contamina-
das". dice CalazacÓn,

La iniciativa se realiza con

estudiantes de laUniversidad

- 

SANTODOMINGO

Tsáchilas recuperan e investigan las plantas nativas

Tienen un vivero que también sirve de raboratorio. Trabajan en nuevos productos'

Redacción Santo Domingo

F - C onteni do t ntercultu r al)

,u nN c entois p E ae z PAB A EL co ME Rcto
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Evitan venganza
huaomni con la
firma de acuerdo
QUrTO

Con el fin de mantener la tran-
quilidad y armonía en el terri-
torio de la nacionalidad huao-
rani del Ecuador y los pueblos
indígenas en aislamiento vo-
luntario tagaeri-taromenane, el
Ministerio de Justicia firmó un
acuerdo de paz con familiares
de Caiga Baihua, huaorani fa-
llecido el 25 de enero pasado

luego de un ataque de un su-
puesto grupo de no contactados
que se encontraban aorillas del
río Shiripuno, en la proüncia
de Orellana.

Según el documeñto publica-
do en la cuenta de Tbitter del
Ministerio de Justicia Omayi-
hue Baihua, hijo del fallecidq
junto con Bartolo Baihua

Quemperi y Nanongabi Baihua

Quemperi, miembros de la co-
munidad de Boanamo, firman
el acuerdo alcanzado con dele-
gados de la Dirección de Pro-
tección de Pueblos Indlgenas
en Aislamiento Voluntario del
Ministerio de Justicia.

Caiga Baihua y su esposa Lu-
cianaT fueron atacados mien-

tras viajaban en su canoa por el
río Shiripuno rumbo alacomu-
nidad de Boanamo. Ella sobre-
vivió yfue rescatadahoras más

tarde. La mujer hoy es parte del
Sistema de Protección a Vícti-
mas y Testigos de la Fiscalía del
Estado.

Moi Enomenga, presidente
de la nacionalidad huaorani
(Nawe), comentó que mucho
antes de la firma de este acuer-
do de paz, éljunto con otros lí-
deres hablaron con Omayihue
Baihuayle pidieron que no res-
pondieran con otro ataque lo
sucedido contra sus padres.

Para Enomenga, el vigente
proceso penal que existe contra
otro grupo de huaoranis que en
2O15 atacó a una familia de no
contactados y el temor a perder
el turismo del que viven los Bai-
hua, en Bcianamo, hizo que los
familiares de la víctima desistan
de buscar y atacar al grupo en
aislamiento voluntario, pues
según la cosmovisión huaorani,
una muefte solo puede ser ven-
ga.da con otra muerte, explica el
líder indígena" (l)
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Son 600 grupos, congregados en las comu-

nidades Sinangué, Doriño, Dureno y en los 

alrededores. En la provincia de Imbabura 

habitan tres grandes grupos indígenas: 

Otavalos, Natabuelas y Caranquis, son cera 

de 70 mil. La habilidad y técnica artesanal 

de muchos de estos grupos indígenas tiene 

raíces prehispánicas.  



TMartes 1de marzo del 2016 / ELCOMERCIO

. Los jóvenes chachis ensayan el Himno en chapalá para replicar la enseñanza a otros miembros de su etnia.

Los tsáchilas y chachis hacen
campañas para que el cambio
tenga acogida en comunidades

Dospueblos
quieren que el
Himno se cante
en lenguanativa

. La mayoríade niños tsáchilas canta el Himno f.¡adonal
en su idioma el tsáfiki en las escuelas y actos forn¡r$es.
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Bolívar Velasco, Redactor
(F -Co nte n id o I nte rcu lt u ral)

os tsáchilas y chachis
residentes en Santo
Domingo de los Tsá-
chilas anhelan que la

letra del Himno Nacional del
Ecuador, que fue traducida a
sus idiomas, tenga una mayor
acogida en sus comunidades.

Las dos etnias lograron que
en sus territorios se reproduje-
ra el Himno en actos sociales.
deportivos y solemnes, pero
les ha sido difícil que todos
sus miembros Io canten enlas
lenguas tsáfiki y chapalá.

En los tsáchilas apenas el
l0olo de su población (180)

lo interpreta en su idioma,
mientras que en los chachis se

hacen esfu erzos. Dirigentes de
los grupos étnicos coinciden
en que la entonación en caste-
llano aún se practica.

Por ello, los chachis ini-
ciarán una campaña el 5 de
marzo para cantar en chapalá.
La iniciativa es una idea de
la Asociación de fóvenes
Chachis (Ajicha), que lidera
Luis Cimarrón. El dirigente
asegura que inicialmente bus-
can preparar a cinco jóvenes
para que domineir el canto y
lapronunciación en su lengua.

Luego ellos serán los enpar-
gados de enseñar a los demás,
sobre todo a los niños de la
escuela intercuitural bilingüe
chachi,Tuksa.

El iueves último, en una
de las aulas de este estable-
cimiento se reunieron para
ensayar. En una computadora
portátil pusieron la pista del
Himno y apoyados en un li-
breto escrito enun documento
intentaron llevar la rima.

Lisandro Añapa reconoce
que la pronunciación en
ciertos puntos es compleja. Él
como la mayoría de chachis
sabe hablar en chapalá, pero
no puede interpretar un texto
en ese idioma nativo.

Cimarrón asegura que es
una deficiencia, que incluso
se nota en lo académico. La
traducción del Himno al
idioma chapalá, como todas
las costumbres de esa etnia.
surgió en su natal Esmeraldas.

LaAjichahizo gestiones en la
entonces Dirección Intercul-
tural Bilingüe de la provincia
para que les facilitaran la letra.

Víctor Thpuyo, uno de los
mentalizadores de lapropues-
ta, señala que desde el 2012 se
canta el Himno en chapalá en
todas las escuelas de la etnia
en Esmeraldas. "Esperamos
que nuestros hermanos que

üven en Santo Domingo de
los Tsáchilas logren hacer lo
mismo con los niños chachis,
para que se preserve nuestra
costumbre lingüística".

El l0olo de la población
tsáchila que canta el Himno
en tsáfiki son niños de las es-
cuelas. En noüembre del 2014,
por primeravez, entonaron las
notas del Himno Nacional en
sulenguamaterna.

Entonces salió a la luz el pro-
yecto de latraducción, cuyos
preparativos se iniciaron hace
seis años por la iniciativa de
un grupo de músicos de la
nacionalidad.

Ahor4 el cantante y uno de
los compositores de la letra
traducida, Francisco Aguavil,
busca que rrrás niños se fami-
liaricen con el Himno. Por
ahora es una constante que
se lo haga todos los lunes en la
escuela interbilingüe Torús
Rivadeneira

Para los compositores tam-
bién fue compleio buscar pa-
labras en tsáfiki que entonaran
con la melodía del castellano.
La mayor complicación fue
con los sinónimos y en ese

sentido se tuvo que modificar

lafrase amillares surgir (lo mi
kaé). Tirnto los tsáchilas como
los chachis buscan acerca-
mientos con las autoridades
para consolidar las iniciativas.

El próximo paso es grabar el
Himno enuna productora pro-
fesional y con las voces de los
mismos actores de las etnias.

El gobernador tsáchila Ja-
vier Aguavil, cree que al contar
conese material sería más fácil
canta¡lo. Esa entidad presentó
en el 2015 una propuesta al
Ministerio de Cultura para
que les financien la grabación,
pero aún esperan respuesta
Aguavil indica que tienen una
grabación no profesional que
en ocasiones no se entiende
muy bien por la forma antitéc-
nica con la que fu e preparada

El dirigente chachi Luis
Cimarrón añrma que también
tocará las puertas de la Cartera
de Estado con el mismo propG
sitodelostsáchilas.

Al momento tienenunvideo
no profesional al que le han
montado las letras del Himno
y fotografías de los actos cha-
chis. Este les sirve para ensayar
todos los jueves enlas aulas de
laescuelaTuksa.
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//Miércolés edemarzo det2016 / ELCOMERCTO

El pueblo Awa elaboró su calendario
Eldocumento recoge lacosmovisión deeste pueblo respec-
to a las actividades productivas, espirituales y educativas.
- 

SIERRANORTE

. Pedro García e lnt¡ Gualapuro, de la Coordinación Zonal
de Educación, participaron en la investigación cultural.

RedacciónSienaNorte
F - Contenid o I nterc u I tu r al)

T osindígenasAwa,asen-
I tados en las provincias
l-/¿e Imbabura Carchi y
Esmeraldas, no recuerdan a
stls üfu ntos el 2 de noviembrg
sinoel Domingo de Pascua.

Es por ello, que los días pre-
vios limpian el cementerio y

dejan chicha fuc4 plátanos...
sobre las hojas de la planta de
bijao, para los familiares que
partieronprimero.

Durante la Pascua" tras la
Semana Santa, el día se inicia
muy temprano. A las 03:00, Ia
gente acostumbra a tomar un
baño en las quebradas consi-
deradas sagradas, para alejar
lasmalasenergías.

Paralos nativos de esta zona

tropical, la Pascua del calen-
dario cristiano, también es el
iniciodelañoawa.

Esta es una las fechas que
resaltan en el' calendario
vivencial educativo y comuni-
tario de esta nacionalidad, que
tiene presencia en Ecuador y
e[surdeColombia"

Se trata de una investiga-
ción realizada por docentes,
y padres de familias de la
comunidad de San Marcos,
en Carchi. Así asegura Pedro
García analista de educación
intercultural bilingüe zonal.

El calendario tiene cinco
componentes: actividades
productivas y económicas,
vivencia sociocultural, prác-
ticas espirituales, señales de
naturaleza y educativas.

Giran en torno a los 12

meses del año. En cada mes
hay una actividad específica.
En febrero, por eiemplo, los
niños recolectaron Ias deno-
minadas hormigas arrieras.

Los insectos seft íx€neoei-
te para preparar uri pldtillo
típico de la zona, que se ofrece
acompañadodeyüca

FFANCISCOESPI/VOZA PARA EL COMERCIO
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fr n el Ecuador, reconocido
E .ottto un paÍs pluriculturalY
multiétnico existen 14 Ienguas
ancestrales. Estas son: quicttwa'
shuar, achuar, chachi, ePera'

huaorani, siona, andoas, shiwiar'
secoya, awá, tsachila, cofán Y
ápara.

¿Que hay de la historia Y la
contemporaneidad de la lengua
shuar? Varios son los estudios
realizados a lalenguas delPaís, Y,

en efecto a la lengua shuar. Uno
de los trabajos es elejecutadoPor

Iosé luncosg con su obra
"Etn rodehComunicacién

Hffiflf:s;trJft
una misma familia etnoüngiiís-
tica, conocida Por la tradición
antropológica como "jíbara",
-palabra que entre los sttuar sig-

nifica "gente", pues viene deltér-
mino "xiva"- a Ia que Peftenecen
también los achuar, shiwiar,
huambisa y awajún, estos dos

últimos asentados en el lado
peruano de la selr¡a amazónica'

Hablar del número de hablan-
tes del idioma shuar sería entre-
gar una cifra no exacta sobre
cuántos habitantes mantienen
esta lengua. Los investigadores
que se han acercado a estas
comunidades exPresan que la
misma varía, Ya que los datos
proporcionados Por organizacio-
nes que mbajan con ellos Io esü-
man entre 30.000 Y 60.000 Per-
sonas.

En relación con el conjunto de

otras lenguas indígenas de Ia
Amazonía ectratoriana, el shuar
parece tener el mayor número
de habl,antes, seguido de cerca
por el "runa shimi amazónico",

que es de Ia famiüa lingüÍstica
quichua, mientras el shuar chi-
cham no parece tener hoY el
mismo poder del quidtua, Para
aglutinar a otras cr¡lturas amazó-

nicas.
Los estudios antroPológicos Y

lingüísticos realizados a estas
lenguas de la amazonía, dan
cuenta que en Ia lengua shuar
del Ecuador coexisten elementos
de vocablos provenientes del qui-

chua amazonico, con cuYa culhr-
ra oriste una interacción ideoló-
gica y simbóüca notable.

También están Presentes tér-
minos "tupi-guaraníes" que se

refieren a elementos de lia flora Y
faunaylo que no Podía faltarson
las terminologías Provenientes
del castellano, lengua dternativa
delshuar.

Pese a la gran moviüdad que

nivela difercncias culturales que

pueden ocistir Por eI aislamiento
geográfi co, los shuar del Ectrador
conservan los géneros Y usos tra-

dicionales del idioma' eso se

siente más fácilmente en los
asentamientos Trans-Kutukú,
(detrás de la cordillera del
Cutucú, en Morona Santiago),
que secciona el territorio shuar
de sur a norte Y gue establece al
oeste de este Punto una zona de

mayor contacto en la sociedad
nacional y al este, otra, de rcIati-
voaislamiento.

El avance del shuar si gue es

significativo, a tal punto que es la
única lengua indígena del
Ecuador incluida formalmente
en los trámites del Registro Civil'
con una lista normalizada de

nombres.
Eso, a la r¡ez, lleva a reconocer

que es eI elemento cultural tan-
gible más ftágilY discontinuo en
éontoctos de relaciones interét-
nicas, tanto con gruPos hisPano-

hablantes como con otros gnrPos

indígenas no Pertenecientes a la
famiüa lingiiísüca shuar. (BSG)-

0NrERctIf,ruRAD
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E,$ilmo
U,:1.*, 4 de marzo de 2016

Escuela de cultura
indígena se realtza
enTMgWahua
La Casa de la Cultura Ecuato-

riana, núcleo de Tlrngurahua
(CCE), y el Movimiento Indíge-

n" dó'irtneutahua (MIT) cul-

minan este fin de semana una

etapa de la Primera escuela de

formación cultural Para jóve-

nes indígenas, en la comunidad

de Llangagua del cantón Amba-

to (Tungurahua).
il.ottc"Pto de estos talleres

es establecér los esPacios en los

cuales se resaltan los valores

ancestrales, las fiestas tradicio-

nales, conocer Y vivir su cosmo-

vlslon.
De acuerdo con el sitio web

de la CCE, esta educación es

impartida Por el sociólogo In-
karri Kowii, de 25 años, quien es

el autor del libro Pueblos Y na-

cionalidadu indígenos del Ecua-

dor. el cual'tontiere informa-

ción comPleta de las costum-

bres. tradiciones, vivencias Y

características generales de es-

te grupo social"' Y que fue el re-

suliado de una investiPción
que tardó un año.

Para Poder hacer este texto'

Kowii cónüüó con Personas de

las catorce comunidades Pluri-
culturales del Ecuador.

La Primera escuela de for-

mación cultural Para jóvenes

indígenas emPezó en Llanga-

zua,"comunidád ubicada en la

iría a Guaranda, el Pasado 2l de

febrero y llega a su fin este do-

minso. Sin embatgo, Fernando

cer6n. uno de los organizado-

res de los talleres, comenta que

la escuela no termina, sino que

luep cambia a la localidad de

Bl Iindero, también en el can-

tón Ambato- {F) r
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Patrlcla Guallnga,

Una visiÓn a la lucha
por reivindicar Por

los derechos
comunitarios de un
pueblo de la regiÓn

amazÓnica.

rtl

I cómo se vincula en la
C lucha por la defensa de
los derechos de suPueblo?

Mis hermanos'ocuPaban
cargos dirigenciales. Yo no
estába vinculada directa-
mente, estuve trabajando en
un programa de radio, ocu-
pando óargos administrati-
.rot, p"to un día estalló la
violénta entrada de la
emDresa Petrolera al terri-
torio donde nací Y la diri-
gencia de saraYaku se Pre-
óentó en mi oficina Y me
pidió renunciar Y aPoYar aI

bueblo. Renuncié Y me vin-
óulé a Ia lucha de SaraYaku
desde el 2003, desde ahí no
he descansado hasta Ia
actualidad.

¿Cuándo emPezó a traba-
iar, primero Por las muJe'
ies de su comunidad Y
luego por las del País?

Hácá cinco años, cuando
había cambios en el Consejo
de Gobierno de SaraYaku,
mteüos manifestaron que
aúnque localmente las
mujeres eran fuertes' no
había vocerías fuertes Y que

necesitaban fortalecer esas

debilidades. Uno de los líde-
res proPuso que asuma la
dirieenCia de la mujer con el
fin áe fortalecer; había tra-
bajado por el Pueblo' Pero-no
había tenido enfoque en las

mujeres, acePté el reto de
posicionar a la mujer Y ese

éargo me permitió trabajar
no Jolo para mi Pueblo si no
a nivel nacional con la mar-
cha de las mujeres amazóni-
cas, a nivel internacional
con redes de mujeres que

luchanyaPoYandoalas
mujeres que han sido crimi-
nalizadas.

¿Cuáles fueron los obstá-
culo más fuertes a enfren-
tar y suPera& como mujer,
como indígena...?

El obstáculo más fuerte es

que las mismas mujeres
estén conscientes Y conven-
cidas de sus Procesos Para
oue deftbndan sus derechos,
án uri'mundo indígena,
donde Ia mujer tiene muchos
hijos siendo bastante jóvenes
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Equidad de género
¿Es posible establecer a tra-

vés de la educación, mayor
respeto, equidad e igualdad
de género enlas naciónaüda-
desamazónicas?

He visto que el ejemplo es la
mejor escuela, con el ejemplo y
capacitaciones a mujeres y
hombres poco a poco se poüíá
lograr.

¿En qué medida son un obs-
táculo los factores culturales
propios de su nacionalidad, o
a la vez estos factores impul-
san a luchar venciendo esos
obstáculos?

Si no se conoce los factores
culturales y se trata desde otro
pensamiento, educarles podía
ser infructuoso tratar de
hablar de la equidad de géne-
ro. Hay que ser mas hábiles
conociendo el factor cultural,
obviamente sin hacer sentir a
los hombres o a los esposos
como si trabajáramos en con-
tra de ellos, sino más bien
haciéndoles ver la fortaleza

que significa que sus mujeres
participen; muchas veces
cometemos el error de hablar
como si estuviéramos de ene-
migas o contrarios a los hom-
bres y eso hace que muchos
intentos hayan fracasado.

_ ¿Cuáles son los logros que
dentro de la comunidad
Sarayaku las mujeres han
obtenido?

La participación y la deci-
sión de las mujeres ha sido
fundamental en la defensa
territorial, ahora tienen una
asociación propia, una repre-
sentante dentro del Consejo de
Gobierno de Sarayaku, han
hecho escuchar su voz a nivel
nacional e internacional, han
participado en varios evento y
foros.

¿Estos han cambiado de
cierta forma, los niveles de
vida en algunas mujeres yun
mayor nivel de formación
académicaysocial?

Algunas jóvenes ya se han
formado, algunas líderes están
capacitándose, esforzándose,
mayor vocerías en los medios
porparte de las QQQemujeres,
esperemos que las nuevas
generaciones asuman con
mayorfuerza.

¿Cuál es el acceso que tie-
nen las mujeres a la educa-
9ión y fuentes de trabajo en
la comunidad Sarayaku y
fueradeella?

En los últimos años, todas
las administrativas como con-
tadoras son mujeres de
Sarayaku, hay algunas que
empiezan a ocupar roles mas
técnicos. Las jóvenes cuando
terminan sus procesos de
estudio, un buen grupo vuelve
y trabaja para Sarayaku y
otras que trabajan fuera, sin
desvincularse del pueblo, así
las podemos ver en cargos en
gobiernos seccionales, lá idea
es valorar nuestros propios
elementos.

I Naci en la provincia
de Fastaza, en el pueblo
Originario KiChwa de
Sarayaku en el año 1969...

.', en üasa me edugalon con
los principios de honradez,
roctitud, solldáfidad éon el
prójimo y h dlgnidad. Esroi
consejos siempre nos lo
daban a la hora de la gua-
yusa, a las tres de h máña-
na. La mejor lección ha
sido su ejemplo. Con toda
esta enseiianza, a los 12
años saliamos a la ciudad
para emp€zar la educacbn
secundaria, ya que en mi
pueblo solo había escuela.
así terminé el m@io en ta
ciudad.

¿Hay mujeres que traba-
j_an para el liderazgo, ya sea
dentro de la educación, el
emprendimiento, la lucha
por los derechos, la cultura
del pueblo y las artes?

Algunas se están capacitan-
do con su esfuerzo. No hay
muchas líderes dentro del
proceso organizativo, pero
hay más que en otros pueblos,
en el campo del arte como la
cerámica y la cultura, son
más activas y la tendencia es
que hay ancianas pero tam-
bién jóvenes, eso aún no se ha
visibilizado con fuerza.

¿Cómo se trabajan ahora
con las nuevas generaciones
demuieres Sarayaku?

Ellas tienen el espacio de la
organización de Mujeres de
Sarayaku, donde participan,
pero también el espacio de
los jóvenes de Saráyaku, a
diferencia de mi generación,
esta nueva generación esta
más capacitada, con acceso a
estudios superiores y vincu-
lada a los procesos, con un
camino emprendido, ya no
enfrentan lo que nosotros
enfrentamos, ya pueden usar
gl traje tradicional, el maqui-
llaje tradicional y decir ioy
mujer indígena de Sarayaku.
(F)
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Comunas optan por energía alternat¡va
Los habitantes de Galte Laine tienen un sistem aparaproducir
gas metano y abono orgánico para desarrollar la agricultura.

. Los integrantes de la comunidad Galte Laine asistieron
a una charla de explicación del proyecto del biodigestor.

Redacción Sierra Centro
(F- Conten ido I nte rcult u ral)

T os habitantes de la co-
I munidadindíeenaGalte
I /kine en chlmborazo,

desarrollaron un prototipo
de un biodigestor para la
producción de biol y biogas.
Este proyecto se realizó con
el apoyo de la Universidad
de las Fuerzas Armadas
(ESPE)deQuito.

El objetivo del plan es pro-
ducir energía a bajo costo

(biogas) y que los agriculto-
res de la zona obtengan biol
para la producción agrícola
orgánica En la construcción
de este equipo participaron
100 habitantes de esta comu-
nidad indígena localizada
en el cantón Guamote, en
Chimborazo.

A mrís de obtener gas pue-
den cosechar 100 ütros sema-
nales debiol. Este seproduce
por la descomposición de
desecho de ganado que se
almacena en el reactor, un
recipiente plástico alargadq

donde se descompone la ma-
teria orgánica y esta a su vez
producegasmetano.

Rommel Valdez, diseñador
del proyecto, explica que el
experimento es parte del plan
de vinculación de la universi-
dad con la gente. El gas que se
genera es usado en la Unidad
Educativa Nación Puruhá
para la preparación del desa-
yuno escolar de380 niños. "Es
unplan piloto'que puede ser
replicado en cada una de las
viviendas de la comunidad.

Con T5libras de abono de
ganado y 80 litros de agua,
podrían producir biogas para
tres horas de uso diario y 100
litros semanales de biol. Con
eso se ahorrarían recursos y
además tendrían abono rico
en minerales que ayrrdaría a
soportarlasheladas.

Uno de los beneficiados es

fuan Guambo. Para el campe-
sino es una alternativa para
las comunidades indígenas
contar con una nueva opción
y fu ente de calor.'Gracias a la
universidad podemos desa-
rrollar tecnología en las co'
munidades. ñrora buscamos
replicar estos conocimientos
para que cada familia cuente
conestesistema".

G LE NDA GIACOM ETTU EL COMERCIO
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Modesto Moreta. Coordinador
(F - C o n te n id o I nte rc u lt u r al)

o es cantante profe-
sionalnicompositor.
Cuando las luces del
escenario se encien-

den y suena la música Sayri
Masaquiza comienza a de-
leitar con sus canciones en
kichwa o nula mishi (idioma
de la gente en español). A sus
6 años ha escrito la Ietra de
varias canciones en su lengua
nativa. El último de sus éxitos
es Wishinaga ChinBarigami
(La cucharita se meperdió).

Con el sonido de las guita-
rras, la batería y al ritmo de
cumbia se desplaza sin miedo
de un lado a otro por las tablas.
Su voz potente enciende el
ánimo de la gente que lo mira.
-Cruspamba chayanabiga sala-
saka kitillibiga shuk tullu ishi-
nadaga cumbashcamundami
cumbidan. Wishinaga tukuri
gami, Wishinaga tukurigami
(En la entrada de Cruzpamba,
en el pueblo Salasaka me rega-
laron una cucharita de hueso
por acompaña¡ a mis amigos,
pero en esa multitud ise me
perdió la cucharitai) dice una
parte del estribillo de lamelo-
día que interpreta.

Sayri es parte del proyecto
intercultural denominado
Voz de Runa Mishi Salasaka
culturaviva. Este busca forta-
lecer la lenguakichwa en esta
comunidad indígena locali-
zada a oriente de Ambato, en
Tungurahua.

Rafael Chiliquing4 director
del Centro Cultural Inkarte,
explica que a través de las me-
lodías se trata de mantener el
idioma. Se trasmite pormedio
de las compasiones y mensajes

de motivación, de espirituali-
dad, lanaturaleza, el amor, de
superación

Además, para contrarrestar
el consumo del alcohol y los
suicidios, que tienen un alto
grado de incidencia en los
jóvenes de la comunidad.

Segun Chiliquinga, la idea
es fomentar que los niños y jó-
venes utilicen su tiemPo libre
en la música escribi¡ e intei-
pretar melodías escritas por
ellos. "Es un reto para los estu-

diantes que asisten al Centro
Culn¡rallnkarte Porque deben
componer la letra en esPañol
y luego traduci¡lo al kichwa
Posteriormente hacer el arre-
slo musical, vocalización Y
éantar con la pista o unabanda
envivo.'A más de mantener el
idioma los chicos desarrollan
la parte intelectual, la memo-
ria, la coordinación de sus mo-
vimientos. También, maneian
la parte escénica Perdiendo el
miedo en público Para que se

conviertan en los próximos
líderes de la comunidad",
cuenta el investigador culturai
deSalasaka

Los niños, jóvenes y adoles-
centes pueden componer la
letra e interpretarlas en varios

' ritmos andinos como las hüá!-
nas, el sanjunito... Chiliquinga
dice que si las melodías son
traducidas a diversos idiomas
por qué no hacerlo en kichwa
para que los jóvenes canten
reggaetón, rocky otros ritmgs

en runa shimi (lengua del ser
humano).

"La propuesta es que los
jóvenes comiencen a valorar y
amar su runa shimi Transmitir
aotros chicos los mensajes de
las melodías de la vida diaria
y de nuestra cultura que es
hermosa" Es importante como
pueblos indígenas el fortalecer
y continuar con el vivir tradi-
cional, no sentir vergüenza".

El proyecto de Salasaka cul-
turaviva fue desarrollado con

los estudiantes de la Facultad
de Ciencias Políticas Y de

Comunicación Es Parte de un
proyecto de vinculación con la
óomunidad de la Universidad
Técnica de Ambato (UfA)
que cuenta con el aPoYo de la

JuntaParroquial de Sasalaka Y
el Municipio de Pelileo.

Al momento más de 20 niños

de la parroquia Salasaka son
parte de este Plan En febrero
pasado se realizó el Primer
Festival Intercultural la Voz

d" ** mishi. En esta Parti-
ciparon 15 rePresentantes de

las comunidades indígenas de

Tungurahua.
Otro de los comPositores

es Iván |erez, de 13 años. EI

adolescente decidió escribi¡
una melodía dirigida al amor
titulada Kiuyanimi (Te amo).
En esta declara su amor auna
amigaocomPañera

Asegura que el mensaie
central de la melodía a más

de declarar su amor, es que si

no le acept4 él no se dedicará
al alcoholismo nitamPoco se

suicidará debido a que la vida
continúa y otro amor llegará.

"Lo quebusco es que el men-

sale llegue a los dem:ás chicos
de las comunidades indígenas'
La pérdida de un amor no es

motivo de suicidarse' Conesa

composición adernás incen-
tivo para que mantengamos
nuestra lengua que de a Poco
se pierde Por la emigración"'
afirmaferez.

Es más, al momento está

en sus planes escribir la letra
de una melodía que aYude a

los adolescentes Y ióvenes
a aleiarse de las drogas Y el
embarazo Prernaturo en las

niñas. Dice que la música es

una buena vía Para llegar con

un mensaie positivo Y de Paz.
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Las comunidades
Shuar y Achuar bus-

can el amor a través
de cantos Y magia.

rrt

fr I amor concebido como
.E l" fo".ta Primordial del
desarrollo de la humani-
dad ha estado inmerso en

la cosmología Amerindia
de nuestros Pueblos ama-
zónicos ancestrales' Las
culturas shuar Y achuar
manifiestan sus concePcio-
nes amorosas a través de

.""tót v hechizos Para ftir-'
mar e-l ídeal del'sentimien:
to intangible que deriva en
la constiucción social de Io
que llamamos Pareja Y Pos-
tiriormente una familia'

Los canciones mágicas
("anent") son exPresadas
mediante cantos realizados
por los shamanes de las
iomunidades. Los cantos
reflejan las distintas esferas
de lá vida de estos Pueblos
que están conectados con las
dimensiones sociales Y emo-
cionales de sus integrantes'
así como también reflejan

los sentimientos individua-
les y los modos culturales de

coexistencia.
Se denominan hechizos

Dor los efectos que estos Pue-
ien traer. Las motivaciones
para recurrir al anent Pue-
^d"tt tet tan extensas como la
infinidad de cantos existen-
tes.

Generalmente, cuando un
hombre Y una mujer se cono-
cen, peró Por circunstancias
aienás a ellos no Pueden
eitar juntos, buscan a un
shamán de Ia comunidad
para que interfiera en su
deseo de estar juntos' aun-
que Ios requerimientos Pue-
den variar, no siemPre se

anhela estar juntos, muchas
véces solo se ¡lide que'el
amado o amadá no tengan
otros comPromlsos.

"Estov caminando en
mitad dé la noche, haY PeIi-
sro, eI río se salió de su
ó"u"e, Pero Yo debo conti-
nuar, dtbo llegar al lugar
donde mi amor está. Aún
cuando surjan los Proble-
mas, aún cuando alguien me

amenace, debo encontrar la
forma de estar cerca de ella
v tocar su cuerPo" (testimo-
iiaunhombre shuar).

"Usted Puede estar traba-
jando en el camPo o en la
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casa, usted está bien, usted
está contenta y tranquila,
quizá un poco feliz y un poco
triste. Así se siente cuando
nadie está cantando. Pero si
usted tiene un amante y él
está lejos de usted, y él utili-
za hechizos, usted de pronto
pierde la tranquilidad, ya no
puede volver a estar calma-
da, usted se pone muy triste,
y donde quiera que vaya, y
hago lo que haga, usted está

triste y usted deberá pensar
en é1" (testimonia una mujer
shuar).

En eI estudio realizado por
la investigadora Elke Mader,
sobre los cantos y hechizos
de las culturas shuar y
achuar, se menciona que
existen dos espacio-tiempos
cuando el alma o espíritu es
más receptiva al efecto de
los hechizos: la noche y el
crepúsculo.

:aa.a:.:-!at-
::: !i l¡

Según la investigadora,
durante la noche, mientras
una persona duerme, su
alma ("wakán") vaga alrede-
dor y es posible que se puede
encontrar con el alma de la
persona que está lanzando el
hechizo. "El hacer que Ia per-
sona amada sueñe con uno
es la meta implícita de
muchos hechizos y una
importante figura en el dis-
curso del amor".

"Wakáni, pájaro del alma/
Tú me estás buscando/ En el
crepúsculo/ Pero todos mis
pensamientos/ Están conti-
gol Solo pienso en til Estoy
abrumado con este deseo
doloroso/ y yo pienso/
Mañana tú volverás/ En el
crepúsculo/ En el crepúscu-
lol Tú me vas a amar. El
poder del soñar y del crepús-
culo" dice una canción.
(DIA)- (TNTERCULTURAt).

:l
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Et amor en e[ mito
eternamente. Un día Yaa
Nua lo llevó para el cielo,
ahora podía ver todas las
estrellas que en realidad
eran personas. Finalmente
se casaron y vivieron en el
cielo.

Cosmología

El mito de Yaa Nua, la
estrella mujer, atenúa la
cosmología de Ios cantos Y
hechizos que utilizan las
comunidades shuar Y
achuar, debido a que en este
relato se ProYectan las
temáticas del amor, la
sexualidad, el matrimonio Y
el poder esPiritual que
actúan a lo largo de la histo-
ria.

También se debe tomar en

Las figuras de los hechi-
zos se remiten a la historia
de amor mítica entre un
hombre joven Y Yaa Nua, la
estrella de las mujeres' Se

dice que en una noche llena
de estrellas, un joven estaba
sentado en Ia orilla de un
río, él deseaba gue fueran
mujeres para que Pudieran
ser suyas.

Ya en su casa, mientras
dormía, una luz fuerte lo
despertó, era una mujer que
britlaba desde el cielo. Ella
Ie dijo "tú pensaste en mí,
así que vine, tú me has atra-
padó en tus pensamientos"'
Luego, según el relato, hicie-
rontl amor en la orilla del
río. Yaa Nua regresó al cielo.
El joven solo Podía volverla
a ver si guardaba eI secreto

cuenta las circunstancias
en las que se desarrolla el
mito. Un hombre sentado en
la orilla de un río, Io que
refleja la búsqueda del Pen-
samiento profundo, la medi-
tación, Ia soledad que deriva
en Ias reflexiones más Pro-
fundas.

Muchos de los rituales se
realizan de esa manera, bajo
esas circunstancias, con el
fin de experimentar una
visión y recibir un Poder
espiritual esPecial...Y dice
una canción:

Mi padre, mi Pequeña
estrellita/ me ha olvidado/
Él duerme¡ pero una estre-
llita/ va a desPertarle/ una
estrellita/ va a desPertarle/
y hacer que me recuerde.
(DIA)
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No siempre es amor
La magia del amor, como las

denominan los shamanes o
"uwishin", puede ser utilizada
oara fines que desvirtuarían
ál 

"ott"epto 
de los anent' Es

estos casos, se busca eI conse-
jo profesional de un shamán
para que le PrePare un encan-
tamiento de amor "musaP" o
se Duede realizar un ritual e

iniertar "dardos de amor"
(músap tsentsak) en eI cuerPo
o espíritu de la otraPersona.

"Los dardos Pueden sen
enviados Por los sueños'
Puedo introducirme en tu
sueño y cubrirte con esencias
especiales. Cuando te desPier-
tai, te sientes triste, emPiezas
a pelear con tu familia Y-no
quieres hablar con nadie.
Solamente Piensas en una

persona especial (...) así fun-
óionan los dardos del amor",
se expüca.

Motivos

Pero este ritual solo se lleva-
rá a cabo si Ia causa se consi-
dera moralmente correcta, si
contribuye a la reconciliación
de una pareja casada; si otras
fueran las Pretensiones, el
shamán se negaría a cumPlir
eI deseo de Ia Persona enamo-
rada.

"Pocas veces realizo la
magia del amor. Nunca la
hagó para llevar infortunio a
alguna persona' Solamente lo
hago si alguien desea una
vida mejor Y si quiere una
vida mejor de nuevo en su

casa, de manera que se
quieren mutuamente Para
resolver algunos Problemas
(..) porque aveces solo quie-
ren tener a una mujer Y
quieren que yo Ia consiga
para ellos, sin que les
importe Io que ocurra des-
pués", testimonia un sha-
mán preguntado Por Ia
investigadora Elke Mader.

Los shamanes no solo son
consultados para aPlicar
este hechizo, sino Para
curarlo también, Ya que se

cree que los Pensamientos
compulsivos, la Pérdida del
apetito, depresión, inquie-
tud y otros males Pueden
ser causados Por hechizos
de amor o encantamientos.
(DIA)
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El lelégnto | sábado 12 de matzo de 2016

La Fenocin diseña su

estrategia para 2Ol7
La agrupación -que reúne a más de 500 mil familias-

definirá en mayo la postura electoral para el próximo año.

1

En la cita participaron las agrupaciones de base de la organización, que llegaron de más de 12 provincias.

¡¡d¡tdón Polñica
política@telegrafo.com.ec

Quito

La Confederación Nacional de Orga-
nizaciones Campesinas, Indígenas y
Negras (Fenocin) trabajó ayer' en

Quito, con sus bases (1.250 organi-
zaciones de segundo y Primer
grado) para definir sus propuestas
sobre eI Código Ingenios y analizar
Ias perspectivas de la organización
de frente a las elecciones de 2017.

Sobre este último punto, Santos
Villamar, presidente de la organiza-
ción, agregó que en los primeros
días de mayo tomarán una postura
en conjunto. Sin embargo, adelantó
-4 titulo personal- que el proyecto
político de Revolución Ciudadana
fue construido desde las bases y "lo
seguimos manteniendo".

A su criterio con el actual go-

bierno, hay "polÍtica pública que se

asienta en los territorios, pero aún
falta profundizar el tema agrario".

El dirigente nacional Franklin
Columba agregó que les interesa co-
nocer el criterio de las bases. "Es-
tamos consultándoles sobre los te-
mas de coyuntura. Debemos tomar
decisiones en éste, que es un año
electoral". Por eIIo sugieren un "diá-
logo nacional" para "pensar qué
tanto las polÍticas públicas han be-
neficiado a la organización".

El parlamentario andino, Pedro
de la Cruz, recordó que la Fenocin,
junto al Partido Socialista, tiene un
acüerdo con PAIS. Aunque recono-
ció que aún faltan proyectos y pro-
gramas en favor de la clase campe-
sina e indígena, agregó que son
"coherentes con los principios polí-
ticos" y que no "los traicionarán".

Añadió que "hay avances con las
Ieyes de Agua, Tierra, hay un res-
peto al campesino y los ciclos de

apoyo a la comercialización, además
de los créditos".

El lÍder indígena afirmó que la
Fenocin ha pensado en crear un mo-
vimiento polÍtico a largo plazo. Sin
embargo, ese planteamiento no se

concretará para Ias elecciones del
próximo año.

{¡nüic¡rrdfód¡lohg*
En Ia cita, la organización debatió
los cambios en el Código Ingenios,
que ahora está en consulta prelegis-
lativa.

Según Columba, sugieren más
apertura al t'enfoque intercultural"
y no solo un libro para la medicina
intercultural. Además, proponen un
centro de saberes ancestrales para
intercarnbio de conocimientos.

Para Villamar, los conocimientos
ancestrales no deben patentarse de
manera individual, sino colectiva y
que las transnacionales no se apo-
deren de la medicina tradicional. (I)
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E I libro "Antología del
.E rolklore Ecuatoriáno", de
Paulo de Carvahlo-Neto, recoge
una interesante descriPción
sobre La indumentaria ecuato-
riana en el siglo XVIII (1738)'

Este tema es desarrollado Por
(Antonio de Ulloa (7776-1795)Y

Jorge Juan y Santacilia (1713-

1773), que fueron celebres via-
ieros, autores de Relación histó-
iica del viaje a la América
Meridional. En dicha obra,
insertan un caPítulo relativo a

Quito, el cual contiene valiosos
datos descriPtivos sobre su
indumentaria característica.

A continuación el relato: En

cuanto al vestuario, no deja
observarse alguna diferencia
respecto del que se estila en
rspáña; y ésta es menor en los
hombres, que en las mujeres;
consiste pues que cuando usan
el traje de capa, lo acomPañan
con una Casaca larga, que les
Ilega hasta las rodillas, con
Malga ajustada, abierta Por los

costados del CuerPo, Y Mangas
de Ojales, Y Botones a dos
Bandas, que les sirven de ador-
no: en Io restante, la gente de

forma viste ostentosamente; Y
no son entre ésta menos comu-
nes las Telas de Oro Y Plata, que

Ios Paños muY finos, Y otros
Géneros de Seda Y Lana.

El vestuario de los mestizos
es todo eI Azul, Y de Paño de la
tierra; y aunque los EsPañoles
de baja esfera Procuran distin-
guirse de ellos, o bien Por eI
óolor, o por la calidad, lo común
es, que entre unos, Y otros haYa
poca diferencia.

Si algún Vestuario Pu,ede
pareceiparticular, será Por lo
iorto, y pobre el de los Indios;
pues consiste en unos calzones
áe lienzo blanco, o Ya del
Criollo, que se fabrica allí de

Algodón, o ya de alguno de los
que se llevan de EuroPa.

Estos Ies llegan hasta la
mitad de la Pantorilla, Y que-
dan sueltos Por abajo, donde la
guarnecen con un Encaje
óorrespondiente a la tela: la
mayor parte no usa camisa, y
cubren Ia desnudez del cuerPo
con una Camisera de Algodón'
así en grandes como en chicos

es negra, tejida por las indias
para este intento: su Hechura
es como un Costal con tres
aberturas en el fondo oPuesfo a
la boca; una en medio Por
donde sacan la cabeza, Y dos en
las esquinas para los brazos; Y
quedando éstos desnudos les
tipa el cuerPo hasta las rodi-
llas: después Ponen un
Capisayo, que es una Manta de

ferga con un agujero en
medio, por donde entran la
cabeza, y un sombrero de los
que se fabrican allíi con lo cual
quedan finalizadas todas sus
g-alas; de que no se desPoian
áún para dormir; y sin mudar
de traje, ni acrecentarlo, sin
cubrir las piernas con roPa
alquna, ni calzarse los Pies
ciminan en los parajes fríos,
no menos que enlos caüentes.

Los Indios que gozan una
mas conveniencia, Y Particu-
larmente los .Barberos Y
Sangradores se distinguen en
algo de los otros, Porque hacen
loi calzones de un Iienzo delga-
do; usan camisa, aunque sin
mangas; y del cuello de ésta
sale para afuera un encaje de

cuatro dedos, o más de ancho,
que dá vuelta todo al rededor, Y
cae sobre la Camiseta negra
tanto en el Pecho, como sobre
los Hombros Y EsPaldas a

manera de Barbador; usan
zapatos con Hevilla de Plata' u
Oio; pero no medias, ni otra
cosa, que cubra la Pierna; Y en
lugar de CapisaYo llevan CaPa'

qui muchos Pueden costear de

Paño fino, y frangearla con
Galones de Oro o Plata.

EI Vestuario que usan las
Señoras de distinción, consiste
en un Faldellln, como queda Ya
explicado en las noticias de

Guayaquil; en lo suPerior del
cuerpola Camisa, Y tal vez un
lubóñ de encajes desabrochado,
y un Rebozo de BaYeta, que lo
tapa todo, Y no tiene otra cir-
cunstancia, que vara Y media
de esta tela, en la cual se lían
sin otra hechura, que como se

cortó de la Pieza; gastan
muchos encajes en todas sus
Vestiduras, Y Telas costosas en
sus adornos, o guarniciones de

las que tienen de lucimiento. EI

Peinado, que acostumbran es
en tranzas, de las cuales for-
man una especie de Rodete,
haciendo cruzado con ellas en
la parte posterior y baja de la
cabeza; después dan dos vuel-
tas con una Cinta de Tela que
llaman Balaca al rededor de
ella por las sienes formando un
lazo de sus puntas en uno de los
lados, el cual acompañan con
Diamantes, y Flores, y queda
muy airoso eI Tocado: usan de
Manto algunas veces, para ir a
Ia iglesia, y Basquiña redonda,
aunque Io más regular es ir con
rebozo.

No se distinguen las Mestizai
de las Españolas en el traje,
más que en la calidad de las
telas; y en que aquéllas que son
pobres, andan descalzas; lo que
se nota igualmente en muchos
hombres de esta casta.

Dos suertes de Vestuario
usan las Indias; ambos no
menos abreviados, que los de
los hombres de su especie: Por-
que las Mujer'es de los que
gozan algún más descanso, Y
las Chinas, (que así llaman a las
Indias Mosas solteras criadas
de las Casas, y Conventos de

Monjas) se visten con una esPe-

cie de Enaguas muY cortas, Y
un Rebozo; todo de BaYeta de La
Tierra. Las Indias comunes se

reducen a un saco de la misma
hechura, yTela, que las camise-
tas de los Indios, y le llaman
Anaco; eI cual Prende en los
Hombúos con dos Alfileres, a

que dan el nombre TuPu, Y
corompido Topo. Se diferencia
únicamente de la Camiseta en
ser algo más largo, y les alcanza
al principio de la Pantorilla;
después se fajan la cintura, Y
en lugar de Rebozo Ponen al
cuell,o otrs,Paño de la misma
TeIa, y color negro llamado
Lliclla; con lo que queda con-
cluida su vestimenta, Y desnu-
dos de ella los Brazos, y Piernas'

De otra tercera esPecie usan
las Casicas, Mujeres de los
Alcaldes MaYores,
Gobernadores, u otras, que se

distinguen de las Indias
Ordinarias. Esta es compuesta
de los dos antecedentes; Y se

reduce a unas Polleras de
Bayeta, guarnecidas Por el
ruedo con Cintas de Seda: sobre
ella ponen en Iugar de Anaco
otro Ropaje negro, que llaman

Acso; el cual cae desde el
Pescuezo; está abierto por un
costado, plegado de arriba a
abajo, y ceñido con una Faja en
la Cintura; de modo que no
cruza como el Faldellín: en
lugar de la LIicIla pequeña, que
llevan pendiente de los
Hombros las Indias Ordinarias,
se ponen Otro ¡nucho más
grande, toda Plegada, que les
cubre desde el Pescuezo hasta
casi el ruedo con un Punzón
grande de Plata, Ilamado lam-
bien Tupu, como los del Anaco:
en la cabeza se ponen un Paño
blanco dados distintos doble-
ces, cuya extremidad les queda
colgando por detrás; llámanle
Colla, y lo usan par adorno y
distintivo, sirviéndoles asimis-
mo para defensa del Sol; y
aumenta el Senorío con el
Calzado, Así este traje, como el
que usan las demás Indias, e

Indios, es el mismo que acos-
tumbraban en el tiempo de los
Incas, y por él se diferenciaban
los que eran más distinguidos
que los demás. Los Casiques no
usan hoy otro, que el de los
Mestizos; esto es CaPa, Y
Sombrero, y andan Calzados;
siendo esta toda la diferencia
de ellos a Ios Indios vulgares.

(Relacíón Histórica itelViaje a
la América LIerídional. En
ENRIQUEZ 8., Eliecer, Quito a
través de los siglos. Quito.
Imprenta Municípal, 793 8. PP.
83 -9 6. Véanse pp. 93 -9 6).

NdTAS
1En lo posible, actualicé la

escritura
2 . .'. a más de las Polleras,

acostumbran Faldellín en su
lugar, cuando concurren de
visita, o están de festividad en
sus Casas. Este ropaje, que no
es máslargo que lapollera, está
abierto por delante cruzando el
un lado sobre el otro, y lo ador-
nan con mucha ostentación, y
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.etmercurio.com'ec
Cueñea, [unes 14 de marzo de 201ó
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La comuna es
la base orga-
nizativa de los

indígenas. Esta
ha existido Por
seis u ocho mil

años hasta el

presente, Pero
sólo en 1938

se la reconoc¡o
legalmente.

ITT

a base organizativa de
los indígenas es la
comuna, que en eI caso

de los pueblos amazónicos
puede también adoPtar el
ñombre de centro' Esta base
organizativa ha existido Por
seis u ocho mil años Y hasta
el presente. Pese a esta reali-
dad, sólo en 1938 se recono-
ció legalmente a las comu-
nas. Apartir de allí, imPulsa-
das poi las organizaciones de

izquierda, surgieron uniones
de comunas Parroquiales o
cantonales. A nivel nacional,
la pionera fue Ia Federación
Ecüatoriana de Indios, FEI,
fundada en los años 40.

Desde los años 60, la
Federación Nacional de
Organizaciones CamPesinas,
FEÑoc,,'tuvo un gran desa-
rrollo, árrdamentakmnte en
la lucha por la reformá agra-
ria.

Aglutinaba carnPesinos de
la Costa y la Sierra, entre
ellos muchos indígenas. Con
el tiempo cambió su nombre
por FENOC-I, Y luego Por
iederación Nacional de
Organizaciones CamPesinas,
Indígenas Y Negras,
FENOCIN, enfatizando su
composición intercultural.

También se formaron orga-
nizaciones con énfasis étnico.
La Federación Shuar fue una
pionera. Se formaron luego
órganizaciones regionales
como el Ecuarunari en la
Sierra y la CONFENIAE en la
Amazonía.

En los años 80, cuando se
aceleró el proceso organizati-
vo, se desarroüó Ia coordina-
ción a nivel nacional, que se
concretó en la formación, en
1986, de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador, CONAIE, que articu-
ló no sólo la movilización de
los indígenas, sino toda la
resistencia popular contra el
neoliberaüsmo, en una etapa
de reflujo del socialismo a
nivel nacional e internacio-
nal, y de disminución de la
antigua fuerza del movi-
miento de trabajadores.

Además de las menciona-
das, debe tomarse en cuenta
la presencia de otras-organi-
zaciones. AgruPados por
motivos confesionales, los
indígenas evangéücos forma-
ron Iá rEntg, que ha desarro-
llado,en'lss últimos
turas'
Cás sobre la reali&ftt'üél Pais.
La FENACLE, filial camPesina

país

Desde los años 70 y 80, el
movimiento indÍgena ha
estado presente con gran
fuerza en la poütica nacional.
Por años participó electoral-
mente en conjunto con el
sociaüsmo y otras fuerzas de
izquierda. Los primeros dig-
natarios indígenas de elec-
ción popular, llegaron a sus
puestos en las listas del
Partido Socialista y el FADI.
En 1996, las tendencias étni-
cas promovieron la forma-
ción del Movimiento
Pachacutick, que ha logrado
presencia política y con el
tiempo se consolidó como el
"btazo político de la CONAIE".

En estos úItimos años se ha

electo un creciente número
de indígenas para la repre-
sentación popular a nivel
local, provincial y nacional,
en diversas fórmulas políti-
cas.

Desde el remoto pasado, los
indígenas del Ecuador han
sido reconocidos, pero se les
dio nombres acuñados en la
cultura dominante: "colora-
dos", "jíbaros" o "aucas".

de ta CEOSI, agruPa también
algunas organizaciones indí-
genas de base Y federaciones
intermedias.

En los años del desPertar
indígena, tuvieron PaPeI des-

tacaáo los gruPos culturales,
que reivindicaron uno de los
risgos más fuertes de Ia iden-
tidád indígena, la música Y

las lenguas. Surgieron tam-
bién várias organizaciones
indígenas dePortivas, artesa-
nalei y comerciales de nivel
Iocal.
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Solo en los últimos años'
qracias a la lucha de las orga-
ñizaciones, se ha comenzado
a usar sus nombres ProPios.
En Ia Sierra se asientan los
ouitchuas; c En la Costa viven
I'os chachis, tsachilas Y awas.
Cada quien tiene su lengua Y
cultura.

No es fácil hallar una defi-
nición para Ios Pueblos indí-
genas. Los casos tíPicos son
claros, Pero las fronteras con
lo mesiizo son imPrecisas.
Podemos establecer, sin

embargo, qué Pueblos indi
qenas son aquéllos que se

ásientan en el territorio
nacional Y viven Ia continui-
dad social Y cultural de Pen-
samiento Y organización de

las sociedades que Poblaban
América antes de la conquis-
ta euroPea' Esto significa que

los pueblos indígenas son
sujetos históricos, sociales Y
poiíticos, con organización Y

cultura; vinculados aI territo-
rio, con Ia caPacidad de reco-

nocerse como tales.
Tradicionalmente se deno-

minaba "indios" a todos. A
veces se los identificaba por
su vínculo local como nata-
buelas o chibuleos.

En los estudios antroPoló-
lticP,qle utilizó el término
-ftinfu.*, pero se vio,que era-

tlkdfffi y que tenía una conJ
notación racista. Luego, en
medio de Ia lucha se generaü:
zó la denominación "pue-
blos", adoptada en los docu-
mentos internacionales más
progresistas.

Una de las claves más
importantes del movimiento
indígena en el Ecuador, ha
sido no sólo su lucha Por eI
reconocimiento de la diversi-
dad, sino por su propia diver-
sidad interna. En su interior
hay gran variedad de pueblos
con identidades propias, de
formas organizativas Y de
posturas sociales, políticas Y
culturales diferenciadas.

La presencia indígena en el
país tiene un peso funda-
mental y, una vez que imrm-
pió en la escena pública, no
dejará de ser un actor de gran
peso en el futuro. Pero, Pese a
su importancia, no resulta
fácil establecer eI número de
los indígenas del Ecuador.

Hay quienes dicen que no
llegan al SYo, hasta los que
sostienen que suPeran el40o/o
de la población. Es dificil un
cálculo exacto. Las barreras
de definición étnica son con-
fusas.

El censo del año 2000 hizo
una pregunta específica, y

arrojó la cifra de 830.418 de
una población total de
12'156.608, es decir 6,83%.
Esta cifra es francamente
reducida. Hubo varias causas
para que en el censo muchas
personas no admitieran su

r..identidad étniea., Es de':efpGq'
:*añn$@

realice una camPaña Prevfa-
de información Y orienta-
cióri. Pero, de todas maneras,
es también claro que Ia gran
mayoría del País tiene una
clara opción Por identificarse
como mestiza.

Respecto al número de
indígenas, estudios esPecífi-
cos sobre el tema elevan ese

oorcentaie hasta un 12%.
itt" "t 

lacifra más creíble.
Para ello haY algunas consi-
deraciones. En la Costa, que

es Ia región más Poblada, son
unos Pocos miles. En la
Sierra Y el Oriente constitu-
yen una Parte considerable
áe Ia población. Pero las
cifras pueden ser innecesa'
riamente Polémicas. La

importancia de los Pueblos
ind-ígenas no está dada Por
su número. Son elementos
centrales de nuestra comu-
nidad nacional' Los indíge-
nas, como ningún otro sector
del país, han contribuido al
desárrollo de Ia conciencia
de la diversidad'

La lucha indígena

Entre los años 20 Y los 50

del siglo xX, Ia lucha del
sociañsmo Y Ia izquierda
Iogró insertar Ia cuestión
ináígena en el debate nacio-
nal y se registraron algunos
avances.

Desde los años 60 se levan-
tó una intensa lucha Por los
derechos camPesinos e indí-
genas en el Ecuador. A las
antiguas organizaciones se

sumaron otras nuevas. Los
avances de organización se

dieron en la segunda mitad
del siglo )O(. La Presión del

campesinado Y las necesi-
dades de modernización de
las empresas agrícolas,
impulsaron la reforma agra-
rial que eliminó las relacio-
nes precaPitalistas Y trajo un
limitado cambio en la ProPre-
dad rural.

El incremento de la coloni-
zación y la presencia estatal
en la Amazonía, coincidieron
con el desarrollo de sus orga-
nizaciones y la incorPoración
de buena parte d'e los indíge-
nas orientales al sistema edu-
cativo.

En las últimas décadas del
siglo XX, las organizaciones
pasaron del reclamo Por- 

la tierra, a un Proyecto Polí-
tico más amPlio, de Perte-
nencia étnica. Los indígenas
se constituYeron en actores
de Ia sociedad ecuatoriana.
Durante los 80 Y 90 se movili-
zaron por el reconocimiento
de sus demandas Y Para
enfrentar al modelo de ajus-
te. En ocasiones lograron
revertir ciertas medidas e

incidir en Ia Política, Pero su
mayor logro, además de su
propia organización, fue el
reconocimiento de su Perso-
nalidad Política Y sus dere-
chos.

En las décadas finales del
siglo XX, las.organizaciones
indíeenas Priorizaron Ias

de-mandás por el desarrollo
de una educación que usara
sus propios lenguajes, como
un mecanismo de Preservar
Ias identidades Y de garanti-
zar sus derechos. Así surgió
la

propuesta de Ia "Educación
Intercultural Bilingüe" Para
los indígenas ecuatorianos.
Este fue un Paso decisivo, no
sóIo porque de este modo se

avan26 en eI Proceso indíge-
na, sino Porque de esta
manera se afirmó la necesi-
dad de integrar la diversidad
del país en un esfuerzo de
unidld. Es notable mérito de
los pueblos indÍgenas Y su
lucha, haber dado este Paso
crucial en la identidad del
Ecuador, que no sólo rePre-
senta la afirmación de dere-
chos de un sector imPortante
de la población, sino un avan-
ce en el entendimiento del
país todo. (I)

aaaaaaaaaoaaaa""'
Fuente:

Extracto del texto "lnterculturalidad

en el Ecuador" de Enrique AYala

Mora, de la Página: httP//www'

uasb.edu.edUserFiles/380/File/

I ntercuf tu ralidad oh20eno/o20elo/o20

Ecuador.Pdf
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Los indígenas de Chibuleo, Sala-

saka, Quisapincha y Tomabela uti-
lizanla prenda en Tungurahua

Elponcho es
un símbolopara
cuatro pueblos
Fablán Malsanche. Redactor
f m ai sanch e@ e I com e r c i o.co m
(F " Contenido lntercultural)

I color del poncho
identifrca a los indí-
genas de cadauno de
los cuatro pueblos de

Tirngurahua Iaprendarepre-
senta un valor sigrlifi cativo en
lo religioso, cultural, social y
político. La vestimenta puede
ser elaborada con la lana de
borregoehilo

José Sisa y su familia con
feccionan las prendas de los
pueblos Chibuleo, Qdsapin-
cha y Tomabela Los elabora
en cuatro telares manuales
dentro de un pequeño taller
en la comunidad Chibuleo
San Francisco, ubicada a 30
minutosdeAmbato.

Sisa indica que el rojo es el
color predominante en las
prendas de los tres pueblos,
asentados en el suroccidente
y occidente de Anrbato; mien-
tras que los salasakas usanuno
de color negro. El empresario,
de 50 años, cuenta que el color
rojo sigrrifica la sangre que
derramaion sus antepasados
durantelaConquista"

"Nuestros abuelos contaban
de la resistencia y bravura que
tenían nuestros compañeros
indígenas que lucharon contra
los incas y los españples. Esa
sangre se lleva en los ponchos
y un indígena tiene que llevar
con orgullo el poncho en cada

/Martes 15 de rnarzo del 2016 / ELCOMERCIO

una de las luchas sociales".
Pero el colorrojo no es elúni-

co identificativo que tienen las
prendas de los tres pueblos. En
Chibuleq los indígenas visten
el poncho rojo con rayas de
colores azul, blanco, amarillo
y verde. Alberto Huapisaka
profesor de la Unidad Educa-
tiva Chibuleo, indica que las
rayas de colores significan la
cebada o el sol, la tierr4 el agua
y la amistad entre los pueblos.

El docente añade que los
símbolos matemáticos, co-
mo los rombos, trirángulos
y la chakana también están
presentes en la vestimenta.
"La prenda tiene diferentes
combinaciones de colores
que representan la alegría y la
fratemidad que existe entre las
comunidades. Timbién se uti-
lizaunponcho de colorblanco
con negro y es utilizado porlos
ancianosdelpueblo".

El poncho del pueblo Qui-
sapincha no tierle ninguna
frania de colores. Es sencillo.
Tiene cuello y flecos en los
extremos de lavestimenta. El
pueblo de Quisapincha tiene
22 comunidades asentadas en
eloccidentedeAmbato.

"El colorrojo es elpredomi-
nantey solo se diferenciapor
un cuello que tiene la prenda
de vestir. Los ancianos indican
que se asemeja a la sangre del
toro que vive enlos páramos. A
la persona que bebe la sangre
del semoviente le dafu erzayle
hace fuerte", añade Huapisaka
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. Estos ponchos se usan en la comunidad Quisapincha.

Mientras, el pueblo Tomabe-
la tiene dos prendas de vestir:
una de color azul marino y la
otrade rojo. El significado del
color azul es el de latierra en
agradecimiento a la Pacha
Ma¡naoMadreTierra.

Los pobladores deTomabela
se asientan en los sectores de
Santa Rosa, |uan Benigno
Velay Pilahuín. Los vecinos se

dedican a la cosecha de papas,

maí2, zanahorias, ocas, cebolla
blanc4 entre otros productos.

El docente Benedicto Palo'
mo cuenta que los indígenas
de su pueblo utiüzan las dos
vestimentas. La de color azul
marino se usa en las labores
agrícolas o ganaderas, mien-
tras que la roja, en la ciudad.

Palomo indica que algunos
pobladores visten las prendas
de Chibuleo por moda o por
la exigencia de sus jefes en el
trabajo. Algunos ióvenes se

desempeñan como ejecutivos
enlas cooperativas de ahorro y
crédito indígenas que funcio-
nanenlaprovincia.

"Lo importante es que los jó-
venes están usando la prenda
ya sea en el campo o la ciudad.
Este auge de valoriza¡ nuestra
vestimenta es bien vista por
los ancianos y esperamos que
no se pierda", recalca Palomo.

Antonio Pilla confecciona
el poncho de color negro enla
comunidad Salasaka asentada
en el cantón Pelileo. Pilla tiene
sus manos amrgadas e indica
que confeccionar .trn poncho
es todo un ritual. El lo llevará
puesto enlos próximos días de
laSemanaSanta.

Pilla, de 59 años, explica que
en las ocho fiestas del año Sa-

lasaka como Finados, Inti Ra-
ymi, Paukar Raymi, El Caporal
Los Capitanes y otras, los
priostes se engalanan alvestir
trajes nuevos, especialmente
el poncho blanco y el negro,
que son los tradiciotrales y que
dan importancia a la persona
en la celebración Otra opción
para adquirir el poncho de
Salasaka es en las tiendas de
ropadeAmbato.. Los tonos obscuros caracterizan a los Tabavelas'
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I SIERRANORTE

Kichwas tras más espacios para ferias
El viernes último se presentó una ordenanza en lmbabura

nedeEf,'&rSlerraNorte
(F -Conten id o I nt e rc u ltu r al)

a falta de tierras Para
cultivar, la escasez de

agua para riego, Pocos

explica Rocío Cactrimuel
prisidenta de la Federación

de Indígenas Y CamPesinos
delmbabura(FICÍ).
A viernes ultimo, vO

labriegos del norte de Pi-
chincha ImbaburaY Carchi
se reunieron en una feria de

productores agroecológicos.- 
AhílosrePresentantesdela

FICI y de ONGs Presentaron
una propuesta de ordenanza

a la Frefectura de Imbabura"
El obietivq según los

campesinos -la maYoría
provlnientes de comunida-
ieskichwas-, es fomentar la
agricultura familiar libre de'
agroqulmicos.

Celtnar Ortega encargado
de la Oficina de Desarroüo
Productivo de la Prefectura
de Imbabura aseguró que la
institución busca estrechar
lazos con los Pequeños Y me-
üanosproductores.

Dentro de esa 'dinámica
analizanán el borrador del
documento quq entre otras

cosas, solicita el aPoYo Para
establecel sitios en donde los
productores Puedar-l comer-
iializarsuscosechas.

Uno de esos camPesinos
es Pablo Reascos, que cultiva
mellocos, ocas, nabo, quinua,

maí2... en Montufar, Carchi
Él y h mayoría de agriculto-

res ofertan los alimentos en
las ferias solidarias a menor
precio. En Imbabura haY seis

ie este tipos de sistemas de

comercialización.

lugarci para la comercializa-
cién de las cosechas... Esos

sonlos princiPales Problemas
que enfrentan los Pequeños
produ"tores agícolas según

FFANC/SCO ESP/NOZA PARA EL COMERCIO

. La feria de lbarra reunié a 120 productoreS-deJa'región
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La reivindicaciÓn de la organizaciÓn en na-

cionalidades ha recibido oposición

dentro de los mismos indígenas y en otros

estamentos sociales.

f¡ or años los indígenas
.F lucharon porque se reco-
nocieran sus derechos ciuda-
danos individuales. Ese reco-
nocimiento se ha dado, aun-
que los derechos no se aPlican
en su integridad y se violan
constantemente. La conquis-
ta más importante de tiem-
pos recientes fue el voto de
Ios analfabetos en 1978.

Pero los pueblos indígenas
no sólo defendían sus dere-
chos como gruPos de ciuda-
danos individuales, sino tam-
bién reclamaban derechos
colectivos. Cuando la lucha
indígena logró aPoYo social,
comenzó a ser sujeto de un
debate, en medio del que no
faltó quien dijera que Ios
indios y negros Pedían "Privi-
legios".

En realidad, había que
entender que esa demanda
planteaba uno de los grandes
avances del constitucionalis-
mo de los úItimos tiemPos'
que ha sido el reconocimiento
de que los derechos no sólo
tienen como sujeto a los indi-
viduos, sino que también haY

sujetos colectivos que Pueden
reclamarlos Y ejercerlos.

La Constituyente de 1997-
98, reunida luego de una
década de intensa lucha, defi-
nió aI país como multiétnico
y pbrricultural Y reconoció los
derechos colectivos indígenas
y froecuatorianos, más aún,
la Constitución de 2008 en su
artículo 1, define al Ecuador
como intercultural, Plurina-
cional y laico.

En la nueva Constitución
se recogen los derechos de
las comunidades, Pueblos Y
nacionalidades Ya reconoci-
dos en la Constitución de
1998. Se Ios exPücita con más
detaüe o se añaden otros.

Así, reconoce'el derecho a
mantener, desarrollar Y for-
talecer libremente su identi-
dad; a no ser objeto de discri-
men; a conservar la impres-
criptible proPiedad de sus tie-
rras; mantener la Posesión
ancestral de tierras Y territo-
rios; particiPar en el uso' usu-
fructo, administración Y con-
servación de los recursos
naturales que se hallen en sus

tierras; a la consulta libre e

informada sobre la exPlota-
ción de esos recursos; a los
beneficios obtenidos Por la
extracción de ellos; a mante-
ner, proteger Y desarrollar los
conocimientos colectivos, las
ciencias, tecnologías Y sabe-
res ancestrales, recursos
genéticos, que abarcan la
diversidad biológica Y Ia agro-
biodiversidad, sus medicinas
y prácticas de medicina tradi-
cional, al conocimiento de los
recursos y propiedades de la
fauna y de la flora.

Así mismo, se prohíbe toda
forma de aproPiación de los
conocimientos, innovaciones
y prácticas. (Art. 57). La

. Constitución establece eI
derecho a "desarrollar, forta-
lecer y potenciar eI sistema
de educación intercultural
biüngüe, con criterios de caü-
dad"; garantiza también eI
derecho sobre su Patrimonio
cultural e histórico, como
parte del Patrimonio cultural
del Ecuador.

Además, reconoce "nuevos
derechos": mantener Y desa-
rrollar contactos con otros
pueblos, impulsar el uso de
vestimentas, exigir que se

Los Dt¡Wos efl aislamksnto roh¡ntario üe¡ren derecho a b pse-
sión dd s¡¡ üe¡ras, I que no se realice actividad extrac,tiva en sllas,

d rc¡reto a su atsodoletminación y voluntad de permanecff en

alslaÍiitxb. @sdispotq S¡s qúbn inoepdo éBlos dere'

cios. s€ to sanc¡onará porno etnocidio (Art' 57)'" 
üCon;titrción estáutecd que parafortalecá w identidad, cr¡lü¡-

ra. tradiciorps y &rechos" se rmnocon al puebb afroecuabnano
ló derecrpe cbrca¡rc s¡e coristan en ella' y en las leyes y bs
insfiumentos intefirlaclonabs-(Art. 58). También 8e reconocen os
derecfps de los fx.¡sbbs montübios' para que' cül r€speto a su.cul-

tura, puedan ttevar adelants un prcceso d€ dgsarrollo humano Inre-

oral. sustentable v sostenibb {Art' 59)r'* 
Éor ftn. la Coñstitución estat¡€@ que los puebloa ¿¡ncestrales'

indloerias. afroea¡atoriane y monttÚios podrán const¡tuir circuns-

stÑoned torritorides pqra la prwrvaciór¡ de bu cultura' La Ley

reo¿¡tará su csnbrmaciÓn. (Art 60).
-El recorpcimiento de bs derechos colectivos' qw no n¡€ u-na

concesión sino una corquista' fue un gnan paso' no solc porque rue

un kroro ds bs qt€bbs irdlssnas y negros, sirn Pr$Je tottos Kts

ecuaíor¡anos poderftos de esta forma enlender me¡or a nuestro

país y enftentar de meior manara su ft$uro("J

refleje la diversidad en toda
la educación Pública, crea-
ción de proPios medios de
comunicación en su idioma Y
acceso a los demás medios

sin discriminación, Y garan-
tiza que el Estado ümitará las
actividades militares en sus
territorios. (REM)

-(INTERCULTURAL)
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Los ióvenes lideran el Cabildo kichwa
La nueva directiva de este gobierno urbano está liderada por

Patricio Lema. Laelección se realizó el martes pasado.

flreserrrar eI idioma las

Ptradiciones Y costum-
I bresquemantienenlos
indígenas del Pueblo Otavalo

Redaci:ión SIe r ra N orte
(F -C ontenid o I nte r c u I t u r al)

urbanos cuenten con un ente
que les rePresente ante ins-
tancias públicas Y Privadas'

Lema, de 38 años' asegura
que, através del Cabildq bus-
c-arán mantener launidad de

este grupo poblacional, refor-
zar su identidad Y el kichwa
suidiomamaterno.

Se estima que en Imbabura
una de lasprovincias de m4ror
población indígena aPenas el
25olo de nativos hablakichwa
Según et último censo de Po'
blación" 102 6N Percow$ se

autoidentifican con esta etnia
"Buscamos fortalecernos
organizativir" social Y PoHti-
camente, Por el bienestar de

todos",ex¡rücalema
La directiva también está

integrada por ll Personas
mas, quienes estarán al frente
de diferentes comisiones. La
mayoría son jóvenes Y cinco
de ellas son muieres. Cada

uño se ocupatá de un área es-
pecífi caproducciórl iurídica^trtismo, 

salud, educaciórl
comunicaciór¡ seguridad Y
deportes.

Cristian Ruiz estará a cargo
del área de turismo. "Lo más

bonito es saber que los jóve-

nes estamos emPoderados
de este proceso. Nos hemos
preparado para asumir todos
estosretos".

Patricio Lema trabaja en el
MIES, enlbarra Comentaque
está en deuda con su ciudad,
motivo por el cual acePtó
esta designación: "HaY una
lucha que se ha dado Y me

siento en la obligación de ser

Dartedeella".- 
Este Cabildo kichwa es

la única organización en el
sector urbano a escala nacio-
nal, según Raul Amaguaña'
Este kichwa estuvo al frente
de la organización desde el
2013. Durante ese Período
impulsó temas de identidad.
Le preocupa que los jóvenes

indígenas no vistan la indu-
mentaria tradicional Y que

hasta se corten la trenza' que

tambiénlos identifica.
La nueva directiva asPira a

realizar acciones que unan a

los vecinos. Ademas de reali-
zar actividades Para revitali-
zar las tradiciones.

Aún no hay fecha Para la
posesión del nuevo Cabildo
-kichwa 

Sin embargo, desde Ya

se alistan varias actividades.

que Éabitan en la zona urbana,
sirá uno de los obietivos del
nuevoCabildokichwa

Así lo aseguró Patricio
Lema presidente electo de la
orsanización Este indígena
teónólogo en banca Y finan-
zas, reemplaza en el cargo a

narúl ,tmaguaña" Se trata del
orimer presidente de este
'Ctbildo,- qu" fue reconocido
por el Conseio de Desarrollo
áe hs Nacionalidades Y Pue'
blos del Ecuador (CodenPe),

enel20ü1.
La elección, que se realizó

el martes pasado, contó con
la participación de aProxima-
damente 100 iefes de familia.
Cada uno tuvo la oPornrni-
dad de elegir, mediante voto
secreto, al nuevo Presidente.
Hubo cuatro asPirantes.

El Cabildo kichwa de Otava-
lo fue integrado ante la nece-

sidad de que los indígenas

F RAN CI SCO ESP I NOZ A PARA E L COM E RCIO

. La nueva directiva del Gabildo está conformada por hombres y mujeres jóvenes'
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Et difícil principio de [a

educación bitingüe

M¡rada colonial ante e[ modeto educativo
Algunas de las situaciones conflictúas responden a

que en la sociedad se ha instalado una forma de clasiñ-

cación social implantada en el cont¡nente despe la

misma colonización, y que impon€ un poder eurocénti-

co sobre América Lafna, poder materializado, manteni-

do y expandido a diversas esferas sociales, de acuerdo

al proceso histórico capitalista que ha vivido el mundo.

.La colonialidad, como afirma Quijano, es uno de los

elementos constitutivos del patrón mundial del @er
ca¡italistr que se funda en la imposicón de una clasifi-

cación racial/étnica de la población, como eje del patón

de poder que existe en las relaciones sociales, y que

opera en cada uno de los planos, materiales y subjeti-

vos de la existencia social cotidiana y a escala social

(aurjano,2000).

En términos del sistema educativo, la clasificación

racial/éhica y social, establece quiénes son los llama-

ós a plantear, diseñar o imdementar los modelos de

educación en Ecuador, de tal marpra que cuando los

otros son quienes plantean un sistema de educación,

desde sus intereses polít¡cos, culturales y sociales,

entra en confrontación con quienes han sido, "histórica-

mente", los llamados a implementiar el sistema educati-

vo en el país. (REM) -(l)
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Defensa de [a
fricciones pues no se aceptÓ que planteles nueva instituciónhispanos pasen al sistema intercultural.

lrl

Ouando se creÓ la educación bilingüe hubo

T¡I

¡ lo largo de más de más de dos décadas de
Aimpte-mentada la Educación Intercultural
Bilingüe (EIB) en eI Ecuador, se han presenta-
do situaciones conflictivas alrededor de ella,
en las cuales han participado maestros, estu-
diantes, padres de familia, organizaciones
indígenas, comunidades, directivos, el Estado
e incluso el sindicato de maestros, la UNE'

Algunos de ellos han planteado reflexiones
críticas y acciones sobre lo que consideran
debería ser la educacion intercultural, accio-
nes y planteamientos que o han fortalecido el
sistemao le han afectado negativamente'

Entre las situaciones conflictivas están Ia
oposición de los maestros hispanos que que-

dáron en la EIB, o la integración de discursos
neoliberales en las escuelas, junto a disputas
por cuáles son los conocimientos que se

áebían enseñar en Ia escuela, o por los micro-
poderes entre sujetos del nuevo sistema de

educación.
Los conflictos se presentaron en la sierra

ecuatoriana desde eI mismo origen de la EIB y
muestran las disputas entre una educación
tradicional y una educación intercultural, lo
mismo que entre el saber científico y el saber

indígená, e igualmente entre la propuesta del
Estaáo plurinacional y la del Estado nación'

Estas situaciones han tenido como telón de

fondo tanto la mentalidad colonial frente al
indígena en Ia sociedad (según Walsh, 2009)'
comó h mirada de que los pueblos indígenas
son solamente "actores" Y no

'sujetos poüticos" (Dávalos,2004) que pue-
den proponer una alternativa frente a su edu-
cación.

Ios conflictos alrededor de la EIB muestran
que en las relaciones mutuas hay un descono-
cimiento del otro, una imposibilidad de acep-

, tar que el otro es un sujeto capaz de hacer de

su diferencia una posibilidad de vida, y q-ue

.. ese otro -en este caso, eI indígena:, se-'con-

:ff fronta con los modelos tegitimadós pbr la
sociedad, e implementa modelos educativos y
polÍticos distintos, para el reconocimiento de

iu diferencia sociocultural y política'
' Es decir, están en juego dos divérsas mira-

das: de una parte la mirada colonial que sub-
yace a estos conflictos y una mirada alterna-
tiva de los sujetos políticos que disputan un
espacio en la educación.(REM)-(INTERCUI-
TURAL)

Luis Montaluisa, Primer
director de Educación
Nacional de Educación
Bilingüe fue varias veces fue
retenido en determinados
sitios. "La lucha para organi-
zar y posicionar la DINEIB
fue dura. Fui secuestrado
por profesores hispanoPar-
Iantes en Latacunga Y
Riobamba. En varias Provin-
cias se habían organizado
frentes de dignidad del-
magisterio, para imPedir
que se concretara Ia DINEIB.

En este momento exPeri-
mentamos lo que era el
racismo en su Profundidad",
dijo Luis Montaluisa.

Se trata de una mirada
colonial del poder frente al
indígena, en Ia cual, como Io
afirma Walsh (2OO9), el
patrón de poder se configuró
basado en la idea de raza

como instrumento de estruc-
turación social. Es decir,
pensando que existe una
escala de superioridad, con
el blanco arriba y el indio Y el
negro en los peldaños infe-
riores...

Los maestros mestizos sen-
tían que no podían bajar a
formar parte de Ia EIB, coor-
dinada por indios supuesta-
mente inferiores, al igual
que su modelo educativo.

Por su parte, los indígenas,
rompiendo esta escala,
defendían el derecho a defi-
nir y dirigir su educación. De
tal manera que, frente a la
oposición de los maestros
hispanos y de la UNE, las
comunidades se pronuncia-
ron con multitudinarias mar-
chas en diferentes Provin-
cias, y defendiendo Ia educa-
ción biüngüe...(nEu) -(I)
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Lucha por instituir [a nueva modatidad
La confrontación y des-

acuerdos surgieron, incluso
en el plano administrativo,
desde un principio, cuando eI
presidente Borja emitió el
Decreto Ejecutivo 203, de
1988, que reformó el
Reglamento General de
Educación que regía a las ins-
tituciones educativas del país
y que responsabilizó a la
Dirección de Educación
Intercultural Biligüe (DINEIB),
dirigida por el movimiento
indígena, de la educación para
sus comunidades.

La institución quedó a cargo
de "planificar, dirigir y ejecu-
tar Ia educación indígena [...]
organizar los establecimientos
de educación indígena bilin-
güe en los niveles pre prima-
rio, primario y medio". Con
esta facultad, la DINEIB deter-
minó qué instituciones educa-
tivas pasarían a ser parte del
sisterña de EIB. Se trataba de
escuelas y colegios ubicados
en zonas con prevaleciente
población indígena, con currí-
culos generales y dirigidos por
maestrós mestizos.

Con esta facultad de Ia
recién creada institución, la
DINEIB, de decidir qué Plante-
les pasaban a su comPetencia,
maestros y funcionarios de la
educación hispana sintieron
perjudicados sus intereses Y
los de las instituciones educa-
tivas que funcionaban bajo los
preceptos de la educación
moderna, pues al llegar la
DINEIB a las zonas indígenas,
desplazó de su competencia a
la dirección de educación exis-
tente, y por lo tanto los maes-
tros que laboraban en estas
escuelas debieron acogerse a

Ia EIB.
La mayoría de los maestros

se opusieron: pidieron trasla-
dos masivos a Ia otra jurisdic-
ción, la hispana, pero no todos
lo lograron. Marta Fernández,
profesora mestiza en el

Chimborazo, fue una de ellas,
y recordó:

"No es que estemos en con-
tra de la Dirección Bilingüe,
no nos gustó es la forma de
cómo ellos iniciaron...al prin-
cipio, especialmente los indí-
genas se acomodaron bien,
formaron la Dirección
Bilingüe y escogieron al azar

flos colegios], no hicieron una
encuesta, o una investigación
de quienes de verdad necesi-
tan educación bilingüe, sino
que escogieron: "a ver, esta
escuela, sí; esta, no; esta no,
esta sí".

Los profesores que trabaja-
mos en la bilingüe y somos
hispanos, a veces estamos en
contra, porque ellos quieren
hacer como ellos dicen, que
hace 5OO años ellos han sido
marginados, ellos han sido

dominados, y ellos quieren
hacer ahora Io mismo con
nosotros. [...]"

Después de unos días encon-
tramos con toda la comunidad
ahí, con todos los habitantes, y
nos dicen que quieren pasarse
a la educación biüngüe, lucha-
mos para que no se pasen,
pero no hubo tal" (Marta
Fernández, 2010).

Si bien no todos los Profeso-
res mestizos lograron el tras-
lado, se ejercieron presiones
muy fuertes en contra de los
dirigentes de la DINEIB, Para
que las instituciones donde
laboraban no hicieran Parte
de la EIB.

Los profesores mantuvieron
no estaban de acuerdo con el
sistema bilingüe y tamPoco
aceptaban ser dirigidos o Pre-
sionados por las comunidades

indígenas. El Sindicato de
maestros se organizó contra
de la educación bilingüe y
no aceptaban a los suPervi-
sores que llegaban a dar
seguimiento cuando iban
autoridades de educación
bilingüe como en
Chimborazo, o de la DINEIB.
Exigían que se les firme eI
traspaso de la bilingüe a la
hispana... (REM) -(D

aaaaaaaaaaaaaaaaaa
' 

Editado del libro de María lsabel

González Terreros: "Movimiento

Indígena Y Educación

lntercultural en el Ecuado/'.

http//biblioteca.clacso,edu.arl

clacso/becas/201 20417 11 1 21 4 |
Movimiento.Pdf
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Fuerzapotftica de lo
"lnter" cuttural

aaaoaaaaaaaoaaaaaa

FUENTE: Editado dellibro en PDF

"lnterculturalidad, Estado,

Sociedad y Luchas (Decoloniales)

de Nuestra Epoca", de Catherine

Walsh. En: http://wwwflacsoandes.

edu. ec/interculturalidad/wp'con'

tenUuploads/2üAül
Interculturalidad-estado-y-

sociedad.pdf

Ante lo que significa el reconocimiento
y rol de pueblos indígenas Catherine
Walsh plantea nuevos términos como

intercu ltu rizar e inter-nacional idad.
¡lI
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F n los países andinos, una primera experien-
.E cia pór üegar a Ia plurionacionalidad y plu-
riculturalidad, se dio en Bolivia, donde los
esfuerzos por "plurinacionalizar" el Estado pue-
den significar un profundo reconocimiento de

Ia actual diferencia y pluralidad, rompiendo la
estructura de lo uninacional.

Pero también puede implicar la creación de

una articulación sin la cual el Estado plurinacio-
nal podría no tener sentido. Esta perspectiva va

de la mano con el proceso del Ecuador.
Aquí, para la CONAIE, la plurinacionalidad

fue pensada en sus inicios como proyecto de

inteiculturaüdad, pero dirigida hacia la reconfi-
guración de la forma estatal a partir de matri-
ces políticas, sociales y culturales distintas.

Vilgiüo Hernández, uno de los fundadores del
movimiento político Pachalnitik, diría en 1999:

"antes que insistir aI reconocimiento única-
mente a la plurinacionalidad, hoy se acompaña
el reconocimiento a la plurinacionalidad, con la
interculturalidad, (es decir), la necesidad de

reconocernos para poder profundizar y cons-
truir una real identidad de este país. No negán-
donos, no desconociéndonos, no homogenizán-
donos, sino reconociendo que somos diversos,
que somos diferentes, tenemos la posibiüdad y
Iá perspectiva, en medio de esa diversidad, de

construir la unidad".
De esa forma, pensar la plurinacionalidad o

plurinacionalización desde Ia interculturalidad
ó más bien, desde la "interculturalización",
enfoca la problemática del Estado y la sociedad
más allá de una mera reivindicación indígena'
alentando un proyecto decolonial en el cual
estamos implicados todos, razona Catherine
Walsh en su ensayo "Interculturalidad, estado,

sociedad luchas (de)coloniales de nuestra
época".

Pero los sectores dominantes blanco-mestizos
siguen, negando su rol en este pr'oyaq@, i{al
como podría ocürrir con las políticas'dé anrtgtfÓ-

*i" y a"t."ntralización e¡i Ecuador y quilás
propongan desestructurar el Estado, pero para
su propio beneficio, propone Ia autora. Pero
resáltar la relación entre lo intercultural y lo
plurinacional tiene un doble motivo:

Primero, porque asociar lo intercultural y plu-
rinacional permite aclarar el sentido crítico,
social y político del primero, tomando distancia
con el interculturdismo.

Este sentido se construye en el "intercultura-
üzar" como proceso y proyecto dinámicos, con-
flictivos y continuos. Segundo, es hacer ver lo
plurinacional no como un proyecto de los indí-
genas y para ellos, sino para, en primerlugat
ieconocerlos, para reconcebir y refundar lo

nacional a pe¡tir dcla plu¡{idad his-
tórica y p{qsente?ára alerrtár nue\tas
formas de organización.

Esto equivaldría aI reconocimiento
de la pluralidad de naciones, la pluri-
nacionalidad, así como también el
reconocimiento de la "nación", pero
para ser realmente abarcador, eI pro-
yecto requiere no sólo el reconoci-
miento e iniciativas propios sino tam-
bién una relación entre las otras
naciones y nacionalidades.

Por ello, frente a Ia urgencia de
tener alternativas para el Estado
monocultural, monocivilizatorio y
excluyente y ante distintas concepcio-
nes de vivir el territorio, la autoridad,

la justiciry.$ eiuda@ía y la'sociedad,
lo "plurit'trr sí no$ totalmente sufi-
ciente.

En esta construcción, tal vez sea más
útil usar la fuerza que tiene lo "inter",
considerando así una nueva "inter-
nacionalidad" o "inter-nacio-naliza-
ción" del Estado: un Estado inter-cul-
tural e inter-nacional, pero con signi-
ficados totalmente distintos y nuevos,
como planteaWalsh.

El término inter-nacional puede ser
confuso, asociado a las relaciones
entre países, pero lo que aquí se plan-
tea son unas relaciones entre las cul-
turas y nacionalidades internas

. (incluidas las indígenas).

Iosaf¡odescetdi€$tes *.-

Penbando hacia la construcción de

una interculturalidad política, ética,
crítica y de carácter decolonial, es

necesario considerar la manera en la
qub Ias comunidades y pueblos afro de

la región construyen y representan
una áiferencia vivida dentro de la
misma matriz colonial. Su perspecti-
va, a pesar de una presencia centena-
ria y una organización política, per-
manece generalmente al margen, con
relación a Ia mestiza e indígena, en
esta tarea de refundar e intercultura-
lizar el Estado. (REM) -(INTER-
cutruRAt).
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La orat¡dad y [a
escrituril: un
reto intercultural

Ia palabra Y la escritura son
el soporte corPoral de la iden-
tidad de los pueblos. Adolfo
Colombres señaló que haY una
continu,idad entre la voz, le
palabra y I,a escritura que con-
figura l¡as matrices simbóücas
de los pueblos indígenas, afro
y mestizos, y es allí donde se

procesan las influencias exte-
riores y se sintetizan sus cos-
movisiones.

Las matrices simbóIicas
regulan las aProPiaciones cul-
turales permitiendo la exis-
tencia de las relaciones con los
otros, las diferencias Y lo Pro-
pio, de ahí que la vida misma
de las poblaciones indígenas'
afro y mestizas se refleje en
las matrices simbólicas desde
donde se practican las tradi-
ciones, se mantiene Ia resis-
tencia cultural Y se articulan
con la sociedad nacional Y eI
país (Colombres, 2009: 14),
reflexiona y cita el académico
VíctorHugo Ortiz.

Así, las políticas intercultu-
rales invitan a gobernar la
continuidad de la voz, Ia Pala-
bra y la escritura, facilitando
la interacción de los Pueblos
ancestrales Y modernos, urba-
nos y rurales, por medio del
acoplamiento de sus matrices
simbóücas.

A la vez, invitan a suPerar

las tendencias mono-cultura-
Ies, eliminando las identida-
des subalternas Y las desigual-
dades sociales, con el debate Y
Ia práctica intercultural sobre
la economía, la sociedad, el
territorio, el medio ambiente,
la justicia y las culturas del
país.

La palabra y la escritura son
elementos centrales de las
políticas interculturales, no
solo como lenguajes aProPia-
dos para Ia comunicación
pública desde los gobiernos
hacia las diferentes culturas,
sino principalmente en la
comprensióri del Pensamiento
de los pueblos, nacionalidades
y comunidades indígenas,
afroecuatorianas Y montubias
para la acción pública ante sus
necesidades, Problemas Y
expectativas de solución Y
vida.

Por ello, las Políticas inter-
culturales requieren combinar
eI pensamiento Y la acción que
contienen la memoria Y los
textos de los Pueblos, Por lo
que demandan armonizar Ia
oralidad con la escritura, uüü-
zando, simultáneamente, los
contenidos textuales Y lo
expresado mediante la articu-
lación verbal de los actores
sociales, continúa el estudio
del académico.

Del mismo modo, necesitan
respetar que en la oralidad el
silencio es tan imPortante
como la palabra, Pues se ver-
baliza solo lo que comunitaria-
mente se decide comunicar,
guardándose en la memoria
colectiva aquello que no se

debe comunicar. De esta
manera, enfatiza Ortiz, "el
derecho al silencio forma
parte de la oralidad".

Las políticas deben conside-
rar que en las culturas orales
la función del interlocutor es

central, porque es el agente de
comunicación de los asPectos
relevantes o memorables que
han sido cuidadosamente ela-
borados en eI razonamiento
comunitario, y sobre los cua-
les se ha decido comunicar.

A la vez tienen que reParar
en gue los asuntos comunita-
rios se enuncian Por medio de
sentencias, fórmulas, refranes
y síntesis, que de lejos son
reduccionistas, Ya que Proce-
san directamente la exPerien-
cia colectiva, sugiriendo Ios
comportamientos sociales que
incluyen a las autoiidades Y
funcionarios; mientras, el
pensamiento escrito, a d\fe-
rencia, se expresa en textos
distantes de la exPeriencia
social, que tienden a excluir a

de los
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de las autoridades y funciona-
rios públicos.(...)

La interculturalidad Presu-
pone la comprensión de que
en las sociedades haY modos
orales y escritos de Pensar,
comunicar y actuar, cada uno
de los cuales expresa de dife-
rente manera las exPectativas
económicas, políticas y cultu-
rales de las poblaciones.

Tanto el pensamiento oral Y
escrito, como las actitudes de
cada uno, requieren de actitu-
des políticas que faciliten su
convergencia en el interés
público. La oralidad crea acto-
res con la misma intensidad
que los discursos racionales.

Las políticas interculturales

precisan innovar los procedi-
mientos institucionales Por
los cuales se procesen los inte-
reses colectivos contenidos en
los textos escritos, junto con
Ios intereses colectivos exPre-
sados oralmente donde, en
cambio, es igualmente imPor-
tante el mensaje y el mensaje-
ro.

Dado que Ia escritura es un
recurso que permite Ia Per-
manencia del conocimiento Y
posibilita revisar los discursos
en ella contenidos; la orali-
dad, en cambio, tiene menos
probabilidades de revisar los
discursos, porque el conoci-
miento se mantiene en la
memoria de los pueblos; no

cabe, por tanto, en la gestión
pública desperdiciar la opor-
tunidad ni el momento en que
se manifiesta la oralidad.
(REM) -(r)

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Fuente: Editado de "Políticas públF

cas, interculturalidad y conflictos

socioambientales...', de

Víctor Hugo Torres; en "Conflictos

socioambientales, políticas públi'

cas y derechos. Aproximación a un

debate" VOLUMEN 2. Web: www.

ecociencia.org/.../

Conf lictossocioambientales Vol.2-

110429.pd pdf internet
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Es una tradición
ancestral que tiene
como finalidad
purificar y eliminar
energías negativas.

WILSON PINTO

SALASACA, TUNGURAHUA

La cabuya blanca y la leche co-

mo símbolos de limpieza com-
binados con las flores silvestres
que se recolectaron el sábado

último en el cerro sagrado Te-

ligote, se usaron en el baño de

purificación al comienzo del
'nuev.o'año andino.

"El,ritual se desarrolló el do-
miñgb pásado en el Kury PukYu
(vertiente de oro) en Chilca-
pamba en la Parroquia Salasa-

ia" Pelileo, Ttrngurahua-
Virginia Masaquiza, la Ya-

chak (curandera) encargada de

realizar el ritual, dijo que en la

vertiente sagrada se invoca a la
reina de la tielTa Para que a tra-
vés de la purificación se obten-
gan el poderYlafuerza Para se-

guir adelante, así como Para sa-

nar enfermedades.
Recordó que los Padres Y

abuelos de Salasaca acudían al

Kury Pukyu Parabañarse con la

penca o cabuYa blanca, Porque
así se purificaban e incluso lo-

graban ahuyentar la maldad de

l-" g.ttt . Agregó que eso es lo
que hace falta a las Personas en

la actualidad Para ser una co-

munidad con buena actitud'
Martha Chango, concejala de

Pelileo, señaló que en la ver-
tiente sagradaes donde las Per-
sonas reciben el mushuk nina
(fuego nuevo), que simbolizael
cumplimiento de un ciclo más

de vi-da al haber transcurrido un
año y es el inicio de uno nuevo

que empezó aYer.

Manifestó que con el baño de

purificación se eliminan las

malas energías y todo lo nega-

tivo que haya pasado en el añg
que terminó, con elfin de re:
cibir las nuevas vibras Para qué

el cuerpo se fortalezca" Con ello'
también se limpian el esPlritu Y

el alma"
Chango lamentó que hace al-

gunos años en SalasacaYa no se

hacía este ritual ancestral, Por
esa razón desde el año anterior
desdeel MuniciPiode Pelileo se

planifi có cumplir esta actividad
que es propia de los Pueblos an-

dinos.
Esto es con el fin de que lc

niños y jóvenes se intereseo
más en los rituales, con lo que se

aspira a que se valore lo que I
la iultura milenaria Y que con el
paso del tiemPo se mantengai' 

El alcalde de Pelileo, Manuel

Caizabanda, exPlicó que esta

actiüdad es parte del Pawkai
Ravmi (fiesta del florecimien'
to), donde el Pueblo salasaci

llega a lavertiente a Purificarsg'
coñ phntas, florese incluso fru1

tor tietttot como lo han hecho

sus ancestros. (l)

> SAI-ASACA" Trngudrua. La cabuya blanca es machacada y

pr"p"áU" para extáer eliabón que se usará en el ritual'
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Martes 22 de marzo del 2016 / ELGOMERCIO '

I CUENCA

. Las vendedoras se ubican a lo largo de la calle Vega

¡¡uñot, en Cuenca, para vender la paja toquilla'

días, cuando Ya está blanca
esta lista Paia vender".

La elaboración del sombre-

ro dura un díá o día Y medio'
según la habilidad del tejedor'

La mayoría de comPractores
pagan, por un sombrero bien

teiido por las cholas cuenca-

nas, entre USD 10 Y 12. Aun-
oue alzunos vendedores los

**"tiitlir*enUSD5oó.
Para hacer un sombrero

se usan seis tallos de Paia;

cadauno cuestaUSD 0'23' La

técnica del teiido es la clave'

'A veces se amortiguan los

dedos", cuenta María León'
quien llegó de la Parroquia
SinincayPara comPrar laPala'

Las cholas cuencanas, quie-

nes cubren sus sombreros
con plásticos Por las lluvias'
no pierden tiemPo. Mientras
espetan a los clientes teien

los nuevos sombreros' conun
ágil movimiento de los dedos'

Las cholas aún teien con pa¡a toquilla
Las mujeres elaboran sombrerosyvenden la materia prima

RedacciónCuenca
F -Conteni do I nterc u lfu ral )

as aceras de la calle Ve-
ga Muñoz Y del Parque
MaríaAuxiliadoraenel

Centro Histórico de Cuenca'

sirven para exhibir la Paia
toquilla Allí, Ias cholas cuen-

"añas 
comercializan esta

materia Prima que sirve Para
la elaboración del sombrero'

Vestidas con sombrero,

blusa, Pollera bordada Y

chalina, llegan de diferentes
parroquias de Cuenca como

Tarqui-, Baños, SinincaY"' Las

proói"s muieres del'camPo
iottt,rt princiPales clientes'
Los domingos Y jueves son

los días de venta. HaY quie-

nes acuden de los cantones

azuayos, como SígsigY Paute'

María Morocho, Por
eiemplo, arribó del cantón
Sígsig para comercializar la
paia toquilla que adqulere

enMonianita. "La Paia llega

, verde y luego se la PrePara"
Se lava tiende Para el secado

y se mete enuncaión. Entres

M ANU EL QU I Z H P E / E L C O M E RCIO

267



los':habite*tbi aC H cr
para reforestar un bost

baffiúgae
compartir'

sunespaclopara

de EI Carmen deJadán, en Azuay,se junüaron

un bosquey realizaron una pampamesa

y cuidar del hábitat

. María Leticia Lligüin y Rosario Jadán participaron en la minga que se realizó el sábado pasado en Gualaceo'

7Miércoles 23 de marzo del 2016 / ELCOMERCIO

TASECUNDATIIIINGA
skviógaracercar '

260
familias habitan El Carmen

de Jadán, parroquia
del cantón azuayo de

Gualaceo.
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Lineida Castíllo Redactora
(F -Co nten ido I ntercu ltu ral

araloshabitantesdeEl
Carmendeladán,enel
cantónazuayodeGua-
laceo, la minga no es

una forma de vida Con el tra-
baio comunitario construyen
sistemas de agua, arreglan sus
carreteras, cuidan sus fuentes
hídricas..., pero también com-
parten alimentos y celebracio-
nescomunitarias.

El sábado pasado, más de 150

indígenas y campesinos de es-

ta parroquia realizaron la ter-
cera minga del año. Sembra-
ron 8 000 de 16 000 plantas na-
tivas enelbosque protector de
El Aguarongo y las zonas de
amortiguamiento de Huaia
Huayco, Latipugro, Chaquil-
cayyBomboHuayco.

Fue unii jornadalarg4 agota-
dora y lluvios4 entre las 0730
y las 18:00. Pero nada debütó
el ánimo del trabaio comuni-
tario. I¿s actividades emPeza-
ron con el traslado -en camio-
neta- de las plantas de alisos,
chachaco, sarar, laurel, arra-
yan,guagualyquinua"

Los particiPantes -entre
ellos niños, mujeres y adultos-
se distribuyeron en siete gru-
pos por sectores, cada uno con
dos coordinadores. Ellos diri-
gieron la actiüdad y controla-
ron que la siembra se realice
con los conocimientos ances-

6ales y sugerencias técnicas
como eltamaño delhoyo; dis-
tancia" entre otras.

Lilian Ullaguari Y Virginia
Guartasaca dirigíanuno de los
grupos. Ellas seguían un orden
y nadie se quedó sin trabajar:
unos cargaban en sus espaldas
los saquillos con plantas des-
de el sitio de acopio hastala zo-
na donde se reforestó. Conuna
piola muylarga señalaban la lí-
nea que debían seguir.

En ese trayecto se colocaron
los hombres, a unos tres me-
tros de distancia entre ellos,
para cavar los hoyos con ba-
rretas, lampas y una excavado-
ra manual. A cadauno le acom-
pañabaunamujer que sembra-
ba las plantas y otra Para abas-

tecer las especies.
La siembra debe ser perfec-

ta, para que cuando estas Plan-
tas se conüertan en arboles,
existan las corrientes de aire
que se formarán en los calleio-
nes. Además, para que el suelo
almacene el líquidoylo suel-
te lentamente, diio Manuel
Lligüín, de 63 años.'Así sem-
braron estos bosques nues-
tros ancestros y el entorno es

perfecto".
Pa¡a Luz Herlinda Ztxnba

y Fidel tligüb esta jornada
fue importante Por ser Parte
delastareas de cuidado delas

2 082 hect¡áreas del bosque yla
conservación de las 16 micro-
cuencas hídricas. Es unbosque
húmedo nubladq que provee
de agua a Gualaceo.

Allíviven importantes espe-
cies en floray faun4 que pasa-
ron a ser intocables, por acuer-
do mutuo de los habitantes del
Carmen de Jadán, hace más
de l0 años. Esto tras detectar-
se que algunas zonas estaban
muy afectadas por la tala del
bosque e incendios para am-
pliar la frontera agrícola.

El día de laminga, por ejem-
plo, un venado se posó muy

cerca de uno de los grupos y
causó admiración entre los
presentes. "Cómo no aportar
a estas iniciativas de conserva-
cióny cuidado de lanaturaleza
que nos benefi cian a nosotros",
diio Esilda Bueno, de 52 años.

Los habitantes de esta pa-
rroquia no están solos en es-
ta tarea Ellos reciben el apoyo
técnico y económico de Arca
Continental Coca Cola, The
Nature Conservancy, del Fon-
do delAguaydel Municipio de
Gualaceo. Entre estas institu-
ciones invierten alrededor de
USD 41000 y los indígenas y

campesinos participaron con
laminga

La jornada transcurrió con
amenas pláticas, bromas y la
típica pampamesa o alimen-
tos compartidos, en cadauno
de los grupos. "Laminga. es la
forma de mantenervivas nues-
tras tradiciones y costumbres
ancestrales Sirve Para motivar
el trabaio colectivo y la inclu-
sión del otro, para hacer más
llevadera la vida", dijo Bueno.

SilviaThcuri" de 52 años, con
su esposo Lizardo ZumbaY su

hiio Bryan estaban motivados
con el trabajo comunitario.
Ellos colocaron mote con que-

sillo y un pollo sobre el mantel
blanco que tendieron enel sue-

lo. Tirmbién comPartieron Pa-
pas,arvejas,carne...

Al término de la PamPame-
sa sobró la comida Y el trabaio
siguió hasta pasadas las 18:00.

Todos los ParticiPantes asu-

mieron el compromiso de re-
petir la minga el Próximo sába-

áo para concluir con la siem-
bra de las 8 000 esPecies.
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I día que la tierra per-
nanece mrás cerca al
sol marca el inicio de
un nuevo ciclo según

Ia cosmovisión indígena' El
acontecimiento astronómico
sucedió el domingo a las 16:31 Y
en Chimborazo se celebró con
ceremonias y varios rituales.

300 personas se congrega-
ron en El Churu, un sitio con-
siderado sagrado, para agrade'
cer al Thitalnti (Sol), Por lavi-
daypara renovar energías. La
ceremonia de inicio del nuevo
año andino se denomina Mus-
huc Nina, un término kichwa
que signifi ca fu ego nuevo.

El20 de marzo,laluz delsol
es perpendicular y es el úni-
co día en que no se Proyectan
sombras, debido a la cercanía
y posición del sol. Según laYa-
chak Valeriana Anaguarqui,
quien presidió la ceremonia
de este año, este es un acon-
tecimiento sagrado Y se debe

aprovechar paratomaf "unba-
ño de energía y hacer Peticio-
nes al gran Pachakamac".

En el Mushuc Ninatambién
se celebra la conclusión del
Pawkar Ra)¡mi, una época de
fl orecimiento, frutos Y granos

tiernos. A su vez, se festeia el
inicio del Inti RaYmi, la nueva
temporada solar, donde abun-
danlosgranossecos'

"Para nosotros el año no ter-
mina el3l de diciembre, como
en la cultura occidental, Por-
que no hay ningún suceso as-

tronómico imPortante. El ci-
clo, según nuestro calenda-
rio, termina el 20 de marzo Y se

inicia el 21", cuenta Iosé Parco,

coordinador de interculturali-
dad del MuniciPio de Riobam-
ba. Acudieron las autoridades
de la provincia, la Mama Shal-
va y el Yaya Carnaval, quienes

son considerados gobernantes

indígenas. Por Primera vez, la

cereimonia fue PúblicaY estu-

vo abierta a los visitantes Y tu-

ristas para exPlicar sobre este

acontecimiento.
"En el Pasado, los abuelos

realizaban el ritual en secre-

to por los Preiuicios de la reli-
eión. Tenían miedo de ser acu-

iados de idólatras o bruios, Por
eso estuvo cercade desaPare-

cer", añrma Parco, organiza-

dofdelevento.
Los rituales Para recibir el

nuevo tiemPo se iniciaron sie-

te días antes conuna ceremo-

nia previa a la PreParación de

los áimentos Y un aYuno de

tres días. Se cree que esta es

una forma dePurificar el cuer-

oo para alcanzar un equilibrio
lnérgético con la llegada del

solalatierra. kichwaparaagradeceralaPa-
""ü;;á;ühoradeleclipse, cha Mama v a.los cuatro ele-

fot u""ttuf.. encendieron hre- mentos sagrados para la cos-

ilfiüilioá"u".it""ro movisión andina por hacer

F;;;á;;;;frutas Y flores, Posiblelavida'
donde tarnbiérr r" -"'""t'loé Uno de los momentos más

."":,r""t"ltt""t¿i"ut"t.nLti- importantes de la ceremonia

il#;á;;t""iliwut"vv tuóelritualde.ofrendavagra-

"."titü";"ltt 
el sol ala tie- decimiento a la madre tierra

ilu Jur*,""nos minutos pafa unaparte de los chigtiiles, gf&,

r".il¡tli""".gr"".n-uié""t nos cbcidos' chichayotros ali-

"" 
t*tUti" aJque los granos mentos que se sirvieron en la

"Ápr"l-"*"drrrtt 
- pambamesa'seenterrócomo

Otro ritual que se practicó ií-bolod"l"creenciadeque
¿""t*t"ü ""i"-otti" 

fu" l' todovuelvealatierra'

;iñ;; á" "l áJr" colorado "Fue una experiencia espe'

il;'fi.;;;; ñ?s sabios' "El cial' No sabía que en el mun-

gallo se entrega como mues- do andino el inicio del año se

ffi;";-d;ü¿nyrespetode festeiara en otra fecha v mu-

los más ióvenes para con sus cho menos llue se tratara de

abuelos",expticaenagu;[ui. un evento -tan espiritual"'
'"ü;;;;id"t"t""¡-¡ioÉó" dice Fernando Mora' ur¡o dq

"ilp"*¡'"-"trv"*ti"ot"q 
losturistas' -.
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Cuenca, viernes 25 de rnano de Züe

Componentes de [a

rll

Nueve aspectos básicos son pafte de la
cosmovisión andina, entendiendo a la cos-
movisión como el concepto o interpretación

que tiene una cultura.
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tT ueve aspectos básicos son parte de la cosmo-
I\ visión andina, entendiendo a la cosmovisión
el concepto o interpretación que una cultura
tiene acerca del mundo que la rodea. En el caso

andino, esta tiene rasgos particulares en mateúa
de tiempo y espacio.

En la conferencia que Felipe Cardoso sustentó
sobre cosmovisión andina, citó a estos nueve
aspectos: empezando con el sentido de unidad,
para luego seguir con otros como la concepción
agrocéntrica, los mitos, ritos y leyendas, bienes-
tár duradero, tiempo cíclico, espacio, valores,
símbolos y sistematización del pasado, presente y
futuro.

Para hablar de la cosmovisión y la andina en
específico, fue importante remitirse aI espacio

geográfico de los Andes, cuyo nombre s€ cree que

proviene del quechua "anti" y quiere decir mon-

iaña alta, la cordillera que se extiende desde el

Cabo de Hornos en Argentina hasta las proximi-
dades del Océano Atlántico en Venezuela, en

Sudamérica.
Para otro aspecto importante en el estudio de la

cosmovisión andina hay que remitirse a su histo-

ria y a las culturas que habitaron en esta parte del

mundo. Y para ser más específicos, es importante
conoier lá presencia de Ia cultura incaica, una

cultura qué, según los historiadores, surgió a
finales del siglo XII.

La misma historia señala que los incas fueron
emigrantes de la zona de Tiahuanaco que huían
de los ayrnaras y se asentaron en el Cuzco, conso-
lidaron el imperio con el Inca Pachacútec a ini-
cios del siglo XV, continuaron con Túpac
Yupanqui, Huayna Cápac y hasta llegar a
Atahualpa, porque en el año cuando él tomó el
poder, inició la conquista española.

Dueños de todo un sistema administrativo, los
incas desarrollaron el Tahuantinsuyo, el más
grande imperio del continente americano. Tenían
sus clases sociales, con la realeza que se consti-
tufa con el Sapa Inca, Coya, Auqui y ñusta y luego
de ellos estaban las demás clases. Su economía se

fundamentó en la actividad agrícola.
"Entre sus dioses estaban Wuiracoha,

además del Inti (el3ol), Quilla (tuna)

Bglloryg",gue 9s la madre tierra,

Pachacámac (que era el Dios del sub-
mundo), entro otros.
' Desarrollaron'la arquitectura, la arte-
sanía, el tallado de piedra y un trabalo

bien definido en lo que es la cerámica'
Se dice que sintetizaron eI arte, las cien'
ciás y las tecnologías de culturas pre'
vias.(BSG) -INTERCUITURAL)

Et inicio es el
sentido de un¡dad

Durante Ia conferencia'
Cardoso resaltó que dentro de

Ia cosmovisión andina los hom-
bres y mujeres deben buscar
mecanismos de adaPtación a

su ambiente. Este Paradigma se

basa en un sistema de creen-
cias que giran aI rededor de

aleunos eies fundamentales
erñpezandb con el sentido de

unidad, esto quiere decir que

para el habitante andino no

existe seParación entre natura-
leza y ser humano, todo se une
y tiene una fuerza vital.

La sociedad andina, a dife-
rencia de la sociedad occiden-
tal, no Pretende dominar la
naturaleza Porque la sociedad Y
la naturaleza son un todo, no se

pueden desligar. Para los habi-
iantes andinos todo tiene una
fuerza vital que se llama
"camaque", la energía funda-
mentaf todo se conecta Por la

energía.
Enlegundo Punto se ubica la

concepción agrocéntrica, Prin-
cipio en el cual los hombres Y

muieres no son eI centro del
.or-mot, sinb la agricultura,
porque ella es el fruto de Ia
madre tierra Y es lo que nos ali-
menta.

Las culturas Pensaron en la
producción agrícola Y artesanal
ion dos finalidades: el abasteci-

miento individual Y colectivo,
todos los bienes son Para la
colectividad.

Los mitos, ritos Y leYendas
son parte imPortante dentro de

esa tosmovisión andina, las
creencias e ideas se manifies-
tan a través de los mitos, no

hay desligamiento de lo sagra-

do y lo profano Porque los dos

siempré están en interacción,
el hibitante andino debe arti-
cular las ideas con ritos Y sím-
bolos, el rito es una forma de

demostrar lo sagrado a la natu-
raleza.

[a vida humana se funda en
un ritmo cíclico donde cons-
tantemente se relaciona el
agricultor con Ia tierra, aquí
uno de los ritos que más se ve

en el trabajo comunitario es la

Dampamesa.' Un tema trascendental en

esta forma de ver el mundo Por
parte de los Pueblos andinos es

ia sistematización del Pasado,
presente Y futuro. Los nativos
áe los Andes honran el Pasado
porque es lo que los antePasa-

áos iprendieron Y desarroüaron
para la vida, Por eso se resPeta a

ios ancianos Y su conocimiento,
ese conocimiento del Pasado lo

usan para que las generaciones

Dresentes se fortalezcan Y ellas

pr.u"ng"tt P"ra el futuro.
Una ProPuesta de vida que

surge desde los Pueblos andi-
nos es aquella que trabaja Por
eI bienestar duradero, Por ello

consideran fundamental cui-
dar la tierra Y eI resPeto a todos

los seres, manteniendo la reci-
procidad, el trabajo colectivo Y
ál cuidado a la madre tierra.

Esa es la PrinciPal razón de

Ios ritos Para Ia Pachamama'
que es la fuente del bienestar
duradero. (BSG)
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Et tiempo cíctico y [os mitos
En este tejido de aspectos

que forman parte de la cos-
movisión andina se llega a los
tiempos cíclicos, esto quiere
decir que los andinos no per-
ciben eI tiempo como la
sociedad occidental lo hace:
de una manera lineal, pasa-
do, presente y futuro y sin
retorno; para las culturas
aaüIr¡l el tiempo es cíclico,
eü.tiéiüpo sí tiene un retorno
ytodo se renueva.

Ese tiempo cíclico tiene
cinco niveles: el ciclo anual
de las estaciones, el ciclo
agrario, el ciclo de la vida, el
ciclo del trabajo y las migra-
ciones I, por último, está el
ciclo del truque y el inter-
cambio mercantil.

El tiempo más elevado para
los pueblos andinos es el
Pachacutik, que quiere decir
la renovación del tiempo y
espacio, esto es Ia transfor-
mación del mundo, el reco-
bro de la tiena mejorada.

Si hay un tiempo también
hay un espacio y para las cul-

turas de los Andes el espacio
tiene tres dimensiones: el
Hanan Pacha, que es eI
mundo superior, celestial; el
Kay Pacha que es este mundo
donde estamos, y el Ucu
Pacha que es el submundo
donde están los niños no
nacidos y los muertos.

Los valores
Los símbolos toman un

aspecto importante dentro
de la cosmovisión andina,
partiendo del Kausay, que
quiere decir la razón de nues-
tra vida en el mundo.

El aprender cuatro valores
primordiales permiten la
evolución integral del ser,
estos cuatro valores son: ama
quilla, sé Laborioso, el trabajo
es importante, no se concibe
la ociosidad; ama suwa, sé
honesto, no robar, respetar lo
que no le pertenece; ama llu-
lla, sé veraz, la importancia
de no mentir y ama happa, sé
leal, no traicionar. Cuatro

valores se elijen de acuerdo a
tres leyes: yachay, que es
aprender; munay, que es
amar, desear; y llankay, que
es trabajar.

Y como noveno aspecto de
esta cosmovisión están los
símbolos: la chacana, que
representa la dualidad, mas-
culino-femenino, materia-
energía. También representa
los tres mundos y los cuatro
suyos o cuatro direcciones
del mundo. Otro símbolo es la
unancha, que representa eI
cosmos con los siete colores
de la creación, los colores del
arcoiris, representa tarñbién
los siete receptores ubicados
en la cavidad craneana.

También está la estreüa de
ocho puntos, el círculo, que
es el origen, unidad e infini-
to; el cuadrado, la cruz sim-
ple, la cruz compuesta, el
espira y en los animales
están el cóndor, la serpiente
y el puma. (BSG, con aporte
de la investigación de Felipe
Cardoso). (BSG)
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JoséLuisFosales. Redactor

F-C ontenido intercultu ral)

T as fibras doradas de

I los pajonales del cerro
I Éusin, enlmbabura, se

J-¡frnecen con el viento gé-

lido. Estas plantas y los líque-
nes aferrados a latierra sonco-
mo una esponja que captura el
agua de la lluvia, que luegobro-
ta en las vertientes vecinas.

"Esa es la importancia de la
cubierta vegetal que crece en
nuestros páramos". Así lo ex-
plica Beatriz Tamba resPon-
sable de laJunta Administra-
dora de Agua de la comunidad
kichwa Cochas LaMerced, si-
tuada al suroriente de Ibarra.

Es por eüo que el lugar se cui-
da con celo. Los miembros de
las 220 falnilias también parti
cipan en mingas de limPieza,
cuando sonconvocados.

En Turubamba, en las faldas
del Cusiq están las dos fuentes
de captagión del líquido que
abastecen a Cochas. La comu-
naestáa 2 830 metros de altu-
ra, por lo que nohay cobertura
del servicio de aguaPotable.

Tirmba al ie¡ral que sus veci-
nos, está preocupada Porque
el caudal de agua ha disminui-

do. De los dos litros por segun-
do (l/s) que hay en inviernq en
esta época seca se redujo a la
mitad. La falta de lluvias, ade-
más, afecta alamayoría de las
162 comunidades de Imbabura
y del norte de Pichincha,que
aspiran a solucionar el proble-
ma del estiaje con elproyecto
Pesillo-Imbabura. I¿ idea es

que loscampesinos se beneñ-
cien de la concesión de 700 Vs.

Según Norman Lalangui,
responsable técnico de laman-
comunidad del proyecto Pesi-
llo-Imbabura integrada por
cinco municipios, el obietivo
es aprovechar el agua de los
ríos Arturo, Boquerón y San
Pedro, que desembocan en la
laguna de San Marcos, en el
cantónCayambe.

Enunalomavecina se perfo'
ra un tunel que permitirá con-
ducir el caudal de los afluentes
al emtalse de regulación en la
parroquiadeOlmedo.

Estainfraestructuratambién
serviráparael sistema de riego
Cayambe{abacundo. Por eso,

eltrawase es construido Por la
Prefectura de Pichincha.

Pero paracalmarlased de los
campesinos se necesita cons-
truir una planta de tratamien-
to y tender 150 kilómetros de

red de tubería, en torno al vol-
cán Imbabura. "Son19 años de
lucha", comentafuan Serranq
presidente del Consejo dq Co-
ordinación deluntas Adminis:
tradoras de Agua Potable Pesi
llo-Irnbabura En un cuaderno
registra las fechas claves de to-
dosestosaños.

Actualmente operan 52 sis-
temas hídrico! rurales que
abastecen a las lA comunas
situadas en las partes altas de
Otavalo, Antonio Ante e lba-
rra, en Imbabur4 y Cayambe y
Pedro Moncayo, en Pichincha"

Son parcialidades que están
entre los 2 600 a3 800 metros
de altitud. En lafunta Regional
de Angl4 por ejemplq la cap
tación está en elp ár amo a3 7 9.

Iamayoría de sistemas están
acargo de juntas comunitarias
que deben velar por la protec-
ción de las fu entes, la distribu-
ción y el consumo de agua.

En las comunas, los campe-
sinos están reforestando las
lomas para garantizar que las
fuentes de agua no se sequen.

Es una alternativa para ase-
gurar el líquido vital hasta que
se concrete el macroproyecto,
cuya construcción está valo-
rada en USD 47,5 millones.

EnSanAgustín de Cajas, si-

tuada en la frontera entre Im-
babura y Pichincha, 70 comu-
neros, la mayoría descendien-
tes kayambis, sembraron árbo-
les en elYanahurco (Cerro Ne-
gro), el sábado pasado.

Es quelalargaépocasecatam-
bién causo problemas a este po-
bladq adernás dePijal, Mariscal
SucreyCaluquí, enlaparroquia
González Suárez, en Otavalo.

El verano redujo el caudal
de 7 a 4 l/s, según Marco Catu-
cuango, líder de San Agustín.

Inclusg los responsables del
manejo del agua se vieron obli-
gados a realizar racionamien-
tos de hastaz4 horas, en los pri-
meros días de este mes.

Los esfuerzos de los qampe-
sinos no solo incluyenrefores-
tación. Tirmbién rituales para
pedir el apoyo de lanaturalez4
como el Mushuk Nina (Fuego
Nuevo, en español), que se rea-
lizó en Otavalq el lunesultimo.

Según el antropólogo Víctor
Pinzón, la falta de agua no solo
es un tema de sembrar árboles.
En su criteriq lahumanidad ha
perdido la capacidad de comu-
nicarse conlos cerros, las que-
bradas, las cascadas... Así se-
ñala la cosmovisión andina

El Pesillo-Imbabura tanibién
benefi ciar¡ía5centros urbanos.

SanMigüel"
delbarra

Agonchagua *
o

rRABAIO
Agricultura
Enla¡cornrnHade
ilrdigBne¡predomi-
nán la.clMdad agrl-
colayg¡enadera.

CLIru
Frío

La terrperatura pro-
medlo occila entre 16 y
18 gradot contíg¡rados,
durantecldl¡.

POBLACION
en la zona
Hay25OüX)habi.
tantec en la zona de
cobertt¡ra del proyec-
toFe¡h,,.lmbabura

indígenakichwas
En la zona están
asentados kichwas
otavalos, karankis y
kayambis. \

Lagütan Pablo

ffi

e
ETNTA

@&
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FLORAV FAUNA
Es una zona alta an-
dina. Hay especies
vegetales como
aliso, pumamaqui,
quishuar, yagual,
romerillo, paiade
páramo. También
se puede enoontrar
lobode páramo,
venado de cola
blanca, conejos,
ardillas.

ELPROYECTO
Centros rurales y urbanos marginales
se beneficiarían de la iniciativa. Elplan

abarca una cobertura en las provincias
de Pichincha e lmbabura.
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Fanny Campos señala que a
través del drálogo deberían
solucionarse los conf I rctos
internos de la agrupación
politica, aunque advierte que
algunos dirigentes de la Conaie
tienen ciertos intereses.

iCuáles la decisión más
urgente que se debe tomar
en PK tras sus elecciones?
Llamar a un consejo político
para sentar bases de la
participación electoral de 2Ot7.
Definir los candidatos
nacionales y provinciales.

áCuáles son los parámetros
para definir candidaturas?
En el congreso de Pachakutik
analizaremos esos puntos y
aplicaremos lo que las
provincias decidan.

áAhí se definirá la
candidatura presidencial?
En otros congresos era
perfecto el espaciq pero en
este momento hay personas
interesadas en sus
candidaturas y quieren
empezar a diüdif, desde mi
punto de üst4 pienso que no
es oporamo. En el congreso
pueden salir nombres que .
pueden ir a primarias

l¡tarüql€il¡$.
como
estakrto
genF,f3,(fa

una mejor operatiüdad del
moümiento y tener
representación de los pueblos
y nacionalidades Pero luego
de una impugnación del
presidente de la Conaie, Jorge
Herrera, ante el Tribunal
Contencioso Electoral (TCE),
este organismo señaló que no
existen adherencias colectivas
y obliga al Consejo Nacional
Electoral (CNE) a sacar de pK
a la Conaie y Ecuarunari. Eso
no fue por manos de Fanny
Campos sino por manos de la
misma Conaie.

áCuál es la salida?
He contestado al CNE
señalando que no soy dueña
de la causa porque no he
solicitado ninguna
impugnación. Aquí la Conaie
quiere jugar un papel de
üctima en vez de buscar una
salida a lo que su presidente
creó. Yo buscaré la manera de
seguir manteniéndola en PK

se resolverá en un consejo
político nacional donde se
establezcan tres cuestiones: las
candidaturas, el régimen
org:ánico y las alianzas

Santi advierte que si el
reglamento no se cambia
ellos pensarían en
abandonar al movimiento.
Me parece que eso venían
tejiendo tiempos atrás. Si ellos
lo abandonan porque no
pueden ganar en el congreso
de Guayaquil, eso responde a
otro interés. No porque Jorge
Herrera no quiere estar en PK
las bases har¡án lo que él pida

éGómo superar las
divergencias internas?
En el camino. Nunca nos
hemos cerrado al diálogo.

iNo teme quedarse s¡n el
apoyo de las bases
indígenas en un año
preelectoral?
Nosotros no estamos
quedándonos sin ellos; si el
presidente de la Conaie o
Santi piensan que Pachakutik
no es nada sin los indígenas,
el resto no lo cree así. (O)

,Si¡aee
Fanrry Campoq
dice que hs bases
deben señalar
cúno etegir a
lós agpirantes.

. ;...',. .

ti;..--.:-.i r.r ,

¡1;;,fiie
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Marlon Santi dice que, de
ganar las elecciones, reformará
el reglamento interno que, a su
criterio, limita la participaclón
de la Conaie en la toma de
decisiones de PK.

áCuáles la decisión más
urgente que debe tomar
Pachakutik tras sus
elecciones internas?
Embarcarnos en la agenda
electoral, estamos con un
calendario que nos viene
encima- Para los dos procesos,
tanto a laAsamblea como la
Presidencia de la República.

éGuáles deben ser los
parámetros para definir las
candidaturas?
Estamos pidiendo al tribunal
electoral del moümiento que
en el congreso de Guayaquil se
incluya la elección del
candidato a la Presidencia de la
Repúblic4 en votación cerrada
y secreta

áY hay ya candidatos?
Hay algunos nombres que se

han manejado: (os prefectos)
Marcelo Chumpi, Salvador

Quishpe y Guadalupe Llori, (el
exasambleísta) Cléver Jiménez,

Porque estamos atrasados.

ZEI candidato que salga se
cerrará a posibles alianzas?
Será el representante del
moümiento y tendrá una ruta
en la toma de decisiones para
aliarse a otros grupos sociales
y partidos políticos. Esa
decisión debe tomarla el
congreso porque ya hay una
experiencia de toma de
decisiones unilaterales desde la
coordinación de'PK Pero no
será un candidato inamoüble.

Si usted gana la elección,
ácuál sería la relación de
PK con la Conaie,
Ecuarunari y Conaie? Ahora
están alejados.
Primero, hay que aceptar que
hay crisis, pero desde un
manejo mañoso de la actual
coordinación. Han reformado
el estatuto, que fue aprobado
por el Consejo Nacional
Electoral (CNE), en el que han

eliminado la participación
colectiva de las organiZaciones
de base; por ejemplo, la
Conaie, es un error garrafal.
(..) Las organizaciones que son
parte de la Conaie dicen que si
la actual coordinadora ha
eliminado su participación,
nos retiramos, ¿entonces en
qué bases se va soportar al
moümiento? Somos 23O
organizaciones.

LHabría un debilitamiento?
El reglamento está hecho para
debilitar a Ptri para hacerlo
desaparecer. ¿Cómo vamos a
remediarlo? Quizás las tres
regionales ven en mí la
posibilidad de hacerlq por lo
cual mi primer trabajo es
reformar el estatuto.

áY qué va a pasar si
reeligen a Fanny Campos?
Si la reeligen el problema se
ahonda y muchas
organizaciones no
participarían; y si PK no riene
el 5% en las elecciones elimina
del registro electoral. Ese es el
principal riesgo y ella lo sabe...
Si eso ocurre nos va a toer.
como al MPD hacer un nuevo
gnrpo, pero Pachakutik se

acahía (l)Qa legisladora)J"
(el dirigente) %

Tibán,
Pérez

Guartanürel y
de
recuerdo el

áPero por
tomarse esa
decisión en
reunión?

'* (tfi[!s*E*..¡
p cE'

-i üinate, Madon
Sa¡tl,quiere

aoelerar la
'.t. definirión de

candidaturas
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Martes, 29 de marzo de 2016

Tribunal de PK revisará aspinantes
de las nómhas de Santi y Campos

QUrTO

Bl tribunal electoral del movi-
miento Pachakutik entró ayer a
la fase de calificación de las lis-
tas de candidatos para el Comi-
té Ejecutivo Nacional. Las elec-
ciones estiÍn previstas para el
próximo ló de abril.

El presidente de ese órgano,
Mauricio Terán, informó que
hay dos inscritas: laA, que lide-
ra Marlon Santi, expresidente
de la Conaie; y la B, que enca-

beza Fanny Campos, la actual
coordinadora nacional

En la de Santi constan. ade-
mas, Cecilia Velásquez, exvice-
prefecta de Cotopaxi en la ad-
ministración de César Umajin-
ga como aspirante a primera
subcoordinadora; y Darwin Pe-
reira, excoodinador de la agru-
pación en El Oro, como segun-
do subcoordinador.

También está la asambleísta
Magali Orellana como aspiran-

te aunavocalía- Esto pese aque
el arrículo 65 del estatuto del
moümiento señal* nl,a Coor-
dinación Nacional, y las Coor-
dinaciones Provinciales, Dele-
gación en el Exterior, Cantona-
les y Parroquiales no podriín ser
asumidas por autoridades elec-
tasy/o en funciones".

Segun Orellana, esta disposi-
ción no tendría electo en su ca-
so porque se trata de la séptima
vocalía que, a su criterio, 'no es

de mayor incidencia".
Pero dijo que si la impugnan

existen otras personas para
reemplazarla en la nómina"

A Campos la acompañan, en
cambio, Rafael Pandam, exmi-
nistro en el gobierno de Abdalá
Bucaram, como candidato a
primer subcoordinador; y Cé-
sar Gamboa. actual subcoordi-
nador del movimiento para las
provincias de la Costa, como se-
gundo subcoordinador.

Campos dijo que uno de los
obstáculos para armar las listas
ha sido lo económico, porque
sin recursos en la organización
cada miembro debe costearse
hasta la movilización.

Advirtió que para poder pre-
sentar un candidato se debe
contar con el aval de la provin-
cia a la cual pertenece y, de lo
que conoce, algunos de los que
constan en la A no lo tienen.

Teran dijo que se verificará
que los aspirantes hayan cum-
plido los requisitos establecidos
en el orgánico de PK

Agrego que una vez que se

hayan aceptado las listas habrá
un plazo de 48 horas para que
se presenten las impugnacio-
nes a los candidatos y no a las
nóminas.completas.

El dirigente informó que ya
se han calificado a los delegados
de las provincias. (l)

> QFrlTO. Mauro Terán (c), presidente del tribunal de PK, señaló que una vez que se apn¡eben las
llstas habrá un plazo de 48 horas para que se impugnen a sus miembros.
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Pos¡ciones contrapuestas en
etecciones del M. Pachakutik

QUITO.- El movimiento
Pachakuük (PK) iÉ a su congre-
so el próximo 16 de abril que se

instalará en Guayaquil con el
reto de elegir a un coordinador
nacional que Ie auxilie su Per-
manencia en el mapa político-
electoral y su participación en el
proceso de 2017.

Fanny Campos y Marlon Santi
se enfrentarán en las runas, una
vez que sus candidaturas fueron
calificadas por eI Tribunal
Electoral de PK la semana ante-
rior.

El dilema urgente que asumir,
según el candidato Marlon Sanü,
es que se revierta la decisión del
Consejo Nacional Electoral que
deja fuera como adherentes a la
Conaie, Ecuarunari y otras orga-
nizaciones sin posibilidad de
participación en procesos electo-
rdes.

De ahí que el candidato por la
Conaie dijo que en su agenda -de

ganar las elecciones- un Punto
clave será evitar que por un
"manejo mañoso de la actual
coordinación" el movimiento
desaparezca. Advirtió que "de
ocurrir aqueüo nosotros nos reti-
ramos de Paúakuük, que no \,"a

a soportar sin una base social
que impüca las 14 nacionalida-
des y los 17 pueblos que están
integradós en más de las 230
organizaciones a nir¡el nacional".

En este marco, habló incluso
de armar un nuevo movimiento
comohizoelMPD.

A juicio del dirigente, el Pro-
blema legal se puede remediar
replanteando una reforma al
estatuto para que se tome en
erenta como adherentes activos

a las bases indígenas, campesi-
nas e incluso urbanas que son
parte de las organizaciones
como Ia Conaie, Ecuarunari,
Confenaie, yotras.

Representación

Mientras, FannY CamPos,
quien busca Ia reelección como
coordinadora nacional, deslindó
toda responsabilidad en Ia reso-
lución del CNE y acusó a'forge
Herrera de propiciar este lio jurí-
dico.

Según Campos, en los cambios
que presentó al CNE en elmarco
de su reconocimiento como
coordinadora encargada que
decidió la asamblea de Padtaktik
el 28 de diciembre pasado, se

incluyó la representación de las
nacionalidades y los pueblos
como parte del movimiento.

A más de estas diferencias,
surgió la intencionalidad de la
Conaie para que en el congreso
del16 de abril se elija, a más del
coordinador nacional, al candi-
dato presidencial proveniente de
los sectores indígenas.

Para ese objetivo, dijo, se pedi-
ú aI tribunal electoral del movi-
miento añada una tercera PaPe-
Ieta, y mencionó los nombres de
Marcelino Chumpi, Salvador
Quishpe, Guadalupe
Llori, Lourdes Tibán y Carlos
Pérez.

Aclaró que la idea es que este
candidato, que no seú "inamo-
vible", vaya a primarias con

otros postulantes que se Pro-
ponga desde otros sectores
sociales.

Además, dijo que en elcongre-
so se pedirá el mandato para
anipüaralianzas con otros secto-
res políticos que no necesaria-
mente sean de la tendencia.

Pero Fanny Campos es del cri-
terio de que el nuwo coordina-
dor, junto con el consejo poüüco
de Pachakutik, trabaje en pro-
mover elecciones primarias para
elegir al posible canüdato presi
dencial, así como entrar en un
proceso de postulaciones para
asambleístas.

"Primero debe analizarse las
redidades en las prwincias para
entrar en la selección de candi-
dahrras", punfiralizó. (ANt) -(D
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T os cañaris contemPoráneos
J-r dicen que su pueblo, antes
de la conquista inca Y esPaño-
la, tenían sus formas de hacer
medicina. Para aPlicar los
métodos de sanación, conocían
eI comportamiento de los
asüos, sabían lo que los vientos
expresaban, como también lo
relacionado con las lluvias Y el
sonidos que emitían los Pája-
ros,

"Todo eso se cortó con la
venida de los esPañoles, si
hasta dijeron que Ia quinua
eran comida de indios, Y ahora
la quinua es reconocida como
uno de los alimentos más
nutritivos de esta zona", dice
Pedro Solano, de la comunidad
de Quilloac.

Latrepanación ;

Solano expresa que haY
investigaciones donde se infor-
ma que los cañaris Practicaron
operaciones de cráneo. Ia ciru-
gía, como lo denominaría la
ciencia médica contemPorá-
nea, se realizaba gracias a los
conocimientos de muY alto
nivel que tenían los curande-
ros.

Esa práctica remite a Ia tre-
panación de cráneos, Práctica
de orificios hechos en el crá-
neo. La trePanación es una
escisión mediante cirugía de
un fragmento de hueso delcrá-
neo en forma de disco, Para lle-
gar al interior de la cavidad
craneal.

Se supone que en la antigüe-
dad se empleaba la trep4na-
ción para tratamiento de dolo-
res de cabeza y de la epilepsia.
Ios instrumentos usados mas
frecuentemente fueron de
corte, )ra sean cuchillos, sierras,
tumis de percusión: escoplos y
martillos o perforadores.

Algunos arqueólogos dicen

.guq otras culturas qge hapita-
ron estos
pfacticaban la
estudio desarrollado en esta
parte delmundo dacuenta que

la trepanación en eI antiguo
Perú fue un fin: el objeüvo era
el propio cráneo, Procurando
no lesionar meninges Y menos
aún eI cerebro. Para trePanar'
el operador debía conocer la
fatalidad de tocar este deücado
órgano.

En Ios escritos de los cronis-
tas de Indias no existen refe-
rencias acerca de Ia trePana-
ción en el Perú antiguo, aun-
que rrarios de eüos recoPilaron
creencias y prácticas médicas
indígenas, ningún informante
parece haber mencionado a La

trepanación del cráneo, seña-
laron Lastres Y Cabieses en
1960.

La historia señala que la
medicina ancestral se la Practi-
có en la mayoría de las regio-
nes del mundo, desde miles de

años atrás. Su Práctica se basó
en el empleo de las Plantas Y
más recursos de la naturaleza.
(BsG) -(Intercultural).

:Poder

curativo
det agua y

los colores
Cuando el agua desciende

desde la cabeza bañando la
espina dorsd actúa como esti-
mulador de los centros nervio-
sos; de similar manera, el con-
tacto de Ia piel con el agua fría
produce una inmediata esti-
muLación de lia circulación san-
guínea.

Estas técnicas ya las cono-
cían los terapeutas precolom-
binos, quienes usaban las caí-
das de las aguas y las aguas ter-
males para la renovación del
sami y eI sinchi. Todo, por cier-
to, con la vigilancia de los
yáchacs.

Y así como el agua tiene sus
poderes curativos, los colores
también son parte de las tera-
pias para sanar cuerpo y alma.
La capacidad de los colores
para obrar en efectos curativo
es un conocimiento de la
humanidad y muy antiguo,
pues se dice que es un arte
muy arraigado en el pueblo
andino y eso porque ciertas
enfermedades mejoran con el
contacto del aroma y el color
de las flores.

Para Ios yáchacs, aprovechar
la vibración del arco iris en
estado de receptividad posiüva
es una erperiencia enriquece-
dora. Vestir a un hombre o
mujer con los colores claros
como eI blianco, rosado, amari-
llo y anaranjado era una cos-
tumbre muyusada que todavía
se usa en el presente. Pues todo
eso tiene fines medicinales
traídos desde los ancestros.
(BSG)
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La eomunidad cañari
realiza este plato
por tradición, para
compartir el trabajo
entre varias familias.

SANDRA OCHOA

clñnR
Los pobladores se levantan más
temprano que de costumbre, ya
que deben pastorear a sus ove-
jas o reses en sitios cencanos a
sus casas, y luego del mediodía
no habrá tiempo para "mudar-
les" o lo que es lo mismo traer-
les de regreso a sus corrales, se-
gún Lorenzo Dupaya.

Eso es parte de la cosmovi-
sión andina de los cañaris, que
se frsionó con la religión cató-
lica durante la Semana Santa en
el caranacuy, re¡lizado en laco-
müna de Junducucho, de Qui-
lloak, que pertenece al centro
cantonal.

Aunque los varones adultos
de la comunidad se encargan
del pastoreo que comúnmente
es una actiüdad más de las mu-
jeres, los niños y los jóvenes, "se

han ido involucrando poco a
poco en todo lo que es ayudar
este díadesde tempranito", ase-
gura Luz Pichisaca, nuera de
Dupaya

Su suegra, María Solanq or-
ganiza las actividades que em-
piezan con la cosecha de los on-
ce ingredientes de sus propias
parcelas, parael plato principal
llamado cena del caranacuy,
una fanesca de maí2, alverja
haba, dos tipos de fréjol, pap4
achogcha, sambo, melloco, za-
pallq trigo y el pescado seco.

Si sus cultivos no maduraron,
algunos de los ingredientes se

los encuentran en el mercado
central. Pero esta fanesca se

comparte a las 16:O0 en todas
las casas, no antes nidespués,ya
que sus ancestros les enseñaron
que a esa hora Jesús tomó su ul-
tima cena con los apóstoles.

Lo que hace original este pla-
to tradicional es que en estaco-
munidad está acompañado del
chiül. un envuelto de harinade
maí2, que se mezcla con agua,
leche, cebolla mantequilla,
huevos y sal, y se lo coloca en
una estrecha hoja de huicundo,
una especie de orquídea silves-
ne de.los príramos,que también

se cultiva en las comunas.
Mientras un grupo de la fa-

milia se dedica a este trabajo,
otro cocina los granos Para la
fanesca y algunos hacen los dul:
ces típicos que solo se co[lPárr
ten en Jueves Santo y que son
de zapallo y manzana, pero el
único que se hace en este lugai
es el dé trigo con capulí.

Rosa Maynato, de 76 años,

asegura que esta tradición se

heredó de los abuelos de sus

abuelos, no precisacuándo em-
pezó, pero asegura que es una
oportunidad más de formar co-
munidad y compartir en un ri-
tual que hacen en el bosque sa-

grado de La Carbonería (F)

> CAÑAR' Es una tradición que las actividades empiecen con

ia coseclra de los 11 ingredientes de sus propias parcelas'

> CAÑAR El trabaio se inicia lavando el maíz para prepanr un
cuarto de quintal para unos 3OO chiviles maltones (grandes).
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SALVADOR QUISHPE,, DIRIGENTE INDÍGENA

Ecuadorno es solo
unalistade $rupos
populares: Quishpe

M AR I A I SAB E L VAL AREzo, ARCH lvo / EL co M ERc Io
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En la Conaie se dice
fpe, a pesar de que no
hayunquiebreenelmo-
vimiento, la cercanla de
las elecciones suele dis-
tanciar a líderes con dis-
tinto criterio. ¿Eso esüá

¡nsandoahora?
Es necesario que la par-

ticipación electoral no se
quede dentro del territorio
del centro a las izquierdas.
Hay compañeros que dicen
que solo así deben ser las
alianzas, pero yo no lo creo.
Aspiro a que ellos analicen
lo que hapasado en los ulti-
mosaños.
illay lecciones pen-

dientesrporaprender?
En el 2013 hicimos una

alianza de seis organizacio-
nes del centro a la izquier-
da: Democracia Sí, MPD,
una facción del Partido So-
cialist4 Participa (de Pariü
Carrasco), Montecristi Vi-
ve y Pachakutik Yo partici-
pé como precandidato pre-
sidencial. Se hizo campañ4

$u trayectoria. Es
sociólogo por la U. San
Francisco de Quito. For-
ma parte de la Gonaie,
presidió la Ecuarunari
y ahora es prefecto de
Zamora Chinchipe.

$u pensamiento. Es ne-
cesario conversar con
todos los sectores, para
evaluar las diferencias.

poden Conea y Lucio
Gutiérrez...

Claro, sí, es verdad, pero
Correanosengañó.

Esta vez, los movi-
mientos de izquierda
sostienen que estrñ pri-
mandoelplandegobier-
no sobre laS candidatu-
ras. iUsted cree que eso
hagaladifererrcia?

Podría haber razón, pero
no creo que es tan así por-
que se daríaaentender que
nosotros nunca tuvimos un
plandegobierno.

éCuráleszupropuesta?
El movimiento indígena

presentó un modelo de Es-
tado en 1990, de construi¡

ÍfrEt responsabte de echar al
traste l*r postulado* prog re$istas
y de üequierda e$ el Fresidente".

un programa de Gobierno y
la consecuencia está alavis-
ta. Logramos el 3olo que lue-
go fue motivo de burla del
presidente Rafael Correa

áCómosevislumbrael
panoftrmaparael20tl?

El Presidente ha copado
el discurso de izquierda. éY
qué está diciendo este rato
la gente? De la izquierda no
queremos saber absoluta-
mente nada El responsable
de echar altraste los postu-
lados progresistas y de iz-
quierda es el Presidente.

iCuál sería la soluclón?
Nostocapensar (enlaCo-

naie, en Pachakutik y en el
centro-izquierda) en una
estrategia para que el pue-
blo no mezcle nuesüos pos-
hrlados con lo que ha hecho
Correa porque definitiva-
mente nosotros no somos
él ni de lejos. No comparto
mucho esto de la unidad de
las izquierdas en el fondo y
enlaforma

lvlás all¡á ilel !/o, Pa-
chakutikapoyó dos op
ciones que üegaron al

un Estado pluralist4 que
reconozca esa diversidad
social, cultural, económica
yproductiva Ese es el Ecua-
dor real, no el que gobernó
Febres Cordero de un solo
colory que Correapintó de
otro color, tratando de ho-
mogenizarlo. En estos nue-
ve años de correísmo se ha
vuelto más vigente la pro-
puesta de 1990. En torno a
eso hayunsinnrirnero de te.
mas en elplan de gobierno.

Si ese plan existe des-
de 1990, ipor qué no se
haapücadohastaahora?

Quizá no hemos tenido
hasta el 2013 la capacidad
de conjugar esa enorme di-
versidad. Nos quedamos
solamente entre nosotros.
Si no reconocemos esu¡ par-
te, seguiremos quedrándo-
nos entre los que llevamos
unas banderitas más rojas
y otras un poquito menos.
El Ecuadorno solamente es
esa Iista de organizaciones
populares que valorq por-
que soyparte de la Conaie.
Tiene también la otra cara

y en la medida en que logre-
mos annar ese rompecabe-
zas,creceremos.
iIIa recibido críticas

porsrposiciónsobreel
dlálogo cun otros secto-
reíinclusoladereela?

Mehandichoquemeven-
dí a la derech4 pero yo creo
que es necesario conversar
hasta para saber cuáles son
las diferencias de fondo.

Crisffna Reyes ürSC)
decíaquelasetiquetasde
cenfu, centr.o-izquien
da o derecha terminan
por hacerle el iuego al
Gobiemo.€Enelpaísse
están diluyendo los lími-
tesentnetmdencias?

Solo miremos cómo está
estructurado el gobierno
de Correa. Está mezclado y
por eso quizás el éxito que
ha tenido electoralmente.
Va desde la extrema dere-
cha, con Alexis Mer4 por
ejemplo, y termina con Gil-
berto Tiügua o Ricardo ü-
cuangq ex Conaie del otro
extremo. La política aho-
ra se mueve de otro modo.
Acabamos de ver üscutien-
do asuntos públicos aRaul
CastroyBarackObama

iEso demuesta rrna
dinárnicalnliüca o sim-
plenenterrn¡nezcla?

Mam diio hace mucho
tiempo que la política no es
una cuestión estática" Las
sociedades van cambiando
y en los rlltimos tiempos la
.ecuatoriana lo ha hecho de
r¡na nuneraveloz. Una or-
g;anización que representa
a un gran sector de la socie-
dad ecuatoriana no puede
quedarse rezagada en el pa-
sado, mientras los otros si-
guen la carrera" Con esto no
quiero decir que tenemos
que renunciar a nuestros
principios, formas de vida
criterios de respeto a la na-
turaleza" a los derechos y a
las libertades. De ninguna
maneralovoyahacer.

éEntoncesquéhacer?
Evidentemente las herra-

mientas que teníamos hace
tiempo se quedaron obsole-
tas y hoy te. nemos que usar
otras para seguir soñando
con los obietivos. Cuando
veo en los periódicos que
se reunieron las izquierdas,
pienso, Dios, ime vana lle-
var otra vez a ese espacio
donde nos quedamos con el
3o/o? Para eso prefiero que-
darme cuidando mis plan-
tasdecacaoenZ-atrpra
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//Jueves 31 de marzo del 20i6 / ETCOMERCTO

Bn Otavalo, en Imbabura, y en
Tuleán, en Carchi, se retoman la
cruzandina y el sol pasto

La Sierranorte
muestraíconos
indígenas

FOTOs FRANC/SCO ESP INOZN PA R A E L CNM E RCI O Y CO BT ES I A M U N rcP D D E OTAVA LO

. El objetivo de construir elementos ancestrales es atraer a los turistas y ofrecer espacios a la comunidad indígena.
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uno de los rincones de la co-
munidad de Ilumán Bai o, en el
cantón Otavalo, Imbabura

El 21de marzo último fue in-
augurado este símbolo deno-
minado también chakana o
cruz andina. El trabaio se re-

salta con adoquines roios so-

brepiedrasgrises.
I¿ comunidad, laAsociación

de Yachay de Ilumán Y el Mu-
nicipio de Otavalo escogieron
este ícono, que se visualiza en
todos los pueblos de Améri-
ca del Sur. Así exPlica Ricardo
Andrade, director de Turismo
v de Desarrollo Económico
LocaldelCabildo.

Este es la segunda chaka-
na de grandes dimensiones'
que se construye en Otavalo.
Él aRo anterior fue levanta-
da unaparecida en la Unidad
Educativa MuniciPal Valle del

Amanecer.
Susana Gómez, docente del

establecimiento, señaló que

este elemento fue diseñado
por el MuniciPio Para fortale-
ter h identidad de la cultura
kichwaotavaleña.

Según el arqueólogo fosé
Echeverría, miembro de la
Academia Nacional de Histo-
ria, esta es una rePresentación
de la cosmovisión andina

Explica que llegó al territo-
rio del actual Ecuador de la
mano de los conquistadores
incas. Sin embargo, aclara que

no es un elemento incaico.
Se presume que Proviene de

la zona de Huanuco, situado a

orillas del lago Titicaca, entre
Bolivia y Peru. Curiosamente'
los indígena aymaras utilizan
hastala actualidad este símbo-
lo para adornar sus teiidos.

La nueva cruz andina de llu-'
m'ántiene un sigrrifi cado esPiri-

tual pues fue construida junto a

lavertiente de SanluanPogYo.
En ese lugar se realizan ritua-

les andinos, como los baños de
puriñcación en el Inti RaYmi

na cruz cuadrada,
construida en un
área de aproximada-
mente 6 m2, adorna

(Fiesta del Sol, en esPañol)'
Para Rafael Carrascal, Pre-

sidente de la Asociación de

Yachay de Ilumán Y de la co-

munidad, esta cruz cuadrada

tiene varios significados. "Re-
presenta lo negativoY lo Posi-
iivo. También sus cuatro lados,

que señalan los Puntos cardi-
nales. hacen alusión a elemen-

tos como el agua,los cultivos,

elviento,lavida...".
Según otras hipótesis, la cruz

andina pudo servir como ca-
lendario astronómico. Gusta-
yo Guayasamín, en un estudio
sobre la Teoría Astronómica
sobre la medición hispánica
del tiempq denota el fenóme-
no del sol recto y su proyec-
ción simbólica en la chakana.

"Juntando los tiempos de

primaver4 verano, otoño e in-
viemo, m'ás los 12 meses o 12 Iu-
nas,los equinoccios de marzo
y septiembre y los solsticios de
junio y diciembre tendríamos
una propuesta de reconstruc-
ción para obtener el origen del
dibuio de la cruz andina''.

Para las autoridades de
Otavalq este símbolo busca
potenciar el denominado tu-

rismo místico que se practica
en Ilumán. Carrascal calcula
que en esta parroquiahay ?3
personas que curan utilizan-
do la medicina ancestral.

Es por ello que decenas de
visitantes, especialmente ex-
tranjeros, llegan cada semana.

Una búsqueda parecida se
realiza en el Carchi. Ahí des-
cendientes del pueblo Pasto,

das por él MurScFño
están ut)icadqss,n

cuyo territorio se extendió en-
tre el sur de Ia actual Colombia
y norte de Ecuador, también
están rescatando un símbolo'

Se trata del llamado sol Pas-

to, que tiene ocho Puntas. Para

|osé Echeverrí4 este símbolo
también pudo haber sido traí-
do por los incas. "Posiblemen-
te fue acogido porlos primeros
habitantes de la actual provin-
cia del Carchi, como una estra-
tegia de sobreüvencia".

La parroquia de Tufiño, en
Tulcán, es una de las localida-
des que decoró las fachadas de

23 casas con esta imagen que
los identifica como Pueblo'

Para Fidel Paguay, líder de
esta localidad, el obietivo fue
meiorarla imagen del pueblo Y
rescatar las raíces de los ante-
pasadospastos.

La búsqueda de íconos se

enm¿üca en la necesidad de
los pueblos de identificarse,
considera EcheverríaAhora
hay proyectos para replicar
estos elementos ancestrales
enotros sitios.
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l4 on muchos años en el
\z estudio de la lengua qui-
chua, Carlos Alvarez Pazos,
catedrático de quichua, en
su libro "Nuestra habla
regional: el quichua y eI
español en las palabras com-
puestas", por sus trabajos de
investigación señala que el
quichua es uno solo, a lo
largo de todo el callejón inte-
randino.

El quichua se hablaba al
tiempo de los incas en el
Tahuantuinsuyo, en las cua-
tro regiones de su imperio:
el Chinchansuyu, desde el
centro del Perú hasta eI sur
de Colombia; el Collasuyu,
que iba desde eI Cusco hasta
el sur de Perú y Bolivia; El
Antisuyu, que se ubicó al
este y el Cuntisuyu, situado
al oeste.

Con la conquista española,
el Tahuantinsuyo desapare-
ció y sus territorios, (confor-
mado por los actuales países
Bolivia, Perú, Ecuador y parte
de Colombia) pasaron a deno-
minarse la región andina. En
ese contexto, el catedrático
dice que en el Tahuantinsuyo
se hablaba el quichua como
una sola lengua.

Origen del
nombre quichua

AIgo importante, dentro
de esta lengua quichua,
tiene que ver con el lugar
donde nació esta lengua.
Alvarez dice que hay dos
tesis con relación al origen
de la Iengua quichua, las dos
son peruanas: la primera
sostiene que nació en la
región costa de ese país; y la

Los conlactos ertre las distinlas lenguas se
manffiestan inicialmente a nivel ds habla (el uso
del idioma) y luego a nível de lengua (el idioma)
y a través de tres momentos. Estos momentos
son: de uso simulláneo o alterno de dos o más
lenguas por un individuo o colectividad.

Las influencias de una lenguas sobre otra se

da a base de préstamos (cuando una lengua
hace suyas las palabras de otra) y calcos (imi.
taciones) y como tercer momento se cita a los
resultados de influencias masivas de lenguas
sobre otras y de lenguas m¡ldas.

Esta situación se presenta las grandes len-
guas de cultura.

segunda dice que nació en la
sierra. i

Quienes aflrman que nació
en la costa, dicen que su pri-
mer registro fue en Chinche,
luego se propagó al sur. Se
mantiene esta posición por-
que, a decir de sus impulso-
res, en el chinche se hablaba
el quichua con las tres voca-
Ies, preferentemente.

Los que se manifiestan por
el origen en la sierra dicen
que nació en el Cusco, para
eso aluden al contacto que
tuvieron estos pobladores
con otras lenguas, ya sea el
pukina, yunga, colla, que
tenían en sus vocablos las
vocales abiertas, pero que
hablaban quichua.

Pero si algo está claro para
el catedrático, es que en
nuestro contexto ecuatoria-
no y hasta el sur de
Colombia se habla el qui-
chua.

Los estudiosos de la lengua

quichua dicen además que
hay dos dialectos básicos: el
de Ecuador y eI de Perú. Mas,
en nuestro país surge una
sub-clasificación y se habla
del quichua del norte y del
sur.

Para establecer esto se
toma como referencia algu-
nas diferencias, entre ellas
que el quichua de la región
austral tiene la "ll"; de igual
forma eI quichua del sur del
país y por la presencia caña-

ri se tiene la unión de las
letras "2h", mientras en eI
norte tienen a las "sh".

Así es como se registran
algunas diferencias en la
pronunciación. En la zona
austral se pronuncia Zhima
(ggima) y en el norte del
país, se dice "shima". En el
Austro se dice "zhuro",
(ggiuro) o en eI caso del salu-
do, en Ia región del sur se
dice "Allillachu kanki",
mientras en eI norte este

saludo se Pronuncia
"Ashiyacu Kanki".

El esPecialista en lengua
quichua reseña que en el
áiccionario quichua Para
Ecuador, elaborado Por los
otavaleños, se Prescindió de

la "zh", mientras los cañaris
defendieron esa forma del
vocablo que es muY de su
cultura en cuanto a su len-
gua, pero igual se eliminó la
rzh" y quedó la "sh". (BsG) -

(TNTERCUtTURAL)

..MUYU

. ALLI RURAY

. CHUYA KAWSAY YUYAY
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T¡ánguto vocático y cambio de letras Antes del
I I ldt I9U[1, YlrLqtlr't, t r'qI I Ilrrrv rYrb trbrr ur 

r I
El triánguro vocárico qur- qUiChUa

chua consta de tres vocales, k # I
"^", "8" , t'i". La constitución
del alfabeto quichua es con
tres vocales Y quince conso-
nantes. De acuerdo aI úItimo
congreso de los quichuas en
Tabacundo, Quito, en 1998, se

adoptó una escritura unifica-
da y se cambió eI estilo de
escritura del diccionario de
Luis Cordero CresPo.

Así, en este congreso se

analizó esa similitud entre
Ias letras "c" Y "qu con la "k",
por lo tanto se vio que antes
ie escribía quichua con la "q'
y ahora se escribe con Ia "k".
Con ello y de acuerdo a Ias
resoluciones del congreso de
Tabacundo la "c" Y la "q" fue-
ron asimiladas Por la "k".

Las reformas fueron adaP-
taciones a la ProPia Pronun-
ciación de los quichua-
hablantes, incluso se dice que

.los antiguos cañaris no Pro-
hunciaban quichua sino "qui-
chua" (sin la tilde, Pero con
acento en la u) Y eso Porque
en quichua no haY los diPton-
gos, sino la agruPación con-
sonántica Y vocal; Pero como
dice Carlos Álvarez, los re-
nacientes tampoco Pronun-
cian como deberían, sino
como diptongo esPañol-

La letra "jota", que tuis
Cordero plantea en su diccio-
ñario, también se asimiló Por
la "h": por ejemPlo, la Palabra
lhatun", que quiere decir

hubo otras

Lo cañar¡ y [o quichua

grande, se escribe con "h",
no con "jota", en este caso es

como una "h" asPirada Y Por
eso en la escritura la Ponen
con esta consonante, Pero
suena como "jota".

Alvarez -quien exPlica
estas características-, dice

En lo que tiene que ver con lia

lengua quichua cañari, Alvarez
cita dos corrientes de estudios:
unos dicen Ere el cañari era una
rnriante delquidtuay otros dicen
que fue una lengua autónoma.
Ahora bien, el problema que se
presenta para saber si existen
rezagos de la lengua cañari, ya
que no quedó ninguna fuente
escrita en la lengua cañari.

"Hubo una orden de los obis-
pos para que se hagan catecis-
mos y doctrinas sagradas en las
lenguas aborígenes, de ellas no
queda nada, se dicen que están
en Sevilla, España. Alguna vez
un amigo quichuista se fue a
España para investigar, le dije
que si en los archivos de Sevilla
encuentn el diccionario cañari,
me saque una copia, pero des-
pués de un año volvió y dijo que
nohabía.

Lo único que se puede rescatar
de estalengua sonlos topónimos

que al hacer escritura unifi-
cida, los quichua-hablantes
tomaron algunas letras del
alfabeto internacional, Y en
él existe la "w", la "k", Pero
con todas las modificacio-
nes, hicieron su ProPio alfa-
beto.(BSG)

o nombres de lugares; los fitóno-
mos, o nombres de plantas, los
zoónimos o nombre de anima-
les; homónimos, de apellidos
cañaris, que quedan grabados a
lo mejor para siempre", dice
Ah¡arez.

Además sitúa que aún quedan
algunos apellidos cañaris, entre
estos: los Tenenpaguay,
Mishirumba¡ Huasco, Pidtisaca
que sonde ancestro cañari.

"Cuando la masacre de
Atahualpa llegó a lo que eran los
dominios cañaris solo quedaron
niños y mujeres, parece que por
ahí se escapó algún apellido
cañad, pero a la larga se mezcla-
ron con apellidos quichuas, por
ejemplo "Huaman", que se dice
Guamán, que quiere halcón o
gaülán, ese es un apellido qui-
chua de origen incásico, al igual
que los Tacuri, Puma, entre
otros", afirma el catedrático.
(BSG)

tenguas
A decir de Alvarez, lo

que mas predomina en
nuestra cosmovisión y
costumbres es la lengua
quichua. Eso no implica
olvidar que antes de Ia
venida de los incas -quie-
nes estuvieron en el País
por solo 65 años aProxi-
madamente- en el actual
Ecuador había lenguas
aborígenes, como la de
los panzaleos, puruhaes,
paltas y la lengua cañari.

Se dice que tanto fue el
poderío de los incas que
obligaron a desaparecer
esas lenguas para impo-
ner su cultura, su reli-
gión y por las lenguas de
ellos.

Para Alvarez, los incas
no fueron tan imPonen-
tes como los esPañoles
pues en su administra-
ción se dice que Permi-
tieron la religión Y la
adoración de los dioses
cañaris y con ello dejaron
que mantengan su len-
gua.

Uno de los historiado-
res, el reconocido obisPo
Montenegro, dice que
más o menos por los
siglos t7 y 18 todavía se
hablaba estos idiomas de
las culturas pre-incaicas,
pero que en el caso del
cañari fue, lentamente,
absorbido por el quichua.
(BsG)Carlos Alvarez

ex-catedrático de

kichwa en la U. de

Cuenca, detalla

algunas caracterís-
ticas de esta len-

gua que vino con

los incas.
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Son entre 30.000 y 40.000 habitantes, 

divididos en tres subgrupos: Napu Runa, 

Quichuas del Alto Napo y Canelos 

Quichua, ubicados, en las provincias del 

Napo y Pastaza.  

Hablan el Quichua, presente en la 

Amazonia antes de la conquista como 

lengua de contacto e introducida desde la 

Sierra por las misiones a partir del siglo 

XVII. 
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Et policultivo del maiz
EI calendario agrícola ela-

borado por los docentes del
Cañar, enseña cómo en octu-
bre o "waynr", los hombres y
mujeres están en la tierra.
Azadón en mano la revuel-
ven. El bocinero emite los
sonidos de este instrumento
y asÍ llama a la miga para
sembrar eI maí2, fréjol,
habas, arvejas, calabazas,
fréjol, etcétera.

Es aquí donde los conoce-
dores del mundo agrícola
aseveran que la chacra no es
un monocultivo es un poli-
cultivo asociado e integral.
Tiene como base la siembra
del maíz con el poroto, un
matrimonio vegetal por
excelencia, ya que eI maíz
proporciona el sustento fÍsi-
co para gue el poroto se
enrede, ya que éste, como
leguminosa. otorga nitróge-
no.

Esta dualidad.se asocia con
Ias calabazas que cubren el
suelo e impiden la erosión,
con la quinua, ataco, ocas,
mellocos y otras hierbas
como el illÍn, o plantas medi-
cinales como el paico, y
ataco, sin dejar de lado otras
especies que posibilitan una
alimentación equilibrada y
diversa.

En el mes de noviembre, o
"sasi", se ve cómo las plantas
emergen del suelo. Los agri-
cultores riegan sus cultivos y
los campos se vuelven como
alfombras verdes, de perfec-
tas hileras largas. Es una
especie de fusión cromática
entre el negro intenso de Ia
tierra y el verdor sutil de las
chacras pequeñas, los fréjo-
les que emanan sus primeras

hojas ylas demás especies.
Llega diciembre y es la

época del "HaIImay Pacha" o
del deshierbe, que es la
época de la limpieza a las
plantas cultivadas en las
parcelas. Los agricultores
saben que las plantas son
afectadas en su desarrollo
por las piedras, las chambas
(pedazos de tierra con hier-
ba), por lo que hay que remo-
ver la tierra y quitar los
montes para que se desarro-
lle. Luego viene la técnica de
"allpanchiana", técnica de
acumulación de Ia tierra en
Ias raíces de las plantas para

que el talo sea fuerte.
Es diciembre, en el mundo

catóüco se celebra la navidad
y en el mundo cañari los
jóvenes estudiantes también
viven el "wawaki". EI wawaki
es una canción de tipo dialo-
gada, que provoca acerca-
mientos entre ambos sexos:
de ahí que los temas mas fre-
cuentemente desarrollados
en estos cantos se refieran al
amor fácil entre jóvenes,
conquistas y galanterías

Así se llega a la "yananti-
na", esto es en enero. En el
mundo agrícola el "yananti-
na" que es el acumular la tie-

rra por segunda vez, con la
finaüdad de asegurar la plan-
ta para la producción.

En febrero, el segundo mes
del año en el calendario occi-
dental, se celebra el
"Kuchunchi Chugu", el el rito
de transición de la adoles-
cencia a la vida conyugal y
que implica la responsabili-,
dad, integración a la vida
comunitaria mediante Ia
solidaridad y la reciprocidad,
al separarse de sus padres y
hacer una nueva vida de res-
peto mutuo con su esposo e
hijos sin mayores problemas
conyugales. (BSG)
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//Juevee 7 de abrll del2016 / EL@illERClO

Los tsáchilas tienes dos hipótesis sobre su origen.

Los tsáchilas recopilan datos
sobre su origen ehistoria

JUAN CARLOS PEREZ/ EL COMEBCIO Y ARCHIVO PABTIWLAF

Ellos creen que viene de Centroam éricao de Asfa.

P,O¡LACIÓN
Lo¡t¡áchlla¡qut
vlven en la¡ ¡lotc
comuneE conlorman
una poblaolóndc
2 200, he¡ta cl 2010.

TERRITORIO
En 1e64,lo¡t¡áohl.
l¡¡tcnfrn un tcnlto.
rlodcl0ll0 ha, Fuo
ahora oon¡crvln
¡do9060ha.

. Flavlo Cala-
zacón es uno
de los llderee
de lacomu- ,g

na El Poete. li

Elcuracon a'

plantas natl- 1

vastsáchllas. r;

:!

. Hace 50
años,lostsá-
chllas socla-
llzaban con
los colonos
en lag plazag,
mercados y
parques.
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Mule V, Eqlno¡¡ Fedaofora

mesplnosa@e I come rcl o'aom
(F - C o n te n lcl o I nte rcun ü aD

ura¡rte los rlltimoe l0
aflo¡, los Eáchllag' ra-
dicadosenSantoDo-
mlngohanempezado

locaron entodo el cuerPo Y asl

se curaroni', añrmó Calazacón
Desde entonces, comoun sún-
bolo devidase pintanla cabe-

za con achiote Y el rostro con
pr¡ntos negtos, como un ho-
menaie alos más de 6 000 abo'
rfgenes que fallecieron Por la
eoidemiadeviruela'Pero Albertina Calazacór\
asamblelsta alterna Por San-

to Domifgo, asegrua que haY

datos que aún no pueden co-
rroboratse, porque la nacio'
ndidad no dejó documenta-
ción escrita o auüovisrul. Ella
sostiene que los tsáchilas solo
pueden creer en lo que los an-
iepasados de sus famiüas les

contaton porque ellos vivie-
¡on eso. "Mi abuelo vivió U0
años. Los ancestros le conta-
ron a él que Provenfamos de

los Yumbos. Esa es la historia
que creo Y que estoy investi'
gando",sef,alé.

Albertina Calazacén asegrr-

ra que las leyendae e historias
tsáchil¿s, como el Pintarse el
cuerpo y el cabellq solo datan
desde que los tsáchilas viven
en Ecuador, hace unos 600
aflos. "Hay Personas que nos

relacionan con Asia Por nues-
tros rasgos o la sabidurf a sobre
las plantas. Pero hasta el mo-
meñto no hay una investiga'
ción formal que lo Pruebe".

Segln el historiador Rober'
toAndradg no tray datos histó'
ricos que relacionen a los tsá'
chilas nicon culturas asiáticas
ni con las de Cenroamérica.
En los übros se emPezó aha-
blar de los tsáchilas aPartir de
la Real Audiencia de Quito' en
1563. "Sonmitos o leYendas que

notienenufi$rstentohistóricq
perc que no se han investigado
aorofundidad", señaló.'El 

gobernador tsáchila ]a'
vier Aguavil asegura que se

han puesto en marcha r¡arios
proyectos para documentar
la historia tsáchila. En las sie-
te comunas haY historiadores
orales de la naciondidad. Con
ellos sebuscarecoPilar en tex'
tos y materides audiovisuales
sus historias Y leYendas' Para
Iuego contrastarlas Y asf ar-
mai ta historia verdadera del
origen de los tsáchilas.

a Dregurtarge cuiles son sus

orlgeñes o dónde nacieron El
historiedor tsáchilaHenry Ca'
lazscóq de la comuru Chigüil'
pe, adelanta unainvestigacién
sobre ese tems, El asegura que

sue antepasados eran tndfge'
nes nómadas.

Esa teorfa también la com'
parten otros hlstoriadorcs teá'
chilas, quienes aseguren qu€

los tdchilas nacieron de la cr¡l'
tura Thlna, en Centroemérlca.

En el documentel 'Mlla',
Budy Calazacón tamblén afu '
ma que los teáchilas son orlgi'
nariós de Centroamérica de'
bido a las semeianzas flslcac
que tienen con los Pueblos ln'
dlgenas talnos' Pmcedenter
delas Bdramas y de lgs Antt'
lles. Estoe, poco ePoco' e\¡an'
zaron hasta América del Su¡ Y
se lnctaleronen elPals vecino
de Colombia. Atrl compartie'
ron con la cultu¡a Chibcha' un
pueblo lndfgena que hahablta'
do el Altlplano cundibq¡¿cen-
se y el sur del departamento de

Sa¡rtandet de Colombia, des-

deelsigloVla.C.
Segrln Calazacór\ eran un

pueblo tranqullo y su sobrwi'
vencia se basaban en la caza Y
lapesca Pero d ser nómadas
se'fueron trasladando hasta
Ecuadot por los afluentes dela
Amazonfa. llasta llegar al no'
roccidente de Plchinchá. Attl,
loo indf gsnas tornaron el nom'
brcdeYumbos.

Cdazacón dice que vivieron
en ese sector hasta 1960, cuan'
do las pestes de laviruelaYla
ñebre amarilla empeza¡on a
matar a la poblaci6n tndfgPna.

Los curanderos (Poné$ en
tsa'fiki) hicieron irúrslones
conhierbas, peto lañeb¡e no
desaparecúe" Por ello declüe'
ron congultar a los esPfritus de

lanatr.ualez¿ Estos los guiaron
hasta los árboles de achiote.
"Nuestrog antepasados se co'
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Viernes 8 de abril del 2O16 / ELCOMERCTO

. La denominación 'colorado' se origina en un rasgo cultural particular, el uso del achiote (Bixa orellana)'

TERRITORIOS *.0
oCUPADOS ^*E
M Marabas rlr f'^%
A Arva 

= -89C Chachi /Á Ít:
U Ul*nS;:im. lo$ cdor#{F*

xggi'* @E ifrffi:,
I ¿***" @6* t frw
P Pastos -v odeoitua

GP Campaces r. ,,r¡ Ctl Ohorp$colorados
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La esclavitud
y las epidemias
limitaron a
Santo Domingo
de los Tsáchilas
su ocupación
territorial

Alqa nder García. Red acto r
(F- C onte nido I nte rcu ltural)

os tolorados', unaeti-
queta que los españo-
les dieron a grandes
grupos indígenas em-

parentados porlenguayetni4
ocuparonelpiedemonte andi-
no occidental" desde el Carchi
a Bollvar yhasta las tierras ba-
jas del Pacífico, en los sistemas
hidrognáficos delosrlos Esme-
raldasyGuayas.

La extensa ocupación'colo-
rada' de tiempos precolombi-
nos se prolongó dr¡¡ante buena
parte de la Coloni4 según los
hallazgos del antropólogo Jor-
ge Gómez Rendór¡ que recien-
temente ofreció una conferen-
cia sobre el tema en Guayaquil

La ocupación delpiedemon-
te andino occidentaly las tie-
rrasbaias del Pacífico ecuato.
riano empezó siglos antes de
la conquista pero a partir de la
ocupación española se inten-
sifcaron los contactos entre
gnrpos tolorados' de distin-
tasregiones.

Ios grupos comenzaron a
desplazarse ya no solo con fi-
nes comerciales, sinotambién
para escapar del control labo-
ral y tributario de la Corona,
según Gómez RendóD quien
participó en el programa de
actualización continua de la
Corporación Nacional de A¡-
queología Antropologfa e His-
toria(Conah).

Estos grupos también bus-
caban evitar los brotes epid&
micos, queparafinales del si-
glo XVI ya se habían cobra-
do posiblemente más de los
dos tercios de zu población
originaria

La dinámica migratoria de
los grupos'colorados', impul-
sada por su acorralamiento
debido al avance de la frontera
colonizador4 condensó a sus
miembros en gmpos cada vez
más compactos y reducidos,

que fi nalmente confluyeron en
laprovincia de Santo Domin-
go de los Tsáchilas, tenitorio
donde se asientan las comunas
actuales. Allí en la selva tropi-
cal redefinieron su identidad,
según Gómez Rendón, quien
tiene una maestría en Estu-
dios Interdisciplinarios de
las Cultu¡as Andinas por la
UniversidadAndin4 yun doc-
torado en LingtiLlstica Teórica
en la Universidad de Ámster-
dam(PaísesBaios).

El origen de la denomina-
ción'colorado' se origina en
un rasgo cultural particular,
el uso de la Bixa orellana (o
achiote). I¡s diversos grupos
que habitaron el flanco occi-
dental delos andes ecrratoria-
nosusabanel achiote no solo
para pintar sus cabellos sino
tambiénpara adornar el cuer-
poyelrostro.

Adenrás, utilizaban el prg-
mento natural como medicina
terapéutic4 también como ci-
catrizante, antiinfl amatorio y
antiviral. En América hay 150
áreas documentadas donde se
asentalon grupos ligados cul-
turalmente a la pintura facd
corporalycapilar.

Aquellos grupos que ha-
bita¡on en lo que ahora es te-
rritorio ecuatoriano, incluso
hasta el sur de Colombia, se
clasifican dentro de la familia
lingiiística barbacoan4 que
están presentes desde Cen-
troamérica hasta los Andes
colombianos.

Aunque los españoles los co-
nocie¡on como'colorados', los
inügenas se referíana símis-
mos como Tsathil4 una pala-
bra que se decompone como
Tsa' {verdadero), chi (noso-
tros) y la (plu¡al). Y que sigrri-
fica'úosotros mismos" o "la
verdádera gente", según la di-
sertación del especielista en
las lenguas indígenas delEcua-
dor y en el panorama lingiiísti-
coprecolombino.

Yumbo' fue otro de los
nombres acuñados porpobla-
ciones de origen barbacoano
asentadas en los valles ser:a-
nos, para referirse a grupos
emparentados con los'colora-
dos'. Poblaciones serra¡ras de
los valles deAmbato, Latacun-
ga y Qrito manejaban irna len-
guabarbacoanay elkichwaco.
mo lengua introducida enlos
Andes septentrionales desde
la segundamitad del siglo XV
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antiene la tradi-
ción de sus Padres
y abuelos intacta
Pese a la moder-

nidad v al uso de los molinos
eléctritos, Mariano Chango

aún muele la cebada que él

mismo siembra Y cultiva en

su chacra. to hace en la mama

oiedra, que Pesa 50 libras'' Este'molino' fue heredado

de sus padres Y lo guarda co-

mo un verdadero tesoro. Ma-

riano, de 55 años, cuenta que la.

piedra tiene mas de 150 años Y

oue ha pasado de generación
en seneiaciórL asícomo los co-

noóimientos de todo el Proce-
sodelamolienda.

Con facilidad tritura los gra-

nos tostados de cebada que

son aplastados con una Piedra
plana ala que llamawuawua
pi.At". La áesPlaza de arriba

iraciabaio y Poco a Poco cae el

Dolvo en una batea'conleccro-
nada en rhadera de caPulí'

El trabaio no es nada fácil:

debe permanecer arrodillado
todo éltiempo. Su esPosa Ma-

ría Chiliquinga tuesta el grano
que cosechó hace 15 días Y que

guarda en un costal de Yute o

óabuva Lo hace en un tiesto,

a fuego lento, en el fogón que

funcionaconleña
Con lamama cuchara de ma-

dera mece Para evitar que se

queme. Demora 15 minutos Y

óstá lista. "No hemos cambia:
do nada este Proceso de tostar
vmolerlacebada Es unatecni-
ca que utilizamos cada sema-

na",cuentaChango.
Su casa de una Planta está en

la comunidad El Rosario, de la
parroquia Salasaka en Tungu-
iah,t".lEn 

"tt" 
Poblado indíge-

na, moler la cebada en Piedra-Y
preparar el chaPo (que sigufi-
ia mezcla, en esPañol) se man-

tiene. Este cereal nutritivo re-

emplaza alPanY se come enel
desiyuno con agua de hierbas

aronráticas, se endulza conPa-

nela Luego se agrega la máchi-
cayestálisto.

También lo consumen en el

almuerzo conla soPade sambo

o conel arroz de cebada- "No es

como üora que se come arroz'

esto da fuerza, vitaminas Y fi-
bra anuestro cuerPo Y asítene-

mos fuerzas Para trabaiar en el

campo por eio somos como el

roble", dice sonriendo'

La preparación de este tra-
dicional plato se realiza en fa-
milia. Las muieres siembran
el grano en noviembre Y lo co-
sechan en iunio. En la comuna
también consumen la máchi-
ca con guineo aPlastado, caPu-

lí, grano de cebada o con cola-
dadecebada.

|orge Caizabanda, investi-
eador de las tradiciones sala-

iakas, explica que la nráchica
es un alimento que se mez-
claba con el chaguarmishqui
(néctar del cabuYo maduro) o
agua de hierbhs aromáticas en-

dulzadasconpanela
La tradición de este Pueblo

milenario se está Perdiendo'
porque pocas familias mantie-
nen la técnica de Producir los
granos y molerlos en la Piedra.
La mayoría va a los molinos
eléctricos. Los taitas Y mamas
llevan este alimento energéti-
co para comer desPués de sus

labores agrícolas'
"La cebada y el trigo se cose-

chan en las pequeñas chacras
Dara alimentarnos en nuestras
iasas. Se puede guardar el gra-

no seco encostales de cabuYa,
por años, y se lq saca en éPo-

ca de escasez. Por el consumo
del grano aúnhaY longevidad
en los taitas Y mamas", men-
cionaCaizabanda.

Esta tradición la mantiene
Martha Chango, Para quien
este plato nunca falta en Ia se-

nunaen su mesa y en el traba-
jo. "Es un alimento comPleto".
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siembra de agua en el páramo
Crlstlnd Márquez. Redactora
(F - Conte nido I nte rcu lt u ral)

30 comunidades practican la

ara sembrar aguahay
quecavarenk$partes
nrás altas de las mon-
tañas, hacer canale-

tas y esperar que el agua de la
lluvia se acumule. Las lagunas
son reseryorios naturales Pa-
ra los tiempos de sequía y una
técnica para conservar y recu-
perarlospáramos.

Esta práctica se reeliza en
Qhimborazo desde la éPoca"

Inca y a pesar de que estuvo
cerca de desaparecer por la
llegada de la modernidad y la
migración continúa vigente.
Las terrazas agrícolas, los sis-
temas de riego por gravedad y
otras técnicas para mitigar los
efectos de las heladas son otras
prácticas ancestrales que aún
seutilizanenelcampo.

Un proyecto ambiental Pro-
movido por el Gobierno Pro-
vincial busca mitigar la sequfu
y la desaparición de las ver-
tientes naturales con esta téc-
nica ancgstral denominada
tochasdealtura'.

En eI plan participan 30 co-
munidades de laprovincia Sus

habitantes son los guardianes
de 2 000 hectareas de bosques
nativos y páramos, donde se

construyeron 56 lagunas.
"Conservar el agua siem-

pre ha sido una de nuestras
preocupaciones más gran-
des. Hemos visto que cadavez
hay menos vertientes y me-
nos agua en los ríos, por eso
es necesario recurrir al cono-
cimiento ancestral que hemos
olvidado", dice layachakVale-
rianaAnaguarqui.

Fer-s0qerdghwae'
ra edad tanrHén se in-
volucraron enlairwes-

,'t¡gtr¡ith.Anffiona
ftbgl*taguflss

. En el páramo de lgualata se construyeron las lagunas ar-
tificiales con la ayuda de los comuneros de Pichán Gentral

se asociaron y trabajaron en
mingas para construir los re-
servorios. Latierra que se reti-
ró de cadahoyo se utilizó como
talud estabilizador y la cubier-
tavegetal se volvió aplantar.

Dos o tres semanas después
las lagunas empezaron a lle-
narse de agua y el ciclo natu-
ral se reactivó. El agua se filtra
por las capas del subsuelo de
los cerros y nuevas vertientes
aparecen en las partes baias.

"Optamos por las cochas de
altura para recuperar el pára-
mo porque es un método muy
efectivo", explica Carlos Bo-
nilla, director de laUnidad de
Gestión Ambiental del Go-
bierno de Chimborazo.

Uno delos efectos m'ásvisi-
bles del proyecto, que se inició
en el20t0, fue la aparición de
nuevas vertientes en las partes
bajas de los cerros. Allí se cap-
tan y se utilizan para consumo
yriego decultivos.

El proyecto combina los co-
nocimientos agrícolas de los
nativos y modernas técnicas
para efectivizar la recolección
de agua. Se rehabilitaronlagu-
nas que desaparecieronporlas
malas prácticas agrícolas que
llegaron con la colonización.

La quema de pajonales, in-
troducción de especies no na-
tivasyel avri,nce de lafrontera
agrícola fu eron algunos facto-
res que influyeron en la des-
aparición de las lagunas. Para
rehabilitarlas se hicieron hue-
cos de un metro de profundi-
dad y canales en las laderas pa-
raconcentrarelagua.

Los testimonios de las per-
sonas más ancianas fueron un
aporte importante. Ellos indi-
caron a los técnicos dónde en-
contraron agua en la antigüe-
dad, dónde estaban las peque-
ñas lagunas y cómo captaban
delasvertientes.

OJros comuneros también

r,Gfnf ,, enlm
'irndg 4sffFq{ef:, ffiO,:k$dn¡S*lqe-,! ,9¡nleq.eo

rrirh pE r,alea
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es insufrciente: no reivindicael
ancestro de esta bella flor de
apariencia exótica.

'En el libro Mitos, tradicio-
nes y plantas alucinantes', de
Plutarco Naranjq se cuen-
ta una bella historia donde el
grranto (huantugi, en kichwa)
se cuela entre los amoríos de
una princesa y un casanova
Naranjo escribe que segúnun
antiguo mito kichwa hace mu-
cha noches y lunas, una bella
joven con aires de diosa fu e in-
juriada, mancillad4 desai¡a-
daporuno de esos Donfuanes
que pueblan cada poblado y
cada esquina. Naranjo cuenta
en zu übro que la venganza era
inminentb. La'diosa', sapiente
de los propiedades narcolépti-

casde laflo¡, ardidaensu orgu-
llo se dedicó a moler los péta-
los hastavolverlos un finopol-
vócasitraslúcido.

De este modo, cuando vol-
vió a citarse con el engreído
Don Juar¡ la trampa fue tendi-
da la dama colocó el polvo en
unvaso de chicha. Este hom-
bre, vanidoso y pensando que
se trataba de una lisonia, be-
bió el contenido sin chistar. Al
instante el insolente enmude-
ció para siempre. El texto que
cuenta esta leyenda señala que
desde entonces el'huantugi es
considerado como una planta
peligros4 tanto por estos po-
deres de silencia¡ el habla co'
mo por su efecto adormece-
dor. Otro mito drededor de

esta planta cuenta que en el
centro de esta flor se esconde
el diablo. Deidad maléfi ca que
lasmadres campesinas usaban
para asustar a los niños, imPi-
üendo que salgan de la casa.

El árbol del guanto se obser-
va con frecuencia en la serra-

níaecuatoriana
Su flor cuelga como una lar-

ga campana exuberante, cuyo
borde se asemeja a varios la-
bios rojos o naranjas. Para el
ecólogo Santiago Molin4 esta
florhasta el día de hoy cumple
una misión ritual en los vuelos

. La inhala-
ción delpolvo
puede susci-
tar pérdida de
la voluntad y
laconciencia.

alucinógenos de los shamanes
en sus avistamientos delfutu-
ro, quienes también la utiüzan
como medicina curativa Mo-
lina señala que en el campo, in-
clusivg se laponla debajo del
colchónpara conciliar el sue-
ñodelosniños.

Los polvos ancestrales del
'huantug'y su vuelo alucinógeno
Esta flor contiene alcaloides tropánicos como la escopolamina.
Botánicamente es parte de las plantas delgénero datura.

RedacplónTendencire
(F - Contenido lntercultural)

i una flor merece llevar-
se unprimerplanoden-
tro de una serie policia-

ca, esa es la flor del guanto.
Durante décadas se han ido
contando historias donde al-
gunas personas hanhecho uso
de las propiedades alucinóge-
nas de esta flor para drogar a
susvíctimas.

En cada escenay en cadahis-
toria de un secuestro, lariltima
pista ha sido los pétalos de la
fl or, su polvos mágicos, esa es-
tela de misterio que queda sus-
penüdasobrelaescena

Pero todo esta información
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I INTERCULTURAL

técnicas de medicióü, calcular
el crecimiento de los infantes
en intervalos cortos de tiem-
po para así valorar dinrámica-
mentesuestatü-ra,

En base a esta técnica, un
equipo de investigadores -liderado por Samuel S. Ur-
lacher del departatnento de

Biología Humana Evolutiva
de las Universidad de Har-
vard* realizó un estudio en
torno al crecimiento de los ni-
ños shuar, Ellos midieron la
distaneia entre la rodilla y el
talón enintervalos de días óon
el fin de demostrar la eficacia
de laknemometríaen el aná-

lisis del crecimiento de los in-
fantesentre5 yl2años.

Para este trabajo se contó
con la panicipación de 336 ni-
ños, con I 145 observaciones
de su crecimiento. Los resul-
tados finales indican que esca
población crece unprornedio
de 0,a5 milÍrnetros por.sema-
na' En comparación con los
infantes de países desarro-
llados, el crecimiento de los
shuaresóptimo.

f\ esde ladécadade 1980,

I f tatnemometríahacre-
JJ cido en popularidad
entre los especialistas yaque
per,mite, adiferencia de otras

Estudio analizó el crecimiento de niños shuar
BúacciónTendqcias
F -Canten i do i nte rcu It u ral
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Llneida Castillo, Redactora
I castillo@el come rci o.com
(F - Conten idol nte rcult u ral

o es una simple cos-
tumbre. Latradición
delucirelcabellolar-
go-recogidoconuna

trenza- es un elemento culfu-
ral, espiritual, de identidad Y
fidelidad del pueblo indígena
Saraguro. En los hombres, el

corte de esa extensióncaPilar
lleva al riesgo de Perder Parte
desuidentidad.

A 134 kilómetros en el sur de

la capitd azuaya, enclavada en

la cordillera de Los Andes, es-

tá Saraguro, en laProvincia de

Loja. Allí, el600ó de su Pobla-
ción de 30 183 habitantes es in-
dígena lo que la convierte en

un caso singular en eI Ecua-

dor. Los domingos Y feriados'
la presencia de la etnia se im-
pone en plazas, Parques, igle-
sias. mercados, calles.'.

En esos espacios se los iden-'
tifica -a más de la trenza- Por
la típica vestimenta negra. Se-

gúnunateoría, ese tono es Pa-
ia conservar la energía solar Y
leg ayuda á mantener el calor
corporal, puesto quela zona es

fría. Otros señalan que el negro
se debe al luto que guardan Por
lamuertedeAtahualPa

El historiador Claudio Malo
sostiene que todos los habitan-
tes de los pueblos kichwas de

la Sierra del Ecuador, excePto
los Salasakas, llevan el guan-
go (trenza). "Es el signo Para
mantenerse idénticos Y aceP-

tarsecomoindígena".
Malo sabe que antiguamen-

te el corte de la trenza se hacía
como sanción a la Persona que

cometía algún acto reProcha-
ble. 'Y quienes se cortaban
voluntariamente era entendi-
do por la sociedad como que

despreciaban su cultura".
En los portales de los hoga-

res indígenas es comúnver en
las mañanas a las madres tren-
zar el cabello de sushijos Para
enüarlos a la escuela o al co-
legio. En ese acto haY un gesto

natural de afecto Y unión con
sus seres queridos.

Para el líder indígena, Baudi-

lio Quizhpe, entre los saragu-
ros la trenza es un elemento sa-

grado que está relacionado ala
fuerzadelanatu¡aleza

Por esq el cabello no lo Pue-
de tocar cualquier Persona, si-
no únicamente la madre, her-
mana o esposa, siestácasado;
o una líder importante de su
mismopueblo.

En las celebraciones ances-
trales, trenzar el cabello es

parte de los protocolos cere-
moniales con los que se ini-
cia la fiesta Por eiemPlo, en

la Navidad y Semana Santa, el
marcantaita y el alumbrador'
priostes princiPales, son ba-

ñados con hierbas medicina-
les. Al final les trenzan el cabe-
llo para que presidan -con ele'
gancia y respeto- los actos fes-

tivosposteriores.
Lo mismo ocurre con los no-

vios enunmatrimonio o Para
la entrega delbastón de mando
alos nuevoslíderes que Presi-
dirán el Conseio de AYllus, or-
g;anización que los lidera

Se cree que quienes imPu-

sieron la trenza Por comodi-
dad, sobre el cabello largo que

siempre llevó el indígena fu e'
ronlosespañoles.

La vestimenta Y la trenza
se complementan, dice Luis
Gonzílez, médico indígena
con cinco hiios, a quienes les

inculca estos rasgos. Estafami-
lia luce siemPre la trenza-

En el hombre no havariado
el peinado: recoge su cabello
con la trenza teiida de dos ca-

bos, conocida como esPiga, o
de tres, Y la dejan caer sobre la

espaldá. No así lamujer que lu-
ce tipos de peinados contren-
z¿$ que se ajustan a la moda
sin salirse de la costumbre de
mantener el cabello largo.

Para el historiador Claudio
Malo, esa diversidad de pei-
nados no es un escándalo por-
que mantienen Iatrenzacomo
identidad de su cultura.

Eso se aprecia en la cotidia-
neidad y se evidenció también
el pasado 7 de marzo en el Des-
file de Moda Intercultural del
Ecuador que se realizó en Sa-

razuro. Unas 20 iovencitas ki-
cÑwas -sin exPeriencia en el

modelaie- mostraron cómo se

complementan los atuendos Y
peinados, de diseñadores Y es-

tilistasindígenas.
Ese día, por eiemPlo, Tania

Maita y María Chalan lucie-
ron prendas y accesorios an-

cestiales, con aiustes moder:
nos que mantenían estilos an-

dinoi. El cabello lo llevaban re-

coeido con llamativas trenzas

coiro la espiga Y de corazór¡
aiustadas en la Parte final con
ún accesorio llamado faias de

bola, que deiaban ver la ele-

eanciaalcaminar.
Pero también había Peina-

dos con diseños de la trenza
conocida como francesa, chi-
ria. clásica, en forma de hoja'
de diadema de cuatro o cinco
hebras, lacascada, entre otras.

Eso nos permite variarnues-
tro estilo Y vernos elegantes
parala ocasión, sin sali¡nos de

io nuestro, diio Chalán "Eso es

experimentar Y vivir la moda
desde nuestra cultura".

319



o
o
É,
l¡¡

=oo
u¡

a)

:
o
0)

Ir-
c!
o
0)

.c)

0
€)

\6ü
Ár-
|-
-Lr{'-
AÉ

CN

C)

- €)t7tY

F.'l
€)A

- 630

Fl
€)

\6É
¡d.-

t=Y
FI
-
-

€.Flt+tY

lq'FI\o
.Éa.l-

€)

-|€)rfr¡

€)t+{V

6€,
átsltsl

Etro
eg
r-

.-;f

320



, 

g$€ 
g gE 

siÉEE É€ÉáÉ 

gi 

E E

gssÉeg 

Ég 

ggssEáe$ggggg

$ággssÉEágÉÉgggrugÉgE:gE EEgÉ,?

aglat ággáÉ¡ lággg¡ 

g ggg¡ gsggiÉg ggtu ggíggÉg 

ngáffágg;l

ÉÉiÉ€É€EeÉ

H 
gEIFEE gE€E

3s ó¿¿ 38.ú;= s

F4EtF!Ei!

$Fs

FEE

F

¡rl
vt-{+)

Iod
1tD

\cc
¡-'t

Fl

(-!
\Q)

F

I>

I

va

a
c)

c)

\cc
¡-r

v)
l-/
L'

trt

Q

¡-r

rfi
¡-r

I

F
U)el
lF{
:Y
*¡
a

v1
cd

+-¿
va

321



¡¡EigÉE*ÉÉ;EiE 
rÉiÉÉ 

¡gEg *g;5SÉgg

: 
* E É 

gEEg¡áíÉ 
l 
ggiíggag 

FEE 
gg: 

eáiÉ*,

o
ctr
q,

TT

É,

o
=tooc
rI
|no
CL

E
fu(J

oo
¡-o+,o
Eo
¡-

o-
fu
c
ftrrJ

=tftr
¡-

CD

o
()
tr
l¡¡

=oo
¡¡¡

ot
6

oñ
@
C\t

.o
a
t

322



¡rt
Para garanlizar

capacitación conti:
nua, en enero del

2017 , está previsto
crear Escuela Pro-
vincial del Agua.

TTT

l- on brindis, almuerzo
lv comunitario y baile, al
son de la música autóctona
que entonó un grupo de indí-
genas, se celebró, ayer, en el
coliseo del Sindicato de
Choferes del cantón Cañar,
Ia graduación de la primera
promoción de Promotores
Campesinos de Riego de los
cantones Cañar y Suscal.

Los graduados son 10
mujeres y 24 hombres y 6
recibieron certificados de
asistencia; este grupo, desde
octubre del 2015 hasta abril
del 2016, participó en los
talleres de capacitación que
llevó adelante el Gobierno
Provincial del Cañar, con el
apoyo de la Central
Ecuatoriana de Servicios
Agrícolas (CESA).

Estas actividades se lleva-
ron a cabo con el propósito
de mejorar Ia gestión de las
Iuntas de Regantes de la pro-
vincia y bajo la coordinación
de Ia Dirección de Riego y
Drenaje del Gobierno
Provincial del Cañar, Ia cual en conjunto, atienden a
ha instituido como uno de 3.998 usuarios y cubren un
sus ejes estratégicos de área de riego de 3.842 hectá-
acción Ia "Gestión Social de reas.
Riego". Como resultado de esta

En este contexto, la actividad, los participantes
Prefectura del Cañar imple- aprendieron diversas temá-
mentó el programa de ticas consolidadas en cinco
" C apac itación y módulos: visión integral y En elinteriordelcoliseo,
Fortalecimiento organizati- análisis de sistemas de riego; los participantes en los talle-
vo de Regantes'1 con la inten- administración, operación y res, expusieron trabajos gru-
ción de que los usuarios de mantenimiento del sistema pales de fin de curso, consis-
riego de los siete cantones de de riego; organización, pro- tentes en una propuesta
la provincia tengan acceso a ducción y comercialización; para fortalecer los sistemas
unapreparación continua y elriegotecnificado;ycapaci- deriego.
permanente. tación comunitaria. En su intervención, el pre-

Los 40 promotores perte- Al evento de incorporación fecto Santiago Correa, dijo
necen a 12 sistemas de riego concurrieron autoridades y que a pesar de las limitacio-
de la provincia cañari que, técnicos del Gobierno nes económicas, el Gobierno

Provincial, desde hace tres
años, asumió la competencia
de riego, a través de Ia cual
se intenta asegurar el acceso
equitativo al agua.

En ese contexto, primero
se debe garantizar que los
directivos y usuarios de los
sistemas de riego estén capa-
citados para asumir la res-
ponsabilidad de administrar
eficientemente estos siste-
mas, rendir cuentas y gestio-
nar obras para fortalecer la
cadena productiva a nivel
provincial, subrayó Santiago
Correa.

La meta es crear, en enero
del próximo año, la Escuela
Provincial del Agua, para
que exista una capacitación
constante a los usuarios del
sistema de riego.(DcC) -(I)

Provincial del Cañar, del
MAGAP, del Municipio de
Cañar, de luntas Parroquiales
y del Centro Ecuatoriano de
Servicios Agrícolas, quienes
fueron encargados de colocar
la capa y el birrete a los gra-
duados.
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Los awádiversifican su dietacon
cosechas de huertos familiares

&:-'.--l--

'rJueves 28 de abril del 2016 i ELCOMERC¡O

La desnutrición es uno de los problemas de
salud de los niños de esta nacionalidad
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. En la pa-
rroquia de
Lita, en lba-
rra, Fer-
nando Tai-
cuz pranea
ampliar su
huerto de
hortalizas.

. Para la im-
plementa-
ción de los
huertos se
levantó in-
formación
junto con el
Ministerio
de Salud.

.ñ ¡r
Y
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a su casa, Fernando Thicuz Pal-
pa los frutos, aún verdes, que '

cuelgandelasmatas
Junto al sembrío también

crecen las primeras Plantas de

zanahoria rábanq ceboll4 Pe'
pinillo,perejil...,- 

El huérto está en medio de
plantíos de plátanog caña de

az(tcar, papaya, que son los
orincipales cultivos que flo-
iecen én h comunidad de Rio-
verde Bajq parroquia Lita' en

el noroccidente de Imbabura.
Esta es una de las seis Parcia-

lidades del pueblo indígena
Awá en Ibarra. Esta naciona-
lidad también tiene Presencia
en Carchiy Esmeraldas. Enel
púshay22comunidades.- 

Con sus dedos gruesos, Tai-
cuz, de 35 años, señala que el
pepinillo es uno delos cultivos
qué mejor se adaPtó a este sitio
declimasubtroPical.

Las hortalizas, que sonlabra-
das sin químicos, están desti-
nadas únicamente al consu-
mo famiüar. Yolanda Pai es-
posa de Taicuz, PrePara los
irozos de pepinillo con limón
v sal. Ellos formanuna de las

áo f"*ili"" 
","á 

que, desde ene-
ro pasado, incursionaron en el
plan de Parcelas Agrodiversas.

Se trata de unainiciativa del
Programa Coniunto de Seguri-
dadAlimenta¡ia YNutricional
(SAN Imbabura), que tiene el
financiamiento de la Agencia
Española de CooPeración In-
ternacional Para el Desa¡rollq.
Busca meiorar la alimentación

409
HUERTOS familiaresYa
se han implementado en

los cantones de lbarra' Go-
tacachiy PimamPiro.

s la primera vez que

sembró tomate riñón
Enunpequeñohuerto
queimplementóiunto

de las familias nativAs.

Curiosamente; si bien la zo-

na es rica en Produ0ción agrf-

cola,no tienela zuficiente di-
versidad de legumbres, frutas
uhortalizas.

Otra de las dificultades es
que estos centros Poblados se

e-ncuentran distantes de los
mercados. María Urbina Pre'
sidenta del Comité l¡cal de

Salud de Lita, exPlica que de-

ben caminar grandes distan-
cias para rcalizar comPras o
intercambiar alimentos.'

Eso imPide unabuenanutri-
ciór¡ especialmente en niños
v muieres embarazadas, ex-

irtica wi¿mact Báez" director
-aistrit¡ 

ae Sdud l0 DOL Eso se

refleia señala el galenq enlos
altoi índices de desnutrición
crónica "EnlaPoblaciónmes-
tiza de este distrito es del 1796'

mientras que enlos indlgenas

awá se duplica". SegúnBáez' a

eso se debe labaiaestah¡rade
estospobladores.

Un problema similar haY en

hs cómunas kictrwas de A¡t-
gochagua, La EsPeranza del
óantón lbarr¿ ImantaS; Plaza

Gutiérea Vacás Galindq Sa-

erario v SanFrariciscq de Co-
ác"*,i. f"m¡ieru ChugáY rr'f a-

riano Acosta, en PimamPiro
SeeúnSANlmbabura' dmo'

m"r.jto se han imPlementado
409 huertos familiares en los
tres cantones de la'Itovincia
de los Lagos'. La metaes llegar
alosT00hastafindeaño.

En estas Parcialidade+ de

acuerdo alclima de cada zona'

se han distribuido Vvarieda-
des de semillas de hortalizas'
Entre las de maYor demanda

estrán zariahoria, rábanq cebo-

lla, pepinillo Pereiü col" brG
coli remolacha entre otras.

Las técnicas de sembrlo es-

trán a cargo de técnicos del Mi-
nisterio de Agricultura- Enlita
dio resultado la siembra de to-
mate rábano, cebolla Puerrq
lectruga y PePinillo segrtn el
agrónomo Robert q¡interos'
1os awá recibieron también

3 000 plantas de narania li-
mór¡, mandarinaY guaba" Fer-

nandoThicuz estáfelizPorque
zus nuevos frutales )ta comen-
zaronaflorecer.
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El modelo pedagógico que se

plantea tiene como fundamen-
to ocho palabras, que a Ia vez
son ocho Pensamientos:
Restrospectiva, Kutina
Kutirina, Muyu, Alli RuraY,
Chuya, Kawsay YuYaY, Niki Y
Yanantin.

Para entender la retrosPecti
va, Aguayza toma como ejem-
plo un elemento muY ancestral
cañari, el sombrero grande que
usa el Taita Carnaval Este esti-
lo de sombrero, según muestra
en una diaposiüva de Las cultu-
ras precolombinas, lo usaron
gente de la cultura Cashaloma,
por tanto, afirma, la fiesta no
seúa de ahora, sino milenaria.

Este ejemplo refuerza la
visión de Ia pedagogía retros-
pectiva que tienen los cañaris:
regres¿¡r y regresar en el üem-
po para aprender del Pasado.
Aguayza está consciente que
apücar esta modaüdad de ense-

ñanza tomará un largo tiemPo,
habrá que corregir fdlas hasta
conseguir un gran Procesos Y
hacer educación de calidad'

Para reafirmar esta retros-
pectiva, elemento fundamental
en el pensamiento cañari, es
importante anotar dos concPe-
ciones quichuas: la "kutina"
que significa regresar, Y la
"kuritina", que es resucitar.
Con eüas se busca regenerar los
conocimientos que, a decir de
muchos líderes cañaris, esta-
ban, en unos casos muertos, Y
en otros dormidos, Porque no
están aceptados dentro del sis-
tema educativo vigente en eI
país ya sea en colegios Y uni-
versidades.

Los ocho pasos aPlicables en
este proceso de formación
están encadenados Y se suman
para hacer un solo fundamen-
to. Así es como se llega aI
"muyu", o semilla ¿si no tene-
mos semilla cómo vamos a
generar este Proceso? se Pre-
gunta Aguayza, quien fortalece
su propuesta pedagógica, la
que indispensable sembrar,
cultivar, deshierbar. Siguiendo
estos pasos llegará a la flora-
ción, producirá y de ella surgi-

rán otras semillas, dando así la
vuelta, volviéndose algo cícüco'

Así como en eI cultivo de la
tie¡Ta se da el ciclo de produc-
ción -sea con las papas o maiz-,
así mismo se dará este sistema
de formación académica basa-
do en Ia Iengua ancestral Y
cuatro lenguas más.

Después del "mu¡ru", vendrá
el "allu úray, que en castelliano
significa calidad. Pero Para que
haya calidad se necesita el
"chuya", que significa ser lim-
pio. En este punto emPieza eI
reto. Los impulsores de este
sistema de educación creen
que la población de hoY está
llena de conocimientos globali-
zados, de políticas; de religio-
nes, es decir no estamos chu-
yas, entendiendo este término
más como un princiPio filosó-
fico que como el simPle aseo.

Todo este entramado de for-
mación académica incluYe al
káwsay yúyay. El káwsaY, que
es la vida y como en ella nadie
está libre de errores. "Todos
estamos un poco mal", Pero

para eso está el "¡niya.y", que
es el mantener pensamien-
tos limpios, no contaminarse
con pensamientos ajenos,
dañinos que luego son un
estorbo dentro del desarrollo
integral del individuo.

Los dos pensamientos
finales que son parte del Pro-
yecto tienen que ver con eI
"niki" y eI "yanantin". El Pri-
mero, que es un Proceso en
el que todo ser humano esta
sistematizado con ecosiste-
mas; todo está ordenado no
hay desorden. "A nosotros
los indígenas nos dicen que
tenemos que ordenarnos sis-
tematizados, pero nosotros
ya estainos ordenados", dice.

El último y final es
"yanantin", eI punto culmen
que en eI campo se denomi-
na producción. Es decir, así
como en la agricultura se

trabaja para Producir PaPas
gruesas y grandes, eso
mismo se apüca en el cultivo
de una educación bilingüe'
señala.(BSG)
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Otros pr¡ncipios

ffiCgd¡cos GAñaErt
?iffil-"ffi&tEu¡n¡r**¡,"- ra nuüÍtrpe¿agogia {üicnudJ""t'

ma de formáción exige enten- En esta línea de pensamiento

der otros principios filosóficos se estudian los símbolos como

de Ia culiura tañari; entre la chacana o cruz andina, la

estos, el pensamiento circular, pacha y el tupo' La. pacha. que

oue se plismó en piedras y que no refiere solo a la tierra, sino a

úoy sori referentei de estudio. la vestimenta femenina, a esa

Ág,."yt" sustenta que el vestimenta más avanzada'
tromUre no es reciente, tiene fina. Y el tupo, que tampoco

miles de años y siempre marca refiere solo al prendedor que

unahistoriaháciaadentro,por sujeta las puntos del reboso'

áro f"t culturas precolombinas sino al tupu, como medida de

usaron el círcúlo de la vida, longitud que tiene diversas
que a la vez muestra cómo Ia dimensiones y que se plasma

rrida no es segura, no asegura especialmente en l'as iconogra-

nada. fías de las fajas @renda de ves-

Este principio cañari orienta tirparalacintura)-
a desañolafotras reflexiones "Hay que aprender a leer en

y entre ellas eI pensamiento la fajas, en los ponchos,.-Io qu9

ápuesto. Para la ct ftura cañari tienen los mashicunas", es el

cintemporánea, el quichua va retoque dejaabiertolacinto'
a un peñsamiento y el castella- Los pensamientos en esta

,ro vá 
" 

otro pensaniiento. Así, cultura se destacan con simbo-

"n"-" 
q.t" i" escritura qui- lismos y altí sé encuentra Ia

chua va 
-hacia 

la derecha y la chacana en doble dimensión,

escritura castellana va hacla h con el yanantin, los solsticios y
izquierda. los cuatro Parantes que-- se

isto, a I,a vez, deja claro en el representan con cuatro m'llos,
p"ttr"*i"ttto y aéción de los que a !a vez muestran cómo los

indígenas, el eipresarse, ya no humanostenemos cuatro ele-

soloiacia adelánte con visión mentos: aite, agua, fuego y tie-
hacia el futuro. "No podemos rra. En el cuerpo de hombres y
decir solo adeliante, sino actuar mujeres se plasman esos cua-

como el "ca¡rmanta huashaya- tros elementos.
na" que quiáre decir: "de aquí, Este sistema de simbolismo
paraitrái". se pretende desarrollar con

"Nuestro pensamiento en fuerza en l'a medicina' Conocer

quichua es diferente al caste- cómo funcionan estos cuatro
liano, ustedes ven y van ade- elementos en l'a salud del cuer-

lante,escorrectodecir,adelan- po evitaría operaciones o

te; pero interculturalmente enfermedades como el cáncer,

tenémos que cuidar mucho, el corazón, dicen los conocedo-

poiqriá nosotros nos estamos res, más como el saber hoy en

equivocando, decimos que día aún es superficial solo

somos quichua-hablantes pero conocemos Ia parte octerna, en

estamoi hablando en castella- la parte interna no sabemos

no, "adelante", reflexiona nada'(BSG)-(Intercultural)'
Iacinto, el docente impulsor de (BSG)

331



' t. .,
tt:¡qtu;t " :!i ¡¡it: ulr!:r!r.i4.¡r'':t' .

:q1¡ :;, -Ii¡:q:9!t;;i ,

:!tt::!6:;;:::,
! ret ; l¡ i:: 4!:::i

¡-

fu
=.C
|n
|no

¿

Co(J
ftrP
Co.c(J
fu

¿

(u
-t

L
TI

=
f

- (u
-t
ftr

TI

Co
E
c,
¡-

(u
()

o
=E
ftrP
E
fu

TI

-I
TI

=

=

,1:
ra: itr:itdiir I ,

;!:¡:: !:¡;;::
i?:¡ rt i:idi : i

ffim# i

:: 
.i'.i.

Edf6'-
'-O

:F8F
E.E g'6h(Ú

FfiÉ
I B g S: gHH

;E b

*eg
€ *;6(ÚúooEOE,o?F

332



E[ coclnar y preparar
chlcha es otro rltual

Ios drontaduros seleccionados
y lavados se cocinan. Cocerlias es

un ritual, se emPieza a las cuatro
de la mañana. El maYor da las
instrucciones para cocinar Por-
que todas se ponen aI fuego aI
mismo tiempo Y antes de que

amanezca, caso contrario "Uwi
se enojará y abandonará el Iugar
llevando el alma de los asisten-
tes, Io cual causará destmcción Y
muerte", dicen.

Para tender los chontaduros
cocinados, las mujeres hacen
una cama con hojas de Plátano.
Una vez que han hervido, una
mujer destapa los reciPientes Y
prueba si el fruto está cocinado,
de ser así se retiran delfuegoYse
üende todo el lote sobre ese col-
drónvegetal.

A su alrededor varias mujeres
pelan la chonta, un trabajo lento
que lleva varias horas. Al mismo
tiempo, otro gruPo de mujeres
empiezan a masticarla dtontalo
cual hará posible Ia fermenta-
ción.

Con este Producto se PrePara-
rá Ia chicha. Antes que el sol se

pierda, en el ocaso, se colocan
varios recipientes alrededor del
"Pau", el palo central de Ia casa

shuar, de mucha significación
mítica. tps hombres mezdan el
masato con agua hervida, las
ollas se tapan con hojas de bijao
para así completar el Proceso de

fermentación.
Mientras dura la ceremonia,

Ios preparativos son intensos. El

mayor entona varios anent e

implora la asistencias de los
seres superiores. La familia anfi-
triona toma asiento en un lugar
preferencial y reciben con entu-

siasmo a los invitados Para la
ceremonia.

ta ceremonia es una ritual que

empieza alanochecer. tos invita-
dos hacen círculo al reded¡r del
Pauy bailan.ElmaYor entona eI

anent de plegariay al final grita
con fienesí "chai, chai", en señal
que Uwi estállegando.

Según el ritual, Uwi baja Por
el Pau a Ia tierra Y Por debajo
entra a las ollas con chidn Para
hacerla fermentar. Al final de
cada ronda los danzantes se

agachan hacia las ollasY asPiran
con fuerza para que Uwi suba
desde el interior de la tierra
hacia las ollas. Cuando la chicha
se ha fermentado haY gran ale-
gría y todos gritan "KariaYí,
Kariayí", ("fermentó, fermen-

tó") que es como decir "Uwi está
entre nosotros".

Los danzantes bailan tomados
de la mano, alüemPo se escudta
el sonido de las borlas hechas
con sémillas que se colocan en lia

cintura y en los tobillos. Todo es

alegría y respeto. Así Pasan las
horas.

Los danzantes que hanbailado
toda la noche, se sueltan Y van
probando a través de un canuü-
llo la chicha fermentada. Para
ellos absorber la bebida con este

fino sorbete natural es la forma
de adquirir la fuerza Y la Protec'
ción del Uwi; eso sí todos üenen
cuidado de no derramar Ia chi-
cha para no causar su enojo.

I¿ celebración termina, cuan-
do todos los celebrantes se

apnestan a "matar a Uwi". Para
eso, en ur¡odremo de la c:rsa se

coloca el "Chimpí" (asiento de
madera) y uno a uno los Partici-
pantes clava con su lanza el
asiento, donde se cree está Uwi'
"AI matarlo comenzará una
nuevavida".

Luego de este rito solemne, Ias

ollas se destapan y todos los con-
currentes pueden degustar de Ia
chicha y de la comida que los
organiTadores brindan a sus
invitados. (BSG, con textos de
Galo Sarmiento Arévalo, de la
Dirección de Cultura del GAD

Municipal de Gualaquiza)-
0NTERCULTURAL)

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Fotos: Cortesía GAD Gualaquiza
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li uando llega abril, algunos
V pueblos de la amazonía
ecuatoriana se preparan para
celebrar el "Uwi Jiamtamu,,, o
la "Ceremonia del Uwi, de la
Chonta". El tiempo de Uwi o
chonta, es tiempo de la abun-
dancia.

"Refieren las tradiciones de
la cultr#a shuar, que Uwi era

lL'.'ffi;ffi,Ítf"Tr"iji:-
nas, y que, cada año, en la esta-
ción propicia, visitaba al
Pueblo Shuar, con frutos varia-
dos, sazonados y abundantes; y
animales, pájaros y piezas de
caza gordos, bien cebados. En
la narración de este mito, com-
parecen dos personajes anta-
gónicos: "Naitiak" y "Uvi". Los

dos personifican a las estacio-
nes del año", escribió el religio-
so salesiano Domingo
Berrueco.

En estas épocas del año, el
verdor del cálido oriente se
matiza con el color rojizo del
"chontaduro", que es el fruto
de la chonta; de las esbeltas
palmeras. El color anunciÉ!üe'
es hora de cosechar el pr$isttc:
fruto que tiene una carga sim-
bólica cultural para las comu-
nidades.

Las comunidades shuar son
quienes más conocen las pro-
piedades de la chonta, porque
de ella no solo se aprovechan
sus frutos, de su madera hacen
lanzas, artesanías y objetos
básicos para la supervivencia.

La conmemoración a .la
chonta es una encuentro rico
en simbolismos. En ella nunca
debe faltar el mayor o "Lfunt",
el guía de Ia plegarias. Para Ia
comunidad shuar este es un
ritual sagrado. Durante las Ple-
garias o "anent", en eI Pueblo
shuar" se debe recordar todo lo
que el ser humano necesita es

invocar a todos los seres. Si se

olvida de algo o alguien, corren
el riesgo que la naturaleza se

enoje.
La ritualidad se realiza en un

ambiente familiar, con ella se

agradece a la madre naturale-
za pot la abundancia de ali-
mentos que ofrece Para los
humanos, los animales Y las
aves.

EnGualaEriza
En Gualaquiza, realizar el "Uwi

jiamtamu" o la "Ceremonia del
Uwi, de Ia Chonta" es una tradi-
ción. Todo el ritual se prePara
con anticipación. Una de las pri-
meras acciones que se toma en
crienta es la presencia del
"IJunt", o el mayor shuar, que
hará de líder en la ceremonia.

Hay muchos mayores en la
anazonía, ellos están en contac-
to con la madre naturaleza Y
entre tantos ancianos y sabios,
este año el elegido fue Juan
Nayap, de Ia Asociación de
Bomboiza. Iuan ha particiPado
muchas veces de estos rituales, ,

fue el más idóneo para guiarla, i
ya que si algo está claro en la:

convicción de los shuar es gue se

trata de ün encuentro serio y no
hacerlo con respeto podría "oca-
sionar el enojo de Uwi".'

Iuan es un anciano, dice tener
más de 80 años. El hombre ape-
nas entiende el castellano; con-
serva rasgos propios de su cultu-
ra shuar ydesde que fue solici-
tado para guiar el rito pasó algu- '

nos días preparando a lias perso-
nas que fueron parte de la cele-
bración. Para Juan ser el guía es

cuestión de respeto y responsa-
bitidad, "si no, Uwi se enoja y
nos vendrá sus maldiciones",
afirma.

Juan no es un improvisado en
esta ritualidad, todo lo que sabe
lo aprendió de sus ancestros,
especialmente de su abuelo.

"Cuando era niño veía a mi abue-
lo realizar lia ceremonia, euando
joven tomaba parte en ella,
aprendí los anents, (cantos ritua-
les) mi padre solía hacer tres
veces aI año estaceremonia, así
recibía la fuerza espjritual del
Uwi,.ahora quiero que los jóvenes

ap,rendan; es bueno porque que-
damos purifi cados", asevera.

Si algo está claro en la cosmo-
visión de los shuares que esta no
es r¡na fiesta, es una celebración
en la cual sus participantes no
pueden abandonar lia ceremonia,
deben estar hasta el final, caso
contrario recibirán la maldición
del Uwi. Los mayores siempre
decían que ng hay que profanar
este encuentro cbn los seres

La cosecha, [a

chicha y [a danza
El "Uwiliamtamu" es la inte-

gración de varias actividades,
empezando con la cosecha del
chontaduro. Hombres y muje-
res van muy por la mañana a
las palmeras. Los hombres tie-
nen la espalda desnuda y el
"itip" les cubre las piernas.
IJevan la corona de plumas en
la cabeza y en Ia mano una
flauta. La mujeres lucen su ves-
tido azul o rojo, por respeto al
"IJwi", visten sus mejores tra-
jes.

Los shuar son expertos en la
cosecha de este fruto, con una
palanca se descuelgan los gajos
de la chonta, si no los alcanzan,
se trepan a un árbol cercano.
Caen las chontas y varias
mujeres se encargan de reco-
gerlas, luego las llevan al lugar

de la celebración.
El mayor shuar está pre-

sente en cada acto y con la
flauta entona plegarias en
señal de alegrÍa. Lo que
queda del racimo se coloca
sobre el tronco de un árbol
para evitar que'sea profana-
do.

Después de la cosecha, los
invitados se reúnen y selec-
cionan las chontas que estén
en buenas condiciones y se

eliminan las rotas, podridas
o lanchadas.

A las chontas selecciona-
das se las lava cuidadosa-
mente hasta que estén gran-
des y brillantes, también se

escogen las pepas (semillas)
para más tarde sembrarlas.
(BSG)

sagrados. (BSG)
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Son 600 grupos congregados en comunida-

des. Su territorio está comprendido por los 

ríos Cayapa, Santiago, Onzole y Canandé. 

Son cerca de 4.000 y son conocidos por la 

fabricación de canoas y la cestería 

tradicional. Su idioma tradicional está 

emparentado con el de los Awa y Tsáchila. 
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Hace un siglo, los funerales
tenían costumbres como disfrazarse de

techuzas para reclamar o tomar a la
tuerza, alimentos para
los asistentes al duelo.

T¡T

INTERCULTIJRAT
os ritos funerarios han sido
práctica común y ancestral

esde los antepasados. En
épocas antiguas, en Guzho o en
Paute se lavaba cuidadosamente
al muerto con jabón, se lo secaba
y con sus mejores vestidos se lo
colocaba en una estera en la
mitad del cuarto. El cuerpo se Io
cubría con un paño, alrededor se
ponían velas o simples lámparas
rústicas hechas con una cazuela
de barro llénas de grasa, en las
que se cebaba una especie de
cordón hecho de trapo que se

encendía...así eran las costum-
bres funerarias de los indígenas
de la provincia del Azuay hace
unos cien años, según testimo-
nió el antropólogo Paul Rivet,
que investigó Ia historia y cos-
tumbres de la región a principios
delsigloXX.

En esa época, se acostumbra-
ba dejar expuesto el cuerpo por
tres días con sus noches y para
ahuyentar a los espíritus mdig-
nos (mala visión), y para contra-
rrestar el mal olor del cadáver se
quemaba hojas de palma y
ramas de romero bendecidas el
DomingodeRamos.

Las viudas llevaban reboso
negro en señal de luto y el viudo
poncho negro, con dos cintas
negras alrededor del sombrero y
un pañuelo blanco alrededor del
cuello. La viuda o viudo se
lamentaban sin cesar todo el
tiempo por la muerte de su com-
pañera o compañero, lo llamaba
y recordaba las bondades que
tuvoenvida.

Los parientes consolaban en
voz baja al doliente, los varones

traían una botella de aguardien-
te y las mujeres una gallina, un
cuy o mote. Los familiares o visi-
tantes varones, durante los tres
días del luto, se reunían a jugar
bajo el alero a la baraja o con un
dado llamado "guayru". El dine-
ro que se ganaba en el juego se

entregaba alviudo o viuda.
Durante el cursos de estas

noches luctuosas, cuatro o seis
indígenas, amigos íntimos de la
familia del muerto, se disfraza-
ban: se pintaban la cara con paja
quemada o cebo, mas una enor-
me nariz hecha de trapos embu-
tidos de lana, a lo que añadían
una máscara de tela. Así, decían
estar disfrazados de lechuzas.

Envueltos en ponchos, iban a
rodear las casas vecinas desde la
medianoche hastalas cinco de la
mañana e imitaban el ruido de
Ias lechuzas que en la región se

les llamaba "cuscungos". Los dis-
frazados gritaban en quichua:
"cuscungu pita huañunga" y
otros respondían: "can, can". Es

decir, "¿Quién morirá?" , "-Tú,
tú".

Delante de cada casa gritaban:
"cuscunguuuu, huevos para el
entierro; cuyes para eI entierro".
Los habitantes colaboran lo que
tenían, pero podía pasar que de
no hallar respuesta, los visitan-
tes se apoderaran de lo que
encontraban, animales, por
ejemplo y estos víveres se entre-
gaban a la viuda o viudo y los
invitados los consumían en la
ceremonia fúnebre.

El mismo día de la muerte se

designaba a quién debía carrar la
fosa y su recompensa era un
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Q on las 13:35, la pequeña
v c¿rmpana oe Dronce suena,
es elllamado al almuerzo. EI
bullicio de 16 jóvenes universi-
tarios veinteañeros se apodera
del comedor de la Residencia
Intercultural Estudiantil, un
proyecto salesiano del sur de

Quito, en Chillogallo. Los jóve-
nes han llegado de las clases
universitarias matutinas y se

aprestan a sewirse el aümento
para continuar la jornada de la
tarde en sus.tareas académicas.

Todos cruzan por el patio
central donde se erige la escul-
tura de Don Bosco que viste un
sombrero y un poncho indíge-
na café. Y es que la imagen de
Don Bosco, el patrono de la
Comunidad Salesiana en el
mundo, tiene una significación
especial, es el pionero de ese
pensamiento social: "ayuda a
crecer a las personas para que
sean buenos cristianos y honra-
dos ciudadanos", eso dice el
padre, Maffeo Panteghini,
Director de la Residencia

Intercultural Estudiantil. Esa
casa esquinera de dos plantas
tieüe mr¡fba histori* décadas
atrás fue el seFrricio de
Hospedeúa Campesina.

Antes de servirse el pan, los
muchachos -hombres y muje-
res-hacen la oración de agrade-
cimiento por los alimentos.
Venancio Samchim, un achuar
de Taisha, lidera este proceso y
vigila que todos estén listos
para el almuerzo.

Bullicio, algarabía, un ham-
bre atroz que se sacia es el
ambiente de la residencia inter-
cultural, denominada así por-
que allí viven jóvenes universi-
tarios de las regiones Costa,
Sierra y Oriente, oriundos de
las comunidades, quichuas,
como Panzaleos, Saraguros,
campesinos de las alturas de
Salinas de Guaranada, afrodes-
cendientes, y gente de las
etnias orientales, shuar y
achuar.

Cuando ellos hablan en su
lengua originaria, el espacio de

convivencia se convierte en
una pequeñísima torre de babel
ecuatoriana. María Lucinda, de
Zumbahua, de la etnia de los
Panzaleos, habla quichua.
Cuando se le pregunta "imas-
hutikanki" (Cómo se llama), ella
responde: "ñuka shutimi kan
María Lucinda (yo me llamo
María Lucinda).

La misma pregunta formula-
da a Leonardo Tsenkush un
joven shuar, en su lengua origi-
nal dice así: "Naimisha )rait", y
él responde "lasinia narka",
Ironardo.

En lengua achuar la pronun-
ciación es igual, hay palabras
que tienen pequeñas diferen-
cias como es el caso de "cora-
zón", que en shuar se dice
"enentai" y en achuar "inintí",
así lo asevera, Venancio
Samchim. Los afros no tienen
una lengua especÍfica, así que
con ellos la comunicación se da
en español, el lenguaje común
que une a todas las nacionaüda-
des.

Et espac¡o de conv¡venc¡a intercultural
Ana Rosa Vásconez, la trabaja-

dora social de la residencia, ocpli-
ca que para armonizar esa convi-
vencia -dependiendo de la plani-
ficación- cada mes se hacen reu-
niones en las que los afros, mesti-
zos, shuar, achuar, saraguros,
zumbawas o panzaleos, campesi-
nos de Salinas sq)onen su ct¡lfu-
ra e inclusive combinan expre-
siones, eso permite mantener la
tolerancia en todo ellos.

La convivencia entre jóvenes
es muy intercultural, así como
mantienen su idioma, también
muestran su música, costum-
bres de la comunidad y la gas-
tronomía. Mientras los esmeral-
deños disfrutan de un encocado
de pescado y unos buenos
camarones, los de la sierra
embelesan su paladar con un
buen caldo de gallina y el cuy
con papas.

Para los del oriente, las dos
propuestas son buenas, pero la
fiesta gastronómica para los
shuar y los achuar lo hace un
buen ayampaco acompañado de
un buen plato de yucas y pláta-
nos. El cuy no es apetecido por
Ios afros, mientras el encocado
sabe bien para los panzaleos,
saraguros y los chicos de las
etnias amazónicas.

Gastronomía

Sen¡irse un pinshimicuna es

una costumbre gastronómica
milenaria en Saragurc, ese es un
plato que llama la atención a los
residentes. El Pinshiminuca se
sirve en vasija y contiene arroz,
papas, cuy, queso, lechuga y
otras legumbres, es un plato tra-
dicional que se acompaña con
algunos derivados de la pepa de
sambo.

Y qué decirde la música. En los
esmeraldeños prima el gusto por
la salsa y cuando hacen música
bailan la marimba. los de la sie-
rra norte y sur se van por los
pasacalles, sanjunatitos y las
danzas andinas, donde el color
de las polleras y los ponchos se
maüzan con el salto y las vueltas
a las que incitan los ritrnos de la
serranía.

Lps shuar y adruar se van por
Ia música tecno, pero no olüdan
Ios ritmos de su gente, melodias
hechas con instrumentos de
üento y percusión.
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Aspi raciones profesionates
y humana para [a vida

Cada estudiante, hombre Y
mujer lleva su cultura, es

dueño de su historia Y de una
aspiración profesional Y
humana en la vida' Venancio
Samchim, estudia Pedagogía,
después de poco seÉ Profesor.
Para él llegar de una cultura
diferente a la mestiza quiteña
sigrrificó algunos retos: Prime-
ro nirrelarse en el idioma esPa-

ñoL
Segundo, valorar Y recordar

que viene de una comunidad
indígena rica en tradiciones.
"Eso nos hace imPortantes,
venimos de una cultura
importante Y desde Ia univer-
sidad se refuerza eI Pensa-
miento de nuestra identidad a
través del área de formación
intercultural", oqtlica el joren,
quien llegó con la idea de estu-

diar derecho Y está Próximo a
egresarde Pedagogía.

"Aquí somos iguales Y vivi-
mos en convivencia mutua
compartiendo como herma-
nos, respetando la forma de

elq)resarse Y los Pensamientos
de cada uno. Cualquiera Puede
expresar lo que Piensa en su

lengua", afirma Venancio,
orirurdo de SaaPaP-Entsa

La exPeriencia de Marcelo
Cortés, joven afro de
Esmeraldas, estudiante de

ingeniería mecánica es graüfi¡
cante. Lo más llamativo, eI

encuentro con Personas de

coshrmbres Y cr¡ltr¡ras diferen-
tes. Esas vir¡encias le sacan de

la rutina diaria. Su comPañero

Iuan Carlos Paaniño, dice que

llegó a Quito Por un golPe de

suerte, ya en la caPital aPren-
dió algunas Palabras Y Pasos
del baile shuar, cosas nuevas

de la gente de nuestro País,
que vive en lia residencia.

Medardo Guamán tiene 28

años y está en eI úItimo ciclo

Residencia Intercultural
Estudiantil. Las sombras que
maguillan su rostro juvenil son

del mismo color del bordado de

supollera colores que se matizan
son los zapatos Y el sombrero de

paño.
María viene de Zumbawa, de

Ia etnia de los Panzaleos. Habla
quidrua y manüene la vestimen-
ta de su pueblo tal como sus

ancestros. "Nosotros somos
andinos, ellos son más orientales
y con los de Esmeraldas somos
diferentes, aquí estamos de la
Costa, Sierra Y Oriente, eso nos
hace tener una visión más
ampüa del país, a¡rda a conocer
como es la gente de distintos
lugares y distintas formas de

vida", oqrüca María que tiene en

sus metas ejercer la ingeniería
desde lo plurinacional

de la carrera de gerencia. El
jorcn de saraguro, Loja, manüe-
ne su cabello largo, no usa lia ves-

ümenta de su cultura, salvo en

ocasiones muy esPeciales, "Para

mi eso no tiene sentido'
Simplemente llevo todo lo que

tengo dellugar donde nací", afir-
ma, el hijo de Padres Y abuelos
que hablan quichua Y a quien le
preocupa que Ios jóvenes de su

comunidad ahora Ya no hablen
quichua, por eso se suma al
accionar de quienes inculcan
mantenerla crrltu:a de Saraguro
en el idioma, r¡estimenta Y otros

aspectos ProPios de su etnia.
Una fina línea de sombras

azules matiza los PárPados de

María Lucinda, estudiante de

Gerencia y Liderazgo. ElLa será

una de las primeras egresadas
que pasó toda su formación en la

Antes fue una hospedería de campes¡nos
El proyecto de la hosPedería

empezí cuando los camPesinos
de la Sierra llegaban a Quito en
busca de asesoría jurídica Para
los problemas de üerra o cuando
lias comunidades querían orga-
nizarse. La Comunidad
Salesiana la creó con el imPrfso
de algunos sacerdotes como el
padre Gigi y )Gvier Herrán, hoY

rector de la Universidad
Poütécnica Salesiana. IJegaban
gente de Zumbawan, CotoPaxi,

de Boüvar.
La Residencia Intercultural

Estudiantil dio un giro hace
siete años, cuando definió reci-
bir a jóvenes las Misiones
Salesianas de tras comunidades
achuar, shuar, indígenas de

Zumbahua, campesinas áe
Bolívar y afros de Esmeraldas,
con el fin de servir mejor a los
pueblos, dando la posibilidad a

Ios jóvenes de esa comunidad
que desean estudiar, afirma el
padre Maffeo Panteghine, quien
aspira reunir hasta 70 estudian-
tes en eI futuro. (BSG)-
(Intercultural).
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s,u|wo
Viernes, 6 de maYo de 2016

Bachilleres indígenas tendrán
nivelación para acceder a la U.

bachilleres indígenas a rcgistrar para el proceso de nivelación'

gesdonaron ante la Secretaría

áe Educación Superiol Cien-

cia Tecnología e Innovación
(Senescyt) que se aPlique qn
plan especial Para garantizarle

;e$e sector el ingreso alas uni-
versidades estatales.

El pedido fue acogido Y el

Ecorae, ente rector de las Polí-
ticas públicas en la Amazonía"

coordina el Proceso de acomPa-

ñamiento de los bachilleres de

vÍcron cóMEz
t{t,EVA LOJA

Mas de 140 bachilleres de las

nacionalidades indígenas asen-

tadas en la provincia de Sucum-

bíos, en la Amazonía, empeza-

rán un proceso de nivelación
para obtener los Puntajes nece-

*rtiot v acceder a la universi-

dad pública del País.
Dirigentes de organizacio-

nes ináígenas de Sucumblos

las nacionalidades, dijo Juanita
Medina" coordinadora técnica

en la provincia'
Así, se haráun Proceso de ni-

velación de los bachilleres (de

las cinco nacionalidades de la

provincia y del Pueblo awá) Pa-
ia qt'te se presenten con mejo-

res 
^conocimientos 

a rendir el

examen ENES Y garantizar el

acceso a la universidad.
"Por la distancia en que los

ióvenes se encuentran, allá en

,.ra ao-.ttttt no haY internet Y

no han tenido la oPornrnidad
de inscribirse, Por eso se han

quedado fuera del Proceso edu-

c-ativo suPerior", aseguró Na-

hum Cerda Presidente de la Fe-

deración de Organizaciones de

la Nacionalidad Kichwa Fona-

kise de Sucumbíos.
El dirigente de la nacionali-

dad cofán, Jose Kenamá, co-

mentó que una de las dificulta-
des pari acceder a las becas ha

sido el idioma"
"Las evaluaciones vienen en

esoañol v no en Ia lengua de las

n"cionalidades. Allí está el pro-

blema, que lamaYoríano logra

los puntajes requeridos Por fal-

ta áe entendimiento del idio-
ma', afirmó Kenami (l)
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Gamdor
Las relaciones de intercultu-

ralidad con los Pobladores
shuar se dieron en diversos
aspectos, entre estos Ia activi-
dad de Ia caza. Maffeo, como lo
dijo él mismo, era considerado
por los nativos un buen caza-
dor y para ellos un buen caza-
dor era imPortante Para su
vida.

Para comprender esa.con-
cepción de la caza, es necesario
entender que ellos no tenían
criadero de animales, Pero
conocían las zonas donde
andaban los animales que que-

rían matar. "Yo aPrendí de
ellos muchas cosas, Por ejem-
plo cuando se iban a cazar saji-
nos para una boda o Para algo
especial, eI jefe de la caza
decía, hay que matar a éste o
éste, pero en los árboles habían
muchos sajinos, todos eran
iguales aparentemente, Pero
ellos conocían los viejos, los
jóvenes, al jefe de la manada
que era al primero al que se lo
debía matar porque los sajinos
también atacan, Y los shuar
sabían cuál es el jefe de la
manada", afirma Pantaghini.

Los shuar son un Pueblo con
creencias, para la Purificación
acudían a las cascadas, la tie-
rra es mamá, la productora, Ia

que da la vida. Tal como avan-
zó Ia colonización ellos asimi-
laron conocimientos de los
mestizos y blancos. La ganade-

ría es una de las actividades en

la que más se concentraron, al
inicio eran vaqueros de los
blancos colonos, desPués
pusieron su crianza de anima'
les y siguen en ello.

El respeto a Ia naturaleza es

como su religión, Practican Ia
medicina ancestral Y entre
esos saberes está la curarina,
que es el saber cómo sanar la
picadura de una culebra.
"Prácticamente los shuar no
morían picados Por una cule-
bra, así estuvieran solos. Ellos
se curaban con el brujo, quien
hacía un corte, chuPaba el
veneno y listo; por eso nor-
malmente los brujos tenían
su dentadura dañada", es el
argumento del sacerdote,
quien señala que ahora Ya es

otro mundo, han Pasado casi
50 años.

A inicios de es época, en los
contactos que las comunida-
des shuar tenían con los mes-
tizos aprendieron eI esPañol Y
las clases que se imPartían
dentro de Ia formación Pri-
maria en las misiones fueron
en Iegua castellana.'En la
investigación de José luncosa
se dice que: "Los hombres
adultos transmiten oralmente
Ias tradiciones culturales Y
los cantos rituales a los niños,
de Ia misma manera que las
mujeres adultas lo hacen con
las niñas. (BSG)-(Intercul-
tural)

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Texto: Brígida Sanmartín García.
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¿Cómo
ingresar a [a
casa de una
famiLia Shuar?

Un forastero desconocido no
puede entrar en una casa ante
h ausencia del dueño Y se limi-
ta a esperar afuera hasta su lle-
gada, sin que nadie le dirija la
palabra ni le entienda.-Siempre 

es necesario advertir
a la distancia la Presencia. Se

dice que antes, el visitante
tocaba el tundui (tambor cere-

monial) para avisar la llegada.

Suncosa2005).
La comunidad shuar tiene

muchas particularidades, una
de elhs es lavivienda en forma
ovalada con dos Puertas, una
por donde entran la mujeres Y
ia otra por donde sóIo eI hom-
bre de la casa Puede entrar.
Por eso es imPortante en los
foráneos conocer cuál es la
puerta por donde ingresará a

hvivienda, en caso de ser invi-
tado.

La forma ovalada de la
vivienda resPonde a Ia inter-
preación que los shuar hacen
áel mundo y del cosmos. En el
centro de su casa se ubica el
pilar central que sostiene el
iecho; esa columna es el cami-
no para subir a la esfera suPe-
rior ya sea cultural, de Pensa-
miento y de religiosidad.Sus r¡tos y

la tsanza
"Los shuar como todo pueblo

tienen su manera de ser y tenÍan
la forma de hacer su justicia, no
se puede entrar a juzgar el por
qué o las cosas, sino darles un
mensaje", orpüca el hoy sacerdo-
te, que compartió mudnsviven-
cias, e incluso aprendió a cazar
"Yo era un buen cazador", üce el
presbítero.

Maffeo nunca vio cómo hacían
lia tsanza, normalmente la rgali-
zaban por su cuenta, pero si
recuerda la tzansa que le regala-
ron -y era la cabeza reducida de
uno de los shuaras mayores que
le tenía mucho aprecio-, porque
de su vivencia aprendió que los
miembros de la comunidad
shuarnoles considera enemigo a
nadie mientras no le agreda su
espacio, son gente que acepta las

visitas pero si en ellas haytodo
r€speto.

Las historias del pueblo
están en la memoria de los
ancianos, uno de ellos contaba
a los visitantes que cuando lle-
garon los.españoles, los shuar
los recibieron bien, construye-
ron las ciudades, ayudaban y le
brindaban todo respeto.
Cuando los españoles empeza-
ron a aprovecharse de sus
mujeres que iban a servir y
después las mandaban, ahí fue
cuando los hombres nativos se
pusieron en contra y una
rioche quemaron Logroño de
los Cabdleros, Sevill.ia de Orc y
otro pobliado más, en fin fue-
ron tres poblados que se que-
maron y esas historias están
en el recuerdo de la gente.
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E El término Saraguro no tiene una
.L¡ definición clara, se dan diversas
interpretaciones, pero lo que sí, se
sabe es que el nombre está estrecha-
mente ligado al maí2.

Saraguro tiene varias interpretacio-
nest se considera que antes de la con-
quista incásica, los Saraguros forma-
ban parte de los Paltas. Por los años de
1450 a 152O. Los historiddores señalan
que Túpac Yupanqui y luego Huayna
Cápac, al dirigirse al Reino de Quito,
fueron dominando pueblos enteros
pero, por la resistencia que presenta-
ron fueron castigados y traslados a tie-
rras del Perú y reemplazados por
poblaciones de "mitmacunas". La his-
toria oral narrada en la población de
Saraguro, también aporta la hipótesis
del ancestro mitmacuna.

Otra hipótesis afirma que los
Saraguros son originarios de Bolivia,
basándose fundamentalmente en las
similitudes en la vestimenta con los
Paquizhapas, Indígenas de la zona
Boliviana de Urdaneta.

Saraguro es el nombre de un pueblo
indígena ecuatoriano. Son un pueblo
de la nacionalidad indígena Kichwas
de la Sierra ecuatoriana. Habitan prin-
cipalmente al sur del Ecuador en la
provincia de Loja, en su mayoría en
Saraguro, de ahÍ proviene el nombre
del cantón, aunque también se
encuentran en Yacuambi (Zamora
Chinchipe) y fuera del Ecuador.

Etimología y origen histórico

Es el único grupo étnico de los
muchos más encontrados en Ia provin-
cia de Loja, que ha sobrevivido a Ia
colonización española. Su vestimenta
se caracteriza en los varones por los
ponchos y sombreros blancos con
manchas negras (en la actualidad,
antes se usaban los sombreros con ala
ancha hecho de lana de oveja); y en las
mujeres por los anacos y chales del
mismo color.

Aunque una leyenda del pueblo dice
que esta tradición existe en señal de
luto, por la muerte de Atahualpa, los
incas no guardaban luto y esta creen-
cia viene de los conquistadores. La
mayoría del color negro en la vesti-
menta, se debería a cuestiones relacio-
nadas con la materia prima como la
lana de oveja o las llamas que fueron
de color negro.

Otra afirmación que también se
acerca a esta realidad, es porque el
color negro conserva mejor el calor del
cuerpo, por el hecho de vivir en los
Andes ecuatorianos (2500 msnm).

Por su lengua y su etnia, se los consi-
dera parte del pueblo Inca traído desde
Bolivia o desde el sur del Perú, durante
el proceso de expansión del

Cosmogonía

La cosmogonÍa Saraguro se basa en
la Chacana (la dualidad). El principio
de todas las cosas es la dualidad,

. antes de ella: el vacío. Al ser lo prime-
ro la dualidad, ya sea hombre-mujer,
día-noche o fuerte-débil; esta duali-
dad sólo puede dar origen a cosas
pares. De allí resultan los cuatro ele-
mentos, los cuatro vientos, los cuatro
fundamentos del universo: tiempo,
espacio, movimiento y ser; y por
supuesto la Cruz del Sur. La idea del
Universo para los Saraguros es la de
universos paralelos, siempre en movi- ,

miento y relación. La Chacana es un
ciclo interminable en el que tiempo,
espacio, ser y movimiento se encuen-
tran y re-encuentran en situaciones
que no son ajenas al individuo. El
individuo, sólo vuelve a vivir situacio-
nes ya experimentadas.

Sus Atuendos:

Sus atuendos son de permanente luto,
recuerdan la fatídica llegada de los con-
quistadores que mancillaron sus tierras,
sus costumbres y honra, sellando con la
muerte de Atahualpa, la muerte de una
taza,

Son elaborados en ruecas rudimenta-
rias, utilizando como materia prima la
lana de las ovejas de sus propioslebaños,
sus finas y costosas piezas constan para
el hombre de: poncho, cuzhma y zama-
rro de hilo negro, sombrero blanco, lle-
van además a Ia cintura costosos cintu--
rones de cuero con llamativas piezas de
plata.

Las mujeres lucen gargantillas de
mullos y de piedras preciosas de vistosos
colores, sobre sus delicados hombros cae
un reboso negro, que se ajusta al pecho
por medio de un topo de plata y cubiesus
dorsos con bhJsas de llamativos cólores,
confeccionados cuidadosamente en telas
brillantes. Después de un agitado trabajo
en sus ruecas, sale lista la principal
prenda de vestir de la mujer, prensaáos
anacos con más de ochenta pliegues
diminutos que dan elegancia y capricho
a su gentil figura. Db su rostro confor-
mado en óvalo y adornando sus mejillas
aretes de filigrana penden de sus orejas,
mientras con su negra y frondosa cabe-
llera hacen una trenza cbn cintas de mil
colores, que dan mayor imponencia y
personalidad a su belleza.

El Cabello:

Una de las características de los indí-
genas es usar el cabello largo en el c4so
de los varones, esto, a decir de ellos mis-
mos es una manifestación cultural, sinó-
nimo de fuerza, sabiduría y todo un con-
junto de creencias propias de la cultura-
lidad y la cosmovisión indígena.

Tanto varones como mujeres usan
sombreros; éste es de color'blanco con
negro; de ala ancha y copa redonda,
grueso y macizo. Es elaborado de lana,_
mediante un proceso que les da estas
caracterÍsticas. Esta prenda les sirve
para protegerse del sol, como vasija para
poner maÍz desgranado o también para
tomar agua y en algunos casos hasta
para atacar en las peleas o riñas.
Actualmente pocos son los que caminan
descalzos.

MúsicayDanzas:

Al hablar del folklor musical, danzas y
canciones indígenas, es necesario mani-
festar que su música y su danza, como el
misterio de su permanente luto, perma-
necen todavÍa inexplorados.

Existen grupos folklóricos conformados
por auténticos indÍgenas, que están
haciendo posible la trama maravillosa del
artista indio, que reproduce en cada una
de sus interpretaciones los espejismos de
una gran civilización prehistórica.

Merece especial mención el Grupo
Folklorico "saraguro" que ha visitado
varios países, haciendo conocer sus dan-

zas como: "EI Sarawi", "El velorio del gua-
gua", "La Danza de las Ofrendas", "El
matrimonio", "Los Danzantes" "Las
Mojigangas", "La Minga'i, etc.

En cuanto a la música existen cancio-
nes tradicionales y sobre todo composito-
res indígenas como Manuel de Jesús
Cartuche, que es autor de más de cin-
cuenta canciones típicas, casi todas ellas
llenas, de notas de tristeza angelusiana,
surgidas del dolor de una raza que simula
la constante agonía del sol en los atarde-
ceres andinos.

Sus instrumentos típicos son la flauta
de carrizo, el pingullo, el rondador, Ia
quipa y el bombo, aunque interpretan
con maestría inigualable el vial indígena
yla concertina, así como la guitarra.

Costumbres y Tradiciones:

En la cabecera cantonal de Saraguro
se realizan festividades típicas, costum-
bres y tradiciones, cuya importancia
radica en la absoluta naturalidad con
que se cumplen y en su extraordinario
colorido y solemnidad. Todos giran alre-
dedor del tema religioso, siendo las prin-
cipales: Semana Santa, Navidad, Tres
Reyes, Corpus Christi, el 1 de agosto, 24
de mayo y el10 de marzo. Las comunida-
des indígenas en estas fechas, muy espe-Tahuantinsuyo.
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cialmente, se dan cita con sus mejores
galas.

Telares de la Comunidad

La materia prima empleada es la l-ana

del borrego y en ocasiones de algodón'
Los telarel s-on una herramienta básica
para Ia confección de las diferentes
irendas de vestir de los Saraguros' El

ielar está diseñado con diferentes
dimensiones, en este caso tiene dos

metros de alto Por dos de ancho, es de

madera y tiene pedales, peines teje.doras

de metal, varilla entrecruzacla' ovltlos y
una silla.

Hay telares que tienen piezas específi-
cas para confeccionar ponchos, an39os'

fajai, en ciertos casos cobijas'-Existen
diez telares en esta comunidad' Las
prendas de vestir por su elaboración,
iiseño y calidad de material, tienen
diferent-es costos que van desde los 30 a

Ios 500 dólares.--il t.I"t se ha perfeccionado con el
peine metálico en lugar del peine de

irilos, Ia confección de la vestimenta se

mantiene y los jóvenes Ia practican' Las

Drendas se venden a los turistas extran-
ieros. EI telar constituye un sustento-de
íia" y una fortaleza cultural para los

Saraguros. (I)

iT;$'
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!op" de Chuchuga
. Sopa de Quinua

,Caldo y Eslofa& de gallina criolla .. . ,. Cuy asado con papas
. [,lote pelado

Tortillas de Maiz (Watus)
. Tamabs y humitas

,. Qusso yqumilo
. .Chicha de Jora.-
. Ch¡@ds HorEffi

J]
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Fuente : http://inescristit.blogspol.com/

Ents ls dbs ft¡rísbs tla Sarrylro
1.-€l L€ón Dormido
2.-Baño del{nca.
3.€asda Mrgen cte la Keka
4.-Taitá Pr¡güe.

Naüvo de Wishaprynba.
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Lunes I de mayo del 2O16 / ELCOIIERC¡O/

Gahuiya y Ushigua est aránen el Foro
de la ONU para Cuestiones lndígenas

Las | íderes waoran i y zápar a, respectivamente, expond rán su

queja por la actividad petrolera en los bloques 79 y 83'

Redacr;¡onPo1¡íLtée. (l)

-

T a tierra está caliente Y

I -y" no produce tgual' ai-
t.-lce Alicia CahuiYa vice'
presidenta de la nacionalidad
^Waorani 

del Esu¿ds¡ (Nawe),

ouien estará en la sede de la
Organización e Naciones Uni-
das,enNuevaYork

ElIa participará mañana Y el
viernes junto aGloriaUshigua
líder de la nacionalid adZáPa'
ra de la Amazonía de Ecuador'
enla XV Sesión del Foro Per-

manente sobre Cuestiones In-
dígenas de Naciones Unidas.

El viernes, CahuiYa e)q)uso

zus preocuPaciones ante r¡n
grupo de periodistas en Quito.
"Si el Estado quiere velar Por
los taromenane no debe man-

dar explotarPetróleo nimade'
ra', dijo. Lamuiervive enunte-
rritorio cercano a sitios Por los
que suelen recorrer miembros
de estacomunidadindígena en

aislamiento voluntario.
Ella se siente obligada aPro-

tegerlos y considera que es un
error continuar sacando Pe-
tróleo de las zonas donde vi-
ven susparientes leianos. Esta
vez,la queja será en contra de

la explotación de los bloques
79y83, que estána cargo de la

emDresa china Andes Petro-

leum. Según Cahuiya allí no
solo deambulan los waorani
sino que también está el hogar
de indígenas de las nacionali-
dades Zápar4 Kichwa Shiwiar
y Achuar. Se aPoYa en el argu-
mento de que sus miembros
debenserconsultados.

Cahuiya dice qug además,

en otros sitiod como los aleda-
ños albloque 31 se haPodido
constatar que solo enlos alre-
dedores de los ríos TiPutiniY
Curaray üven cuatro gruPos

taromenane. El Gobierno tie-

ne unplan de medidas cautela-
res, porpedido de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos y ha dicho en reite'
radas ocasiones que no se es-

tá invadiendo territorio taro-
menane. Sin embargo, Cahui-
va hace un exhorto: "Escucha
béjanos vivir awaorani Ytaro-
menanecomoqueremos".

Este Diario pidió aAndes Pe-

troleum su posición sobre es-

tetemaDelárea de Relaciones
Púbücas contestaron que res-
ponderán hoy al Pedido envia-
do por correo electrónico.

GALO PAGUAY / EL COMERCIO
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Martes 10 de mayo del 2o16 /.E[jCbllERClo /

La histor¡a de Gacha se investiga
Estudiantes de la unach elaboran un proyecto para recuperar

la memoria colectiva entre los pobladores de la parroquia

. En la Universidad Nacionalde Chimborazo se firmó la

carta para arrancar con los estudios históricos'

a través del Gobierno Parro-
quialdeCacha.

"La firma de este acuerdo

tiene una singular trascen-
dencia para las organizacio-
nes de Cacha Y también Para
la Unach (...) Este es uno de

los proyectos fundamentales
que constan en el rediseño cu-

ñiculat", diio Julio Bravo, di-
rector de la carrera de Comu-
nicaciónSocial.

Según é1, en ese Programa
que áborda la interculturali-
áad desde la comunicación,
propuesto por el equipo de

trabajo de la carrer4 constan
réplicas en otras Parroquias
deiaprovincia' Estos trabaios

se realizarían en los Próximos
semestres.

Los estudiantes iniciarán
su trabaio en Cacha, como
un homenaie a los sucesos

históricos ocurridos en esa

parroquia como el levanta-

miento indígena comandado
por Fernando Daquilema Y
ManuelaLeón.

"Esta alianza estratégica
entre la acadernia Y la comu-
nidad es oPortuna. Tenemos
mucho que ofrecer Y este Pro-
yecto es-una oPortunidad Pa-
ra superar barreras que he-

mos enfrentado durante cen-

tenares de años", diio Arruro
Leór¡ presidente de FecaiPac.

ReQar.lón Ster r a Centro
(F -Conte nido I nte rcu ltu r al )

T asinvestigcionesdelos
I estudiantesdelaEscue-
I-¡l h de comunicación so-
cial de la Universidad Nacio-
nal de Chimborazo se centra-
rán en la cultura Y la historia
de Cacha En esa Parroquia
situada al0 minutos de Rio-
bamba,la recuPeración de la
identidad y la memoria colec-

tiva es uno de las Prioridades.
Elpasado finde seman4 los

dirisentes de comunidades,
repiesentantes del Gobierno
Parroquial y autoridades de la
Unach firmaron una carta de

intención En el documento se

detallQ que los estudiantes de

la carrera realizarán sus Pro-
yectos de vinculación con-la

comunidad en esa Parroquia.
El resultado de estasinves-

tigaciones y de los Programas
dé vinculacióru serán varios

Droductos comunicaciona-
ies v documentos académi-
cos. Estos se difundiran enlas

comunidades involucradas

CORTESIAUNACH
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I lmonumento de Shiry Cacha
.E esta en el cento del poblado.
Es una escultura inmensa que
muestra aunhombre de cabellos
largos con un cintillo de plumas
en lia nuca. El hombre, un héroe
indígena por cierto, tiene su
dorso desnudoyuna capa rcja le
cubre parte de su cuerpo, así
mismo un atuendo blanco se

ciñe desde la cintura hasta las
rodillas.

Esta es una representación
idealizada de lo que fue Shiry
Cacha, el míüco cacique indíge-
na que menciona el padre fuan
de Velasco. "No estoy muy de
acuerdo con eI monumento, no
cneo que en la sierra Cacha Shiry
haya estado con el dorso desnu-
do, nos vendieron mal la idea",
afirma Iose Ganán, presidente
del GAD Parroquial, para quien
Cacha -"el valle de las delicias"-
fue la tierra donde se asentaban
losr$rirys eso dice Ia historia,
peiü'Ef feiiemoto de 16rf 0" Uevó

todo ala ruinay seterminó.
La idea de hacer un monu-

mento a la esürpe de los Shiry es

buena, pero para el lÍder de Ia
comunidad la concepción está
mal direccionada, porque es

imposible que enla sier:a centro,
con la temperatura propia de la
zona hayan existido hombres
semi-desnudos, afirma el presi-
dente de Ia Junta Parroquial

"Somos los indios Cachas/ los
indios más valientes/ somos los
descendientes de "Cacha" el
Gran Señor; nuestro reyl que
combatió demostrando el valof',
así reza la primera estrofa del
himno escrito por Marcial Salas.

Modesto Arrieta, el mentaliza-

oi!

:@:i:; t,

dor de la parroquialización es el
autor de el "Canto del Triunfo",
otra melodía hecha para la
comunidad. En sus versos eI
sacerdote ordamó: "Ya no quere-
mos gemidos de bocina y ronda-
dor/ porque eI indio de la sierra
de Cacha resucitó/ Bmpimos la

-tfependencla, 
ama¡itpfl la liber-

tad;/ no queremos las migajas de
esa mesa delpatón/".

Esos son los himnos que se

mantienen vivos en las zonas de:

Amula Shiguiquis, Amula
Casaloma, Amula Grande,
Rayoloma, Cruzada Hualiquiz,
Cacha Chuyuc, Cacha Obraje,
Cauñag, Cadtaton San Francisco,
Gaubuc, Huagshi, Lemapamba,
Machangara, Pucara Quinche,
San Miguel de Quera, San Pedro,
San Antonio de Murogallo, San
Antonio de Bashug, San Antonio
de Shilpala, Verdepamba, anejos
de Cacha, aglutinadas en Ia
Federación de Rreblos Indígenas
de la Nación Puruhá Cacha,
FECAIPAG. (Bsc)-(Intercultural).

Cacha es ngtamente Puruhá,'así nos caracterizamos y nog

" ident¡ficamosf', dlce la gente, p€ro aparte de la FECAIPAC.hay
...J otras organizacioneE de órden religioso como: la Pastoral

Indígena de la panoquia, regida, por decirlo así, por la iglesia

catótica con los catequ¡stas; y las lglesias Unidas, que abarca a 
,

todas las iglesias wangélicas de la panoquia.

Años atrás, la poblaciÓn de Gacha era mayoritariamente cató-

lica. El mentalizador de la panoquialización fue el párroco
Anieta. Es en las úttimas dos décadas que las organizac¡ones

evangélicas empiezan a ganar espacio y, como dice el llder
parroquial, nadie está en contra de eso. Lo que se pretende

dentro de la comunidad es que la religón no marque las dife-

¡encjas ni se poqga en e{ plano de la discusió&,la idea es vivir
traternalmente, muy independ¡ente de las creencias y cultos qu€

tenga la gBnte. -(l)

Et Petigro que la cultura
originaria se extinga

La prqancia O" ott" dos confesiones religiosas, católica y evar€é-

lbá, hán provocado en parte la ausencia de las expresiones dc la cuF

tura popular de Cacha marcadas por su danza y su música. Hay qui€-

res @nsideran que estas expresiones milenarias que se manifestaban

hasta..r¡o hace muc{,ts están en peligro de gerdsrs'rpolque els1lor
a está en los.pocos anciares que aún'viven en las conúnida-

dg', . .: r'

'La danza con el pingullo y los bombos está desapareciendo. El

baile original de Cacha no es con música mesüzacomo el saniuartib o

p&q@alle, el bailede 0rcha es el l'ühimbuzo", tas n*oO¡as 8e entonan

con bocinas y pirgu[os, mienüas el rondador suena soto en camaval',

esa es la versbn de las autoridades de la panoquía. Hay una preten-

sién cultural dentro de los organismos do gob¡erno local de imputsar a

los jóvenes el aprerder y h€rdar la música y danza originaria, porque

de renwqb signillqqr6 el e)derniil'o de esas eryrésioles 9ri$rfa1En:: s 15 aáo5 r¡e landrsmos fnda y eso ea^ :pérdida a¡ltur¿l'

porque Cacfra s€ caracteriza por el baile autÓctono', asevera Ganán.

La gente dice que hay pocos ancianos y no pa$n de seis los que

tocan esta música, por eso el plan que tien€n en carp€ta los líderes

co'munitarios es instruir a loe pobhdores a través de las asambleas Y

vbiias a las comt¡rlidds; es deci[ mn un pocD.. socializa€$á1:se

resentñría sstae manibstaciones culturales de la panoquia, -(l) :
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Las celebraciones det cutto catotico
Cacha tenía muchas fiestas

reügiosas, su gente veneraba a
diversidad patronos. Las mayo-
res manifestaciones de cultura
y tradición se daban en
noviembre y carnaval. El car-
naval o Pawcar Raymi -como
ellos lo identifican- es una de
las tradiciones que aún se
mantienen.

En el carnaval la manifesta-
ción más grande es el
Alajahuan, una celebración
netamente católica que se rea-
üza eljueves de carnaval, cuan-
do los comuneros se disfrazan
y cantan en quichua melodías
de la temporada, además jue-
gan al gallo enterrado. Es de
ver a las bandas y como las
fiesteros bailan, muchos regre-
san a lias comunidades a seguir
con lia celebración.

Llegado el üempo de cuares-
ma, quienes mantienen el rito
católico realizan algunas
expresiones de fe donde se

nota el sincretismo religioso.
Por ejemplo, en eI Domingo de
Ramos se realizan un inter-
cambio de comidas tíPicas
entre vecinos. Ya en la Semana
Mayor la gente asiste a la misa
del gallo y realizan la proce-
sión.

Un ritual que todavía Preva-
lece es el simulacro de cosecha
de cebada como en la antigüe-
dad, eso la gente lo ejecuta des-
pués de la Semana Santa. En eI
Día de la Madre, haY quienes
juegan el palo encebado, ollas
encantadas, gallo enterrado.

La fiesta del Inti RaYmi o de
la cosecha y agradecimiento
por los fnrtos no es tan difun-
dida, pero la gente trabaja en

ello para propagar los rituales
andinos que son propios de
estos pueblos. Durante Ia cose-

cha las personas de Cacha
todavía practican el "jawai"
que es un canto que nace de l,as

comunidades.
En eI Día de los Difuntos o

"finados", los pobladores visi-
tan el cementerio, llevan a sus
seres queridos colada morada,
pan y en ocasiones paPas con
carne. Hay familias que no
han perdido la costumbre de
efectuar el intercambio de
comida típica entre vecinas.

Cuando llega Navidad es
común ver aún el Pase del Niño
y en el fin de año jóvenes y
adultos se disfrazan de viejos y
elaboran monigotes. Todas
estas ritudidades están vincu-
ladas con elculto catóüco.

Lns matrimonios en la comu-
nidad son verdaderas ceremo-
nias donde se expresa la cultu-
ra. Todavía quedan los entu-
siastas que durante la boda
practican el "siriche", que es

dar de comer el rabo de perro
con mote y chicha a los novios.
Mientras que cuando alguien

fallece, durante el duelo se
hacen juegos como el sapo y
hueso para que los acompa-
ñantes se distraigan y no se
duerman.

La población de Cacha es qui-
chua hablante. "Nacimos
hablando el quichua", mani-
fiesta la gente y para mantener
vigente la lengua originaria se

trabaja especialmente en las
escuelias y colegios con asigna-
turas que están dentro de la
malla curriculary que tiene que
ver con el idioma quichua'y la
cultura del pueblo de Cacha. -(I)
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Lactiltura shtrar sg 
'. 

de mav' de 2016

sintetizaráen una cita

e NAt{GARalTr+ZmwaCft¡nch¡pG La danza será la protagonista de este festival que pretende
rescatar y poner en valor la cultura shuar y las costumbres de los pueblos de la amazonía.
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Cultura, núcleo de
Zamora Chinchipe,
rescata tradiciones
ancestrales.

Las nadiciones de la amazonia
serán el principal eje de un día
dedicado a rescatar los valores
ancesffales y el respeto hacialo
autóctono en la proüncia de
Zamora Chinchipe.

Exactamente en la ciudad de
Guayzimi del cantón Nangarit-
za, la Casa de la Cultura, núcleo
de Zamora Chinchipe, y su ex-
tensión en esta localidad desa-
rrollarán mañana un simposio
y un concurso de danza con te-
mática amazónica

Segun Patricio Zhingre, di-
rector de la extensión cultural
de Nangariza" hace alrededor
de diez años se realizó un con-
curso de bailes tradicionales y
este ha evolucionado hasta cul-
minaren el proyecto actual que
lleva por título Festival Regio-
nal Amazónico de la Chontay la
Culebr¿

"Iniciamos desde las ocho de
. la mañana (..). La actividad de
fondo es el concurso de danza

i shuar a nivel de todala arnazo-
nía del país, que defiende la par-
te cultural del sector shuar que
van a demostrar Qos que parti-

, cipan) a través de las presenta-
ciones", dice Zhingre.

El programa del festival de
mañana empezará a las O8:0O

con un circuito ciclístico entre
las localidades de Zurmi y
Guayzimi, en el parque central

de esta ultima-
Luego, alas 1t00, se realizará

el simposio Cosmovisión de los
pueblos y nacionalidades ama-
zónicas'y se presentará el libro
Janche, de Hilario Zhinín, di-
rector de la CCE de Zamora
Chinchipe. En tanto que a las

l4:OO se efectuará la expoferia
Nangariza 2oló. Por ultimo, y
como actividad principal, des-
de las 2O:OO empezará el con-
curso de datuaatnazónica" Las
tres actividades se harán en el
Polideportivo Ciudad de Guay-
zimi.

Parael simposio acudirán re-
presentantes de los núcleos de
la CCE de la región.

La motivación principal del
festival es que casi nada o poco

se ha tratado de rescatar la par-
te cultural de este sector.

'La parte shuar es la identi-
dad que tiene nuestra amazonía
y lo que queremos valorar es la
iniciativa y el proceso histórico
de lavidade ellos, que hasido ql

motor para el desarrollo de la
amazonía', agrega Zhingre.

Es la primeravez que se rea-
liza de forma institucionalizada
y buscarán que permanezca asi
con nuevas ediciones.

Felicia Villalt4 gestora de la
CCE, dice que en los bailes se
presentan las costumbres de los
pueblos y en esta ocasión par-
ticularmente la de los shuares.
que es el pueblo ancestral que
tiene Zamora Chinchipe, adon-
de con el tiempo también han
llegado los saraguros, pero no
son autóctonos.

Respecto del simposio, men-
cionó que el participante que
llegará desde Morona Santiago
hablará de los macabeos (F)
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reconocida en la producción de

bibliografias sobre la intercul-
turalidad se mantiene un rePo-
sitorio de 300 títulos, sobre

interculturalidad de libre acce-

so y libre disponibiüdad Para el
público.

Juncosa hace una reseña a

ese concepto académico que
desarrolla la universidad en la
formación intercultural en
nuestro país.
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pefo,.los indfgenas'Sl son inter-
culturales. El asunto no es
tanto qué universidad hace-
mos para que ellos puedan tra-
duclrla a su lenguaje, ese no es
el problema porque ellos están
en la universidad para poder
acceder a otro lenguaje, a
otros conocimientos, es decir
el sólo estar en la universidad
para ellos es ya hacer un ejer-
cicio de interculturalidad.
Pero no es justo que ese
esfuerzo quede en ellos, creo
que la universidad debería
hacer un esfuerzo mayor y
decir b.ueno ¿por qué no pen-
sar como ellos?, ¿por qué no
hablar sus lenguas?, ¿por qué
no referirnos a sus conoci-
mientos?, y claro eso nos cues-
ta más porque no es cuestión
de saber o no saber es cuestión
de tener una actitud de inter-
culturalidad cognitiva seria; es
decir, el mismo esfuerzo para
acceder a otra lengua, sistema
cognitivo, estructuras de
conocimiento lo deberíamos
hacer nosotrog también, peqo
eso nos cuesta más porque
nuestra cultura mestiza, blán-
ca eurocéntrica no es intercul-
tural y no lo será.

¿Cómo influye la posición
mestiza - blanca en ellos?

Claro que es influencia, pero
ellos (indígenas, afros, montu-
bios) la viven creativa y crítica-
mente. Yo pienso que ellos no
se creen todo lo que nosotros
decimos, ellos saben que lo que
aprenden como cualquier
usuario de la universidad es
importante para la equidad,
pero no por eso dejan de tener
confianza en lo que ellos
saben.

¿Cuál es el reto entonces?
Tener estudiantes indígenas

no es sólo garantizar el acceso,
sino garantizarle posibiüdad de
culminación exitosa en la uni-
versidad, por que una cosa es
que los estudiantes ingresen y
otra distinta que culminen; el
éxito es, cómo hace la universi-
dad para con su pnesencia cam-
biarse a sí misma, volverse más
intercultural y esa es una pre-
gunta vigente que yo creo no
está respondida, nadie sabe
cómo hacer una universidad
intercultural. Una universidad
intercultural no se resuelve
teniendo estudiantes indíge.
nas, la interculturalidad es
tener esa flexibilidad para
pasar de modelos cogni.tivos de
uno a otro, de poner en lia ban-

deja de oferta común a la par
como conocimientos equitati-
vos, esa es la interculturalidad.

¿Así como ellos vienen a
aprender de un sistema esta-
blecido en l,a formación supe-
rior también enseñan algo de
su culhrra de su etnia?

Yo creo que sí, su presencia
es de por si interpelante, como
puede ser cualquier presencia
de lo diverso, eso ya es interpe-
lante porque nos obüga a cues-
tionarnos el ¿por qué están?,
¿para qué están?, ¿qué de ellos
se sabe?, etc. A mÍ me cuestio-
na, por ejemplo, que los idio-
mas que ellos saben no están
presentes en el currículo uni-
versitario y que siempre serán
idiomas colaterales, idiomas
para los cuales se hacen jorna-
das específicas, pero no es que
sean el centro de una progra-
mación académica. Entonces
su presencia sirven para cues-
tionar ausencias cognitivas,
ausencias lingüísticas, didácti-
cas, ausencias de formas de
conocer.

¿Ellos son biüngüest
Por eso digo ellos son inter-

culturales, ellos sí lograron ser
bilingües, lograron esa inter-
culturalidad cognitiva y creo
que debemos envidiarlos, noso-
tros no logramos, estamos
ancliados en un solo sistema de
conocimientos, en un solo sis-
tema lingüístico y científico.
Creo que lo que ellos acusan
con su presencia es: "nosotros
nos enriquecemos mientras
ustedes persisten en su pobreza
üngüística, cognitiva, expresi-
va, etc".

¿Estos procesos de forma-
ción los estudiantes dinami-
zan ciertas actividades en sus
comunidades?

Creo que estos jóvenes que
culminan sus estudios
-casi11.000 docentes formados
en nuestra universidad y con
licenciatura- deben tener un
impacto enorme en sus comu-
nidades.

¿Se hace seguimiento?
Se hacen seguimientos pero

con las primeras generaciones
que acceden a la profesionali-
zación, entonces sí sería intere-
sante rastrear un poco más
finarnente, pero sí, la universi-
dad les cambia la üda y aspira-
mos que cambie la vida de sus
pueblos y nacionalidades.
(BS G) -(Intercultural).
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T uan Botasso serÍa en Princi-
I pio, uno de los soPortes
í"i" el surgimiento de la
Editorial Abya-Yala. Botasso,
sacerdote salesiano, ha hecho
su vida en Ecuador. Llegó a

Quito hace aproximadamente
cinco décadas, una vez en tie-
rras andinas fue destinado a
las misiones salesianas en
Sucúa, donde trabajó con los
Shuar.

Es Iuan quien en L975 cre6
lia colección Mundo Shuar, que
formó parte de un ambicioso
proyecto cultural, que ahora
se lo conoce como la Editorial
Abya-Yala. En 1987 fundó eI
Instituto de AntroPología
Aplicada, vinculado a la
Universidad Técnica de Loja.
Ha publicado varias obras
sobre los Shuar Y otras nacio-
nalidades indígenas del
Ecuador.

Su vivencia pastoral en tie-
rras Amazónicas de nuestra
patria,le ha permitido Publi-
car algunas obras, entre eüas:
"Los Salesianos Y los Shuar",
un libro que en su Presenta-
ción misma advierte que no
fue redactado como un texto
homogéneo. Sus artículos fue-
ron escritos a lo largo de
muchos años. En algunos, el
contenido se basa en confe-
rencias grabadas y desPués
pasadas alpapel.

En uno de sus caPítulos
denominados "Balance de una
experiencia", Botasso hace
una radiografia a esa denomi-
nación que se dio a los nativos
del Oriente ecuatoriano,
'Jívaros y Shuar".

En la historia, los Shuar han
sido conocidos con el nombre
de los jívaros (o jíbaros tam-
bién), pero como bien dice el
autor, el término ha asumido
un sentido peyorativo, Por
usarse como sinónimo de "sal-
vaje", hoy se denominan a sí
mismos "Shuar", que significa
"persona", "gente", término
que actualmente se ha gene-
ralizado.

De todas formas, el estudio
del sacerdote que se internó
también en lia selva ecuatoria-
na para convivir con los nati-
vos de esa región, deja claro
que "jívaro" no es más que la
corrupción y la castellaniza-
ción de los "Shuar o también
"shivar o Shiviar), que son dis-
tintas maneras de Pronunciar
la pdabra, según las regiones.

En efecto, a decir del investi
gador, el castellano, a falta de
un signo para escribir "sh"
usaba antiguamente la "x",
que en los últimos siglos se

transformó en'J", es asÍ como

se deduce que se dio el Proceso
de Shiviar - jivar - jívaro o
jíbaro.

En Ia contemPoraneidad, eI
término sigue utilizándose
cuando se quiere indicar el
conjunto de los subgruPos que

componen toda la etnia.
Porque si en el Ecuador se ha
generalizado La denominación
"shuar", en Perú es corriente
la de "Aguaruna", o "Awajun"
en la región del CenePa, de
Huambiza, a lo largo del
Santiago y del Morona Y de
"Achual", @ajo Pastaza Y sus

afluentes).
Ios "Achuales" que en nues-

tro país se denominan
"Acttuar", toman el nombre de

la región en la que viven, al
Achuar, región húmeda Y ane-
gadizada, donde abundan las
palmeras "achu". Estos gruPos
utilizan el mismo idioma'
ar¡nque con infloriones dialéc-
ticas, que a veces hacen difícil
la comprensión mutua.

Ie mitifióación del indio

Según el investigador Y
sacerdote, el reno¡Pb5g de los
Shuar es sin duda desProPor-
cionado a su consistencia
numérica. Desde hace siglos,
su fama se ha extendido Por el
mundo, y aún hoY en toda
América, decir "jívaro" no es

decir tanto "Primitivo", cuan-
to "guerrero indomable".

A los turistas que visitan
Quito y GuaYaquil, se les ofre-

ce como artesanías, cantida-
des de pequeñas cabezas que
simulan las célebres tzanzas.
se trata de imitaciones en Piel
de cabra, elaboradas cerca de

la Capitd. El interés que ellas
despiertan, habla de la admi-
ración a una Población ameri-
c¿rna, que no solo ha sobrevivi-

do, sino que ha sabido hacerlo,
conservando toda su dignidad
e independencia, gracias a su
apego y a la libertad.

Las hazañas que los Shuar
han protagonizado, han crea-
do alrededor de ellos unverda-
dero halo mítico, que no ha
desaparecido. Para exPlicar

eso, el investigador habla
sobre algunas raíces históricas
de este fenómeno.

Raíces históricas

Empezando entonces con la
superioridad técnico militar,
que permitió a los euroPeos
adueñarse de las fuentes Pro-
ductivas de América Y doble-
gar a los habitantes a traba-
jar en su favor. Otro de esos
factores a su favor son las
estructuras que las naciones
europeas implantaron en
América, no eran tanto en
función de la región misma,
sino de la Madre Patria, que a
su vez necesitaba de grandes
recursos para financiar su
política.

Desde este contexto,
Botasso dice que dos cosas
interesaban fundamental-
mente en América: Ias tierras
con sus riquezas y los habi-
tantes organizados, de tal
manera que exPlotaran aque-
llos bienes, produciendo con
su trabajo los excedentes que
los conquistadores querían.

Esto, a decir del estudioso,
desbarató el sistema de eco-
nomía indígena. La idea que
los indios fueran brutos Y
deberían ser exterminados,
no tuvo mayor acePtación,
tanto más que contradecían
los intereses que se iban
creando.
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Martes 31 de mayo del 2016 / ELCOIIIERCIO // i

Una vitrina paraagr¡cultores kichwas
Es un espacio que promueve el encuentro entre agricultores
y consu m idores. Hay prod uctos ag roecológ icos.

RúreiónSlenaNorte
(F -Conte n ido I ntercult ural)

T ostomates,coles,bróco-
I lis...lucenfrescos.Estos

-l-¿f sonvarios de los alimen-
tos que se ofrecen en la Feria
de Productores la P¿chama-
ma (Madre Tierr4 en espa-
ñol)nosAlimenta

Cada domingo,la sede del

|ambi Mascari (Buscando la
Salud), en Cotacachi, Imba-
bura se convierte en mercado.

Debde hace una década, es-
tá es una alternativa para que

. 130 campesinos comercien
sus productos directamente
conelconsumidor.

La mayoría son muieres ki-
chwas que provienen de las 43
comunidades andinasdelcan-
tón Thmbién bay cabida para

cultivos delr¡alle de Íntag;
Uno de los atractivos son

los productos frescos y or-
gánicos, orplica Magdale'
na Fuérrez, dirigente del Co'
mité Central de Muieres de
la Unión de Organizaciones
Campesinas e Indígenas de
Cotacachi (Unorcac). Este
mercado alternativo tiene
acogida. El mayor movimien-
to se registra de 05:30 a 08:00.

Los compradores solo lle-
gan de diferentes partes de
Cotacachi, sino también de
los cantones vecinos Otava-
lo, Antonio Ante e Ibarra

Poresqfuan Ulquiango, di-
rigente de la Pachamama nos
Alimenta señala que la feria
tiene planes para ampliarse.

Sin embargq este no es el
único sitio de encuentro entre
productores agroecológicos y
consumidores, que ganan es-
pacio en la Sierra norte.
En Ibarra PimampirO

Otavalo, en Imbabura: Ca-
yambe, en Pichinch4 y San
Gabriel, en Carchi, hay ferias
que privilegian este tipo de
prácticas alternativas.

. En Cotaóachi (lmbabura) la feria la Pachamama nos Ali-
menta dinamlza la economíade campesinos indígenas.

F R A N CI SCO ES P I NOZA PA R A E L @ M E RC I O
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T legar a Pujilí es llegar a la
!¡ tierra de los danzantes.
En el cantón de Cotopaxi,
situado a 15 minutos de
Latacunga, el tributo a este
personaje es grande. Los
monumentos a los persona-
jes de la popular celebración
de la fiesta del Corpus Christi
están en avenidas y parques.

Son tres personajes los que
no faltan en la representa-
ción. El danzante con su
peculiar traje adornado con
mullos, corales, plumas de
pavo real y espejos. La mama-
danza con su anaco bordado,
la chalina y el quipi de flores
en la espalda. Y no puede fal-
tar el tamborero, el hombre
que toca el tambor y el pin-
gullo al mismo tiempo.

Todo esto muestra que en
Pujilí, Ia celebración del
Corpus Christi es un aconte-
cimiento especial, y eso se lo
vive cada año en las fiestas
sagradas, cuando miles de
danzantes se congregan el
sábado y domingo siguientes
al ilreves del Corpus para
celeDrljFl Cuerpo de Cristo.

E*úffio h fiesta grande se
suspendió. Una vez que la tie-
rra tembló en ManabÍ, los
organizadores del Corpus
Christi decidieron solidarse
con los afectados y a ellos
donar los fondos designados
para la celebración. Eso a Ia
vez permitió que los danzan-
tes cumplan con el ritual es
sus comunidades.

La fiesta de este sábado no
fue majestuosa. La tradicio-
nal costumbre de danzar en
honor al Santísimo se vivió
en más de cinco comunida-
des de Pujilí, en esos lugares
de donde provienen los dan-
zantes. Fueron los danzantes
de Alpamálag de Acurios,
Vásconez, Danzapamba,
Verde Soto y otras quienes
salieron a las calles y plazas
junto con los priostes, las
bandas, el tamborero y los
demás protagonistas del fes-
tejo.

AlpamáIag de Acurios fue
la comunidad que más vibró
en este Corpus. Luego que los
danzantes en la mañana bai-
Iaran en sus propias tierras,
en la tarde se concentraion
en esa comunidad que es la
más grande, para en un solo
desfile tributar a lesús
Sacramentado. Desde las
15:00 empezaron a sonar los
cuetes que anunciaban Ia
Eucaristía. De la santa misa
ya participaron algunos acto-
res.

Luego de la Eucaristía, los

cientos de feligreses y los dis-
frazados se concentraron en
una angosta dalle que desem-
bocaba en la plazoleta, junto
al templo de cascajo que en
1996 se destruyó en el terre-
moto que sacudió al lugar. La
Banda Municipal que lra cum-
püó un periplo en otros bspa-
cios presidió el desfile y
detrás de ella viñieron las
comparsas de las comunida-
des con sus priostes. En cada
vuelta y salto todos erqronían
la beüeza y elegancia de sus
atuendos.

"En el cantón Pujilí está el
verdadero danzante, perso-
naje declarado como
Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Nación, por
su participación protagónica
en la fiesta de Corpus
Christi", eso dice el alcalde de
Pujilí Fernando Matute, quien
coordina con el Ministerio de
Cultura y Patrimonio y la
UNESCO la elaboración del
expediente para que esta
celebración histórica, ances-
tral sea declarada Patrimonio
Cultural Intangible. de la
Humanidad

La Octava del
' Corpus Christi
Durante ocho días, Pujilí

celebra la Octava de Corpus
Christi. Todo programa se
realiza en tributo al Cuerpo
de Cristo. La fiesta siempre
empieza el domingo de la
Santísima Trinidad, (que se
celebra cuatro días antes del
Corpus Christi) con la famosa
noche romántica. El parque
Luis Fernando Vivero es el
escenario para ocho grupos
de artistas que cantan a cape-
la durante la serenata a zujilí.

El lunes, martes y miérco-
les continúa la octava con las
ceremonias reügiosas que. El
jueves, día de Corpus Christi,
después de la misa solmene
se presenta el festival de
música sacra. Ese mismo día,
las instituciones educativas
presentan a Ios personajes de
la danza, es una fiesta de los
niños y jóvenes.

El viernes, la gente de Pujilí
y los visitantes participan de
las vísperas. La Plaza Sucre se
llena del color y del movi-
miento de las danzas. Allá lle-
gan los priostes, la chamiza,
las vacas locas, el torero y la
banda. Al ritmo de la música
ecuatoriana arde la chamiza,
todo es algarabía.

El sábado, séptimo día, es el
momento de la fiesta mayor.
Es de ver como los danzantes,

Ias doñas, Ios priostes, las
ministras, las mamadanzas,
las doñas asoman poco a poco
desde las primeras horas de la
mañana. Eüos se acompañan
de los,cantantes de loas. Ese
es el'día cuando miles de
turistas y fieles disfrutan del
Festival del Danzante que
premia a los mejores expo-
nentes de esta expresión
ancestral con la presea del
"Danzante de oro", Plata y

Bronce. Siete horas dura el
desfile.

El domingo la Octava se cie-
rra con el desfile de los dan-
zantes autóctonos. Los baila-
dores tradicionales, adultos
que por años están con el
danzante allá en Pujilí se
toman desde las 08:00 las
calles del cantón para el des-
file de la verdadera tradición.
Danzantes de 15 comunida-
des se juntan para tributar de

rll

Ocho días de tributo al Cuerpo de Cristo hacen

del Corpus Christi la fiesta con mayor fervor reli-

g¡oso en el país. Los danzantes con sus mama-

danza y otros personajes rinden tributo a Jesús

Sacramentado y se ganan la atención del público
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. Rosario Vargas transmite sus conocimientos a los más jóvenes de la comunidad de Sacha Huasi, en Pastaza.

Las mujeres kichwas de estrt comunidad de Puyo, en Pas taza,se
dedican a esüa actividad. Con la venta sustenüan a sus familias.

Habitantes de SachaHuasi usan
semillas para hacer artesanías
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integran la comunidad
Sacha Huasi. Están

dedicadas a la agricultura.

Modeato Moreta. Coordina-
dor F -C onte nido I nterc u ltu ral)

I trabaio de los habi-
tantes de la comuni-
dad Sacha Huasi (Ca-

sa de la selva, enespa-
ñol), a18 kilómetros del centro
de Puyo, en Pastaza se inicia
con la cosecha de las semillas
en el interior de la selva ama-
zfiruca.La aúividad púede du-
rar hasta dos días y está a cargo
dehombresymuieres.

Aún frescas, las semillas son
perforadas y otftis cocinadas
para usarlas en la confección
de artesanías kichwas como
collares, brazaletes, aretes,
aniüos, m4nillas.., Luego son
comercializadas a los turistas
que visitaneste pueblo asenta-
do en las riberas del río Puyo.

El dinero ayuda a ñnanciar
los gastos de las nueve fami-
lias que habitan este poblado
enclavado enmedio de la selva.

Tras unacaminatay siguiendo
porun estrecho sendero de tie-
rra se llega al centro poblado
integrado por casas dispersas
de madera y techo tejido con
ramas de paja toquilla que es
entrelazado con largueros de
madera de chontay dan forma
aunaespeciedechoza.

En cada una de estas vivien-
das, levantadas con columnas
de I metro con 40 centímetros
de alto para evitar posibles
inundaciones con la crecier¡te
del afluente, fu ncionan peque-
ños talleres dpnde las mujeres
empleánparte de su tiefnpo en
laelaboración de los adornos.

Andrea Chimbo, de 20 años,
con habilidad cruza las semi-
llas en el hilo que elaboró con
la palma de chambira y da for-
ma a los collares. Cuenta que
su suegra Rosario Vargas le
transmitió sus conocimientos
ancestrdes y su signiñcado de
cada una de las prendas que
elaboraensucasa..

Están decorados con los
dientes del puma o los huesos
de la boa Estas representan
poder en la comunidad. Usan
las pepas de guayruno que soR
de colorblanco. Thmbién, se-
millas denominadas como el

ojo de venado, el illpamuyo
que es una pepa que combina
los colores negro y rojo. Esta es
usadapor los niños para evitar
el mal de üento o se le pegue el
maldeojodelaselva.

El hueso de la boa también
es utilizado en los collares.
Andrea dice que sirve como
amuleto para eliminar las ma-
las energfas y evitar las enfer-
medades en la persona "En

las comunidades usamos es-
tos collares para protegernos
yvivir sanos".

En el día puede hacer entre
10 a 15 collares. El costo de una
de adornos puede estar entre
USD3y20.

En la comunidad no hay
energía eléctrica por eso de-
ben trabajar durante el día.
Uno de los dtigentes de la
comunidad es Byron Santi.

Cuenta que se construyó un
centro donde se exhibencada
una de las artesanías que son
confeccionadas por las muje-
res de la comuna Tirmbiéru en
chonta son elaboradas lanzas
y fl echas indígenas. Asimismo,
utensilios en barro llamadas
mocahuas. "Muchas personas
transmiten las malas energías.
Los collares las ahuyentan
Son amuletos para mantener

nuestras energías positivas".
Estos conocimientos fueron

trasmitidos en generación en
generación. Las mamas y tai-
tas aún enseñan a los niños y
jóvenes para que estatradición
se mantenga en el tiempo.

Rosario Vargas, de 70 años,
es una de las maestras del
pueblo. Dice que Sus padres
y abuelos ya elaboraban estos
collares que ayudan a prote-
gerse de los espíritus de la sel-
va. "Los colmillos del puma
también representan el poder
del dirigente de la comunidad.
Especialmente lo llevan los
nrás ancianos o los nuevos lí-
deresdelpueblo".

|essica Guasiquiat, es otra de
las artesanas. La joven apren-
dió de su suegra Marlene Gua-
totoca Los ingresos que ob-
tiene ayuda a financiar parte
de la alimentación. Mientras
cruza las semillas de cundiá es
cocinada para que se suavice
y pasar la aguja con el hilo de
chambira Adernás, se dedica
alaagricultura.
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El conocimientt, r

cal se refleja en l{''i
Asociación de Nirrjeres Waorani

Los saberes
de laartesanía
\MAOrAnr

Ana C. Alvarado. Redactora
(F -Contenido i nter cu ltu r al)

achambiraunapalme'
ra se convierte en shi-
gra, cinturó& colla¡ o
pulseraalpasarporlas

nutnos de las muieres waora-
ni. La delicadeza de estas arte-
sanías fascina a los turistas.

Ahora se trata de entender
cómo en estos años tan tec-
nológicos aún se guardanY se

transmiten esos saberes que

demandan de un amPlio co-
nocimiento de la naturaleza
Así lo explica Miguel Barrei-
ros, gestor cultural del Museo
Mindalae, donde se exhibenY
comercializanproductos de la
marcaWaorani

Esta empresa fue crea-
da por la Asociación de Mu-
jeres Waorani del Ecuador
(Amwae). Desde eI2005' un
grupo de muieres de esanacio-
nalidad trabaiaen Pastaza, Na-
po y Orellana para defender el
territorio y promover Proyec-
tos alternativos con el fin de
obtener ingresos y conservar
labiodiversidad de su entorno'
con enfoque en el Yasuní.

, bosque tropi-
;irtículos de la
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El chocolate Wao es unq de
los emprendimientos que más

se ha dado aconocer, Pues enel
20i5 recibió el premio Latino-
américaVerde.

La elaboración de artesanías

es otro proyecto. Las mujeres
más hábiles capacitan a otras
parameiorarlacalidadY diver-
sificar los productos. Los artí-
culos de adorno corporal son
una tradició4 pero ahora tam-
bién elaboran individuales' Pa-
neras, llaveros, entre otros.

Patricia Nenquihui, Presi-
denta de laAmwae, cuenta que

se usan fibras vegetales, semi-
llas y colorantes de origen ve'
getal. Tirdo es hecho a mano Y
cadaartículoesúnico.

ElTOo/o de las ventas se des-
tina a las artesanas Y el 309o es

para los gastos administrativos
de la Amwae. Las muieres, in-
dica Nenquihui, invierten sus

ingresos princiPalmente en la
familia la educaciónYla salud.

Por este motivo se creó la
Asociación. Para el 2OL7 -2O20

se busca crear un Proyecto re-
lacionado ala medicina ances-

tral,para generarfuentes de in-
greso a las muieres que tienen
esosconocimientos.
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. Cinturón con semillas

. Collar con wayruros (rojos)
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Encuentro de muieres
det campo y [a ciudad

En cumplimiento a lo
resuelto durante el
Encuentro Campesino que
tuvo lugar el pasado 16 de
abril de 2016 en San Miguel
de Conchay, cantón Limón
Indanza, provincia de
Morona Santiago, se alista
el Encuentro de Mujeres del
Campoy la Ciudad, a desa-
rrollarse el sábado 25 de
junio en el sector
Bellavista-La Esperanza,
perteneciente a la parro-
quia Indanza, zona de
influencia del mega pro-
yécto de minería Pananza-
San Carlos, donde prevén
explotarcobre.

Varias organizaciones
están unidas para llevar
adelante el evento, entre
ellas, F{entes de Mujeres
Defensoras de la
Pachamama y Guardianas
de la Amazonía, Luna Roja,
Plataforma
PachAntiminera, Warmi
Ambulante, Asociación de
Campesinos de Limón
Indanza ACtI y la
Coordinadora Campesina
Popular(CCP).

Objetivos
Entre los objetivos propues-

tos para este encuentro están
el vincutrar a las mujeres de la
ciudad con la problemática
directa que viven las mujeres
del campo, difundiendo erpe-
riencias de su cotidianidad y
zu lucha contra el extractivis-
mo.

Además de posibilitar a las
mujeres del campo el conoci-
miento sobre la realidad de las
mujeres que viven en centros
urbanos, sus reivindicaciones
y experiencias de lucha.

Agenda
Al momento las organizado-

ras trabajan en la definición
de la agenda con Las temáticas
que serán abordadas.en este
encuentro, y se prevé la parti-
cipación de mujeres de comu-
nidades afectadas por los
mega proyectos mineros
Pananza-San Carlos, en la pro-
vincia de Morona Santiago;
Río Blanco y Loma Laria
(Quimsacocha), en la provin-
cia del Azuay, asÍ como de
mujeres de las ciudades de
Quito y Cuenca. (AZD)-(I)
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Saberestsachilas, en las Galápagos
Liborio Calazacón dio a con"ocer en vida lascostumbies tsá-
chilas en las islas encantadas; su hüa vivió en la isla santa cruz

Redaccrbn Sa nto Dom lngo
( F - Co nten i d o I n te rcul tu r al)

iborio Calazacón Oran-
zona fue uno de los últi-
lmos líderes de la nacio-

nalidad tsáchila que defendió
los más sagrados intereses de
los nativos de Santo Domingo.

Junto con el gobernador vi-
tdiciq también su hermano

Abraham Calazacón, prota-
gonizaron la defensa de sus
territorios en la decada del 60,
lo cual marcó un hito históri-
co enla etni4 porque se evitó
una colonización mestiza.

Liborio Calaz¿rcón falle.
ció en el 2012 a los 84 años de
edad, pero su recuerdo per-
manece intacto enlamemoria
de su familiay la comuna Chi-
gtiilpe, que tanto defendió.

Su hija Albertina Calazacón
lo recordó estasenunaconun
hecho que hasta hace poco era
desconocido, incluso en esa
mismacomuna.

Se tratader¡nviaje que Libo-
rio emprendió alas islas Ga-
lápagos,enel2000.

Albertinaüvió seis años an-
tes en la isla Santa Cruz y allá
comenzó a hablarle a la gente
sobre elpoder de sanaciónde
supad¡e, de los rituales yde la
paz espiritual que él lograba
conotraspersonas.

Entonces, el chaman Libo-
rio Calazacón se embarcó en
esa'expedición' que además
le permitió dar a conocer la
cultura tsáchila en las islas
encantadas.

En el a¡chivo fotográfico de
la familia Calazacón se obser-
va al sabio tsáchila desembar-
cando del avión, luego en una
visita a u¡ área de tortugas y
enunenrocado.

Tras la muerte,de Liborio
Calazacón, su idea de unpro-
yecto comunitario lo hizo rea-
lidad su hija Albertina" Ella
maneja la firma Tolón Pelé.

. Albertina Calazacón y su familia recordaron a su padre,
el líder tsáchila Liborio Calazacón Oranzona.

CORT ESIA EMPRESA TOLON PELE
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Sentencia a dos saraguros
genera d iferentes reacciones

La sentencia a 4 años de Prisión
por cieme de Ia vía Cuenca-loja,
A¡IanE elparc de agosto de 2015

dictada este 31 de mayo Por el
Tribunal de Ga¡antías Penales de

Loja, contra dos indígenas
Saraguros, Sewio Angamarca Y
María Luisa Lozano, del cantón
Sanguo, han gen€redo rwiütes'

Pese a que a ou'os 8 saraguros
el tribund les declaró inocentes,
para elsectorindígena es injusta
la pena y afirman que reanuda-
rán las protestas y recurrirán
incluso a instancias internacio-
nales; los dos sentenciados deci-
dieron apelarla sentencia; otros
7 integrantes delgrupo de los 29
que fueron procesados en total,
¡esultarpn sobreseídos con ante-
rioridad y'se espera para los
próximos días que inicie la eta¡ia
procesd contra los otros 12.

El Defensor Público de la
Nación Ernesto Pazmiño
Granizo, se pronunció atravésde
la cuenta de Twitter institucio-
nal señalando: "... -Las penas
impuestas a Luis MarÍa LozanoY
Servio Amable Angamarca, del
pueblo Saraguro son preocuPan-
tes. Se reafirma Ia tesis de que
América Latina es el continente

más desigual del planeta, polque
además de Ia pobreza, la ley cae
con mayor fuerza sobre los más
débiles...".

l{inistra
Según el canal Ecuavisa, la

ministra de justicia, LedY
Zuñiga, dijo que espera que la
sentencia sea notificada Para
analizan el ministro del Interior
Iosé Serrano, en su cuenta de
Twitter ha señalado que aquel

paro también dejó un policía
herido.

Salvador Quistrpe, prefecto de
Zamora Chinchipe, dijo que la
sentencia es terrible porque lo
que ocurrió fue unavoz de resis-
tencia a Ia falta de respeto del
Presidente de la República, con
frases como: "indios roscas,
mentes reducidas", y por la
imposición de "decretos ilegales
como el 16"; la reacción de
Pazmiño, debía ser más oportu-
na, agregó.(AZD) -(I)
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Artesanos promocionan sus
ferias cu ttu rales mensuales

SARAGURO.- EI primer
domingo de cada mes, en el
Hall Municipal de Saraguro,
cantón de Ia provincia de
Loja, se cumplen las llamadas
ferias culturales, con la fina-
lidad de promocionar estos
eventos para dicho fin, estu-
vo en Cuenca una delegación
visitando las agencias de via-
jes y diferentes medios de
comunicación.

El proyecto contempla la
realización de las ferias cul-
turales para el fomento de la
gastronomía, artesanías,
música y danza típica del
cantón, explicó laime Poma,
funcionario del cAD
Municipal, promotor de estos
eventos.

Participan alrededor de 70
habitantes de divefsos
barrios y comunidades expo-
niendo una gran variedad de
productos y el público puede
adquirir directamente a los
productores. La feria de junio
será este domingo desde las
09:00 hasta las 17:00.

Es un proyecto que ya
arrancó en abril, sin embargo,
dada la emergencia que gene-

ró eI terremoto del 16 de
abril, no se realizó en mayo,
por lo que en este mes se
retoman las ferias y se reali-
zarán hasta fines de este año.

Segundo Chalán, ejecutor
de este proyecto, informó
que en el componente cultu-
ral de las ferias se prevé
desarrollar festivales y con-
cursos artisticos con danzas

y canto, tanto con la partici-
pación de grupos, dúos, tríos
y solistas del cantón.

Habrá una serie.de comi-
das típicas como el trigo con
queso, cuy con papas y más,
además de artesanías como
collares, aretes y manillas
hechas a base de mullos; el
propósito es dinamizar la
economía local. (AZD)-(I)
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Prefecto Salvador
Quishpe queda

tibre de los [iuicios
Cuatro procesos legales

instaurados en contra del
prefecto de Zamora
Chinchipe, Salvador
Quishpe, acusado de pecula-
do, finalmente han quedado
archivados, así lo confirmó
ayer la autoridad de Ia Pro-
vincia amazónica.

Se trata de demandas Por
la construcción de cuatro
puentes: el primero, el Paso
a San Sebastián; sobre elrío
Palanumá en Palanda; sobre
eI río Sangola en Chinchipe
y; sobre eI río Nangaritza,
sector Puerto Jua.

Por ejemplo, en eI caso del
puente en Nangaritza men'
cionaba el informe de
Contraloría que no justifica-
ba la declaratoria de emer-
gencia, pero aclara que no
ñay perjuicio económico al
Estado, sin embargo, la
Fiscalía en ese afán de
encontrar pretextos Pafa
intinilit¿rme no por Iá éons-
trucción de los Puentes sino

por mi voz política ante el
régimen, continuaron con
esos procésos ilegales en mi
contra.

A mediados del 2015 se
archivó el caso San
Sebastián; el Palanumá se
archivó en febrero de este
año; el Sangola se archivó
este martes; y el último,
caso río Nangaritza se
archivó este jueves, aseguró
Quishpe.

Dice estar convencido de
que todo fue una persecu-
ción política, porque en el
caso San Sebastián, firmó el
contrato el señor Víctor
Guamán, para entonces, su
procurador síndico en la
Prefectura y quien luego se

convierte en el gobernador
de la provincia; y es cuando
cu¡iosamente se logra
archivar el caso, como Para
dejarle tranquilo, "lo hicie-
ron para salvar a alguien
qüe Se bonviftió"en correfs-
ta", concluyó.(AzD) -(I)
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La radio tsáchila celebró aniversario

Por los cinco años desu creación secontaron tradiciones

Bedaccirín Sanfo DomingÓ .'

(F-Contenido tntercultural)',

TJ ntre anécdotas Y nuevos

H retos, los comunicadó-
I-¡l res de la radio Sonba Pa-

min" de lanacionalidad Tsáchi-

Ia celebraronlos cinco años de

aniversario de ese medio.
En un programa esPecial,

que se transmitió durante cin-
cb horas, los colaboradores
destacaron la imPortancia de

resaltar sus tradiciones Y cos-

tumbres ancestrales enlos di-
ferentes esPacios de laradio.

Por ejemPlo, la narración de

los cuentos através delProgra-

. La programación de las nacionalidades Tsáchila y Cha:

"Ñ 
.5 tiánitite en radio Sonba Pamln, en Santo Domingo'

para referirse al uso Y cons-

trucción del tromPo. Antigua-
mente, este accesorio se elabo-

rabaconunpalo dePambil que

llevaba incrustado una semilla
deformaovalada

Según el locutor, fosé Agua-
vil, hacer rotar el tromPo no

es una tarea sencill4 Pues se

necesitan agilidad Y mucha
concentración. "El Palo debe
quedar en la mitad de las ma-

nosv de ahíse le debe darvuel-
tas hasta que caiga al suelo en

movimiento".
En el acto Por el aniversario,

además,semencionó elesPa-,
cio que se dedica alo! ú"1
ñil""1;il;A;"hir*i- i

dentes en Santo Domingo.
Luis Cimarrón, rePresentan-

te de la Asociación de |óvenes
de esa nacionalidad, diio que

en la radio intentan Posicio-
nar el idioma chaPalá Para que

sea conocido Por las nuevas

generaciones
"Para los locutores es un

gran reto porque deben Pro-
ñunciar con Precisión cada

palabra. La nueva generación

solo conoce Palabras' Pero no
puede mantener una conver-
iación en nuestro idioma".
' 
Ahora Sonba Pamin se Pre-

Darapara mantener la estación
io *attot de la nacionalidad.
Ellos se alistan Para Participar
eri el concurso de asignación
defrecuencias.

/Sábado 4 de junio del 2016 / ELCOÍUIERCIO

maTsa' chiTo felenl que se ca-

racteriza por realizar una radio
novela con efectos Y ambien-
taciones musicales de la selva.

Unade las historias que más se

cuenta en el esPacio es sobre

cómo los ancestros comunica-
ban a sus familiares cuando fa-

llecíauntsáchila.
Ellos realizaban un dispa-

ro al aire, con lo que a su vez

anunciaban su éxododefiniti-
vo desde ese lugar corio Parte
de un ritual que Permitía que el

alma del muerto ascendiera al

cielo. Los luegos tradicionales
tambiénseevocaron.

Los locutores lo hacen de

una marl€ra exPlicativa' como

. 
COFTESIARAOIOSONEAPAM/N
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f os Shuar se encuentran

I ubicados en las provin-

L iilx:i;J"B?Jii"1fi;
Zamora Chinchipe, Sucumbíos,
Orellana y en la Costa: provin-
cias de Esmeraldas en el cantón
Quinindé y Guayas (en
Ecuador). En Perú, departamen-
to Amazonas, provincia Cóndor
Canqui, distrito Río Santiago,
departamento Loreto, provincia
Alto Amazonas, distritos
Barranca y Morona.

Tiene una población
de 110.000 habitantes y su eco-
nomía se basa principalmente
en la horticultura itinerante de
tubérculos, complementada con
la caza, pesca y recolección de
frutoseinsectos.

Además cultivan Yuca, (PaPa

china¡r, camote, maní, maí2,
palma de chonta y plátano.

Sus viviendas están ubicadas
en la parte dta de la selv4 en Ias

orillas de los ríos. Los techos Y
paredes están hechas con teji
dos de hojas de palmera; Y los
pisos con madera de palmera. La
arquitectura de la casa tiene
formaovalada.

Vestimenta
Tradicionalmente la vesti-

menta de la mujer Shuar es el
"karachi" y el hombre vestía
una falda llamada "itip", una
especie de üenzo de líneas verti-
cales de colores morado, rojo,
negro y blanco, tinturados con
vegetales, que se envuelvendela
cintura hasta el tobillo y va sos-
tenida con una faja.

Antes, vestían el Kamush,
hecho con corteza de árbol
machacada. Su arreglo corporal
se complementa con una gran

variedad de coronas de Plumas
de tucanes Y otras aves Y Pintu-
ras faciales, con diseños de ani-
males, pues creen que así, estos

les transmiten su fuerza Y
poder.

Para las fiestas de laTzantzaY
Ia culebra, se Pintan su cuerPo
con diseños que representan a

sus animales sagrados' En la
actualidad es muY común el uso

de prendas de modelo occiden-
tal, tanto de hombres Y mujeres,
solo en algunas ocasiones festi-
vas se ponen su vestimenta ü?-
dicional.

Fiestas:

En cuanto a sus fiestas tradi-
cionales cuentan con:

IA FIESTA DE LA
CULEBRA: Se da cuando alguien
se ha recuPerado felizmente
después del accidente.

FIESTA DE tA
CHONTA: Celebrada el mes de

mayo, cuando la Producción de

la chonta está en aPogeo.

FIESTA DE IA
YUCA: Ceremonia de la huerta
nueva, seprePara la cervezade |a
yuca" en un estado no arur madu-

ro y se lo hace unavez al año'

Gastronomía

La comida tíPica se Prepara
con carne de animales silvestres
y peces; que va siemPre acomPa-

iáao ae diferentes tipos de chi-
cha de Yuca, chicha de maduro
v chicha de chonta, cuando es la
époc". Varias delicias con Pro-
ductos de la zona como los
maytos de pescado con Palmito,
mukin Qarvas que se encuentra

en los palmos) con palmito,
Estofado de Guanta, guatusa
danta, sahinos, caldos de pesca-
do, polloyde oUos animales sel-
váücos.

ParrqueSangay

Actualmente el Estado ha
declarado en una parte de su
territoriq la creación del Paryue
Nacional Sangay, territorio que
en ciertamanera está protegido,

igualque los territorios ubicados
también en la zona de influencia
del Parque Nacional podocarpus
y de la Reserva Faunísticahel
Cuyabeno.

_- Los misioneros católicos que
llegaron a los territorios de eita
nacrnnalidad, constituyeron el
cambio de una vida nómada en
Ia selva por una vida sedentaria;
la construcción de escuelas,
almacenes y centros de salud,
que financió la iglesia, ayudaron

^d 
rxitncuEruRAl

TTI

La nacionalidad Shuar tiene presenc¡a en-
tre los dos estados: Ecuador y Perú.

trl
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a que el asentamiento sea cada
vez más estable, sin mencionar
los vínculos que se crearon
cuando estos misioneros lleva-
ron a otros países algunos
representantes de esta naciona-
lidad, a partir de estos sucesos
se crearon nuevas instituciones
que expresaban la identidad
Shuar.

Enüempos pasados, los Shuar
habitaban en la Amazonía en
caserÍos dispersos, subsistiendo
de la cacería y de la recolección
defrutos.

Esta nacionaüdad entonces no
tenía liderazgos centralizados,
actualmente por la influencia
misionera y por los colonos que
también hacen parte de su terri-
torio y de su historia, los Shuar
están organizados en federacio-
nes desde 1964. Fecha en que
inicio también el vínculo políti-
co Con el Estado y con otras
organizaciones no estatales.

El sentido de pertenencia de
esta nacionalidad es muy mar-
cado, se auto reconocen como
Shuar y están orgullosos de
serlo. Con la firma del tratado de
paz entre Ecuador y Perú, se han
realizado encuentros de autori
dades de ambos Estados, para
acercar a los miembros de la
nacionalidad Shuar que fueron
separados poreltratado de 1941.

Organización

Están agrupados en Centros

comunitarios que están precedi-
das por un Síndicq Centros que
se articulan en Federaciones,
donde la máxima autoridad es la
Asamblea, la cual está dirigida
por un directorio, electo cada
tres años, presidido por un
Presidente. Existen tres federa-
ciones en esta nacionalidad,
FICSH, FIPSE y FINAE, o¡gani-
zación que son articuladas por
medio de una coordinadora
intérfederacional, organización
que tiene como objetivo princi-
pal coordinar acciones en defen-
sa de los derechos de las nacio-
naüdades, ante la presión de las
compañÍas petroleras.

Prácticas medici¡rales

Utilizan la medicina natural,
son defensores y conocedores de
las bondades curativas delas
plantas que existen en sus terri-
torios. Este conocimiento lo
tiene todo el pueblo, se lo trasmi-
te de generación a generación,
ya sea de manera oral o cuando
los jóvenes miran apJicar este
conocimiento en la vida cotidia-
na de su nacionalidad. -(I)

a aaa aaaaa aaa a aaaa

Fuentes:
http ://chicnaly. blogspot. com/p/

los-shuar.html

http ://pamenriquez. blogspot.

coml2013l04lshuar.html
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TEJEDORES BUSCAN MANTENER TRADICIÓN

Se usan técnicas
ancesffales, en
tejidos de Otavalo

René Zambrano, presidente
del proyecto museo Otavalan-
gq donde existe una colección
de trajes indígenas, cuenta que

todas las prendas que utilizaban
los taitas (padreO y las mamas
(madres), en tiempos pasados,

eran elaborados con sus nnnos.
"todas las prendas como los
ponchos, los pantalones, los
anacos y hasta los sombreros
eran elaborados con la lana de
borrego en bashua (telar antes
de la conquista)", expresó.

"Estos telares eran conside-
rados de gran calidad por los es-
pañoles, los esclaüzaron para
que hicieran tejidos que compi-
tieran con los que habían en
Francia y los hallados en jero-
glíficos de Egipto. Desconoce-

mos cómo nuestros antepasa-
dos tenían estas habilidades y lo
que tratamos en la actualidad
de mantener es su gran cali-
dad", agregó Zambrano.

Antiguamente, los tejedores
tenían sus telares en el pisoy se

Se slahcfian
utilizando telares de
madera y lana de
borrego, tal como
sus antepasados.

AMPARITO ROSERO

OTAVALO, IMBABURA

Los indígenas otavaleños, con-
sideradoi grandes artesanbs,
heredaron sus habilidades de
sus antepasados. Ellos hallaron
los patrones y modelos de sus
:tejidos, en las tumbas de sus an-
,cestros, quienes elaboraban sus

lprendas entelares de maderay
lcon lana de borrego.
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) OTAVAIO, hmbabura Las crcaciones de los artcanos de esta ciudad atraen
principalmente a turistas extranieros que llegan a la localidad.

sentaban sobre una
estera hecha de totor4.' Luis Zambrano, uno de

los tejedores tradicionales,
dijo que la elaboración de un
poncho en estos telares, es más
laboriosa y de mejor calidad.
"Por eso tardo aproximada-
mente un mes en hacer un pon-
cho". La lana de borrego que
utilizan sigue siendo hilada a
mano y es tinturada con tintes

naturales.
En la actualidad los telares

también son de madera, pero
fueron modernizados y los te-
jedores ya utilizan sillas. Ahora
elaboran cuatro ponchos en
una semana.

Rosa Guandinango, es una
tejedora que distribuye sus te-
jidos en el exterior con la ayuda
de sus familiares y explica que
no solamente hacen ponchos,

sino también hamacas, colchas
y alfombras decorativas.

Estos artículos también se

hallan en la Plaza de Ponchos,
construida en el centro de Ota-
valo en 1972. Imbabura. Hasta
aquí llegan a diario turistas na-
cionales y extranjeros, quienes
pueden adquirir ponchos de
$ 12 hasta $ 50, hamacas de $ 2o
a $ 35, colchas de $ 25 a $ +S,

entre otras artesanías. (l)

a OTAVAIO, lmbabura. Los teiedores continúan con la tradición
de usar hilo de borrego e hilarlo a mano.

r OTAVALO, lmbabura Los ancestros rcalizaban los tejidos en
telarcs de madera y se sentaban sobrc un tapete de totora.

395



g
o!t
(E

E
to(J
tlo!,
lEo'tr
lt
.E
o
E
-E
.9
E(!
ttl
5
d(s
E'q,

h0
EE
|E

.E
g
c,
o
Eoo
oo
B.d.

.E
E
.E
.!
(g
E
oog
.9
=o
E

=!c
-E.5-"d

t
v
&.

396



Cuenca, domingo 5 de junio de 201ó
yvyvw" e lme rcurio.co ].n" ec

Prefectut'a de Azuay prem¡ó a

ag ricu ltores más destacados
La Prefectura del Azuay

ayer premió a agricultores
de esta provincia considera-
dos como los mejores agro-
productores. Esto fue parte
de la celebración del Día del
Agricultor Ecuatoriano.

René Lucero, presidente
de la Confederación
Nacional de Gobiernos
Parroquiales Rurales del
Ecuador (Conagopare) en
Azuay, reconoció lia labor de
quienes trabajan y cultivan
lqtierra..Por su parte Eduardo
Idrovo, gerente de
AgroAzuay, explicó que
unas 20.000 familias han
sido beneficiarias de los
diferentes proyectos que
ejecuta Ia entidad que presi-
de.

"Vamos a continar apo-
yando al sector agropecua-
rio porque estamos conven-
cidos de que este sector es
un pilar fundamental en el
desarrollo y crecimiento de
la provincia de Azuay...",
refirió.

La Prefectura del Azuay
entregó un reconocimiento

a María Angeles Fajardo,
María Navidad Tigre y a
comuneros de la parroquia El
Cabo, de Paute; entre otros,
por su aporte para fortalecer e
incrementar la producción
agropecuaria en Azuay.

El tercer lugar como mejor
agroproductor de Azuay fue
para Luis Rigoberto
Duchimasa, del cantón

Gualaceo; el segundo para
Hector Francisco Orellana, de
Paute, y el primer premio fue
para María Florencia Aguilar,
de la comunidad Aguas
Blancas, de la parroquia
Chicán, de Paute.

Ellos además del premio
recibieron algunos insumos y
herramientas para su trabajo.
(csM)- (r)
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TLunes 6 de junio del 2016 / ELCOMERCIO

Ocho asociaciones de Chordeleg
buscan mejorar sus ventas.
Tejen 10 000 sombreros al mes.

Las toquilleras
se capaciüaron
paraexporüar

' Julia Sigüenza, de 52 años, de la comunidad de Choca¡ teje un sombrero en la Asociación San Martín de puzhio.
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n el cantón azuayo de
Chordeleg,laexporta-
ción del sombrero de
paiatoquillaesunaac-

tividad exclusiva de interme-
diarios. De las ocho asociacio-
nes locales ninguna vende de
forma directa al extranlero.

Estas agrupaciones tienen
más de 600 familias indrCe-
nas y campesinas, que elabo-
ranrnás de10 000 sombreros al
mes. El departamento de De-
sarrollo Social del Municipio
de Chordeleg con el apoyo de
otras entidades públicas, eje-
cuta un plan de salvaguardia
del tejido de pajatoquilla.

El trabajo empezó con la ca-
pacitación a las artesanas de
las asociaciones sobre la ex-
portación Elpasado 25 de ma-
yo,50 muieres de las asocia-
ciones San Martín de Puzhíq
DonBosco, LaMerced, Teso-
ros del Inca y Agroartesanal
recibieron formación como
herramientas comerciales, lo-
gística, tramitología, acceso al
mercado, preparación delpro-
ducto,facturación..

Todas -vistiendo sus colori-
das polleras- llegaron con un
puñado de hebras de la fibra
nattüal y rnientras duró el ta-
ller nunca dejaron de tejer. Los
hábiles dedos de Esperanza
Rodríguez ylulia Sigüenza, de
45 y 62 años respectivamente,
eran las únicas herramientas y
parecían competir por lograr
elmejortrenzado.

Ellas tejen con cuidado y pa-
ciencia. Cada día Iara madru-
gaparatejer, antes de que el día
aclare. Empezó cuando tenía
cinco años, recogiendo las pa-
jas que dejabanregadas las ar-
tesanas en su natal La Merced.

Ella sabe que sus sombreros
se exportan a Estados Unidos
y a Europa, a través de inter-
mediarios: por eso anhela ha-
cerlo de forma directa Según
Marlene Castro, presidenta
de la Asociación San Martín
de Puzhío, en estos talleres
aprenden que exportar es un
negocio en el que todas ganan.

"El productor mejora sus ga-
nancias, obtiene beneficios,
incrementa las ventas, planifi-
ca r¡na nutyor producción y le
apuesta a la innovación y cali-
dad", dice Castro.

En la actualidad, esta asocia-

ción elaboralO0 sombreros fi-
nos que fu eron solicitados por
un intermediario para expor-
tar a Canadá Esa firma com-
pra cada semanalOO sombre'
ros sin terminar a sus socias.

Por ellos reciben entre USD

6 y 8, dependiendo de la pun-
tada y la calidad del trenzado.
"Las exportadoras venden en-
tre USD 13 y 15 con los acaba-
dos", agrega Castro.

, En Ia capacitación, Marjorie
Alvarez, especialista Zonal 6

del Instituto Promoción de Ex-

portaciones e Inversiones (Pro

Ecuador), les dijo que los temas

básicos para llegar a Ia exPorta-
ción son producir sombreros
de calidad y en cantidad.

Amparo |ara tiene ó1 años Y

vive en la comunidad de De-
legsol. Elladice queno fue ala
escuelaypor eso no entiende
los procesos de facturación.

Como anécdota cuenta que
en varias ocasiones perdió de
vender su producción porque
no dispone de factura" Por eso,
se mostró atenta a la charla so-
bre este tema que ofreció un
técnico del Servicio de Rentas
Internas(SRI).

Según Marcelo Parra, direc-
tor de Desarrollo Económi-
co y Social del Municipio, las
asociaciones han intentado
exportar, pero no han podido
porque desconocen los proce-
sos. Por eso, actualmente, tra-
bajan en la creación de una red
de asociaciones de producto-
res de artesanías y una empre-
sadeeconomíamixta.

Élexplica que laidea es que
el Municipio lidere los proce-
sos junto con los productores
para iniciar la exportación di-
recta. "Teneruna solo organi-
zación que efectua la exporta-
ción nos dará mayor imagen,
niveles de venta y me jorará la
economía de las familias".

sosy talleres dirigi-
dos a [asartesanas.

EnGhordeleg hayla 
.

dazaateaanatAllí,
confluyen los dom¡n-

906,la mayor cariti.
daddetejedoras.
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a medicina ancestral tiene
L un principio básico: "hacer el

bien, limPiar de la malas ener-
gías". Eso está bien claro en la
ónvicción de siete sanadoras.

"En la sanación, si la Persona
va entendiendo Porque se enfer-
ma; ahora no haié eso, tuve
muctras iras YPor eso me enfer-
mé", así lo afirma Gloria Vele,

una ioven mamá de 40 años,
que incu$iona desde hace más

áe una década en la medicina
ancestralY sanación.

En la medicina heredada de

los antiguos sanadores, la acción

de quienes la aPücan se oúenta
a "tratar de a¡rdar Para saber
cuál es lia causa de la enferme-
dad". Pero si de algo Parten los

sanadores Para todo ese Proceso
es del resPeto a la naturaleza Y

de cada uno de sus elementos'
Para los que curan todo lo que

ofrece Y entrega la Pachamama
-madre tierra, está dsen¡icio de

sus hijos Y Pedir Permiso cuan-
do de ell,a se toma sus comPo-

nentes, es indisPensable.
"Todo tiene energía", dice

Adela, una sanadora' Ias PIan'
tas, el rlo; la lagr¡na'€lc€mo, les- 

'

piedras, lias esPecies animales;
áe izual forma la luna, las estre-

llas,-el sol. Para todos, la divini-
dad bendice Y Por ello los seres

humanos tienen que convivir
con ello, exPlica la sanadora,
desde suconvicción

Compartir el alimen-
to conlos animdes

Estos PrinciPios se muestran
en todos los momentos de la
existencia Y en cada actividad
de la gente' Los agricultores
parala éPoca de siembra, escoge

ias mejores semillas, las que

estén bien' Una vez que se ha

deposiado el grano en lia tiena,
saben que una Parte de su sem-

bradío será Para el venado que

también necesita comer, Porque
como todo serviviente se mulü-
plicara.

En eI momento de sembrar,
cada agricultor debe ingresar a

un proceso de conexión con eI

entórno Y eI venado que está en

las alturas senürá esa energía,
por eso es saludable dedicaruna
parte ¿e la Parcela Pa:a el riena-

do. Gloria Vele dice que es

importante señalar, qué Parte
del cultivo se destina a los r¡ena-

dos y cuál no le corresPonde: "el
r¡enado es sabio, se come lo que

le designaron; Pero si el agrioil-
tor cogió una Planta que Ie otor-

eó almamífero, tendrá que olvi-
áarse de su cosecha, Porque el

venado se comerá todo; Palabra
espalabra", afirma.

Igual zucede con los ffiaros; a
la hora de la siembra es imPor-
tante decir "ustedes no van a
acabarse todas las semi]l4s, les

ofrecemos dos, tres Y cuatro
esquinas para que sea lacomida
de ustedes"; eso sí se les Pide de

favor, no comerse las semillas
de la dfdfa Porque eso es Para
el sembrador Y zu familia Y Para
awdar a otros se¡es.

Suena medio fantástico o

mítico, perc Para las sanadoras

es un ritualque todo sembrador
debe cumPlir, Porque etculúnr
la tierr¿ üene un ProPósito, a¡r-
daralos demás seres delaüena
y ese afán üene que exPandirse
y o<plicarle a la natr¡raleza.- 

Iobidros de la tierra no están

er(entos de este rito de entregar
a ellos su alimentq Ia consrión
con cada ser viviente es básico.

con estos bidros, los hermanos
más pequeños, se sigue una
modalidad diferente. HaY que

tomar a uno de ellos en rePre-
sentación de todos Y decirles:
ivoy a trabajar acá", Y cl,aro eI
enlace comotal se da la energía

se propaga Y todas las ciaturas
entienden.

La sabiduría ancestral le ha

ller¡ado a las sanadoras a cono-

cer a las ratas Y definirlas como

roedorts un tanto necios, Por lo
tanto a ellas se las da un tiemPo.

Para eso, el sembrador entra al

maizal donde sabe que está una
ratayle dice "¡Phe sembradoY
tengo qlre alimentar a mis hijos'
ya sC que te estás comiendo,
perote doY dos otres díasYnote
quiero volver ar¡er aé si no me

haces casoYrnrelves, tenüé que
ponerte veneno, sino crrmPliste
ie vas a morir", si la rata está
con deseos de morir no hace
caso, de Io contrario desaParece.

Iasplantas,lasPiedns
ysuetreryíadevida

Si eso pasa con los seres ani-
males, con lias Plantas el miste-
rio es similar. Las sanadoras
saben que la cone¡ción energéü-

ca no cuenta, si en la tierra se

Done eI mata quicuYo' compo-
nente q.rímico que ofende a los

seres vivos del Planeta. "Si
alguien viene Y nos fumiga' nos

ofende, por ello q¡ando se va a

intervenir de esta manera, el
agricultor debe consultar a la
rñaare derra si será Posible; la
vibra de cada uno de sus hijos,
dirá si le aprueban o no"'

La conexión energética con
Ios seres es básica, Porque haY
que entender que todo es ener-

gía y portadora de vida. Para
Robertina Vele es importante
descartar aquello que define a
las piedras como seres inertes,
sin vida "eso no es así", recalca.
r¡s piedras sienten, Ias piedras
se usan en sanaciones, porque al

igual que los otros elementos de
la nah¡raleza tienen su Poder, su
vibra. Tanto es así que Para la
gemoterapia es necesario tener
algunos colores de piedra.
Incluso, la relación más directa
de la piedra como elemento con

energía en nuestra culttrra son
con los morteros donde se

mueleelají.
Ias piedras están en los ríos Y

el río corre, por ende está en
constante energía. Cuando se

toma una piedra que al río le
pertenece se lleva una Parte de
éL entonces es imPortante Pedir-
le permiso. Si Ia Piedra está en
otro espacio de igual forma, no
se sabe si los ancestros Ia deja-
ron ahí como elemento de Pro-
tección. Si la naturaleza nos da,

que bien; y si no, se Pierde. Este

principio de rcsPeto se relaciona
con un principio de vida coüdia-
no como es: "no se debe coger
cos¿rs que no nos Pertenecen".

Ese mismo princiPio se aPlica
para advertir cuán imPortante
es no coger los nidos que están
en el cerro; son vida; no matar al
venado de la montaña. "Mis
papás sabían decir cuidado
robes los huanos, cuidado robes
los sambos, porque te deja Uu-
dro; si te dan recibe, Pero nunca
cojas así esté en la calle, Poryue
es del r¡ecino, no te Pertenece",
eso afirma Gloria, Para quien es

importante enseñar este saber a
las nuevas generaciones'

I¿ relación lógica que el sana-
dor aplica es que: "todo lo que se

necesita, llega". Elvivir sin coger
lo que no penenece o sin Pedir
permiso a la madre naturaleza
de lo que plla proPorciona, es

parte del vivir bien Y no cargar
karmas y energías que desPués

duelen. Ahora bien, haY otro
principio que no se Puede olvi-
dar, Ia gratitud; el agradeci-
miento es una gesto fundamen:
tal crrando alguien entréga algo,
o cuando se ha tomado de laüe-
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rra una planta, una piedra.
"Seres de la naturaleza me

puedo llarar, necesito Para tener
en mi cas4 Para sanar a una Per-
sona o para tener energía", así se

pide permiso a la madre tierra'
cuando se toman sus elementos
de ellia. Io mismo sucede con eI

mar, Ias conchas que salen a la
playa son de los mares, no de los

humanos, antes de cogerlas
atraídos por eüas, los bañistas
deben pedirle al dueño o sea al
mar pára tomarlas, Pero así

como se toman sus cosas, tam-

bién hay que darles otros ele-

mentos llenos de amorYbelleza.
Las flores Y la miel son las

cosas que les gusta a Ios cerros, a

los maies, a los bosques. Echar
flores y miel al mar es agradg-

cerle por todo lo que de él sale
para aümentar a Ia gente' Lo
-mitmo 

les gusta a los cerros, a

las lagunas, a la tierra. ta reci-
prociáad es uno de los valores
(ue más aPrecia la madre tierra'
son las ofrendas que vienen de

eüos y vuehren hacia ellos.

Cuando la agente mata un
venado, eI cerro se reciente, se

pone bravo, dicen Gloria Y

itobertina. Y es que eI venado es

el animal más sagrado de Ia
montaña, son sus guardianes'
Cuando se ha sacrificado a uno

de sus hijos es imPortante lle-
varle flores Y miel Y Pedir Per-
dónalurcoPara que se cdme.

Todos esos PrinciPios de vida
son parte del Proceso de sana-

ciórrque se aPüca dentro de Ia

medicina ancestral, Porque
como se indica al PrinciPio, la
salud emPieza Por hacer bien Y

limpiar Ias malas energías'
(BSG) -gNrERCWruRAt)
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e NUA|A UUA Una trampa paft, caizar an¡male constru¡da por ¡ndigenas awás. Durante la cita
se explicó cómo funcionaba y qué t¡po de animales eran capturados.

á*w wwx*a&mffi &x

CULTURA ANCESTRAL EN SUCUMBIOS

Los conocimientos
de laAmazonía se

o

vieron en una cita
su comuna el jengibre, ajo de
monte, cúrcuma" entre otras
plantas medicinales. "El jengi-
bre sirve para dar a las mujeres
que dan aluz y arrojen la pla-
centa si queda detenida', co-
menta Andy.

La cúrcuma (un tubérculo)
sirve para los hombres que tie-
nen inflamada la próstata, se

cocinan cinco tubérculos en un
litro de agua, se deja hervir por
diez minutos y se debe tomar
por tres meses, dice Andy, quien
es de la nacionalidad kichwa

Al igual que é1, desde el can-
tón Putumayo, Venancio Note-
no destaca las propiedades cu-
rativas del "barbasco de mon-
te", que sirve para la pesca, así

como del yanfrid, una fruta co-
? NUE'tlA LOJA Plantas me-
dicinales fueron expuestas.

plantas medicinales
y sus usos fueron
parte de una feria
en Nueva Loja.

VICTOR GOMEZ

NUEVA LOJA

Una variedad de plantas medi-
cinales con diversas propieda-
des curativas fueron expuestas
durante la Primera Feria de Sa-

beres y SaboresAncestrales, de-
sarrollada el pasado fin de se-

mana en Nueva Loja, proüncia
de Sucumbíos.

Francisco Andy trajo desde
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h NUEIIA IO.JA Un indígena kichwa exptica las propiedades de las plantas en la medicina

ancestral, de ta cual se exfuso en la feria de saberes y sabores ancestrales'

mestible que sirve para hacer lares por cada sesión. monte. Los awás cambiaron la

jugor y acompanar i" -"r". Con la toma de la ayahuasca escop€ta, el carnrcho y la pól-

Las comunidades indígenas Mamallacta dice que observa y vora de las armas, por unabalsa'

atribuyen propiedades curati- puede prevenir algunas accio- carrizosybejucos,paraatrapar

vasavariasplantas,comoelajo nesquevayanapasaf enelpre- ardillas, pangganas-, ggatusa y

¿. -ottt",.ol" d" caballo, yer- senté y en el futuro de la per- otros roedores del campo'

U¡1.rir", milpesillo, entre otras. sona que es tratada por ella. "El "Ahora es prohibido cazar con

Joseíina 
^lvtamallacta, 

de la pasadó no interesa, el presente escopeta, por eso nos hemos in-

comuna Sumac Kawsay, utiliza yelfuturosí",comenta,yañade geniado esta trampa', cuenta.

"*i"á"¿ 
¿" plantas dei.campo q,t".on la surupanga (hojas de Las danzas y exposición de

parahacersüaciones.'Yocuio montes) ahuyenta del cuerpo artesaníastambiénfueronpar-

;j;, il, espanto, mal puesto", los malos aires. te de los actos programados en

indi"" ttl"rnrll""t", quiln [eva Benito Cantincús, del pueblo esta feria de saberes, que sirvió

¡Oanoshaciendoestáhbor,por awá,,expusounatrampaartesa- para recordar los conocimien-

la cual cobra entre lS y 20 dó- nal para cazar animales del tos de los antepasados- (F)
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E n Barzditos de Pidracay, en
!¡ Santa Ana, Cuenca, la cele-
bración dellnti Raymi o fiesta al
padre sol será este domingo 12

de junio desde las 12:00.
Este año, lia comunidad deci-

dió realizar eI "Mañay
IGwsakapak o la oración por la
vida", tomando en considera-
ción dos cosas: el terremoto que
sacudió las costas manabitas y
parte de Esmeraldas, en abril
pasado; y, el fallecimiento de
uno de los líderes de la comuni-
dad de Barzalitos.

El Inti Raymi será una fiesta
de oración. En esta ocasión, la
comunidad decidió vivir el sin-
cretismo religioso y desarrolliar
una ceremonia de tributo al
Padre Dios del Universo Yahvé y
al paüe Inti; es decir, será una
fiesta donde toda la comunidad
se une en honor a un mismo
Dios universal "Como organiza-
ción y comunidad y pastoral
mostramos que nuestros ritos
están unidos y tienen una
forma de dialogar", dice Xavier
Guamán, un joven taita, líder de
la comunidad de Barzalitos.

Esta será la se¡rta edición de la
celebración al Padre Sol por
parte de la comunidad. En años
anteriores, la gente de
Barzalitos rendía culto al Inti
Watana, la primera celebración
que planteaban los mayores y
ancianos con el fin de atrapar o
amarrardsol

El Inti Watana era eso, un
ritual en el que los participantes
cogían la energÍa del sol, pues
para los kichwa hablantes
"watana" significa amarrar;
Entonces desde esa cosmor¡isión
celebrar aI Taita Inti no era
cuesüón de dos o tres días, era
todo un ciclo que empezaba diez
días antes con el Inti Watana y
culminaba con el Inti Tucuri,
ese es uno de los ritos que los
mayores enseñan ahora a las
nuerras generaciones.

A decir de Guamán, atrapar la
energía del sol era pedir fuerzas
para el trabajo. Y es que "en el
inicio del verano el sol tiene
mucha fuerza", por ende hay
que observarlo, sentirlo y así
continuar en la labor que se ha
preparado. orplica Guamán.

La celebración del Inti
Watana tiene una interpreta-
ción de medicin4 de espirituali-
dad y de vida en comunidad.
Durante la misma los partici-
pantes cogen la energía de los
primeros rayos de la mañana,
esos dan la fuerza para salir
hacia adelante; y, a nivel de
comunidad son Ia luz para pedir
porla famüaypor quienes diri-
girán a los miembros del clian,
así interpretan el Inti Watana",
quienes lo realizan.

Los yachac andinos explican

que el Inti Watana es parte de
los cuatro raymis que se cele-
bran en laAmérica indígena. En
ninguno de ellos puede faltar,
porgue es el rito de iniciación
para pedir la fuerza y claro, así
como todo tiene un principio
también üene un final, y cuan-
do eso llega las comunidades
celebran el "Tucuri", que es el-
culmen. Cada una de esas cele-
braciones üenen como centro el
"mañay", que es la oración
acompañada de una ofrenda y
un mutuo deseo de alrudarse.

En Barzalitos, el inti watana
e.s un ritual más íntimo y üene
como principio pedir fuerza
para seguir con el trabajo en
favor de la comunidad. En ese
instante los comuneros siempre
invocan para que las laborrs no
sean cansinas y que toda ora-
ción se encamine como una
energía que viene de la tierra,
del agua, del fuego y del viento,,
de los cuatro elementos que
tiene este mundo.

La celebración
del domingo
Para la celebr4qión,de,este

domingo, en Barqg[itpt todo
está üsto. El programd se eliabo-
ró en abril. No será una fiesta
fastuosa, por el contrario, será
un encuentro cultural andino
cañari del Inti Raymi con una
connotación especial "el ritual
espiritual del rezo", pidiendo
por el país que sufrió el embate

de la naturaleza; por eso, el
domingo la gente orará por la
vida, el tiempo y el espacio que
estamos viviendo.

"Ios mayores han dicho que,
una de las cosas rn{s preocu-
pantes que ahora pasa con los
seres humanos es la pérdida de
la conexión espiritual, eso impli-
ca que se pierde el cordón umbi-
ücal con la padramama y con el
pachacámac. Estamos perdien-
do eI encuentro espiritual y para
eso nada mejor que un día de

recordación en favor del cosmos
porque somos parte de é1", dice
eljoven.

Esta pérdida es producto del
avance del sistema capitalista
de gensumo y del individualis-
mo'{ue hace perder la identi-
dad de los pueblos y usufructúa
de lo gue ellos producen. La
refloción de los miembros de las
comunidades es que la sociedad
actual se ha prestado al merca-
do, para que Io vean como objeto
de compra y venta; y algo más

triste, ha dado paso al foldoris-
mo, es decir a la pura nepresen-
tación.

Por ese afán de consumo y
depredación de los recursos
naturaldÉ és que los inayoié"s
advierten e incitan a parar este
fenómeno, tarea que se ha vuel-
to dificil. "Los mayores dicen
que antes la tie¡n era más pro-
ductiva, el aire más puro y el
agua más dulce, más sabrosa,
hoy todo está contaminado y
somos nosotros quienes provo-
camos que la tiena esté en una
situación crítica; cuando uno
alza la mano a la madre, esa
mano se seca, vemos que eso es
verdad, nosotros hemos golpea-
do la pachamama y hemos gol-
peado el nombre espiritual de
Dios", eso manifiesta ellíder.

Elrito catóüco
yelrito andino

¿Cómo será la celebración el
mañay? ta útualidad de Ia espi-
ritualidad catóüca y la rituali-
dad cañari se manifestarán en
un mismo lugar, al mismo tiem-
po, cada una con sus formas de
invocaciónyritualidad a Dios. El
objetivo de los miembros de la
comunidad es realizar un diárlo-
go bajo et único propósito, el de
celebiaryorar.

Los comuneros harán un
altar, una chacana, donde estará
un compañero sacerdote y un
yachac. Esto es r¡n avance para
los üderes indígenas; porque allí
se demostrarán que la celebra-
ción no trata de encuentros
bruscos de dos culturas. sino de
aproximaciones de armonía y
relación con un solo Dios.

El objetivo de los impulsores,
es hacer de este Inti Raymi un
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espacio de oración Pam Uegar a

ese Dios Srande.
La apertura de la ceremonia

será a las 12:00 con eI toque de
quipas. En el altar se ubicarán
los'elementos sagrados; el sacer-
dote y yachak se Pondrán al
frente, los catequistas,cantarán
el rito de inicio; luego ¡rendrá el
acto penitencial desde la Parte
católica con el "yo confieso" Y
desde la parte andina con una
plegaria de perdón hacia la
maüetierra.

La ceremonia se PrePara con
tal respeto que no Pretende
herir susceptibilidad de la
gente; para eso, los organizado-
res emprendieron un trabaio de

educación, con el fin que las
peticiones de los ParticiPantes
se haga desde la visión divina de

los indígenas y desde la esPiri
tualidad catóüca.

En la lectura de la Palabra, Ios

celebrantes tomarán Parte de
un libro, leyenda o mito sagrado
de los pueblos que se unirá al
evangelio. Después vendrá la
contemplación. Desde la iglesia
será con el canto al "Santo" Y
desde lo anüno con el agradecer
a pachacamac y pachamama.
Será Ia alabanza a ellos con el
"sumak" que no solo es hermo-
so, sino también divino. Así
mismo se compartirá Ia ostia, el
vino y desde lo originario de
América, la ctricha.

Para finalizar Ia bendición se

hará con la mama Yachac'
Virginia Inga, dará la bendición
en nombre de los Pueblos andi-
nos; y el sacerdote lo hará como
habitudmente la iglesia catóüca
acostumbra hacerlo. Así será el
Inti Raymi en Barzalitos, allá en
la parroquia Santa Ana. (BSG)-

(Interculturalidad)

410



t

411



EL,HtffiRCURtO

Corte de Jústicia rat¡ficó
sentencia a indígena

TIT
Ciudadano de Shiña,

73 años
condenado a dos

años de prisión, se
presentará semanal-
mente en la Fiscalía.

rtt
ll Es admirable que el Estado

hoy en día se haya dedicado
a perseguir a los miembros de
Ias comunidades indígenas
con procesos legales, por el
simple hecho de reclamar un
derecho, en un Estado,
Constitucional de derechos, Ia
justicia es injusta", dice un
comunicado escrito de la
Unión de Comunidades
Indígenas del Azuay (UCIA).

El documento da cuenta del
descontento de la organización
con base en el cantón Nabón,
ante la ratificación de la sen-
tencia, dada en contra de un
compañero kichwa, porla Corte
Provincial de lusticia del Azuy,
en audiencia desarrollada el
jueves pasado, explicó el presi-
dente de UCIA, Patricio Sagbay.

Sagbay recordó que eI proce-
so inició tras la movilización
en la que participaron el 9 de
marzo de 2015, convocada por
los GAD parroquiales y la
Prefectura del Azuay, en
defensa de la Tasa Solidaria,
debido a que la Agencia
Nacional de Tránsito (ANT),
resolvió eliminar de la nómina
de rcquisitos para la-matricw
lación vehicular, el compro-

bante de .pago de la Tasa
Soüdaria.

"En abrilya empezó elproce-
so legal contra los tres compa-
ñeros, Iuan Honorio Morocho,
Silvio Morocho y Adrián
Morocho. Al compañero luan el
jueves le ratificaron la senten-
cia de dos años de prisión lo
cual dada su edad,73 años, no
va a la cárcelpero debe presen-
tarse cada semana a Ia
Fiscalía; los otros dos compa-
ñeros, quienes no se han pre-
sentado a l¡as audiencias, se Ies
ha declarado prófugos de la
justicia. Esta situación es
indignante, Ios compañeros
están en su territorio y quere-
mos quesihay abuna culFabi"
lidad, sean justados'por la

autoridad del territorio, nespe-
tando lds convenios interna-
cionales, ellos no son crimina-
les, no han matado a nadie",
expresó el dirigente.

Sagbay anunció gue tras Ia
ratificación de la sentencia
contra Juan Honorio, recurri-
rán al recurso de cazación, y
que üegarán a instancias inter-
nacionales si es necesario, en
busca de justicia para lo que
considéran uno de los tantos
casos de criminalización de la
protesta social que a su decir,
al rnomento suma ya unos 700
procesados a nivel nacional.

El delito por el que se le acusa
a Iuan Honorio Morocho, de 73
años, aligtralque susdos com-
pañeros es el de ataque y reeb-

I Juan Honorio, adulto ,o

mayor, d preoanpado por el
sacrific¡o; lleva un año',presgn:
táodos€ cada lunes en, la
Fiscalía, en principio era en su
Canlón' Ahora' le to6ai'i9n
Guenca; está pidiendo que le
perrrita.cr¡nnlir €Éfie,€(filabÓn.

).

tencia. "Ese dÍa yo salía paganl'
do un carro a la ciudad pará
ver una tubería,para el canal
de riego, llegué a donde estaba
la gente y por metido me acer-,
co, me resbalo y me caigo y-
entonces me agarraron los
p@ías; eso es toda mi€ar¡sa1
rnanifestó.(AzD) -(I)
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EL MERCURIO

iAt fin Taisha ya goza

de'un acceso terrestre
MORONA SANTIAGO.- En

medio de la emoción de una
población que por décadas a
abrigado el sueño de contar
con un acceso terrestre ter-
minaron los trabajos de
apertura de la carretera
Ebenezer-Macuma-Taisha,
de 823 kilómetros de longi-
tud, obra que fue objeto de
una gran polémica que
incluso provocó el levanta-
miento de los habitantes que
desesperados exigÍan que el
gobierno permita su culmi-
nación, ésto en vista de un
proceso legal instaurado en
contra del prefecto
Marcelino; pues el
Ministerio del Ambiente
había revocado la licencia
ambiental e incluso había
impuesto una multa, adu-
ciendo incumplimientos.

Este lunes el prefecto
Marcelino ChumpÍ acompa-
ñado de sus técnicos y más
integrantes de una amplia
comitiva, arribó en vehículo
al centro cantonal de Taisha,
luego de 4.5 horas de viaje
desde Macas, según informó

David Brito, del departamento
de Comunicación de la
Prefectura de Morona
Santiago.

Así, cambia la historia para
Taisha, el único cantón ecua-
toriano que hasta hace unos
días, no contaba con un acceso
carrozable, debiendo utilizar
únicamente las vías fluvial y
aérea, con los consecuentes
riesgos y elevados costos que
eso implicaba.

Es probable que la carretera
sea inaugurada a fines de este
mes en el marco de las festivi-
dades de aniversario de canto'
nización de Taisha, agregó
Brito.(AzD) -(I)

I Este miércoles el pre-

fecto Marcel¡no Chumpf
ofrecerá una ruedá dé
prensa con motivo de la
term¡nación de la apertura
db la carretera en mención,
en Yr¡nkuapais, una oomu-
nidd cercana aTa¡sha.
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g.lfntro
Martes, 7 de junio de 2016

Saraguros llevan
queja por fallo a
delegado de ONU

> QU|IO. AmableAngamarca
y María Luisa Lozano, en la
sede de la ONU.

QUrTO
Amable Angamarca y Luisa Lo-
zano, quienes el pasado 3O de
mayo fueron sentenciados a
cuatro años de prisión por el
Tribunal de Garantías Penales
de Loja, expusieron de forma
reservada su testimonio ante
Diego Zorrill coordinador
Humanitario de Naciones Uni-
das (ONU) en Ecuador.

Ambos participaron en las
movilizaciones del t7 de agosto
de 2Ol5 convocadas porlaCon-
federación de Nacionalidades

Indígenas del Ecuador (Co-
naie) y sindicatos. En esajorna-
da,29 personas fueron deteni-
das en Saragu^ro por lo que se les
llamó los "29 de Saraguro".

Antes de la reunión dijeron
ser inocentes. Según Lozano, a
ella la detuvieron por defender
a una persona que estaba sien-
do arrastrada. "r{hora me han
acusado por paralización de
servicios públicos. Yo no he he-
cho nada, soy inocente, no sé

con qué pruebas ellos me sen-
tencian", agre$ I-ozano.

Angamarca señaló que ese
día realizaba la cobertura para
una radio comunitaria

Agrego que llego la policía,
lanzaron bombas lacrimógenas
y tuvo que refugiarse en una co-
munidad por problemas de sa-
lud: "Estaba en un baño (..) y
luego me sacaron de una forma
arbitraria, rompiendo las segu-
ridades de la puerta:'.

Jorge Herrer4 presidente de
la Conaie, indicó que además de
la exposición de los testimonios
enffegarían un documento so-
bre "üolaciones de derechos
fundamentales. de los derechos
territoriales y constitucionales
quehan ido desarrollándose (..)
en este rqgimerf. (l)
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EL MERCU.RIO

piden moratoria minera
ciones de explotación mine-
ra, si ya van a exPlotar enton-
ces para qué estudios Poste-
riores. La propia consultora
BRGM, ha pedido que se
hagan estudios a detalle, los
mismos consultores mineros
dicen que la información es
incompleta y que hace falta
profundizar sobre una zona
con alto valor ecológico Y
muy sensible",agreg6.

Kléver Calle, de la organi-
zación Yasunidos, dijo que
uno de los grandes riesgos
por los que se oPonen a los
proyectos mineros es la alta
probabilidad de generación
de drenaje y Iiberación de
metales pesados Y arsénico
(cancerígeno), y que los Pro-
pios estudios de Ia comPañfa
minera señalan la PreocuPa-
ción del manejo del agua que
va a llegar a Ia mina.(AZD)-
0)

Defensores det agua

Delegados de organiza-
ciones como la Federación
de Organizaciones del
Azuay (FOA), Yasunidos,
entre otras, llegaron aYer
hasta la puerta de la
AIcaIdía de Cuenca, donde
hablaron de su pedido de
moratoria minera Y su
preocupación sobre el
futuro de las fuentes hídri-
cas de las que se abastece
Cuenca, frente a ProYectos
mineros como
Quimsacocha y Río Blanco.

A Ia comitiva se unió la
concejala Dora Ordóñez,
miembro del Cabildo Por el

'Agua, quien afirmó que
falta la voluntad de un edil
más, para poner el tema en
el orden del día para sesión
del Concejo Cantonal de
Cuenca. "Puede hacerlo el
alcalde o lo podemos hacer
8 concejales, en este gruPo

r está la vicealcaldesa Ruth
Caldas, Carolina Martínez,

" Iván Granda, Norma
' Illares, Lauro Pezántez,
Monserrat Tello Y Narcisa
Gordillo, nos falta uno",
dijo.

"No existe un sóIo estu-
dio, apenas hay términos
de referencia en nueve
hojas que no sabemos
quien lo hizo, solo está fir-
mada una hoja Por eI alcal-
de; se indica que se hará el
monitoreo para las oPera-

I Se denunció: los estu-
dios con la U. de Cuenca Y

la UDA. serán contratados
rio para irwest(¡ar lss ries'
gos de explotaciÓn minera

en los páramos, sino Para
genefar las basss Para un

monitoreo del agua durarite
la ejecución de los ProYec-
tos mineros.
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cruza Cuenca; y a decir de Margarita,

ese nombre lo dieron desde la fundación

de la ciudad de Tumipamba en la época

de los incas.
rtl

ITI

Tomebamba, así se llama él río que

¡l't uando Margarita Vega, his-
l¡¡ toriadora, habla sobre el Río
Tomebamba, hace un paneo a
toda esas cosas que la investiga-
ción en la historia le dejan en su
memoriayensusübros.

La catedrática universitaria se

adentró tanto, que a ella le faltan
las horas para hablar de todo los
enigmas, mitos, leyendas y de
todo eso que ha protagonizado
este río, que nace enloshumeda-
les de El Cajas, otro emblemático
sector que alberga entre sus
pajonales más de 30 lagunas de
origenglacial

Tanta ha sido la acuciosidad de
la historiadora que hace años
publicó su obra "El Río
Tomebamba en la Historia de
Cuenca", en cuJra introducción
manifiesta: "la importancia
medio ambiental ejercida por el
Tomebamba y sus afluentes en el
desarrollo de las sociedades anti-
guas y modernas de esta regón
esinnegable".

Tomebamba, así se llama el úo
que cruza Cuenca; y a decir de
Margarita, ese nombre lo diemn
desdélá fundación de laügdad
dehrmipamba enla época de los
incas. Una de las crónicas escria
sobre la presencia incaica en Io
que hor,¡ es nuestra ciudad seña-
lan que, cuando los incas se

enconüiaron con los cañaris Pre-
guntaron ¿cómo se lliamaba el
sector?, y ellos, los cañaris res-
pondieron Guapondelig; a lo que
el inca muy despierto dijo: " i[y"t4_
esta es le ciudad de los valles flo-
ridos!", eso dicela crónica.

Con la r¡enida de los incas este

fue el escenario donde se rcgis-
tró la matanza de 60.000 caña-
ris, durante las peleas entre
Huáscar y Atahualpa. "Huáscar
resentido mandó a matar a
60.000 cañaris, en esé entonces
habíaun cuüillo en forma de la
bórcda del cielo, era un cuctrillo
de semiluna que lo llamaba
"tumi", desde dlí le pusieron a

este valle el nombre de
Tumipamb4 poreso la ciudadde
los incas fue la ciudad de
Tumi¡nmba", ocplica la historia-
dora.

Parece que Tumipamba era
difícil de pronunciar, así que una
vez castellanizado se lo denomi-
nóTomebamba.

Iosnombresdel
Tomeba¡¡rba

Mudtos nombres ha tenido el
río Tomebamba: Matadero,
Iulián Matadero, Cuenca, Río
Grande. En la obra "Geografiía
del Ecuadol' de Teodoro Wolf , el

autor cita que el río
(Iomebarnba) recibe lm nombres
delos lugares pordonde pasa. En
un dato histórico del nueve de
noviembre de1921se dice que se

manda a arregliar el puente de
calicanto en el rlo del Bado de
San Flancisco. Ese mismo docu-
mento dice que al río
Tomebamba y Matadero pasada
la confluencia con el Yanuncay
se lo ha llamado 'Monay",
"Challuabamba", "Cuenca" o
"Paute".

tps nombres se dieron por los
recorridos que hacía el río al
pasar por diversos sectores, y
cla¡o el nombre de "Matadero"
viene, poryue en 1652, el Cabildo
decide reubicar el camal junto al
río, cerca de la ermita de Todos
Santos, por la falta de agua que
ocistía en su lugar anterior que
era la loma de Ctrllca y porque al
ser conducidos los animales al
matadero, dañaban los ct¡ltil¡os.

Pormudtos años, en las cróni-
cas se llama eI Río Matadero Y
como una especie de1o7enda de
li dt¡df,d", se dice qtre d,O,l{spo

.ftgrión Yrvrarfil se su$ip¡¿ la
-parte 

dta de El Vado y bendijo d
ríq y el dla de San Julián lo bauü'
zó comoJulián t'fataderoyle dijo:
'Juli¡án no vas hacer más da¡1o a
laciudad".

taciudad qne surge conelrlo
Clonistas, arqueólogos e triste'

riadores coinciden en señalar tra

presencia de concentración de
población, por lo menos en los
últimos tiempos del período
.preincásico, en el valle de
Guapondélig, hoy Cuenca. Una
de las citas tomadas de topez de
Gómara, señala que: "En esta
región, enlospueblos que en ella
habitaron, en especial los
Cañaris e Incas, como agriorlto'
res que eran,üenenent¡e zumás
rcmota tradición es decir desde
sus orígenes,. Ias leyendas que
dejan ver su víno¡lo y su quiá,
dependencia respecto al precia-
dolíquido".

Frente a ello es conocido que
ambas culturas inr¡entaron rela-
tos reliacionados con el diluvio.
Enelincario, ¡n se dio elconcep
to pleno del "Urim", que es la
parte alta del río; y el Anam, que
es la baja. Igual, Ios españoles
dejaron en la parte baja a los eji.
dos, porque allípastaban elgana-
do para coilrumo de carne en la
ciuda4 y en la parte alta estaba
laciudad.

Así mismo se dice que el río
fue un sitio de ritualidad. Por
ejemplo, Ios incas hicieron el
"usno", oectamente donde está
la capilla de Todos Sentos.
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Margarita Vega o<Plica que r¡no
de los constructores de Todos
Santos vio que bajo el altar del
templo hay una roca inmensa,
ese era el "usno", un lugar cere-
monial, donde Posiblemente se

hacían ceremonias Para el Paso
de la pubertad a lia adr¡ltez en los
jóvenesincas.

En ese mismo siüo los esPaño-

les hicieron la primera ermita' Y
lo ubicaron allí, Porque los esPa-

ñoles siempre retiraban lo que

correspondía a los dioses de los

alrededordelúo.

Unaciudadcon
ríos, r¡fra ciudad
aonpr¡entes

En un espacio donde hay ríos
. si4,(qdq hay-p¡renle.s. "De le-

época cañari falta mudn inves-
tigación sobre como hacían ellos
para atra\¡esar los ríos. De Ia era
de los incas, por investigaciones
se presume que los puentes se

fabricaban de fibras naturales
como cabula o totora

Cuenca a más de serla ciudad
de las aguas, es también el siüo
de la piedra y de la cal Era en la
hacienda de la Cría donde
habían minas de caly de allá se

sacaba el material para hacer los
puentes de cal y canto, puentes
gue eran muy dificil de mante-
ner porque se iban con la
corriente.

Frente al quiebre de los puen-
tes, la mayor parte de ellos se
hiciemn después conmadera. lp
curioso de esta historia sobre los
puentes es que en lias crónicas,
sobre todo en los fondos de la
Gobernación, se puedenleer gue
enlos distintostiempos, las auto-
ridades piden vigas y palos a
diferentes comunidades como
Jima, y son esas comunidades
quienes aportan con los inmen-
sos maderos para constnrir los
puentes de madera que habían
muchos. Los soportes de esos
puentes eran de cal Y Piedra de
canto.Ips puentes siempre fue-
ron elementos importantes en el
desarrollo de la sociedad.
"Posiblemente los cañaris tuvie-
ronformas depasar. Delos incas
se conoce la tarabita que le lla-
maban Uru]a. Probablemente,
desde üempos ancestrales hubo
maneras de pasar los rÍos; pero

pueblos que conquistaban para
instalar los siüos de culto católi-
co, por ello hicieron la ermita y
luego la capilla de Todos Santos.

Pero así cpmo este espacio Ere
hoy es Cuenca y qye siempre
estuvo m¡rrcada por la presencia
del río Tomebartfta ta¡nbién fue
el espacio donde s¡ desenr¡olvie-
ron culü¡ras de la época formad-
va también Tacalshapa,
Guangarcucho, Chdluabamba,
horizontes culhrrales que hubie-
ron antes de los cañaris y todos

en la ciudad de Tomebamba
hubo dos puentes y hasta un ter-
ce¡o que posiblemente los incas
lo hicieron con fibras vegetdes.

Ios puentes formabán parte
del camino del inca, por donde
hoy es la avenida Huayna Cápac
pasab_a el-camino del inca,-ruta
que marca una historia de
conoción; y por eso la simbología
de tender puentes es una cues-
tión espiritual, antropológico,
ecpnómico, es redno esun sim-
pledecir.

Édesarrollo
económicoen
torno alrío

En la ciudad de los cuat¡o ríos,
es de suponer que todos los ríos
son importantes. EI Madtángan
para la agricultura, al igual et
Tarqui y el Yanuncay; pero el
más cercano ala ciudad es elúül
pa¡a la gente. to otros ríos esta-
ban rnás alejados de la urbe y no
tenían tantas historias de moü-
nos; mientras que elTomebambá
se caracteriza siempre por el
barranco que acogió los molinos.
"Esta geografia que produce el
úo Tomebamba es la que les inte-
resa a los eqpañoles y los incas",
afirmaVegaVintimilla.

El Tomebamba es el hilo con-
ductor de la historia en los espa-
cios de lo que es Cuencay toda la
crrenca del río Paute. Es eI río que
posibilitó la vida, el desarrollo,
induso la primera industria de la
ciudad que fueronlos molinos de
tigo de Todos Santos, pero tam-
biénlos de San Sebasüán, Cullca,
por donde atravesaba la gran
cequia que tenía siete metros
cúbicos de agua, corriente que
r¡enía desde lia toma de agua de
Sayausí. (BSG)-(INTERCUL-
ruRAD.
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'ELCOMERCIO /Viernes 1O de juniodel2016

Piden amnistía para líderes soc¡ales procesados
Itl a rio Alexts Gonzálq (l )

TJI documento tiene las

H.finnas de ]orge He.
J-/ rrer4 presidente de la
Conaie; y de los cinco asam-
bleístas de Pachakutilc Lour-
des Tibár¡ César Umaiinga
I¡epe Acachq ManuelYanshi
yMiltonGuala.
A través del documen-

to se solicita a Gabriela Ri-
vadeneir4 presidenta de la
As¿unblea Nacional, se otor-
gue a través del Pleno la am-
nistía para las personas que
están siendo procesadas y
sentenciadas por participar
enmanif,estaciones.

Hacen referencia a los he-
chos del levantamiento in-
dígena y paro nacional de
agosto del 2015. Los firman-

tes brindaron una rueda de
prensa en el Palacio l,egis-
lativo. Tibán indicó que este
pedido fue motivado por el
casoSaraguros.

Dos indígenas reciente.
mente fueron sentenciados

a cuatro eños de prisiónpor
paralizar servicios públicos
(cerraronunaüa).

Wilson Ordóñez, aboga-
dos de la Conaie recordó
que en el 2015 se desarolló
el paro nacional de trabaja-

dores, el levantamiento in-
dígena nacional yen diciem-
bre se aprobaron las enmien-
das constitucionales. Y que
las protestas que devinieron
dejaron a escal a tactonall22
personas procesadas penal-
mente por ataque y resisten-
ci4 parulnación de servicio
público, descredito y des-
honraysabotaje.

Hasta el momento hay 41
personris sentenciadas y 31
por recibir sentencia. "El de'
recho penal se esti utilizan-
do para criminalizar lapro-
testasocialdiio.

El Gobierno ha manifesta'
do que se intentavictimizar
a quienes agredieron a poli-
cías y paralizaron servicios
que aún no se han agotado los
recursos iudiciales, para que
Ia sentencia esté en fi¡rre.

M ARIO GONZALEZ / EL COMERCIO

. Asambleístas de Pachakutik formalizaron el pedido.
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ffiíapara
ffistantes se
pide aAsanrblea
QUITO

La Confederación de Naciona-
lidades Indígenas (Conaie) y los
legisladores de Pachakutik so-
licitaron ayer a la presidena de
la Asamblea" Gabriela Rivade-
neira (AP), que apruebe una
amnistía para las 41 personas
que han sido sentenciadas por
su participación en las manifes-
taciones de agosto de 2015.

El abogado de la Conaie, Wil-
son Ordóñez, explicó que con la
amnistía sebuscaque "todas las
acciones de carácter penal"
sean descalificadas y queden
sin efecto.

Refirió que ya hay preceden-
tes de concesiones grupales, co-
mo cuando en el 2008 la enton-
ces Constituyente de Monte-
cristi amnistió a25O defensores
de derechos humanos.

La legisladora Lourdes Tibán
(PK) indicóque sutra-
tamiento en el Parla-
mento no requiere
de sentencia ejecu¡

> QUITO. [a asambleísta loudes TiMn y el tihrlar de h Cona¡e,

Etf,üm
Viernes, 10 de junio de 2016

toriada Dijo que esperaba que
el Legislativo no sea tómplice'
de este 'atropello.

La amnistía es una de las vías
que el moümiento indígena
usará en defensa de los mani-
festantes.

Ordóñez anticipóque se acu-
dirá r or,tes internacionales.

Comehtó que de momento
se espera la notificación de los
dos más recientes casos judicia-
lizados: el de los comuneros de
Saraguro María Lozano y Ama-
ble Angamarca

El Tlibunal Penal de Loja los
halló culpables y sentenció a
cuatro años de cárcel.

El abogado anunció que se

presentará el recurso de apela-
ción, y que luego se acudirá a las
cortes Nacional de Justicia y
Constitucional. Y que una vez
agotadas las instancias nacio-
nales, se irá ante la Comisión
Interamericana de Derechos

ESTUARDO VERA

Jorge Henen (c) entrcgaKrn ayer el pedido
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Viernes 1O de júnio det 2016 / ELCOMERCTO

En la ciudad de Otavalo hay
160 locales de ventas de arie-

sanías. La mayoría son boutiques de ropa étnica.

El atuendo delamujer
kichwade Otavalo
es ele$anteycostoso

. Los precios de los atuendos varían según los materiales
que se utilizan. Si son hechos a mano cuestan más.

' La ropa de la mujer kichwa otavalo está compuesta, almenos, por lo piezas, entre las que se incluye la bisuffi.
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Washingtu&nalaázar
(F-Conten id o - I ntercul tu ral)

ara urantener a una
muier otavaleña hay
que tener plata. Así
bromea Germán Ca-

cuangq propietariode la tien-
da de ropa tradicionalfaneth
Bordados, ubicada en la ciu-
dad de Otavalq en Imbabura.

Se refiere a los costos del
atuendo femenino kichwa
-del pueblo Otavalo- que fluc-
hia entre los USD 250 y4 000.

En su local se destacan las
blwisblancas configuras bor-
dadas con hilos multicolores.

-Thmbién, telas rectangulares
'Éntonos azules y negros, que
, las mujeres usan eomo anacos

(faldas). Además, decenas de
fajas -que se usan en la cintura-
repletas de formas y colores.

La vestimenta de la mujer
está compuesta por 10 piezas,
explica Lucila Morales, que
confecciona blusas bordadas
desde haie cinco años. Una de
esas prendas es la denomina-
dahumaguatarina una tela do-
blada que las mujeres se colo-
cansobrelacabeza.

Además de la camisa y del
anaco, también lucen dos fajas
atadas a la cintura y vistosas
cintas para el cabello. El ves-
tuario lo complementan con
el reboso -una tela que se cruza
por debajo del brazo y se ama-
rra en el hombro contrario-
y la fachalina. Estaultima es de

lana según la tradición Las da-
mas la llevan adelante cuando
están casadas y a un costado
cuando aún son solteras.

En los pies lucen un par de al-
pargatas blancas. Los comPle-
mentos son aretes Y collares de

oro y manillas de co¡al.
Solo la bisutería bordea los

USD 3 000. Pero también haY

joyas de fantasía Antes, las
mujeres con más poder eco-
nómico usaban más colla¡es.

En la zona urbana de Otava-
lo hay 160 locales, según un
registro municipal, donde se
pueden encontrar algunos o
todos estos implementos. La
mayoría son tiendas de ropa
que ofertan atuendos kichwas

para las mujeres de los pueblos
OtavaloyKayambi.

funio es uno de los meses
cuando más se compran estas
prendas. Esto, debido a que a
hombres y mujeres les gusta
danzar con ropa nueva en el
Inti Raymi (Fiesta del Sol),

Una de ellas es María Ca-
cuango, de 52 años. Comen-

ta que adquiere ropa nueva
siempre que hay estas celebra-
ciones, además de balrtizos y
matrimonios. Tiene ocho tra-
jes. Por lo general, usa un ana-
co blanco, por debaio y uno
oscurqencima

SegiLn Cacuango, casi todas
las mujeres tienen atuendos
baratos y costosos. Los pri-

meros son para el uso cotidia-
no y los otros para ocasiones
especiales.

Los costos de las prendas de.
penden de lacalidad y de si son
elaborados a ¡nano o en má-
quina, explica Galo Córdova,
de Bordados Gladys.

I¿s blusas pueden ser de po-
liéster, dacrón o algodón. Las
m¡ís económicas oscilan en-
tre USD 30 y 40, y los borda-
dos son computarizados.

En Bordados Gladys tam-
bién se pueden encontrar
blusas de USD 150, en dacrón
español y bordados a mano.
Mientras que los anacos más
caros son de casimir importa-
dqdehastaUSD200.

Ia mayoría de tiendas de ro'
pa están dedicadas a la mujer
porque, comenta Cacuango,
sonlasmásvanidosas.

I¿ vestimenta del hombre
está compuesta por un panta-
lór¡ camisa y alpargatas blan-
cas. Io complementanunpon-
cho y sombrero. Estos ultimos
son los más ca¡os. El poncho
varía entre los USD 60 y 500.
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JJ Burun, burun, burun", María Chugchillán, su
rondaba una abeja sobre esposa, siempre está con éI.

las flores de la hortiga. Ella es una mujer de dedos
Mientras la abeja y 20 compa- prolijos, pasan todo el tiempo
ñeras merodeaban esas flo- hilando. El huso es el compa-
res, Julián, un chiquillo de tan ñero de labores de María una
solo siete años quería imitar mujer de 8o años y que a más
el ritmo, Ia musicalidad, la de hilar se dedica a cantar y
armonía de aquellas abejas. bailar. Es deber de ella ense-

Eso era hace más de siete ñar eI paso de los danzantes
décadas, como en Ios años 4O y dirigir a los grupos de
del siglo pasado, cuando danza tradicional de su can-
Julián era pastor y cuidador tón. Todos sus saberes son
de ovejas. En ese entonces, el ancestrales, nadie le enseñó,
chico no hablaba español todo lo aprendió de lo que vio
sino quichua, no iba a la ensuspadres,abuelos.
escuela porque en la comuni-
dad defuigua, Pujilí, Cotopaxi LOS OfígeneS
no habla; entonces al igual .^' 

-. 
.

que sus abuelos, que hiciáron cgt muslco
el papel de padres, Iulián
tenía la misión de trabajar de Iulián es instrumentista de

'domingo a domingo en la viento y creador de muchas
hacienda, a favor del patrón melodías. Su música no tiene
, 'lfulián Tucumbe yo me partituras, se interpreta
llamo. Soy el indígena Julian desde la destreza que tiene
Tucumbe, de los Ayllus que para con el pingullo, el ron-
eran de Quito, porque en dador y otros. Eso sí siempre
Cotopaxi estaban los "Alonso deja claro que lo suyo es la
Acho", los Panzaleo, o como música de viento, jamás a
los Puruhá estaban en tocadocuerdasnipercusión.
n üil!fl hb a, los:,snfi¿ffs'ffii; .T dü,ri"& a iia o l-ff *Á{.d e
c!|ar y en' lti: c.iu.4bd. r.Jrüári.1Cüando niño-ffi:t*{ue
Tcimebamba, todo eso he fácil tener una flauta con Ia
escrito e investigado'l, así que podría imitar el "burun,
dice el indígena de 78 años, burun de las abejas o el silbi-
qu€ es todo un ícono en Pujilí do del viento". Con gratitud
Ircr sus propuestas musicales recuerda aquella tarde crran-
andinas y Ios estudios que do pastaba sus borregos y
reaüzóentornoddanzatede Concepción Sacatoro, tía
Pujilí y la cultura de su pro- paterna le dijo "Iulián sha-
vincia. muy" -ven Julián- "corriendo

El hombre de sombrero fui y me dijo: guambra en
blar\co bordado con cintas de esta flauta aprende a tocar.
colores en sus filos, de pon- Ella me regaló, cogiendo esa
cho rojo, camisa y pantalón flauta gue contentg me
blanco, de zapatos de caucho dormí", así de contento
y medias café, es un erudito cuenta 70 años después su
en temas de su cultura y su historia.
música; sé auto formó Estar con Julián, autor del
durante los más de 40 años übro "Maravilloso Cotopaxi",
que trabajó en Ia Casa de la un relato que es como dice en
Cultura Núcleo de Cotopaxi y la presentación, "una vibra-
en el Banco Central, allá en ción luminosa como una
Quito. melodía", es aprender histo-

En Pujilí casi todos cono- ria, cultura, radiodifusión,
cen a Juüán. Llegar a su casa comunicación, danza, identi-
no es difÍcil, un letrero gran- dad, pero sobre todo es
de que reposa sobre el techo aprender música, esa música
anuncia al "Grupo de Música que le acompaña siempre,
y Danza Los Tucumbi'!. Esa esa música que se quedó con
casa, donde hoy lulián des- él desde el momento que
cansa después de la jubila- tomó la flauta de Concepción
ción, parece un museo; la y aprendió a tocar ritmos de
bienvenida la da un gran Lascostumbresdesupueblo.
cóndor disecado, junto a esa La flauta fue el inicio de su
reliquia algunos instrumen- carrera, conforme pasaron
tos musicales de viento cuel- los años crecía su amor por la
gan de la pared, unas repisas música. Se compró un pijua-
enseñan los discos que ha no, una dulzainh, un pingu-
grabado durante su trayecto- llo, otra flauta, pequeños ins-
ria como músico, y en el otro trumentos de viento hechos
espacio están las muchas de huesos de pata de un cón-
vestimentas de las culturas dor; y claro, Julián también
de Cotopaxi, prendas que se tocaba eI rondador que no
usan en las fiestas. era cualquier rondador, sus

tubos se hicieron con las plu-
mas del cóndor, eso Ie hacía
un rondador de sonido puro,
"idgntidad pura", como dice
elle$ndarió músico.

"Yo toco 22 instrumentos
todos de viento, aquí está la
flauta de pata de cóndor por-
que a mi me encanta ser un
músico que tiene instrumen-
tos auténticos", eso dice
Iulián, un quichua hablante
que se adentró en el castella-
no a los 16 años de edad,
antes no pudo, porque al bol-
sillo del patrón iba a parar el
producto de su trábajo.

i

había escuela, no habían
carretera, y cuando adoles-
cente, Iulián caminaba 9O
minutos para llegar a la
escuela de Alpamalag de
Achupalla.

"* * E,s.- digno de admiración
cuando relata que una vez'que aprendió a leer y escribir
un poco, empezó a luchar por
los derechos de su gente y su
comunidad. Fue un joven que
se fue contra eI patrón, única
fórmula que le permitió
pedir, agua, escuelas y más
servicios que los habitantes
de Juigua requerían.

"Gracias al cielo llegó la ley
de la Misión Andina que me
ayudó en un mes a sacar la
escuela, de ahí fundé la
comuna, llegué a la
Federación de Comunidades
Indígenas del Ecuador, ahora
es CONAIE, allá en Quito,
quienes me reglaron una Iey
de la República del Ecuador y
viendo eso me peleé con el
patrón de Ia hacienda.",.dice.

Fueron esas luchas con
gente de Rumicunchi,
Alpamalag, San Isidro, su
natal Juigia, las que funda-
ron un cabildo, sacaron esta-
tutos; luchas que fueron reco-
nocidas por Monseñor Mario
Ruiz Navas, quien hizo a '

Iulián padrino de la consagra-
ción de Latacunga.

Erat972 cuando se alcanza-
ron esas conquistas. El afán
progresista de Julián y el
padrinazgo fueron el deto-
nante para el paso del músico
al mundo de la radio difusión.
Las ondas de la radio del
Seminario difundían los
mensajes de lulián en qui-
chua, fusionados con su
música ejecutada en ese ins-
tante. Y fue Monseñor Mario

Las tristorias de lulián
EI músico tiene historias

maravillosas, unas alegres
otrag tristes. Es fascinante
escuchar como aprendió
música desde la nada, desde
la travesura de sus dedos en
el pingullo en las noches allí
dentro de la choza y en el día
mientras cuidaba el rebaño.
Es triste escuchar que a los 17
años se fue por primera vez a
la escuela, donde cursó un
solo año, elprimer grado.

Sí, es triste escuchar como
en su comunidad Juigua mo

ü

Ruiz quien le impulsó a ter-
minar la formación primaria.

Todavía se agita el pecho de
Julián cuando habla de esas
oportunidades que la vida le
dio ¡¡prque él sB,,\ag,,buscó.
"Era üna radio comunitaria y
no tenía nada comercial, solo
se difundían mensajes para
las comunidades andinas",
recuerda.

Entre esos nombres de
hombres y mujeres que son
parte de la historia del músi-
co está el de Leonardo
Barriga, funcionario de la
Casa de la Cultura Núcleo de
Cotopaxi, quien lo integró a la
radio de la Casa. A Barriga le
convenció .la destreza de
Iulián en la interpretación de
los instrumentos musicales
andinos.

"Es tu música, tu pensa-
miento, tu arte, esa es la
música de nuestra allpa
mama tocando con la flauta,
rondador, bocina;. mientras
estás tocando está escuchan-
do el cóndor del páramo, a las
aves de tu tierra. Ustedes tie-
nen la costumbre de amarrar
a la vaca lechera tras la casa.
Por si acaso te invito, ¿no
quieres trabajar en mi emiso-
ra, como si fuera tu casa; vos
mismo prendes transmisor,
cuidas, locutas de mañana...",
a todo ese ofrecimiento, era
imposible decir no.

Así pasó la vida lulián tra-
bajando por la música de su
pueblo. Entre sus gratos ami-
gos está el nombre de Hernán
Crespo, con él trabajó por
cinco año en el Banco Central
del Ecuador, en Quito. Julián
es un übro, tiene tantas cosas
de contar tantas historias
como tanta música también.
(BSG) -(Interculturaüdad)
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LfDER

tocando en las fiestas tradicio-
nales y que su presencia en la
unidad educativa fue para que
los niños y jóvenes conozcan
cuáIes fueron los instrumentos
que tocaban sus antepasados, y
Ia celebración no se pierda

A ellos les acompañaron las
sahumeriantes, según Manuel
Toala, presidente del Comité de
Padres de Familia de la Unidad
Educativa Casahula" A navés
del sahumerio se agradece a la
pacha mama (madre tierra) v
con las flores que llevan en-las
lavacaras se hace laadoración al

G¡lltua anceetnl
* Segundo Poaquia,cabildo
(presidente) de la comunidad
de lllahua Chico, dijo que la
cultura ancestral es parte del
pueblo indrgena y que por
esarazón la intención es res-
catar celebft¡ciones como el
Inti Raymi, y radica en que los
niños y jóvenes del sector los
mantengan en eltiempo.

> AtBAtIL La banda de martillo aoompaña lo ficstas an-
drdes de las comunidades indftgena.

Taita Inti (padre sol) por la
energía que brinda para la pro-
ducción de los campos.

En tanto, el rector de la Uni-
dad Educativa Casahuala Ca-
yetano Toala, señaló que como
parte de la información por la
nueva figura profesional del
plantel, que entregará el título
de Técnico en Comercio y M-
ministración en Desarrollo Co-
munitario, por primera vez en
27 años de funcionamiento se

da comienzo al festejo del Inti
Ra)'mi.

Expresó que en las seis co-
munidades de la zona alta de la
parroquia Quisapincha se ha
comenzado a perder la cultura
ancestral, el idioma y la üda mi-
lenaria que era de los pueblos
indígenas, por esa tazón se van
a desarrollar diferentes activi-
dades que permitan fortalecer
estas tradiciones.

CHICHA DE JORA

Pero lacelebración no podíaes-

tar completa si no se repartía la
chicha de jora, bebida tradicio-
nal que, según Agusdn Toala,
para que tenga el sabor que se

desea tiene que ser elaborada
con tres días de anticipación al
acto en donde se v€ a degustar.
Es hechaabase de harinadetri-
go, se la mezcla con naranjilla
canela, papaya, piña, guayaba,
panela negra y clavo de olor.

Segundo Chachipanta ase-
guró que esta bebida se la re-
parte en matrimonios, bauti-
zos, confirmaciones, así como
cuando se hacen las mingas co-
munitarias o se la bebe para fes-
tejar cuando una persona fina-
liza con la construcción de su
vivienda"

Explicó que esta bebida es

parte de las tradiciones que sus

padres y abuelos la han pasado

de generación en generación,
por esa razón también se em-
peñan en que sus hijos apren-
dan sobre cómo se preparapara
que se manteng¿ (F)
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2 OOO piezas arqueológibas, afectadas
Los objetos eran parte de un museo particular que funcionaba
en Pedernales y que mostrabavestigios de varias culturas.

. El Centro Cultural Puertas es uno de los inmuebles que

resultó afectado en Pedernales tras el terremoto'

seis años, decidió guardarlas
2 000 piezas que coleccionó
durantecasitodasuüda

"En55 años hice esta colec-
ción y se destruyó en 45 se-
gundos", dice Puertas, mien-
tras camina en el cuarto sin
luz. Atina a esquivar las figu'
ras que cayeron al piso ylosü-
drios rotos de las ütrinas.

Desde el16 de abrildel2016,
cuando la estructura se afec-
tó, no ha recibido inspección
profesional que determine su
estado. Desde ese día el dueño
no hamovido nadaparano de-
teriorar las piezas que yacen
entre los escombros. De otras
solo quedan miles de pedazos
sobre elpiso. Enlas fichas ern-
polvadas de cada exhibidor se

anotauna antigüedad de 3 000
a 5 000 años antes de Cristo.

Antes de adecuar este es-
pacio, Puertas conservaba las
piezas enunaoficinaquetenía
en el centro de la ciudad de Pe-
dernales. Ahora espera la ayu-
da del Ministerio de Cultura,
que se comprometió a contri-
buirenestareparación

P REF ECT U M Z A M O R A C H I NC H I P E

RedacciónConstruir
(F- Conte nido I nte rcultu ral)

truyóporcompleto.
Las piezas fueron recogi-

das por Luis Puertas, durante
55 años, mientras abríacami-
nos agrícolas por Manabí. Los
efectos del terremoto son evi-
dentesensumuseo.

En 3 600 nP de terreno se

levantaban su casa, las villas
vacacionales y el hotel en
donde ofrecía hospedaje y el
museo en el que, desde hace

Jl I Centro Cultural Ar-
fi .queológico Puertas, en
r ¡Pedernales, albergaba

2 000 piezas de las culturas
]ama-Coaque, Chorrera Val-
divia, Mantéño-Huancavilca
yTolita. Tras elterremoto del
16 de abril, la mayoría se des-

Amazonía lSara$uro se rnostró en Yantzaza
Con charlas sobre fortalecimiento de la lengua kichwa, danzas y música andina se cum-
plió,el juevespasadqetprimerencuentrodelpuebloSaragUroenYarrtzaz4enZamota
bhinchipe. flivento organizado por el colectirro Saraguro Mallki y la Pryfectura buscó

reafirmarlaidentidaddéestepueblo.Enlainaugu-raciónhubounritualceremonial.

G A LO PAGU AY/ E L COM E RCIO

(F -co nten id o i nte rcultu r al)
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I AMAZONfA

Nueva directiva Achuar se posesionará
Esta semana asumirán cargos Agustín Tentets e lsabel Wisump

Redacción Siena @ntro. 0)

gustín Tentets e Isabel
Wisump son los nue-
vos presidente y vice.

presidenta de laNacionalided
Achuar del Ecuador (NAX).
Un acto de posesión oficial
del mando se realizará esta
semana en la sede del gobier-
no de ese pueblo indígena, en
PuyqPastaza.

La prioridad de la nueva di-
rigencia será lograr la conce-
sión de las frecuencias de ra-
dios comunitarias y fortalecer
las bases de la organización

Lunes 13 de junio del 2016 / ELCOMERCIO

Ellos fueron electos en una
asamblea general que congre-
gó a los presidentes de las ló
asociaciones comunita¡ias.
El encuentro fue enlacomu-
nidad amazónica de Wam-
puilq enlaprovincia de Moro-
na Santiago. Tentests granó la
presidencia del gobierno con
unamayoríaabsoluta"

Los dirigentes indígenas
Bolívar Wasump y Marlon
Vargas le entregaron el man-
do. "La lucha continúa. Aún
hay mucho por hacer por
nuestra organización. Las
nuevas autoridades deben
recordar que la fortaleza de

nuestro sistema de gobierno
sonlas bases organizativas en
las comunidades", dijo Vargias
ayeraesteDiario.

Wasump yVargas asumie-
ron temporalmente el mando
en octubre del 2015, después
de que una asamblea general
decidiera destituir del poder a
RubénTsmaraint. Este ultimo
había sido posesionado como
presidente de la NAE en mar-
zo de ese mismo año y tenía el
apoyodelaagrupación.

Sin embargo, la convoca-
toria de la Conaie al levanta-
miento hdígena que se rea-
lizó enagosto, fracturó inter-
namente a la organización.
Mientras un grupo apoyaba el
dirílogo con el Gobierno, otro
grupo pedía la participación
enlasmovilizaciones.

Ahor4 superar las postu-
ras dividas que enfrentarona
los dirigentes es el nuevo reto
de las autoridades de la NAE.
Ellos esperanunir alas asocia-
ciones por medio de dlálogos
y encuentros para analizar la
situación política. La NAE
agrupa a unas 86 comunida-
des de Pastaza j' a unás 20 000
personas que viven en el inte-
riordelaAmazonía

}o.RTESIANAE

. Los n¡¡g¡g¡ qirigentes reemplazarán a B. Wasumpy M.
Vargas, quienes estuvieron a cargo temporalmente.
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Cüénca, mártes 14 de jünio de, 2016
, wuvyv.etm€rcurio.coln ec. .

Dos 5a rag u ros sentenciados
sufren estrés postrau mático

TTT

Estudio psicosicial
da cueñta de los
efe0tos causados
por la incursión

policial y militar en

Saraguro, donde el

año pasado hubo
enfrentamientos

con la comunidad
durante una jornada

de protesta contra el
gobierno.

lIl

JJ Estrés postraumático",
tras la inct¡rsión poücialy
militar del 13 de agosto en

el pueblo Saraguro, diagnostico
el Colectivo de Investigación Y
Acción Psicosocial y el
Movimiento por la Salud en los
dirigentes Saraguros, Luisa
Lozano y Servio Angamarca,
sentenciados a cuato años de
prisión.

El informe se hizo público
ayerpor Fernanda Solía dir€c-
tora del colectivo, quien orplicó
que eI estudio psicosocial se

desarrolló por pedido de la
Confederación de
Nacionalidades Indígenas
(Conaie), "y ftente a las nuevas
acciones de criminalización
por parte del Estado a Ia prctes-
ta social',

Una de las conclusiones,
según Solí2, es que las violacio-
nes a los derechos humanos
"no prescriben y que si no son
juzgadas y reparadas en este
gobierno lo serán en gobiernos
posteriotes".

Ios expertos anaüzaron los
efeetos producto de Ia incur-
sión policial.y.rrilitar en la
comunidad de Saraguro duran-
te las protestas en contra del

seun¡ales y drantaje poüüco.
Por todo ello, concluyó, el

impacto a nivel individualy de
la comunidad está afectada
con insomnio, sufrimiento
mental, ansiedad y depresión.
"En definitir¡a, la imrpción y la
detención violenta produjo
estÉs post traumáüco" en los
dos sentenciadosyelresto de la
población

Entre las rccomendaciones al
Estado, ambas organizaciones
pidienon al gobierno una inda-
gación a los poücías que actua-
ron en la manifestación, así
como en elFiscaldelcasoe ins-
tan a la justicia "actuar con
independencia".

El informe será entregado a
las instancias nacionales y
organismos de deredtos huma-
nos internacionales. En elestu-
dio pafiiciparon 15 profesiona-
les, entre psicólogos¡ médicos,
abogados y sociólogos. QUITO.
(Ar{r) -0)

rÉgimen conrrocada por los sec-
tores sociales a mediados del
añoanterior.

Ese día un grupo de campesi-
nos protestaron en la vfa que
conecta a loja con Cuenca.
Rreron detenidas varias perso-
nas, entre ellas Lozano y
Angamarca, que fueron juzga-
dos y sentenciados a iuatro
años de cárcel por paralizar
servicios públicos.

El informe establece Ígraves

violaciones a los derechos
humanos" con un impacto
socioemocional, socio político a
nivel individual, familiar y
colectivo comunitario.

Dijo que la información se

obtuvo en entrevistas semies-
trrcturadas y aaluaciones Psi-
coemociondes. De estas se des-
prende, primero, gue la deten-
ción fue arbitaria, pues a más
del uso de la ftrerz*+*Arüo
orden ju¡[lgial" lo. euer¡inb*l
artlc¡tlo'7.3 y el 3,1 de la

Convención Americana de
Derechos Humanos.

Solfu indicó que por testimo
nios de la población,lia deten-
ción se produjo con "toletazos,
patadas golpes con puños, uso
de gas pimienta", entre otros
abusos, y como resultado dgu-
nos de los manifestantes per-
dieron piezas dentales y pre-
sentaron Iesiones de gravedad"

E Alicó que a nirrel de fami-
Iias se allanaron domicüos, se

tomaron rehenes y se encena-
ron a niños causando "shock,
paráüsis y accidentes r¡ascula-
I€S,,

A nir¡el de comunidad, aser¡e-

rú, se coloca¡on ce¡tos policia-
les y se utilizó excesivo gas
pimienta, a más de insultos
como "indias sucias...indias
vagas" dichas por los poücías,
creando un estigma moral,
políücoysocial

Incluso, anotó la activista
hubo, amenazas de agresiones
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Bl trabajo del Mugup servirá
para que la etnia recupere sus

territorios, que perdió en los últimos 30 años

[Jn estudio determina
que las tierras tsáchilas
podúanrecuperarse
Bolívar Velasco: Redactor
( F - C onte n i d o I nte r c u lt u ral )

T os resultados prelimi-

t naresdeunestudioso-
Lbre latenencia de latie.'

-lJ riaen la nacionalidad
Tsáchila conñrman la reduc-
ciónde suterritorio.

El trabajo desarrollado por
el Ministerio de Agricultura
Acuacultur4 Ganadería y Pes-
ca (Magap) determinó que so-
lo 300 hect¡íreas podrían retor-
nar a la pertenencia de la etnia
de Santo Domingo de los Tsá-
cbilas. En la actualidad, esas
tierras están en poder de per-
sonas que no pertenecen al
grupo étnico y que habitan
dentro de las comunas Los
Naranjos, Cóngoma, Otongo
Mapalí y Filomena Aguavil.

Precisamente, las cuatro co-.
marcas fueron estudiadas por
el Magap desde el20l5, con el
objetivo de tenerun diagnósti-
co real de los territorios ances-
trales y comunales en el país.

En total, en Santo Domingo
se verifican 10 000 hectáreas
que corresponderían a los na- '

tivosdelaprovincia
Según la directora de la enti-

dad en Santo Domingo de los
Tsáchilas, Lourdes Ordóñez,
se hizo un análisis del año en
el que se dieron las adjudica-
ciones y la existencia de afec-
taciones que pudieron devenir

Martes 14 de junio del 2016 / ELCOI|ERC|Ot

en las veritas de sus tierras.
Una de las verificaciones

complejas se halló en la comu-
naOtongoMapalí.

Ahi antes de 1998, el desapa-
recido Instituto Nacional de
Desarrollo Agrario adjudicó
700 de las 1300 hectáreas an-
cestrales a una organización
conformada por 35 personas.

Pero ahora, el Magap identi-
fi có que solo 17 personas regis-
traron sus escrituras de forma
legal ante las entidades locales.

Con el resto de habitantes
se ha recomendado iniciar
un procesd judicial de rever-
siór¡ por tratarse de terrenos
imprescriptibles, inembarga-
bles, inalienables e intransfe-
ribles, indicó la directora del
Magap, Lourdes Ordóñez. La
recomendación se basa en el
artículo 57 de la Constitución
delaRepública.

En el caso de la comuna Fi-

SrruAcrÓN
Btfogde@Sdo r

ddMsgmintducró
mtotstdelOOOO
hecfÉroa+

lomenaAguavil, el organismo
verifi có que en sus archivos no
existe un Acuerdo Ministerial
que permitiese reconocer a
esas tierras como ancestrales
ocomunales,

Según el gobernador Tsáchi-
lalavierAguavil, elnombre de
este territorio sí consta en los
expedientes de la etnia, pero
nunca tuvieron la certeza de la
legitimidad del territorio.

De hecho, hace pocos años
ellos alertaron la desaparición
de esta comun4 donde inclu-
so no tienen un representante
tsáchilaante el Consejo de Go.
bierno de la nacionalidad.

En las demás comunas es-
tudiadas, como Los Naranjos
y Cóngom4 no se detectaron
fraccionamientos de tierras.
Sin embargo, se ha sugerido la
definición de los linderos de
cada á¡ea con la participación
de los mismos habitantes.

Aguavil comenta que según
los estatutos de la nacionali-
dad, cada Cabildo Comunal es
elresponsable de las tierras. Es
por eso que a lapar del estudio,
el Magap trata de identificar
cuánta tierra ha sido vendida
en los ultimos 30 años.

Además, facilitará los resul-
tados a la Defensoría Pública.
Esto para que los tsáchilas ac-
cedan a la asesoría jurídica pa-
ra los procesos legales que po-
drían ser reversión o nulidad
de posesiones actuales.
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. La estética de las tierras se
caracteriza por las cabañas
con paja toquilla.

. Los tsáchilas

447



grugggffssgg$;

ÉsEEHgÉ[€ÉÉ5Éi
E E3 pÉ-g t F'H€ 5 6

ÉÉFe€{É$.€g€#E
g€}áÉga 

rEe iÉ sE

;-:€ e:ágÉ*Ég€€

tf 8g s-E ggE ¡ÉFi
EEEF H *Ef i:s;e€

jggffÉgi$€ff$á

ff¡gffffffgs

l/EOFI
+JÉJr¿

- 6ú
Ft

-lIF
Frl
q)

'1ü
?1HrQ

o-
(J
I
Ét'c
?1
-oI
q)
FrFEÉ
)o
cú

ol+{
;E
cga

ttotE
G
og

es,
EJ
Gils
C'

d
.|!
-tr
Eoo()
!t
.E
E
rüo
Eg
.E

=
g
tc
l

(o

N
(¡)

.9

';-

oP8aEo>olc)
=t 

\q)

d=

448



Cuenca, miércotes 15 de junio de 201ó

Sant¡ se posesiona Y h
www. etmerc u ri o. co m. ec

abtá de

acuerdo potítico con afines
TIT

Pachakutik Pre-
vé sus primarias
para el próximo 7

de agosto a fin de

escoger al candida-
to presencial, que

terciará con otros
que representarán

al Acuerdo Nacional
por el Cambio.

rTT

arlon Santi asumió
ayer eI mando del
movimiento

Pachakutik para los Próximos
tres años. Lo hizo con eI reto de

lograr la unidad del movimiento
indígena y un acuerdo Político
con sectol€s afines Para enfren-
tarlas elecciones de 2017.

Prariamente, en el salón Prin-
cipal de la sede del movimiento
ubicado en el centro norte de la
capital, el dirigente fue someü-
do a un rito de purificación con
hierbas ancestrales, flores Y
humo aromático, mientras una
banda de pueblo amenizó el
evento. También recibió de
manos del presidente de la
Conaie, forge Herrera, el bastón
de bando como señal de autori-
dad.

Crítico

El discurso de Marlon Santi
empezó con críücas aI gobierno
por la criminalización de la Pro-
testa social que ha imPulsado,
pues 700 líderes sociales-indíge-
nas han sido procesados.

"Tengo indignación de este
rÉgimen porque ha metido a las
cárceles a los luchadores socia-
les, y quimes están haciendo
daño al país los üene en Miami Y

Mientras, en julio Presentarán el
plan de gobierno nacional

Jorge Herrera, Presidente de

Ia Conaie, afirmó que este nuevo
comité ejecutivo üene el reto de

lley¿r al movimiento hacia nue-
vos tiempos y mostrar firmeza
frente a un gobierno que ha
demostrado "prePotencia Y
racismo y ha sido excluYente Y
persecutor al proceso de lucha
por Ios derechos de los ecuato- I

rianos".
En este marco, abogó Por la

unidad para derrotar al oficialis-
mo el19 de febrero de 2017.

Ala ceremonia asistieron diri-
gentes de movimientos sociales
y políticos que integran el
Colectivo de Dirección de
Sectores Sociales. QUffO. (AI{L)
-(r)

haciendo Panamá PaPer; es

decir, haciendo robo", üjo.
Fue crítico también con el

Consejo Nacional Electoral que
-a la fedra- no entrega la certifi-
cación y ha orduido del reParto
del fondo partidario, asPecto que

limita su participación política'
También fue enfático al decir

que en su gestión corregirá el
"error" de que sus organizacio-
nes fundadoras (Conaie,
Ecuaruanri y otras organizacio-
nes) no sean parte de las adhe-
rencias, "obligándonos a Pedir
votos, y nuestras organizaciones
tengan que dar la esPalda a
nuestros candidatos".

De ahí que anunció reformas
al estatuto para "devolver la dig-
nidad a Padrakuük y a las orga-
nizaciones colectivas".

El dirigente dijo que bajg este

mandato "trabajaré obedecien-
do los principios ideológicos de

nuestras organizaciones, la
Iudra en las calles será el Princi-
pio de Padtakutik".

Precandidatos

También dio su resPaldo a los
dos precandidatos presidencia-
les Lourdes Tibán y Salvador

Qnishpe, y dijo que el20 de julio
termina el plazo para que se Pre-
senten otros postulantes a la
primera magistratura del País.

El7 de agosto irán a Prima-
rias, aclarando que el candidato
de los indígenas terciará con el
restode nombres quesuenan en
el conjunto- del Acuerdo
Nacional por el Cambio.
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ffil
Juyanis, €n
vísperas de
fiesta andina
en Oavalo
Los seis integrantes kichwas
del conjunto musical Juyanis,
de Cotacachi, se alistan para
participar en la üspera del Inti
Raymi (Fiesa del SoD en Ota-
valo, provincia de Imbabura-

La víspera será el próximo
jueves 23, a parrir de las l9:OO.
Comenzará en el Redondel de
los Danzantes, enlacalle ponce

de León. De ahí los participan-
tes recorrerán va¡ias calles de
Otavalo. Después ingres4rán a
los patios de las viviendas para
bailar y cantar.

Esto último se da desde las
2t0O y dura toda la noche. Ahí
también les dan comida" cuenta
Luis Tlüi, del grupo Juyanis,
que en esta ocasión invitará a
más musicos para intervenir en
esafiesagraruira- (F)

de guiones
a,

para Jovenes
tsáchilas

Veinte jóvenes de la nacionali-
dad aáchila de la comuna El
Poste, en Ia provincia de Santo
Domingode los Tsáchilas, reci-
ben desde el sábado ultimo un
taller sobre escritura de guio-
nes y manejo de equipos de fil-
mación. Ellos recibiritn estas
clases los sábados y domingos
por parte de profesores de las
carreras de LiteraturayCine de
la Universidad de hs Ártes.

Serén 72 horas de capacita-
ción las que tendr¿ín en total es-
tos jóvenes aáchilas. Así se in-
dica en la web del Ministerio de
Cultura y Patrimonio.

Con estos conocimientos,
ellos potlnán rselizar m¿¡srialg5
vísuales en los que destaquen su
cultura e identidad 1F¡
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Ittilton Gualán ASAN/BrrlsrApK-up

'Es complicado
lograr la amnistía'
El asambleísta Milton Gualán
(PK-UP), que reemplazó desde
abril de 2014 a Cléver Jiménez,
afirma que el pedido de
amnistía oara 4I acusados de
ataque y resistencia y de parar
el servicio público, por las
manifestaciones de agosto del
2015 en Saraguro, es parte de
una estrategia para llegar a los
tribunales internacionales.

áTienen votos en la
Asamblea para la amnistfa?
Es complicado que podamos
lograr las dos terceras partes
para aprobar la amnistía, pero
lo que estamos haciendo es
agotar todos los recursos en el
país, para luego llevar el caso a
insancias como la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos(CIDH)yalas
Naciones Unidas.

áErte pedido responde a
una estrategia polftica?
Es parte de una estrategia de
agotar todos los recursos que
garantiza la Constitución; pero
hacemos un llamado a los
asambleístas del Gobierno a
que actúen de manera
tftmsparente. Iá
sernana anterior
hr¡bo una resolución
para con&nar
este caso y
hubo ó7
abstenciorns

AP, lo cual significa que
reconocen que no fue legal el
proceso judicial, pero no
quieren comprometerse con
Rafael Correa Hay miedo de
las acciones que pueda tomar
zu movimiento político en
'contr? de quienes apoyen o
voten a favor de las iniciativas
que supuestamente van @ntra
Ias decisiones desde el
Gobierno.

éFor qué pedir una
amnistfa, cuando aún no se
notifica la sentencia contra
dos de los procesados?
Actuamos de forma inmediata
luego de que eljuez sentenció
a cuatro años de sárcel a Luis
I-azano y a Servio Cajamarca
La amnistía precisamente lo
que busca es que se anule todo
el proceso y se garantice la
liberad de los procesados.

éAnte los tribunales
internacionales buscan
indemnizaciones por
supuestos daños
ocasionados?
Primero buscamos que se

haga justicia y limpiar la
honra de los luchadores
de Saraguro, po4pe
ellos no son

emaban
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e[ desierto de ayer
y e[ verdor de hoy

Pafmira tiene 14.470 habitantes en sus 40
comunidades asentadas en los 24.000 kiló-
metros. La población de este espacio de la

serranía es en un 98% indígena.
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f as plantaciones de cho-
.L¡ chos en flor dan un matiz
verde - púrpura a muchos de
los campos de Palmira. Y es
que el desierto de Palmira, allá
en Chimborazo, es parte de la
historia. Ese desierto ya no
existe como antes, dice la
gente; y es evidente que los
árboles de pino se toman algu-
nos espacios, y sus secas.hojas
como venas rojizas aplastan el
pajonal que cnece a su alrede-
dor.
. Palmira es más verde. Con
los proyectos de riego que
necogen el agua que vienen de
los cerros, en esta zona andina
ecuatoriana se incrementó la
cría de ganado y por ende lo
que hoy mueve la economía
del sector es la producción
granos, carne, leche y las
remesas de los migrantes.

Si antes, en esta parroquia
del cantón Guamote se sem-
braban papas o granos, en las
alturas especialmente, hoy en
la parte baja se cultiva maí2,
cebada, lentejas y chochos,
plantar de gramÍgg"a$. rlrü
cuando *tán m fur+&*leer

Palmira es remontarse a su
nombre original "Chuc Tus" y
a saber que en 1836 un sacer-
dote colombiano, oriundo de
Palmira Colombia, bautizó a la
entonces Chuc Tus con el
nombre de su pueblo natal. La
gente de este sector es biün-
güe; hablan kichwa porque
conseryan la lengua de sus
ancestros y español para enta-
blar diálogo con los hispano-
parlantes.

"Nosotros somos quichua
hablantes, en la casa nos ense-
ñan esta lengua y también el
español. Por raíces y desde eI
nacimiento no perdemos esa
lengua, hablamos quichua y
siempre tratamos en ese idio-
ma Las actividades que desem-
peñamos.", así dice Miguel,
quien erqüca que en muchas
comunidades, el quichua se
pierde, las nuevas generacio-
nes hablan el español, y eso
por la concepción que hablar
kichwa no les permitirá pro-
gresar en el estudio; entonces
Ios padres en vez de generar la

a los
sobre el nivel del mar, Palmira
es un paisaje de dima frío. Ia
gente del sector idenüfica dos
forrnas de apreciar eI compor-
tamiento de la atmósfera: la
parte alta donde existen
poblados que viven sobre los
3.500 y 3.7O0 metros de altura
sobre el nivel del mar, donde
se siente el paramo y la lloviz-
na frecuente; y la parte baja
que es la que se encuentra al
filo de la vía Panamericana.

Palmira se caracteriza por-
que su gente tiene como acti-
vidad productira la agricultu-
ra y desde hace mucho la
ganadería. Esa geografÍa es un
referente de la producción
agrÍcola; en las partes altas,

allá donde se siente la tierra
negra, lia gentevive delculüvo
de papas, habas, algo de ceba-
da. En la parte baja, donde Ia
tierra es más arenosa, los
pobladores cultivan maí2,
cebada, chochos, lentejas.

Hasta hace una década, el
cultivo de papas yhabas domi-
naban los sembradíos; hoy la
producción cambió; a las labo-
res agrícolas se suma la gana-
dería y la producción de leche.
"Desde nuestra visión admi-
nistraüva, cneemos que la pro-
ducción tiene que mejorar",
añadeMarcatoma.

Y es que el cambio al pano-
rama agrícola productivo de La

zona se dio a raíz de los pro-
yectos de reforestación desa-
rrollados en los últimos años
con la siembra de y eucaliptos.
Ia preocupación de lias autori-
dades de Palmira ahora, es
que una vez que empez¿rron a
orplotar la madera, el desierto

vuelva, por ello empezaron
,con proyectos para captación
de agua ysistemas de riego.

I^as fiestas
Yreügión. ' i :

La iglesia de Palmira es
pequeña y cada domingo se
celebra una misa. El Señor de
la Misericordia y San luan
Evangeüsta son los patronos.
En esta paroquia, los feügre-
ses catóücos son escasos. Las
autoridades del sector señalian
que aproximadamente el 80%
de los pobl,ador€s son emngé-
licos. "A nivel locd esa tradi-
ción de la fe catóüca se ha per-
dido, la presencia de la reli-
gión arangélica a ar¡anzado en
casi todos los territorioS de
Palmira", dicen las autorida-
des parroquiales.

"El evangelismo llegó a
Chimborazo hace más de cien
años. Poco a poco la reügión
evangélica avanza en las
comunidades"; explica
Marcatoma, quien añade que
el Sacerdote de Tixán, se
encarga de celebrar y guiar eI
culto catóüco. La mayor con-
centración de fieles que acu-
den a la iglesia católica se
registra en Semana Santa,
cuando llegan desde Cañar,
Azogues, Cuenca y parte de
Loja los,dwotos del Señor de la
Misericordia.

Si algo permanece vivo en
este espacio son l¡as expresio-
nes culturales y ancestrales
del pueblo. La gente de
Palmira mantiene vigente Ia
lengua, vestimenta, danzas,
gastronomía. t.o rico de eso es
la diversidad que caracteriza a
cadapueblo.

campos.

Palmira de calles
adoquinadas

Palmira tiene 14.470 habi-
tantes en sus 40 comunidades
asentadas en los 24.000 kiló-
metros. La población de este
espacio de la senanía es en un
98% indígena.

Llegar a la parroquia es
fácil. La estrecha entrada
asfaltada culmina en el
mismo espacio donde empie-
zan las calles adoquinadas con
piedra andesita. Un pequeño
afiche, ya envejecido, del
Señor de la Misericordia está
en una de las casas; esa es la
guía para llegar al templo, la
iglesia roja-amarilla que tiene
más de medio siglo de ocisten-
cia.

En el centro parroquial está
l,a pliaza, un patio de comidas,
un salón de espectáculos y el
edificio más alto de hierro y
cemento, que es la sede del
Gobierno Autónomo
Parroquial de Palmira. En el
centro, los pobladores son
escasos, la mayoría de palmi-
renses viven en las 40 comu-
nidades de la parroquia. "Más
de diez familias que llegaron
de las comunidades cercanas
habitan aquí, el resto están en
las comunidades", dice el pre-
sidente del GAD parroquial
Miguel Marcatoma.

Hablar de la historia de
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Esos rasgos se manifiestan
especialmente en lia fieita de
parroquialización, que se cele-
bra el 27 de diciembre. En ese
encuetrFS$h*,
demuesfiSl'

no es lo mismo ver a los comu-
neros de Galpes que a los
Atapo; cada grupo tiene su
vestimenta y música que los
idenüfican.

Las mujeres AtaPos, Por
ejemplo, usan bastantes colla-
res, lucen una blusa de cuello
cerrado y Ios anacos tienen
bordados de iconografÍas en
los filos inferiores. En cambio,
las mujeres de Galtes visten
suéteres bordados en los filos y
Iosbordados de sus anacos son
diferentes a Ios de las mujeres
deAtapos.

Dentro de la tradición musi-
cal, hay comunidades que bai-
lan aI ritmo de los sonidos
autóctonos, creados por los
ancianos de antaño, otras que
se ajustan a las melodfas con-
temporáneas. Cuando los
Atapos llegan, sus canciones
se interpretan con acordeón,
guitarras, bombo, esa tradi-
ción no se ha perdido.

Io que si se va perdiendo en
Palmira es el silbido de los
pingullos; a lo mejor porque
los pingulleros también se
fueron. Miguel Marcatoma
dice que, era tradicional en
los matrimonios de Palmira,
bailar al ritmo del pingullo,
violín y acordeón, eran matri-
monios que duraban casi una
semana.

"Los pingulleros van despa-
reciendo y los jóvenes a lo
mejor ¡ra no se \ran por ese üpo
de música; eso puede ser por

un lado. Otro fenómeno es que
la religión evangéIica ganó
terreno y lia ceremonia es dife-
rente; esos son los factores Por

se van B-e¡diendo",
MarcatÓñá-::l

Cuando se conversa con Ia
gente de Palmira, lo primero
que ellos cuentan son las aven-
turas de la gente que se fue, de
los que migraroq. Los palmi-
renses se fueron para
Venezuela, España, y a nivel
nacional para Cuenca y la
Costa.

La migración representó,
por una parte, una fuente de
ingresos para quienes se que-
daron; ypor otra, la pérdida de
actividades artesanales como
el tejido de ponchos, f4jas,
bufandas y bayetas. En
Palmira Dá¡alos, que era la tie-
rra de los tejedores, no quedan
más de tr€s a,ctratro tejedores;
la gente abandonó eI oficio
porque se fue porque eI mer-
cado se redujo.

Algo de esa tradición del teji
do queda en San Miguel de
Pomachaca, donde aún preva-
lecen unos cuantos tejedores;
Ia frayoría ancianos que creen
en lo que hacen y luchan por
mantener esa tradición.

Así es Palmira, ese pequeño
pueblo que tiene un teleférico
que cnrza la piscina alimenta-
da con las "Aguas del Señor",
un pequeño riachuelo que
llega desde las alturas. Ese río
que riega las pampas verdes -
púrpuras de los sembradíos de
chochos, lentejas, maí2. (BSG)-
(Intercultural)

I¿misración
ylaaftesanía
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n el cantón lojano de
Saraguro se difirnden
los principios de la
cosmovisión andina

como el respeto a la natu¡ale-
za en las actividades agrícolas.

Este proceso empezó hace
seis años cuando la Fundación
Savia Roja abrió una escuela
de agroecología para aseso-
rar a los indígenas en las téc-
nicas ancestrales de siembra.
Alli asistieron 57 indígenas de
Ilincho, Gunudel, Lagrnas y
La Mataray de lavecinaparro-
quiadeSanLucas.

Durante un año aprendie-
ron y compartieron conoci-
mientos sobre las técnicas an-
cestrales de la siembra, prepa-
ración de la tierra de acuerdo
con las fases de la Luna, cose-
cha, acompañamiento de plan-
tas, elaboración de abonos na-
turales, utiüdad de las plantas
medicinales y comestibles.

Al final se graduaron co-
mo promotores sociales en
agroecología, manejo de cul-
tivo y de la tierra y crearon la
Asociación Agroecológica de
Saraguro. "Nos habíamos pre-
parado para cultivar la tierra,
pero no teníamos los conoci-
mientos ancestrales que están
vinculados al cuidado del há-
bitat". dice Marianita Lozano.

AMaríaSaca, de65años,sus
padres le enseñaron que la na-
turaleza, el hombre y la Pacha-
mama son un todo sagrado.
Ella sí cultivabacon abonos na-
turales, pero en el curso apren-
dió el acompañamiento de las
plantas hembras ymachos pa-
ra que exista armonía.

Esos conocimientos fueron
puestos en práctica ensegui-
da, explica Ruth Chávez, pre-
sidenta de la Asociación. Por
eso. cuando terminaron el
curso todas estaban listas para
ofrecer alimentos saludables
directamente al consumidor.
"Nuestros productos se dis-
tinguen por el sabory textura".

Ellas cultivan los produc-
tos típicos de la Sierra como
el brócoli, fréiol, col, coliflor,

hierbas medicinales, papas,
choclo, perejil, espinaca..
Thmbién elaborurn quesq que-
sillo y críananimales menores.

Por los resultados obteni-
dos en las ventas y para abara-
tar costos en el traslado de sus
productos,20 indígenas de la
parroquia San Lucas se sepa-
raron de esta organización y
crearonotraparalela.

Las 37 que se quedaron
abrieron una feria agroecoló-
gica en Saragurq que funciona
en el parque de Las Culturas,
los sábados desde las 06:00. A

ese espacio llegari" por turnos,
cinco mujeres responsables
de vender toda la producción
que sacan las 37 socias. Thm-
bién, comidatípica corho cuy
asado, tortillas de maí2, caldo
degallinacriolla..

El sábado pasado, la socia
Rosa Guarnán estuvo al fren-
te de las ventas. Las hortalizas,
granos, tomate, babaco, hue-
vos, mermeladas, entre otros
productos, se expusieron so-
breunalargamesa"

Hasta el mediodía vendió
todo, incluso los l0 cuyes que

fueronpreparados.'
Ellas comercializan solo los

productos que cultivanen sus

huertas. No compran a otros.
Además. entre las socias se

intercambian alimentos Y se-

millas como parte de la reci-
procidad, identidad y la convi-
venciaencomunidad'

Otra particularidad es que

los clientes saben que Para
comprar en.esta feria deben
llevar sucanasto. Como Parte
de los principios de resPeto ala
naturaleza, las socias no ofre-
cen fundas nlásticas '1\síe1

tamos una mayor contamina-
ción ambiental", dice Rosa Vi-
centaGuamán

En este tiempo han educa-
do alapoblaciónypor eso los
clientes prefieren comprar en
esta feria. Para la arna de casa"
Margarita Sarangq estos pro-
ductossonsanos.

A José Muñoz también le
preocupa la salud de su familia
"por eso compró en esta feria".
Pero también le llama la aten-
ción la capacidad emprende-
dora de estas mujeres y que los
productos se vendan al mismo
precio o más económicos en
relación con los que se culti-
van de la forma tradicional.

El trabajo de las socias de la
Asociación Agroecológica es
supervisado por un técnico
que realiza controles sorpre-
sas enlashuertas.

El objetivo es confirmar que
nadie esté utilizando quÍmicos
en las siembras y asesorarles
en cosas puntuales como for-
talecer la siembra de alimen-
tosandinos.
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T os saberes y conocimien-
I¡ tos de la cosmovisión
kichwa andina Prevalecen
desde hace miles de años, Eso

es lo que sostiene faime
Pilatuña, un yachac de los
Q,uitus.cara, quien invita a I,a
sociedad a recordar como
estos pueblos originarios que
se asentaron en lo que hoY es

Ecuador, manejaron saberes,
conocimientos y tecnologías
ancestrales, todas ligados aI
campo de la agricultura, las
ciencias ancestrales, la astro-
nomía y la arquitectura. De

esta manera, los ancestros
lograron identificar saberes
que hoy en día están guarda-
dos dentro del calendario
agro-astronómico andino.

Pilatuña hace estas reflocio-
nes en el marco dellnti RaYmi
o Fiesta del Sol que se celebra
el próximo 21de junio. Pa¡a el
estudioso de las culturas andi-
nas, Ios pueblos Precolombi-
nffiff*frablaron eI kichwa'
afiEffi pukina, tenían la
cosmovisión de Ia trascenden-
cia ligada a Ia crianza de la
vida en lia chacra, es decir al
calendario astronómico andi-
no desde hace miles de años
conceptualizado a los ámbitos
Iocales de cada ayllu, famiüa,
chacra, llakta.

Todas estas convicciones
eran vitales Para el ejercicio
diario, de esa manera, los
ancianos hacían los Inti -
Killa - Watana, es decir los
amarres del sol Y de la luna en
los cercos o en los lugares
donde se hacían las obsenra-
ciones astronómicas del sol Y
de la luna. Punto central de
estos amarres fueron los Pin-
sos que se colocaban en el
óercó solar Para desde allí
hacer Ia obsen¡ación astronó-
mica, y de esa manera cono-
cer ctrando sembrar, cosechar
y cuando hacer ceremPnias Y
rituales.

Todos estos conocimientos
ancestrales de las culturas
precolombinas están graba-
das en Ia memoria colectiva
comunitaria e individual de
cada familia Y Prevalecen
dentro de las ciencias ances-
trales que Ia historia lo con-
ceptualiza como costumbres Y
tradiciones. "Mi conocimien-
to, de alguna manera, lo he
sistematizado desde mis
abuelos, de las familias
"Quitu-Cara-Inca" nosotros
somos nativos de estas üenas
de Quito", añade.

El calendario agrícola es el
referente Para descifrar estos

conocimientos. Las activida-
des agrícolas fueron identifi-

cándose a través de tra obsenra-
ción astronómica que marca-
ban los soles rectos y los soles
incünados, las lunas nue\¡as Y
las lunaS.llena y en el Inti-
Kuilla-Wátana la columna o
pingo ubicado en el centro del
espacio ceremonial originaba
o señalaba los soles rectos Y los
soles inclinados.

"Nuestros abuelos AÍrauta
Yachac Vila Cuma, sacerdotes
andinos, conocedores de estas
ciencias agrícolas, astronómi-
cas, ritu.ales y ceremoniales
eran los personajes encarga-
dos de ver el tiemPo, el Pacha
para cosechar, o el tiemPo
para sembrar o hacer ritudi-
dades agrícolas". Situación
que en América dio un giro
5OO años atrás, cuando llegó el
calendario gre goriano-juliano,
en el cual se Puede determi-
nar que el Inti-Killa-Watana"
marca el sol resto el 22 de seP-

tiembre.
Para estudiar las ciencias

ancestrales, Ios Yadtac toman
en cuenta el calendario julia-
no. De esa manera Precisan
que el 22, en el Inti-Killa-
Watana se celebraba el Colla
Rauymi, ceremonias Para Pre-
parar la tiena. El homenaje al
-Colta 

Raymi se rel,aciona con eI
género femenino; niñas, jóve-

nes, ancianas, desdelas mama
cunas, ñusta, allPa mama, lias

pallas, todos los seres del soco

femenino, Por ende los se

hacían para honrar a la madre
tierra, prePararl,a.

Septiembre, octubie,
noviembre Y diciembre son
meses de la fertilidad que
marcan eI tiemPo de las
pachas o los meses de fertiü-
áad. Después de celebrar el
Coya RaYmi, gue es l,a aPertura
de Ia AllPa Mama Para sem-
brar los granos seleccionados
de maíz blanc o, múz amarillo,
fréjol Y otros Productos, Ia
gente se PrcPara Para la fecha
áspecial del dos de nor¡iembre
que es eI tiemPo del "AYa
Marca" o üemPo de finados, Y
que consiste en honrar a los
óspíritus familiares de los
ayllus, de los seres queridos
que )ra no están junto a noso-
tros.

En CaraPungo, aun Prerrale'
ce esa tradición de dar de
comer. Las guagua tandas, el
sambo yana, el cuYucho Y
otras comidas ceremoniales se

ofrendan a los esPíritus eI 2 de

noviembre. Las comidas se

preparan de manera ritual Y
muy por la mañana, entre las
cuatro, cinco o seis de Ia
mañana se hace un ofertorio a
través de la huanlla, dándoles

con un pututo a los hayas para
que vengan a servirse.

En diciembre, el sol inclina-
do al sur coincide con el 21 de
ese mes, fecha en la cual el
mundo'andino celebfá el
Kápak-Killa-Raymi, que es el
tiempo de vitalidad y de ferti-
lidad. Para los mayores en
esta fecha, toda lo sembrado
en septiembre da sus prime-
ros brotes los ñahuis asoman
en la tierra y dentro de la
cosmovisión andina es una
época de trascendencia, la
vida ha retornado una vez
que hemos sembrado las
semillas de maí2, por lo tanto
era el tiempo de hacer cere-
monias y rituales para cele-
brar a los niños, a la fertili-
dad.

Conforme avanza el calen-
dario, enero y febrero eran los
meses para celebrar el Paucar

Raymi, eso significa que el
maíz crece, se aliarga, abre sus
primeras hojas. Luego del
tiempo de floración en febre-
ro, en manzo nacen los prime-
ros granos tiernos-y:se cele-
braba lo que en el mundo
andino se conoce como el
MushukMuyuJuna

Para los antepasados, esa
era La fiesta del florecimiento,
tiempo en el cual los yachacs
iban a las cascadas buscaban
chagrillo o flores del campo
lias mezclaban con agua de la
vertiente, con eso se bendecÍa
a los ancianos y gente de la
comunidad. Pilatuña sosüene
que con el tiempo esa concep-
ción cambió y se convirtió en
elcarnar¡al.

El mushuk nina era el nuevo
fuego. El amauta yachac
encendía el fuego ceremonial
en l,as huacas y centros cere-

- moniales, de esa manera con
ayuno y absünencia se recibía
el nuevo fuego dado Por el
padre sol, a través de Las ofren-
Gss"Ser i$ohnso$ i uBFadoS
kap'úffi usí Go@és,. o:ft endas
especiales en el fuego que
honraban a los espíritus de las
divinidades.

Con ese nuevo fuego se coci-
naban los gianos tiernos. Las
mamacunas cocinaban de
manera ritual y simbólica los
granos tiernos de chodos, fré-
jol, también las papas, mello-
cos, zapallos; después de la
ceremonia esa comida se com-
partía con el fuego dado Por el
Taita Inü. "

Pasa abril, mayo y llegado
junio las dracras han madura-
do, es el tiempo de honrar al
Pachacutik- Pachac- kausay,
que es el eterno retorno de lia.
vida. Lo sembrado a crecido,

reproducido y madurado, por
lo tanto había que celebrar l,a

fiesta de la cosecha, el Inti
Raymi, todo durante el "pallay
pacha" otiempo@ffia .',

El ete¡no retorno'€l&vida
se presenta en fonna de gra-
nos; cada granito de maíz es
un espíritu, un alma en Poten-
cia para las próximas siem-
bras. Para celebrar esta eterna
llegada de los espíritus en
cada granito lo primero que se

hace es honrar a la tierra con
bailes, y ceremonias de lim-
pieza en las vertientes.

A esas vertientes se van los
yachacs por I,a noche, se orti-
gan, toman la fuerza de la
lraku mama, del huma 

'raku 
de

Las vertientes o el huma huaY-
co. En esos lugares se realizan
los honramientog y una vez
que culminan se van para
honrar a los espíritus en las
casas.

En las casas se PreParan
unas capajochas especiales, se
encienden unos juegos cere-
monides junto a las ofrendas
y simultáneamente los Parti-
cipantes esto es familiares Y
acompañantes danzan en eI
patio, Iuego entran a la casa Y
hacen alegrar a los esPíritus
de la casa. El dueño de casa
entrega como Pago una gran
comida.

Un balde de chicha o azhua
mientras se bail,aba con músi-
ca de flautas, rondines, que-
nas, churos,. Un botella de
trago y una shungunchina,
que es un mediano de comida
compuesto por cuy PaPas, Y
un caldo de gallina. Así es
como los pueblos ancestrales,
preincaicos y precolombinos
agradecían al Padre Sol, a la
Mama Killa, a la AIIPa Mama
por todo Io que entregaba.
(BSG)-(Intercultural).
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Presentarán nueva área
de saberes ancestrales

ITI
Este espacio se

adecúa en el Museo
"Manuel Agustín

Landívar", al que se
busca convertirlo en

un museo vivo.
r¡¡

f a Casa de la Cultura
!¡ Ecuatoriana, Núcleo del
Azuay hara el lanzamiento sim-
bólico de una nueva área de
Saberes Ancestrales, en el
Museo Manuel Agustín
landívar, para que se convierta
enunmuseovivo.

Wendy Aguilar, directora de
proyectos de la Casa de la
Cultu¡a indicó que muy pocas
personas conocen este Museo
con las ruinas de Todos Santos,
y mucho menos üenen conoci-
miento de la calidad histórica
de lasmismas, po4lue hayque
recordar que aquí se mantie-
nen ruinas cañaris, sobre ellas
construyeron luego los incas y
posteriormente los españoles.

Entonces estamos hablando
de un sitio bastante especial y
se busca recuperar toda el á¡eá
de saberes ancestrales, orplicó.

Un grupo de trabajo confor-
mado por la coordinadora Ana
Vela; .la directora del Museo,
Martha Orellana y fuan pablo
Ordóñez, nuevo curador de la
Sala Proceso, están buscando
dinamizarlos espacios de la Casa
de la Cultura y cada r¡ez hacerlos
irrclusivos *acia..las nuevas
orpresiones, que a vecs no han
tenido esa posibilida( indica.

Se ha escogido como fecha de
lanzamiento este lunes 20 de
junio,.que es el inicio del
Solsticio de Verano, que es
sumamente simbólico en el
tema ancestrd y han pensado
nacer una muestra de todo lo
que va a mosüar en las diferen_
tes áreas del Museo, durante
este año.

Una de las primeras cosas
que realizarán es la aperturarde
una fienda, que permitirá que

La dk€ctqa dal Musoo, [4artha Oemana explicó que con todas
€slffi etividad€E no se atectarán las ruinas rte Todos Sanbo, va
que a¡gunas activkfades se realizarán en la acera frefie a la e¿iti

llifl: Il:.ftf" se colocare una rarirna, para eviüar posibtes daños
de los vest¡gbs argudógicos.

productores de hierbas medici-
nales, artesanÍas de personas
del área rural, que no tienen
donde exhibir sus productos,
puedan ofrecerlos al público,
entre otros productos. por otro
lado, también tendrán un espa-
cio para la medicina ancestial,
para lo cual se está trabajando
conjuntamente con el Museo de
Pumapungo y el Ministerio de
Salud Pública, para coordinar y
tenerr¡arias actiüdades en esta
áreaenelfuturo.

Este será Un acto simbólico,
porque luego emprenderán en
un cambiro de infraestructura
dentro del Museo, pero en un
inicio tendrán yarias actividad
que irán paralelas a este cam-
bio. ta idea es Eurancar con ésto
y luego cerrarán parcialmente
el espacio para dar paso a la
reestructuración de la infraes-
tuctura, pero siempre tratanán
de atender a la ciudadanía,
ocplicó.

hoerama del
20 de junio

El programa de este lunes,

iniciarán con un saludo al sol a
las 06:30, luego tendrán una
pampa mesa o almuerzo andi_
no, donde invitan a la ciudada-
nía a participar, aunque deben
acudircon algo para compartir.
También habrá actividades
artísticas y una ceremonia
andina a las 16:30, con mama
Rosa Cabrera, que es un ritual
en honor al sol, representando
el nuevo ciclo que inicia con
este espacio de la Casa de la
Cultura.

Tendrán música contempo-
ránea y Music of the sta$, que
es un proyecto que viene con_
juntamente con la obra que tie-
nen en la Sala proceso, que es
una retrospectiva dogma cen_
tral de un colectivo dá artistas

de loja y ellos vienen también
hacer su trabajo para esta
nueva área. Será un concierto
con música de las estrellas, que
plantea algo que se denomina
Tecrio shámañisrflo, donde iá
tecnología, el conocimiento
ancestral y astronómico, se
fusionan de tal manera que
hacen una especie de mapeo,
de cómo estánlas estrelhs én el
momento que se dárá el con-
cierto e imaginariamente se
trazará una especie de penta-
grama y se tocará la música en
la posición en la que están colo-
cadas las estrellas. Este es un
evento un interesante, para el
cual se espera tener la acogida
de mucha gente, indicó. (CbR)
(D
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Casa Abierta en UPs
sobre I ntercu ltu rat¡dad

La Carrera de Pedagogía
de Ia Universidad
Politécnica Salesiana, sede
Cuenca, conjuntamente con
el Grupo ASU Académico
Intercultural Yachaykuna,
realizó la Casa Abierta sobre
interculturalidad
"Yachaykunata
Karanakuna".

Fue una verdadera fiesta
de aprendizaje del conoci-
miento ancestral, de la cul-
tura .de nuestros pueblos,
precisamente cuando se
celebra uno de los cuatro
grandes raymis, el Inti
Raymi o Fiesta del Sol, una
festividad llena de simboüs-
mo ancestral, se indicó.

El evento se inició con la
armonización del ambien-
te, para dar paso al Coro
Concertista y la participa-
ción especial de la yac-
kack, sabia, conocedora de
la cultura de nuestros
antepasados, quien a tra-
vés de una ceremonia
especial, realizó una lim-
pia con el fin de mantener
el equilibrio entre la
comunidad universitaria y
la Pachamama.

El Padre Iavier Herrán,
rector de la Universidad,
manifestó que la especiali-
dad de la Salesiana es ense-
ñar a ser feüz y ésto es ense-
ñar a vivir, a encontrar-
nos. Dirigiéndose a los jóve-
nes universitarios expresó
"que este evento, esta reaü-
dad, sea de vuestra vida
universitaria, vuestra vida
académica, un paso más
para encontrar en este

caminar permanente siempre
abierto, para construir mejo-
res vidas propias y de Ia colec-
tividad." Además habló en
quichua.

Autoridades, docentes y
estudiantes tuvieron la opor-
tunidad de conocer a través
del baile y Ia canción particú-
lar del Cuchunchi, cómo aún
se celebra la tradición del
matrimonio ancestral, una
fiesta llena de compromiso,
espiritualidad y sabidu-
ría. Miguel Mayancela, estu-
diante oriundo de Ia
Comunidad del Quilloac y pre-
sidente del grupo ASU, fue
quien interpretó al nsvio.

En esta Casa abierta, ade-
más los estudiantes expusie-
ron una variedad de plantas
originarias de los

. I También se presentó' 
danza de la comuniOad
chua¡ de Huam6eti.á.;.rd&l r.::.,

grupo de danza de la
Úniáad eOucativa -
tural del Quilloac, así corTp
d6l baib de música mo&r-
na de la Universidsd
PolitÉcnha Saleeiana, co¡r-
cluyertr el gvento con una
pdnpa mesa.

Andes, algunos objetos
arqueológicos provenientes
del Cerro Narrío, diferentes
vestimentas utilizadas en oca-
siones especiales, folletos de
las lenguas Kichwa y shuar,
así como la gastronomía indí-
gena. (coR)(I)
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Lunes 20 de r!.rnio dsl 201{i I FLCOMERC¡O

Cofanes promueven eleco turismo
La Prefec:uratrai:ajaparafcrtalecerel turismo com*nltario.
Para ese f in ejecuta oL:ras para mejorar estas zonas.

. Los habitanles de ¡a óomunidad cotán Zailalo re¿¡bie-
ron canoa$ de fibra para su proyecto turi$tico.

Srdaccr{i¡ gc{¡ado. :io qr:r: il comunid¡rd colán
fF-Co/lte¡rido l¡aemul¡u¡alJ Zab¡lo instalé e* su ie¡rito-

¡io p¡¡l rt¡icr a los visitan-
tes 3 utlit riucvit ex!'caiencia
anraaónica. El hgar eslá ubi-
¡ado e¡r la plnoquia Playa-.,
enCl.r,ab*no,

Lá aventum comienza con
ei r,iaje. Pa¡l llcgar al lu¡iar
hay qre tonrar unl ca::oa que
navcga dutanlc cualto liora-s
por la aguas del:'io Aguar-icc,

¡ posillilid¡'l de tener
rncontl{lr) {:0r}a t:lva
t to¡t ul? colr:unidad

c*fin, en el can:ón Cuyabe-
no, r:rs ahor a posible gracias a

una nue!a irici:rda¡ tu¡ístic¡.
Se tri:li de Yai común, el

Centrc Tr¡istico cortlunita-

desde Nr¡sr'¡ l,{Jit, ei Puc$0
Cer}Úo Uniún o Slrr¡shuflndi.

Eltaita Carlos Yiy0$raje, d e

1a etnla cofán, cs quie¡r da la
bier.¡venida s ios turis:as y les
ofrecetodas las opcirxes ciu-
rau¡esu esndia. Alli se puede
optirl por caminalas tn sen-
der:rs, paseos por citnol, avis-
tamiento de ¡!es... lá comu-
nidad también tlisti presen-
tacioces dr: d¿n¿a aircest¡¿l
y prepara,:omidr trndicional
parakr,s turistas.

En la zona adeirÉs se pue-
den observ¡¡ animales r:omo
k¡s delfines rosados, caina-
nes, tortug;ts charapa, reptiles
]'otros m¿unifcros. Asi¡r:isülL),
el solohechr; de pelnocta¡ en
1as cai:añas eclriógicas, segnl
los conuncros, ya les signi¡-
ca tódn rn;l experiencia a los
visitantcs.

La P¡efecrurg de Suc{ari:ios
;rpo-v:i estc 1ip0 dr: pri)],€ct{)s
tu¡istices co¡] obfas de sran-
fenrimient.) y c:¡paciaaclores
pa;a ios elcargadr:s dcl prtl
,vecto. 

j:lmbién, har.r enlrega-
docanoasde ñbrasdevirtrioa
1as comr.¡nidadcs.

t:ci1¡.:¡ ij:lr i:l-;'1 ;¡¡ rtta aia,lra)/¡ ri

. t'\
{ .rttltl}1l\i LOmUIIefOS $e Unell p0r Un¿f Yla
Las autoririad*s indigenas di: ias parroqr"riascie Pasa (Tu:rgurahua).r i\r'rganarca
(Cotopirxi) recofricron ei prolecto vial f'as¡ - l)asapungo - Guamba,vne - Ang¡¡rarcil.
H¡bi1i uites de las 26 courunirl:r11es, quc v iven cir el limite provincial, soiiciian cl af¡oyo
de la nlquinar ia pesada de la i'reícchrl-¡ dt] Cdo}axiPara la constnlcción dt: la vi¡i.
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'Martes 21 de junio del 2016 I ELCOMERCTO

En el pueblo indígena de Cañar se vivieron dos

celebraciones del Inti Raymi, por separado

los cañaris rindieron culto al sol

Enlm.silhedsoeb-
brdónse#kron
fwias dearteeañfaay
cocaklati¡*¡ae#¡efu
mizó laeoor¡ordn.

Con danr,asy música andina

. Los niños de la Escuela de Danza de la Casa de la Cultu-
ra de Azogues bailaron en el Complejo de IngaPirca.

FOIOS;IINE/DA CASTILLO / EL COMERCTO

. El Grupo Antikuna Rickcharina de Cuenca presentó una mezcla de danzas de los pueblos de la Sierra, en Cañar.
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a adoración alThita Inti
oPadreSolfuelamiáxi-
ma celebración que
realizaban los pueblos

andinos durante el ImPerio In-
ca. Sus descendientes aún re-
viven esta fiesta sagrada con
rituales y danzas ancestrales
durante el Inti RaYmi.

En Cañary en los Pueblos an-

dinos del Ecuador, el Inti RaY-

mi lo celebran entre el 18 Y el
21 de junio. Según el concePto
astronómico, el día2l el Sol se

encuentra en el Punto mas dis-
tante o alto de la Tierra, y eso

marca el inicio del verano. Es

un día distinto a los demás.

Se dice que el día es más lar-
go y la noche más corta A este

fenómeno natural se le cono-
ce comó solsticio de verano.
En esta éPoca nuestros ances-

tros pedían -con rituales- que

no se aleie más el Sol de laTie-
rray festeiaban su regreso Para
bendecir a laPachamamae ini-
ciarunnuevo ciclo devida di-
ce Tomás Morocho, Presiden-
te de la Tucaita-Cañar.

Con el solsticio las cosechas

-de granos PrinciPalmente-
han llegado a su Punto máxi-
mo. Por eso, los indígenas
mantienen esta jomada con ri-
tuales, danzas ancestrales, mú-
sica folclórica, comida tíPica Y
venta de artesanías.

Elpueblo bailaY el sol sonríe,

señala Morocho. Así dan gra-

cias a los dioses de la naturale-
za (sol, luna, tierra Y agua) Por
las cosechas ypor disPoner de

más horas para cumPlir con
las actividades agrícolas. "Pe-
dimos por la fecundidad de la
tierray de sus hijos", dice el di-
rigente de laTucaita.

El pasado fin de semana los
cañaris vivieron el Inti RaYmi
desde dos espacios ceremo-
niales. El Sol salió Por horas Y
el frío se impuso. Las organiza-
ciones indígenas-camPesinas
lo hicieron enla Plaza de Guan-
tug de la capital Cañari; Y el Mi-
nisterio de CulturaY Patrimo-
nio en el ComPleio Arqueoló-
gico de IngaPirca.

En cadaespacio se eligió ala

Ñusta o Princesa del Sol Y en-
tre el viernes Y domingo Par-
ticiparon más de 80 gruPos de
danza" representando a las cul-
turas autóctonas de la Costa,

Sierra y Amazonía. Tiambién,

hubo grupos de música andi-
na de otras ciudades del país.

En Guántug cada día la fies-
ta se inició con rituales con va-
chaks, alrededor de la chala-
na elaborada con frutas, sím-

bolo de la cultura andinaY que

los antepasados inca's-cañaris
usaban como ordenador de los

conceptos religiosos, matemá-

ticosysociales.
Luego llegó el derroche de

danzas de los cañaris, otavale-
ños, saraguros, kaYambis, sala-

saéas, puruhaes, cholas.'.
Para Luis Ordóñez, director

de Antikuna Rikcharina, que

quiere decir El DesPertar de

los Andes, cada cultura rePre-
senta el pénsar Y sentir de un
pueblo respecto al Inti RaYmi'
Este grupo de cuencanos Par-
ticipó con 20 jóvenes que vis-
tieron un traie blanco, con una
especje de corona dorada en la
cabezaydescalzos.

Los suaves movimientos
corporales y el levantamien-
to en alto de los brazos sim-
bolizaban el culto al sol, las

peticiones de fecundidad Y la
espiritualidad.

Mientras tanto, los actos en
laparroquia IngaPirca se desa-

rrollaron en la exPlanada exte-
rior del maiestuoso comPlejo
arquitectónico de origen inca
Esuna construcción que data
de principios del siglo XVI Y
oue -según los historiadores-
fu".ttr óbt"*"torio del Sol Y
de la Luna, antes de la llegada
delosespañoles.

Allí se presentaron los gru-
pos Llactapi Jatarishu, Kaipi-
mi Kani Pachamama, Chaka-
na Proyección Andina, Iavita-
ki, Wiñaimanta, HuaYrañán,
Yawarkanchik, IntiguaYas,

. entre otros. La maYoríavestía
, atuendos llamativos hechos

con lanade oveias o alPaca, con
diseños de figuras andinas co-

molosantePasados.
El ballet folclórico LlactaPi

Jatarishu de Cuencalleva cin-
co años consecutivos Partici-
pando enel IntiRaymide Ca-

ñar. Para su director, René Le-

ma, con las danzas reviven las

tradiciones ancestrales Y con-
tribuyen Para que estas exPre-

siones culturales del País no
mueraneneltiemPo.

La Escuela de Danza de la
Casa de la Cultura de Azogues
participó con 32 niños que re-
presentaban a las culturas Ca-

ñari, Salasaca Y a las cholas
cuencanas. "Es una fiesta de

valor espiritualY estamos exal-

tando la fecundidad de la tie- '
rra", dilo una madre de tamilia.

Cómo no agradecer a los ci-
clos agrícolas que Practicaron
los pueblos nativos en base a

los movimientos del Sol Y de

la Luna, dilo elPresidente de la
,Tucaita, Tomás Morocho. "El

,Taitalnti dala energía alaPa-
'chamama Y esta nos abastece

de alimentos a sus hiios".
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fbrtalecen las
tradiciones en
Quisapincha
WILSON PINTO

AMSAIO

L¡ sie mbr¡ de la ceb¡da mingn
p¡fil a:olrslruir l¡s cho¿as eon
retho dc paja, ei bailc dei cu¡i-
quin!¡:c, matrinionio indígena,
co,sccha cle los granos, convite
para Ios toros de puebkr, re¡r* -

ticirir dr: la chicha * i¡lclusr e'l

n:rku (niñ¡) danzante 1ue ¡olr
las |e1:r es$rtaciones q:.rc lrul,o
e n lr partrquia Quis;tpincha dcl
canR)n Añibar{), en rldesfile i¡
tercultL:¡'el por el lnri lla-vrli
{-}¡iesta del Soll.

Sc¡¡rlrdrr Poalasin, 5trberu-
dor dcl pucblo Quisrpinchr.
dest¿u) iir pardcip:tcitin .lc ];x
1il c¡¡rrunid¡dcs -v de los 1? l:¡-
rri¡rs rlt Ia parr{)qllia. :\ñ¡dié
rluc il lntención es ¡cscatu. Ia
fiesta cn ho:renaje al Sol y 1a

Pach¡r¡ltma (l,ladrc Tie lr.a)
pur 1as cosechas r¡uc brinrir.n.

"Quü?tnos que nuesfr¿t cul.
lur'¡ uneesl¡'al se mxntelt¡F, Ilor
csa lazón incl¡.ro d¡mt:s c;lpn-
citacirjn ¡ lrs nir¡os yjór.cnes de
la-s cr.¡rtrr"¡nl¡.i¿tles. para t¡uc ellos
com¡rrenrlan )o que t-stilnos
haciendo: rccuperar 1o quc
nr.¡estros tilit¡.r ¡, abuclos lr]s

; AMMTO. Representacién
dei matrimonio quisapincha.

pincha aún sc nr¡ntiencn l¡s
\€slnrcnaas iluióclonlr, lls
ho¡lbi'es ide ndficadr.¡s cor cl
ponc}ro mjo. r.lrientras t¡uc lts
n-luielcs con ar:iu¡o ne¡¡-o. lrrvc-
t¡ v l¡lusa bo¡d¡,rda.

Arit'más, l-uis ()uangltal. rc
pits€lrrantr de la comunida{J
Ilu¡,rrnza, explicó que cn su src-
¡rlr se encu*lttlá¡ en::peñados
en fcs{atat cl m¡rin10llio ro-
¡no kr har:ia:r sus taias futadres)
¡, abnclos. (F;

t¡. lj¡{yc*N!
¡J¡rle:, 2l .in;r¡¡c Ce :Ole

+ Allil3lTO. Los da¡r¿antes de la eam!:nidad de lllahua ehko
esiuy¡eron en l¡ celeb¡ación del Inti naymi en euisapineha.

enscniaür]. P0fque n() rlrlft'c -

lr1os quc se pierdan nuestras
tradicioltrs".

Asinislno, Ernest{r l{unrz¡.
crüildo (presidentrJ rle h ro-
m ¡¡idrd N¡ler.¡'tbndolir¡uc,
¡ls{]¡lxro qile rl lnti ll¡rnri sirre
para haccr ler que cn Quisn,
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CULTURA INDIGTNA TN LA PROVINCIA D[ IMBABURA

Fiesta pam agmdecer a
la Pachamarna y al Irlti

zts de palo s*nto.
Al iniclar l¿ cer,emonia dc

agrádeeimien[o, Carme:r expli-
có que estc ritrll lro titne pú'
bljco scle¡¡i¡,i¡ 'Xqui estanos
todos rel¡i¡los pala agadecer
¡ krs cualro rlt-rtu:nt*s sa¡3'l-
dos: la derr¡, el sol, el ag¡ra y el
r,iottt.l. [ste r itua]es ia hereneia
de nu¿stros antrpasndos. no
tiene neda que lr:r con :eligio-
nes, etnias ni el:rses srxiales'.
diir¡ en su idiom¡ kichw*.

:\lfonsn l,lo¡'air:s, p:esidentc
de la !,niíx dc {): ganizacior.rr:s

Campcsinx lndi¡.,-nas de Co-
tacachi (Lnorcac), indicó q:-re

esti ce¡emünia t:s el inirio rlcl
Ha¡:n Punsh¡ o lnli Raymi
(Fitsta del So1). "lll dia segr-ado
de los b:rios elt: pr"rrificrckin c,<

el 2l de junio. penr ho¡ idomin-
go 19) henr*s decidido rcali:a¡
1a ceremolia de agrarlrcimicn-
tn co:l las guarmis qr:c prep:r-
rilr-on mrsu de ol¡'tnrla'.

tt !tsv!Rs0
l\¡¡.tes. 2: Je ;unro r1e 2016

*sxx e*¡ge **r*f'B*{}***
alrededor de la
laguna Cuicocha se
iniciaron los festejos
en esta localidad.

AMPARi]O ROSTRO

cOfAcAcHt, t¡,rBAsuiA
(l:n cl scnido del churo, l¡s
guarmis (mujercs) r'ic l¿rs conru-
¡ridades aledañas il l;l lagunl
Cuic¡{}rs inici¡rr¡n *1 r:irual de
agrr<.iecimie lto a ir P¿ch¡¡Ta-
na (lladreTierra) ¡'al'laira In-
ti (P.rdre Sol), qur: lcs brindaron
buen¡s cosechas.

Carnre n Cumba iue la eirca¡-
gada ,"1c lidr:rar l¡ cercmo:ri¡¡
qle se reirliz<i cl pasldc drmin-
gr en Cuicochr. Elh juntrr con
cinco prarmis ¡rronunci:rbln
{¡¿rses en kiclrg'¡. ¡¡rientr¡s t's-
eogi:rn l:s nrej*:'cs hulas. .i1';t-
n0: ylo5 p¿¡"1,lr,," llorcs pa-
ra el ritual.

"fodos estos ingledienres
Ios coloc:Lloit sol¡¡c un m;rn'
telbhncojunto con r;¡nras tlr
pl:rntrs sagradlr c$mü :il¿f -

cr:, ortiga, ruda, chilca v ¡Ét.r-
krs <L: ros¿s d¡ difcrentes co
lol'es. Adenás rrtilir¡nrn ve las
dc colores I sahunerio, quc
1u*r¡¡n c:¡cendjdos.iunto a E'o-

DE JULIO
Las ce lebf¿ciones se

extenderán en e1 cantón
Cotecach i hasia esa feclra,
según los 0fg¿nizad0f es.

l-os plrticiplnres rle esta ic-
tilitlad lireron los turistas nr
cionxles v er¡ranje:':rs junt0 co¡r

los integ'iurtes riel comi¡e Kui'
chik Krch¡, trnfirmrrlo pc:
sic¡e co:nunidatles ubica¿l¡-* rn
los ¡:lredcdolcs dr ll la¡¡.r:rnr

San Nicolás. Cuieolh:r, Arrar'¡-
;rcs, N'&¡loci-los, Clrilcapanrb:1.
l{oralts Chr.r¡r:r c linqr"ri.

Ellos llegaron clesiie su-s cllsf-
rk¡s cor castiilos. rrna de galk:s
y ltledriu]o$,

F'abiá:r I'clrcz. c0r]]ullcro

Cr¡icocllir. senaló que.'s¡r es l¡
celebración más garrde de I alio
v se l:l h¡ce co¡ rifualcs en ll
lagrnr Cuicrrxh:r porquc cs
consicicr¡do un sirio sagrirtlo.
''Co¡:tinulncio l¡s a¡diciones
tlc nutstlos lntc¡l:rsatios. hace'
¡mrs un b¡ño ritual ¡xll leno-
lar'1as encrglas. lil 2l deiunio lo
il¡¡t:¡nos 9ll i:¡ria una ¡lc nncs-
ra-. con.runid¡rdes'. cx¡rilcú.

I-rs cclcb¡acioncs dei ln¡i
Itrlmi fn cot¡cachi sc cxtcn-
clerán h¡.st¡ el I clr: jr.rljo. I lirstr
cs: fccha sr rcaliz¡¡rán otrlrs ac-
¡ividades, crmo la to¡¡¡a tJc la
plaza. que ha:án krs ninos ¡.
:rrinltos lm¡olrs, ci l3 riciunir;:
mienn-irs r¡lre kls diás :4.;5. :.1

), 3{). io-s lrombres ri* las cr;mir
nitl;rtlts rltl:s v lxjls rcalizirrál
lil rom¡ dc h pinz:r rentr:rl dcl
t:¡:tr¡r:. .i¡rrde b¡ilarán cr¡:r a¡
nrrrus ¡.1 rjtmo iL-'grritnllls.
vioiines I' churos. lF)

tlc
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. COTACACHI,
lmbabur¿. €uarmis
fuercn las encargadas
de preparar la mesa
pan el ritual.
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Ma¡tes ?1 de i n¡a dei 4016I ELCQMIñCIA

WWW H$¡\SKñ*{L*A$

La cultura se u$a para atraer turismo
En la provincia se impulsa una caravan& gesironémica, en la

que además se difunde música, arrullosy dan¡atraclicional

. Las dan¡as i!¡f roesmeraldl: ñas 9on parie de¡ alraeilvo
con qlre ¡a provincia llusca ::ltrasr turistas de la S,erfa.

Las phyas de lisme¡airias
slirie¡eu un b{jú¡ ludslict)
desde inicios de año y el prt-
blema creció t¡as cl terrr:mo-
r0del 16de abril.Paresos.re'
fu erza lapromoción cn lt 5ie-
r¡r, desde dcnde rg:almente
llega la m;i¡'oria de turistas.

\{osqusr¿ dice que en sus
p$sentaciones cllent¡n to-
s¡s sobre su cultum, el fom¿n-
to de la da*za y el uso dr: ins-

ür:n:entos musicelcs r:ut¡¡r: cl
bomb*.r,ln nrarimh;r.

Otro grtpo emblen:iirico r:s

hlgo:i{r Inte¡n¿critnal, que

nuestr:rla riqueza lral iie lo¡
afrtesnrraleleños, que l:iple-
s¡¡¡ su adonciónal*s sanlos.

S&]ti{go M0squ!:ru es pár-
te {ir csle ¡{¡npo qlle llelr:] r1:l

repe;t*riode mirsir* Y drnza
en el ilan:rdt¡ Turisno Sol¡-
d¡ r'i o. ¡ealizailo en la playa d e

Lls ¡'¿!m¡s y A¡ac¡l¡¡x:s.
"A Ior tu.isrrsnes ll¿¡rlamü'

cho la i'rle¡lqiÓn ver en ln f laYll

da¡¡¡¿l ¡ rit¡x: de l¡¡ tlarin¡-
bas", diio ndu¡Ldo A¡,imsQ
l.ópr¿, r,rn Yirit¡nte de la $ie-
rt;t !¡ut estuv{: eil u::¡ ftriil
1-tilstronixr'¡iea ü¡¡ Atllcilines.

lF-co¡rler]tic i1 lsf c¿?il{.{¡t

ne{taccidt fsñ}9rar{ras
F-Con¡añ¡ds l.la¡."' i¡i¡lal

sn-rcraldls pronociot'io
su glstrr':nomil y r:ui-
tr¡r¡ r:¡r la Sierra, p*ra

¡tr¡cr tuflstals a l¡.rs brlnt¡-
rios de l.¡s l:ritas, Al¡camas.
T¡rsu¡n. 5ar,tr*, Sriil. Nluisne.
Portrte ), l{o¡l]llr:}io.

A tr¡r'ds de k:s horelerrs de

!ilr':t s rilr,i,_n ¡) a; iri¡:¡iiilrL:

Atncntrres y autorid¡des p¡0-

"-inciales. ¡ro s{to prcaüttarl
l¡ v¡r'i¡d¡ gastronémica de
Esme¡aldrs, sinr'¡ ¡¡mhié¡l sr
marimb:.r, danza y ar:"ullos,

Uno de ll',s i¡lesrantr:s de]
glL;po de marinrb;r y danra
Tierrlr Esme¡alda$ es }'la-
Il|al [,1asq:1etit. iian est&dt)
en Qr.rito .v Güa$quü, donde
laconidaesmeralcleia ira d*
ieit:rdo :r pi-}lenciales uristiis.

U* ritual para qus lE ti€rra no t¡emble

S:)nt{} n*!1}¡s!¡*. Lüs veg*lal¡stas rje lR nEciünalirirld
Tsách:la i:rvocaron For s€8unda osasiÓn a süs d¡üses
para pedir qire la m{dre n&tulal*¡a n¡efm€ *i iñpacao
{:e los f*nónenos net|¡¡&l&$ *omü €¡ terle¡no1c riel 1$

de abril. Según Manue! Cal::e*cÓn, orgañi¡ador de los
rit¡ial€s, es un acto espeüial que no io pfacl,cab3a des-
de hace mucllos años. El f¡tual, dond€ oraron e invoca'
ron a sus ar]c€sl¡os, eonvooÓ a ünos 1O ponQs lchama'
ne$) el pas¿do jueves. Reclaecién Santo Domiñgo

Una ceremonia klehwa en Puntiat¡il

*¡llilix*é, por ei lnliRayni (Fie$ta de Sa], e:r españ.1),
que se celo¡lra cilda ?1 de jul.}io, $e efectúa hcY xn rF
tual en oi silio sag.ado de Punli¡liz;1, ub¡eadó en el ca¡l-
tón Cxyañbe, eü el ncrte de Pichincha. Esle es |lno de
los ¿clos dc ¡as ti*slas del Saly San pedrt qrre desa-
rrolln:r el l\¡unicipio locaiy la CortealeraaiÓ* delFueblo
l(,ry;r:r.l r E '¡,¡ .;¡'¡6 ¡¡:-9¡lr¿i¿L; lr l:ir: r"r, .. ," c
mi¡ad¡ lbma cje Püñtial?i! :€ re¿li¿¡-1f¡ el ?$ de jün'a
próx¡¡Ro. Los doi acto$ ofipe¿ará8 a liits 1?:oo.
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Los objetos analizados por Eloy Palacio
' pertenecen a tres culturas de la costa ecuatoriana

El proyecto f[orton analiza
piezas precolombinas
AlexanderGarcía Redactor
(F - Contenido intercultural)

ntes de que lanoción
de Geometría, tal co-
mo la conocemos
ahora (con su com-

plejidad sistémica), llegara a
América con el arribo de los
españoles; cientos de años an-
tes un peculiar conocimien-
to abstracto de las formas pu-
ras ya operaba en la mente de
los antiguos pobladores de la
Costa ecuatoriana. La cerá-
mica precolombina de cultu-
ras como Valdivia, Chorrera y
Machalilla contiene informa-
ción compleja entérminos ma-
temáticos, según se desprende
del analisis del proyecto Nor-
ton. Un estudio estético y de
proporciones sobre la colec-
ciónNorton-Pérez.

Un equipo multidisciplina-
rio liderado por el arquitecto y
diseñador Eloy Palacio analizó
40 piezas de la colección que
hacen parte del Museo Presley
Norton de Guayaquil. En par-
ticular volúmenes de revolu-

Martes 21 de junio del 2016 / ELCOMERCTO I

ción: platos, vasijas, cuencos,
vasijas,ollas.,.

El estudio encargado por la
Dirección Cultu¡al Guayaquil,
presentado en el 2009, fue re-
cientemente actualizado con
conclusiones y diagramas que
exponen el anílisis estético
de una manera mrás didáctica,
concebido como tema de con-
ferencia. Una de las figuras
más interesantes del catálogo
del Museo es la número 20 del
estudio, una olla Machalilla II.
compuesta por el ensamble de
tres sólidos platónicos. Parte
de una esfera en labase, de un
cono en la parte intermedi4 y
un cilind¡o en el cuello.

Larelación es armónica en-
tre las partes, según la forma
"siglifi cativa y proporcional"
como se encadenan a escala
una serie de rectángulos armo'
nicos trazados sobre el contor-
no de la olla negr4 hasta dotar-
ladeequilibrio. '

La metodología de análisis
estético, que se alimenta de
tradiciones que vienen desde
Leonardo Da Vinci, en el Re-
nacimiento, se basan -aunque

con cierta modulación propia-
en los trabaios del matemáti-
co George David Birkhoffy del
artista Jay Hambidge, para es-
tudios de las cerámicas chinas
y griegas, respectivamente.

"La gran pregunta es: ien
qué nivel de desarrollo estaba
el pensamiento matemático -
geométrico de los antiguos po-
bladores de la Costa?", se cues-
tiona Palacio. El proyecto so-
lo ofrece pistas, unos atisbos,
según subraya el investigador.
Para demostrar la hipótesis se

requieren de resultados esta-
dísticos fi ables de los patrones
de variación con una muestra
de piezas mucho mas grande.

En un primer momento de la
cerámicaValdivia (que se de'
sarrolló entre e13500 y el1800
a" C. en la Costa del Ecuador)
las formas no son perfecta-
mente platónicas, pero se van
aproximando cada vez más a
la geometría euclidiana (clísi-
ca), apunta el autor, hijo del cé-
lebre escultor lojano Alfredo
Palacio Moreno. "En su evo-
luciónen eltiempo las figuras
van refinando su tratamiento
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M AB I O FAUSTOV E L COM E RC rc

. Eloy Palacio es
el autor del aná-
lisis estético de

proporciones de
la cerámica abo-
rigen de lacosta.

":. 
;,

E3ruUO l

Encargado por la direc-
ción Cultural Guayaquil.

y se distancian de las formas
que imitanla naturalez* HLas-'
ta que tienen como paradigma
figuras puras, abstractas, pura-
mente matemáticas ", sostiene
Palacio

El tema plantea una serie
de preguntas filosóficas, aña-
de. éEn qué medida estos pa-
trones son innatos al hombre?
iPor qué dejamos de imitar a

la naturaleza y empezamos a
imaginar un mundo posible
que no tiene ningunareferen-
cia con la realidad inmediata?

En términos estéticos la in-
vestigación concluye que la or-
ganización de la forma de las
cerámicas responde a mucho
más que a la solicitación fun-
cional. Como decíaBirkhofi la
sensación de belleza se deriva

de laconfluencia de dos vecto.
res que se cnvan" nuestrane.
cesidad de ordenyde informa-
ción. A mayor inforrnación en
una forma dad4 ella es suscep
tible de poseer menos order¡.
"La belleza sería un punto de
equilibrio entre estas dos soli-
citaciones, que Birkhoff trató
de calcular, proponiendo un
cuantifi cador estético".
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baio", indicó Canaday.
Omaere es una palabra de

la nacionalidad huaoráni y
significa'selva'. Los guías na-
tivos son Ios encargados de
explicar los cgmponente del
área natural y sus dos tipos de
bosque. Por los senderos natu-
rales el visitante puede apren-
der acerca de las más de 1500
especies de plantas propias de
laAmazonía. Además, puede
encontrar una infinidad de in-
sectos de diversos colores.

Entre las aves se puede di-
visar a la oropéndola, tangara
paraíso, golondrinas, cacique,
pava de monte, mirlo pico ne-
gro, colibríes y otros.

Teresa Shiki, presidenta de

la Fundación Omaere, exPli-
ca que para las enfermedades
como la diabetes, presión alta,

colesterol, gastritis Y úlceras
hay varios remedios naturales.

La indígena de la naciona-
lidad shuar indicó que el Par-
que etnobotánico Omaere es

la farmacia de la naturaleza Y
un regalo de salud para la hu-
manidad. Tirmbién reciben
voluntarios que han Perma-
necido durante un mes Para
aprender a hacer la medicina'
"I¡s chicos debenpagarse sus
pasantías porque no tenemos
dinero. Aquí aprenden sobre
las medicinas caseras", indi-
cóShiki.

Enlacabañade dos Pisos se

ubicó un pequeño museo con
vasijas recolectadas o donadas
por los dirigentes de las comu-
nidades shuar, huaorani, ki-
chway zápara. Allí los volun-
tarios comercializan los Pro-
ductos hechos por las muieres
decadaetnia

Shiki inücó que estos recur-
sos son devueltos a las comu-
nidades con alimentos o medi-
cinas. El costo de lasvasiiasva
entre USD 4 Y 15. La ambateña
Fernanda Flores viaió con sus

compañeros de la Universidad
Técnica de Ambato a este Par-
que. Los estudiantes indicaron
que su proPósito era encontrar
las plantas que haY en el bos-
que húmedo de la Amazonía.

"Se pudo conocer mucho de

la culturay las hierbas que haY

para curar. Los turistas deben

conocer estos esPacros tuucos

en Pastaza", comenta Flores.
La Fundación Omaere ad-

quirió 250 hectáreas de bos-
que primario en San |osé de

üotóttu, en la provincia de

Morona Santiago. Los funda-
dores adaPtará'n el á'rea Pa-
ra convertirla en una reserya

natural que llevará el nombre
de PakaNunka que en idioma
shuar signifi ca'Tierra Plana'.

Ademrás se esPera que el si-

tio se convierta en un Parque
v estación científrca Para ana-

iizar los cambios ambientales
delbosquePrimario'

ffiFr@f
tl*hrqtta0maére
fue fi*r4$o en 199i1
porunasturtrydos
t3Y.ll'?ij 

", 
.
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-,Inti Nusta busca rescatar

WITSON PINTO

w PELILEO,lbrgunhua. Como parte de las celebraciones del
lnti Raymi, Lizeth Masaquiza (c) fue electa lnti Ñusta.

WILSON PINTO

PELILEO. TUNGURAHUA

Con su mejor gala alpargatas
confeccionadas Por artesanos,

anaco negro sostenido Por un
chumbe (faja), tres bayetas de

diferentes colores, collares de
coralina sobre ei cuello, muñe-
cas y aretes, sombrero de color
blanco, así como shigraparalle-
var la tonga (comida) se presen-

tó Lizeth Paola Masaquiza, de
17 años, estudiante de Medicina
en la Uniandes, luego de ser
electa Inti Ñusta (Reina del SoD

del pueblo Salasaca
La elección se realizó como

parte de los festejos del Inti
Raymi (Fiesta del So). Masa-
quiza representó a la comuni-

las tradiciones

dad Manguiwa Cochapamba
Catitawa, también particiParon
candidatas de Mansanapamba
Grande, Kuri Ñan, Rumiñahui
Chiquito y Sanjaloma Bajo.

Aseguró que se siente orgu-
llosa de haber sido elegida Inti
Ñusta porque es una de las tra-
diciones ancestrales de los Pue-
blos andinos como el Salasaca,

por esa razón confesó que en el
año de reinado trabajará junto
con los niñosyjóvenes de la pa-

rroquia para hacerles conocer
la cultura que le han heredado
sus antepasados.

Masaquiza se lamentó de que

es penoso ver cómo algunos jó-
venes adquieren "otras modas"
y de que se pierde parte de la

W,&
DE JUNIO

Desde esa fecha Lizeth
Paola Masaquiza es la lnti
Ñusta del pueblo Salasaca

de Tungurahua.

cultura ancestral. su vestimenta
e idioma (el quichua), por lo
que enfocará su objetivo en re-
valorizar de dónde üenen y lo
que son, para que se sientan or-
gullosos de pertenecer a un
pueblo milenario.

Kléver Masaquiza, cabildo

(presidentQ de Manguiwa Co-
chapamba Catitawa, reseñó
que el Inti Raymi es una cele-
bración de los pueblos ances-
trales, un festejo que pasade ge-
neración en generación.

Comentó que por esa razón
en Salasaca se unieron los t8
cabildos para realizar la cele-
bración, que incluía la elección
de la Inti ñusta, efectuada la
noche del pasado sábado t8 de
junio.

Masaquiza aseguró, además,
que conjuntamente con la Inti
Ñusta se plantearán estrategias
para socializar en la comunidad
de Salasaca, especialmente con
los jóvenes, sobre la importan-
cia de continuar con las expre-
siones y actiüdades represen-
tativas de la cultura ancestral
de esta localidad de Ttrngura-
hua. (F)
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@sL MERCURIO cynca'luevel!] d"ry'o't 201:

En un video la investigadora
recoge todas las expresiones
culturales originales e identi-
tarias de las dos culturas del
austro ecuatoriano; nabionali-
dades que se manifestaban en
el otro polo, allá en el norte. La
fiesta de homenaje al sol en
junio era un acontecimientó
al otro extremo del continen-
te y Allison encontraba en ella
una manifestación tan origi-
naria y ecuatoriana.

Allí en el centro de conven-
ciones, entre las luces sonó la
bocina. Muy fuerte se escuchó
una melodía que asemejaba al
viento de los andes sureños. El
sonido, como es típico en las
culturas indígenas ecuatoria-
nas,, fue el llamado para la
gran concentración, así lo
hacían los ancestros.

Las mujeres de Cañar lleva-
ban polleras, rebozos, blusas
de bordados multicolores,
sombrero de lana y algunas
tenían en sus manos el uso y
el huango con el hilo para el
hilado. Los hombres de la
misma nacionalidad vestían
sus ponchos o cuzhmas,
chumbis o fajas, camisas bien
bordadas, el sombrero de lana.

Los de Saraguro, por su
parte, vestían su camisa, el
poncho negro, su pantalón
corto del mismo color y el
sombrero, negro en el caso de
algunos hombres y las muje-
res con el blanco-negro que es
el típico que se combina con la
pollera larga de finos plisados,
la blusa blanca, las huallkas
de mullos o chakira y el rebo-
so sujetado en sus puntas con
el tupo de plata.

La fiesta: identidad
y cultura del sur
del Ecuador
"Distinguidas autoridades

de las diferentes etnias:
Saraguros, Cañaris, de la bella
ciudad Cuenca, también hay
personas que representan el
orgullo ecuatoriano. Señores,
en el Inti Raymi suenan las
quipas, como si sonaran en los
andes", eso decía el animador,
el hombre que hablaba en
kichwa y en español.

Luego de eso vino la danza
de niños, jóvenes y adultos.

Cañaris y saraguros
muestran su ident¡dad
en los Estados Un¡dos

rTT

Los indígenas de las

nacionalidades de

Cañar y Saraguro

celebran en algunos

parques de las me-

trópolis norteamerica-

nas, los cuatro raym¡s,

las cuatro fiestas del

calendario agrícola.

Il¡

D arece- qu.e lo, Pero sí, el
¡. sonlclo de las qulPas Y
bocinas cañaris suenan en
algunos espacios de las metró-
polis estadounidenses como
Nueva York o MinneaPolis-
Minnesota. Son las bocinas Y
las quipas que se fueron con
los nativos de Cañar, de
Saraguro, con quienes traba-
jan fuera de su terruño, Pero a

donde van llevan su cultura Y
la enseñan.

En una noche de verano,
Allison Adrian, etnomusicólo-
ga, oriunda de Minessota,
asistió a un centro de eventos
para el Ecuadorian BeautY
Contest, un concurso de belle-
za ecuatoriana. Allison estaba
invitada al Inti Raymi que los
cañaris y saraguros festeja-
rían aquella noehe.
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Hombres y mujeres gue en la
celebración

lucieron los atuendos envia-
dos desde acá. Los zamarros
de cuero de borrego, las cuzh-
mas, las polleras, dos para
cada bailarina, la una que se

recogía para formar cual can-
guro y la otra que enseñaba la
elegancia delbordado.

Todos bailaron al ritmo de la
música hecha con flautas y
tambores¡ música ecuatoria-
na. "saraguro significa "la
tierra del maíz" y queremos
revivir en este espacio, dedi-
cado a todos ustedes, esta
gran celebración como es la
fiesta de la cosecha del maí2.
¡Que vivan los cañaris!. Así
bailan con su traje Saraguro Y
Cañari", arengaba el anima-
dor.

Dos días para revivir fuera
de las fronteras ecuatorianas
la celebración ancestral. La
noche para bailar y el día para
llegar a uno de los extensos
parques de Minnesota, y allí,
en dirección a los cuatro pun-
tos cardinales realizar el
ritual. "Nosotros los hijos del
sol caminamos por ese cami-
no ancho de la vida", decía el
yachac, el celebrante, quien
pedía levantar las manos
hacia eI Padre Sol.

El estudio y las fotos
que muestrantodo
De esa experiencia vivencial

de la etnomusicóloga queda
un archivo fotográfico y un
estudio que muestra como los
migrantes ecuatorianos, que
son parte de dos nacionalida-
des indígenas, a donde van
Propagan y tratan de mante-
ner su cultura.

Allison estima que en
Minneapolis-Minnesota, habi-
tan entre 20.000 y 40.000
ecuatorianos provenientes de
diferentes partes de nuestro
país, la mayoría de Azuay y
Cañar. Los saraguros viven un
poco fuera de la ciudad y los
cañaris se afincaron dentro de
la ciudad de Minneapoüs, ciu-
dad donde hay restaurantes y
supermercados que expenden

comida ecuatoriana.
Cuando se reúnen para cele-

brar las fiestas tradicionales,
ellos tratan de mostrarse
como lo harÍan en su tierra
donde nacieron. Los niños que
participan de estas ceremo-
nias han nacido en los Estados
Unidos, pero siguen en la cul-
tura, porque los padres se
encargan de enseñarles el
contenido, uso y razón de ser
de cada componente de los
trajes, de la música, de la
comida.

en los Estados Unidos; por lo
que en estos encuentros se ve
una mezcla de tradiciones que
llevan tanto los de Saraguro,
como los de Cañar.

En las celebracionés y
recordaciones al Dios Sol, por
parte de los ecuatorianos en
Estados Unidos, hay otros
ecuatorianos mestizos y de
otros grupos indígenas que
participan activamente de
estas manifestaciones cultu-
rales.

Si algo llamó la atención de
la investigadora, es que en la
celebración el mayor protago-
nismo lo tienen los niños y
jóvenes entre'ocho y 18 años,
en su mayoría las mujeres,
que son las encargadas en dar
la continuidad a la celebra-
ción y mantener sus tradicio-
nes culturales en tierras tan
lejanas y extrañas.

Durante el compartimiento'
de Allison con los cañaris y1

saraguros ecuatorianos en'.
Minneapolis, la norteamerica-
na pudo ver un concurso en el
cual las mujeres demostraron

. su talento en la danza, canto,
como también en las respues-
tas correctas a las preguntas

' sobre la cultura cañari y sara-
''guro; respuestas que fueron
en español, ingles y quichua.
"EI aplauso era el más alto
para quienes hablaban en qui-
chua", recuerda Adrian.

Y es que en esos espacios se
nota la presencia de una
población trilingüe, gente que
así como habla español, lo
hace en inglés y kichwa. Es
más, en el día del Inti Raymi,
se anunció la búsqueda de
voluntarios para enseñar
kichwa dentro del sistema de
educación. Eso deja claro el
afán de los indígenas ecuato-
rianos en el intento por man-
tener las costumbres. Aspecto
que contradice, en parte, con
lo que la gente de Cañar sos-
tiene en cuanto a la pérdida
de la cultura por la migración.
"Yo veo un gran esfuerzo por
mantener esa cultura", afir-
ma Allison Adrian.

A los americanos les cautiva
las expresiones culturales de

Los cuatro raJrmis
se festejan

En el estudio hecho poi
Allison Adrian, la etnomusi-
cóloga pudo comprobar que
los cañaris y saraguros se
reúnen para celebrar no sólo
el Inti Raymi, sino los cuatro
raimys, estos son: el Inti,
Coya, Kápac y pawcar Raymi.
De hecho, la mayoúa de cele-
brantes no se conocieron en
Ecuador sino como migrantes
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la gente del austro ecuatoria-
no y esa relación muy estre-
chacon Ia naturaleza' Las frui-
tas, las flores, los granos con
los que se confeccionan la
chacana o cruz andina, esos Y
otros símbolos remiten de
inmediato a saber que, con
esos, la gente, rinde tributo a

la naturaleza, denominada
también como Pachamama.

Sincretismo cultural
con las culturas del
Hemisferio Norte

. Una vez que los cañaris Y
saraguros llegan
Norteimérica tamPoco están
alejados del sincretismo. Los

vachac del Cañar aPrenden
óosas de los sabios de las cul-
turas originarias de Estados
Unidos y eso Porque la gente

está viajando, aPrendiendo de

los otros.
Por eso, no es raro ver hoY

en día, en un museo, como el
- de Washington D.C, caPital de 

,

Ios Estados Unidos, fotos de

una yachac del Cañar en una
ceremonia dentro del museo.
En ese esPacio, Ia sabia ense-

ñaba sus conocimientos a la
audiencia en la que, de segu-' ro, la etnomusicóloga dice
habían muchos indígenas deI Norteamérica; de esa manera

. los cañaris aPrenden de los
indígenas de Estados Unidos Y

viceversa.
La Presencia de la cultura

cañari en uno de los Parques
de MinneaPolis deja ver que

Estados Unidos es un País
muy mezclado de inmigran-
tes.

Tal es el caso de Ia gente de

Somalia, Por ejemPlo, que está
en el País del norte Por 40
años Y sus nativos Y nuevas
generaciones mantienen Y
propagan su cultura. "HaY un
iecónócimiento que se Puede .

conservar, las culturas son
distintas Pero haY que resPe-

tar y aPoyar al mantenimien-
to de las culturas diferentes
en Estados Unidos", afirma
Allison Adrian. (BSG)

::-:(INTERCULTURAT)
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(Viernes 24 de junio del 2016 / ELCOMERCIO

Los tsáchilas se reunieron para
analizar una carta que envió el
obispado. Se pide que no hagan
fiestas en Semana Santa.

ElKasama
incomodaala
IglesiaCatólica

' Al lanzamiento de la fiesta Kasama asistieron las autoridades de Santo Domingo y los chamanes de las 7 comunas.
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María V. Espinosa. Redactora
rnesp,nosa@e I co me rcio.co m
(F - Contenido lntercultural)

a fiesta de mayor im-
portancia para la cul-
turaTsáchila es el Ka-

I-Jsama, que en idioma
tsa'fiki significa Nuevo Año.
Según el guía turístico Henry
Calazacín, la celebración ha
tenido varios cambios en los
últimosl00años.

Hace cuatro décadas se de-
jó de realizardebido aque los
tsáchilas perdieron interés en
reunirse porque no había ca-
minos habilitados. Entonces,
prefirieron celebrarlo por se-
parado en las siete comunas,
con rituales nrás íntimos. Así
lo aseguró el exgobernador
tsáchila Héctor Aguavil.

Pero desde hace 20 años,
la tradición se retomó por la
iniciativa de los jóvenes, que
no querían que las costum-
bres se perdieran. "La fies-
ta se hizo comercial. Los tsá-
chilas ofrecían rituales pa-
ra turistas", señaló Aguavil.
Este año, la celebración du-
ró una semana -entre el 21 y
el27 de marzo- y contó con
el apoyo de la Prefectura de
Santo Domingo. Fue en la

comunaChigüilpe. '

Se instalaron pequeños
puestos elaborados con caña
guadúaypaja. Ahí ofrecían ar-
tesanías, comida típica y cory
sultas con los v€etalistas tsá-
chilas. Adernás, se presenta-
ron agrupaciones musicales.

Mateo Calazacón, presiden-
te de la comuna Chigüilpe,
aseguró que este año lograron
que la fiesta se celebrara enun
solo lugar. Con ello aprove-
charon para recordar tradi
ciones como la molienda de
la cañay juegos tradicionales.

Pero Albertin a Calazacín,
operadora turística de Chi-
güilpe, afirmó que este año la
organización se fijó solo en lo
comercial. "Fue solo fiesta".
Ella recuerda que antes era
unaactividadpara renovarlas
energías. "El Kasama se cele-
bra junto conla Semana Santa
Por eso no se hacían fi estas si-
no rituales espirituales".

Este año, los feligreses de
la Iglesia Católica Cristo Luz
del Mundo, de la comuna Chi-
güilpg se quejaron de la fiesta
Kasama. Eso debido a que se
celebró a pocos metros de la
iglesiay el ruido no dejaba es-
cucharlaeucaristía.

fustificaron que fue debido
aestos actos,porlos que no se

hicieron peregrinaciones por
la crucifixiór¡ que es pafté de
la tradición de Semana Santa

- 
Eso motivó a que el obispo

de Santo Domingo, Bertram
Wick Enzler, enviara una car-
ta a la Gobernación tsáchila.
En el documento, la Iglesia
pedía a los tsáchilas respeto
porsustradiciones.

El gobernador tsáchila" fa-
vierAguavil, organizó una re-
unión con los presidentes de
las siete comunas. Una de las
propuestas fue el cambio de
fecha de la fiesta. pero no to-
dos los tsáchilas estuvieron de
acuerdo. Según Manuel Cala-
zacón exgobernador tsáchila,
al cambiar el día se pierde par-
te de latradición. "3e puso en
esa fecha porque el cal-endario
coincide con el solsticio. para
nosotros ahíse inicia un nue-
voaño",señaló.

Pero Albertina Calazacón
señala que el Kasama solo se
establece de acuerdo a la Se.
mana Santaporque son fechas

C*ttrn**r,w. foq
charharesinvmair a
Diosyabewtmen
sus rituales-

de feriado y se puede atraer a
los turistas nacionales. .,Se

debe respetar también la tra-
dición católica que nos incul-
caron nuestros antepasados".

Flavio Calazacón, de la co-
muna El Poste, aseguró que los
ancestros tsáchilas creían en
el dios sol o pipoa, en tsa'fi.ki.
Pero luego fu eron evangeliza-
dos. "Solo combinamoJnues-
tras creencias. Le pedimos a
fesús y la naturaleza que nos
permita curar enfermos",

Segrin la Diócesis de Santo
Domingq los primeros cre-
yentes fueron los misioneros
dominicos, de los cuales Santo
Dómingo recibió su nombre,
en 1930. Años después llega-
rían los padres mércedariós,
los lazaristas, entre otros.

El gobernador tsáchila ase-
guró que todavía no se roma
una resolución. El Conseio de
Ancianos Tsáchila debeíá re-
unirse.'Acordamos que sere.
mos más prudentesparano in-
comoda¡alos demás".

lgrleslae. En cada
cómuna tsachila hay
una ¡gle$ia católica,
en elcentro poblado.

. En el Kasama se hicieron representaciones de rituales.
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Lunes 27 de junio del 2016 / ELCOilIERGIO ¡

Los habitantes de las comunidades de Pastaza mantienen sus
técnicas y conocimientos ancestrales recogidos por los shamanes

Animales sagrados de la selva,
tallados por Shiwiar y Achuar

'

rcsmms

.FranciscoAranda,de6oáños,tal|a|osanimalesconsideradossagradosensunacionalidadShiwiar?-"ii]"1d"1!::

Esto*talla&bcrcs-
tan entreu$ogO
y7O.$evendenen
Au*qyentacornmF
dadtlnión'Base,

"*t$try
"Enls'cosrunidad- :

tlrrtónEasehayrn
tftt¡O4dslasruclo-,
rdÉ#$ütfixiaY : 90

FAMILIAS de Uhión

Base Y de Sagha Huasi

tráüá¡"ñ 
"n 

la elaboración
de las artesanms'

' Achr¡¡r. '
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Modesto Mo¡eta. Coordinador
(F - Contenido lntercaltural)

ntes de iniciar con el
tallado de las ñguras
consideradas sagra-
das por las nacionali-

dades Shiwiar y Achuar, Fran-
cisco Aranda realiza un ritual
en su taller artesanal localiza-
do en la comunidad Unión Ba-
se del cantónPastaza Sellega
porlavíaaLosÁngeles.

Agradece a Mama Sacha
(Mad¡e Selva) por la vida, la
abundanciaypide permiso pa-
ra usar los pedazos de madera
que utilizaráen sus trabajos ar-
tesanales que luego los comer-
cializa a los turistas.

En las hábiles manos de
Francisco los trozos de made-
ra, que apilaenel suelo fango-
sq se transforrlun en ñgurás
como boas, tigres, cuchuchos,
ranas, monos y otros animales'

. de la selva a los que considera
' comosagrados.Cuentaqueen

su juventud se dedicó a inves-
tigar a los shamanes de las co- '

munidades. Con ayuda de dos .

antropólogos norteameric'a-
nos descubrió que en los can-
tos de estos seres espirituales '

se invoca avarias especies.
La boa enrollada en un tabu- .

rete es para recuPerar las ener-,
gías y dejar un lado lo negati-:

- vo. "Los animales están rePre-
sentados en los asientos sha-
rnánicos. La boa tiene Poder Y

. quien se sienta recibe ese Po-
deq energías positivas Y esPi:
rituales", dice Francisco.

Es más, trabaja sentado en
uno de estos objetos colori-
dos. Tirmbién, hace figuras re-
presentado a cada una de las
siete nacionalidádes amazó-
nicas como los Waorani" ki-
chwas, Sáparas, Shiwias...

La tarea no es fácil, debe es-
perar dos meses yunavez se-

cos; dalos acabados. Pintacon
colores amatillo, verdg rojo
negro, tinturas que las extraen
de plantas y frutos que consi-
gue en la selva. Esos conoci-
mientos le convirtieron en uno
de los expertos y conocedores
de las técnicas ancestrales de

losartesanosdelazona
Estos los imParte en los ta-

lleres alos quees invitádo por
el Consejo Provincial, el Mu-.
nicipio de Pastaza, el Ecorae'
y otras entidades. "La idea es.
evitar que muera nuestra téc-
nica y los conocimientos an-,
cestrales sobre los animales.
las plantas y el hombre de ca-
da una de las nacionalidades
se mantenga" aunque la mayo-
ría se perdió con la evangeliza-
ción",afirma

La casa de Francisco está.
enclavada en medio de la sel-
va. Se ingresa por un estre-
cho sendero luego de 10 minu-

tos de caminata Suhiialucía
también es una experta en es-
tas técnicas que aprendió de su
progerutor.

Con agilidad con cuchillas
va esculpiendo estas figuras
que luego las vende en Puyo y
en Quito. 'A los turistas les ex-
plicamos el significado de ca-

da uno de los animales y su Po-
der en la selva Con nuestros
trabaios estamos mantenien-
do nuestra cultura Achuar Y
Shiwia. Es el arte histórico de
lasnacionalidades".

En el museo muestra Par-

te de la historia de los Shiwia
sus armas, collares, artesanías
y su vestimenta. Además, sus
instrumentos musicales como
el tambor y otros hechos con
madera en forma de un arco de
flechay conelhilo de corteza
vegetal templado. Introduce
en sus labios y comienza a ras-
gar dando notas musicales que
son ampli.fi cadas por laboca.

Al8 kilómetros de Puyo es-
tá la comtrnidad Sacha Huasi
(Casa de la selva en español).
Los hombres del pueblo están
dedicados a la elaboración de

artesanías de chonta como lan-
zas, bodoqueras o la cerbatana
con que cazan en el interior de
la selva. Preparar esta madera
que se desprende como astillas
puede durar varios días.

Byron Santi, uno de los arte'
sanos, cuenta que se constru-
yó un centro artesanal donde
se exhibe cadauna de las arte-
sanías confeccionadas por las

mujeresylos hombres de laco'
muna Manifiestaque el dinero
que obtienen conla comercia-
lización desus productos alos
turistas que llegan al pueblo
ayuda a financiar los gastos de
las nueve familias de este Po-
blado del cantón Santa Cla¡a

En el taller también talla en
balsa loros, tucanes, delfines,
búhos, peces... Lo hace con
pequeñas herramientas como
navaias y cuchillos. Con un
cautín queman la madera Pa-
ra dibujar las plumas, los oios Y
más. Byron, además de ser ex-
perto en eltallado, lo es con la
pintura. "Buscamos que la gen-
te conozca la fauna de nuestro
territorio".
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El Hatun Puncha reúne a2scomunas
En Cotacachi los indígenas se toman laplazacentral durante

cinco días. El último día está reservado para las mujeres.

. La fiesta en honor al sol y a la tierra, por las cosechas
de maí2, se desarrollaban con tranquilidad.

te céntrico parque. Así dicta la
tradición explica Morales, de
la comunidad de Turubamba"

El Consejo Cantonal de Se-

guridad, aligual que años ante-
riores, adoptó varias medidas
paraque lafestividadandinase
desarrolleenpaz.

Una de ellas es respetar el
acuerdo que asumieron cabil-
dos y comunidades para que

cada grupo realice la toma de
laplazaporturnos.

Danzantes de 23 comunas
participaron en el inicio del
Hatun Puncha Unos 310 Po-
licías, algunos vestidos con
trales antimotines, vigilaban
lafiestaenelprimerdía

El fin es evitar enfrenta-
mientos entre gfuPos como
en otros años, dice Israel Os-
nayo, secretario del Consejo.
Para los días de celebración
que restan se esPera un ma-
yor número de particiPantes.

Durante los primeros cua-
tro días, esta festividad está
reservada solo para los varo-
nes. Entre tanto, las muieres
darzatán, para armonizar el
sitio, el próximo viernes.

_ Vi CF:NIE COSIAL ES / E L CO M E RC I O

RediacciónSienaNorte
F -C ontenid o I nte rcult u ral)

TJl29 y 30 de junio Próxi-
J{ mo,enelmarcodelHa-
l-¡ftun Puncha o Día Gran-
de, los indígenas de Cotacachi
volverán a apoderarse de la
PlazaMatrb,tal comolohicie-
ronelüemes y sábado Pasado'

"Se trata de una toma sim-

(F -conte nid o interc u ltu r at)

bólica para agradecer ala tie-
rra y al sol por las cosechas",
explica Alfonso Morales, lí-
derde laUnión de Organiza-
ciones Campesinas e Indíge-
nas de Cotacachi (Unorcac)'

La mayoría de danzantes
como Fabián Morales vestían
zamalTos y sombreros de car-
tón, de ala ancha y coPa alta.

Los comuneros dan vuel-
tas zapateandó entorno a es-

FFANC/SCOESP/NOZA PARA EL COMERCIO

497



G

iit$ÉE

e ee
EJ.b
(J (JE

o:-C) ü>E g E
L.- J 

-O L Ú.:

€Éf5'
6 e fl.e9Eñ>
ÉlH:e:=€E
:U Eoe P
Ft .= 

- 
l¡{

úa.¡ .t

¡

6
Li

rl

o

L

U
q)

e,P *
E'ñ tsop
F.HTpuO

.O

aBE
b-E E.
úgv,
a;

¡EE
útJ

EÉiEgEtgÉgÉ¡tEt3e
-s ;?gEÉ6$E*ÉiEE9É;

E! EEEáEÉgHEEEÉ3gi á

I€¡ i¡É É
8.s:E; * E E"

e EüE ál,s
FEü(6n'¡J tr >. -O:E

tEeÉ-c*E e
u t6o9
tt9>EHF

tr{
g.E T

i:-l

.d

x
L

G

-€s E,.>.E'

i¡E€
ñE á€

c)(,)
q)

;:
50
GI

9t

=

o
(d

(ú
U

aao

(!

q)

sq

oo

A>,
F e.5E
gEÉ E

€;EE
€Éia

I

I

s
h

(J
'¡i

ig q É.E+€ q*.E * 6-E H E
* E É3 EEÉ.EEEÉ",3H;8.É
a: fEgE;EÉsE$ s 5 EEE
,E e -.n F^_: _-;€E gE gH $É:EX9Eg?EúA?sH¡eEÉ+
PsEs H3€ F sE ü€ q€: Ef
EEriEÉ*É€gEt€EgÉH
Eif;E6:é$F-3€sE,ÉFEt
E ÉE g E€TE€ E; 3;E€EE

F

=?

==

¿o
=t!
Eot,

$E(ES't c)
*g
ügEo
ñE
FbocL
.9
EEF=t
!p
ú=
EE
¿-8qE

=,E

=E
<8
a!t

OÉ
+J(t)

oFl
9.{
e1

f-l

U
a
F{J
C.
9.,{o
U
- CJ'o

9.{o
F{

cú

tr\o
.ÉI
s!
-

-Oc)
Fl

C)I

cú
+r,
c4FI
OFIFF{A\

+í
cüa

- CEÉ
,).(1

t-{

E

498



VMartes 28 de junio del 2016 / ELCOMERCIO

- 

coToPAxl

Comunidades festeiaron el Inti Raymi
Las delegaciones de bailarines con sus típicos traies de dan-

zantes llegaron de 25comunidades indlgenas de Salcedo

. Las delegaciones de la Compañía Alta, Gusubamba,
Compañía Chica, San José de Rubios y otras llegaron.

Redar;ciónSierraCentro
F -C o nten ido I nte rcul tu r al)

TJ I Thita Inti (Padre Sol)

J{ . 
golpeó confuerzaensu

.|-rf festejo. Los danzantes
de 25 comunidades le rindie-
ron culto en el IntiRaymivis-
tiendo coloridos traies ador-
nados con espeios, bamba-
linas y monetlas como agra-

decimiento a la Pacha Mama
(Madre Tierra) por la abun-
danteproduccióndemaí2, ce-
bada, mellocos, ocas, habas y
dem'ásproductos.

La actividad se desarrolló
en el cerro El Calvario, un lu-
gar considerado sagrado por
los indígenas del cantón Sal-
cedo, en Cotopaxi Esta festi-
vidadde los pueblos andinos
se inició conun desfile de los

danzantes por las calles de
Salcedo.quienes luego ascen-
dieron a este sitio histórico.
Allíbailaron al ritmo delbom-
boyelpingullo.

Rodrigo Barrionuevo dan-
zante de la comuna Compa-
ñía Chica de la parroquia Cu-
subamba llevó sus instrumen-
tos andinos. Estos, explicó,
significa la abundancia que
da la tierra de este año con la
ayudadelsol.

Seg¡in Barrionuevo, hay un
trabaio constante de recuPe-
ración de la culturaytradicio-
nes. "Trabaiamos ion niños Y
ióvenes en recuperar los va-
lores culturales y de nuestros
ancestros. Esperamos que no
se pierda esta tradición".

El ritmo se impuso con el
bombo y el sonido que ento-
naba el pingullo entonado por
Gustavo Cárdenas. El aPren-
dió está técnica rítmica ha-
ce más de 40 años por lo que
es el invitado cuando están
los danzantes. "Notengo una
persona que me reemplace,
los jóvenes no quieren apren-
dery esto se va a perder".

(F-co nte nid o i nte rcultu r al)
FOTOS : ARC H lV O E L COM E RC lO

MO D ESTO M O R ETA / E L COM E RC N
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Las fiestas mayores,
los raymis, no se han
perdido en Cañar. Ni
la modernidad, ni los

procesos de emi-
gración de cañaris a

otras partes del
mundo, específica-

mente a los Estados
Unidos, han logrado

borrarlas.
TT¡

f as crónicas de Guamán Poma
Lr de Ayala, de Pedro Cieza de
León siempre remiten a la fiesta
mayor. Esa fiesta donde las cultu-
ras precolombinas que se acentua-
ron aquÍ, en lo que hoy es Ecuador,
se congregaban para festejar los

, raymis, que según su calendario
agrícola se daban cuatro veces al
año.

La fiesta mayor se celebraba: en
el Inü Raymi de junio, conla fiesta
de la cosecha y el homenaje al

. Padre Sol. El Coya Raymi, que en
septiembre elevaba suplegaria ala
madre tierra, para que reciba las
semillas y engendre nuevos h$os,
nuevos fn¡tos. El Kapac Raymi de' diciembre, que es la fiesta de la
planta niña, y el Pawcar Raymi,
con los campos verdes y los prime-
ros frutos que yabrindaba latiena
asushijos.

Esas fiestas mayores no se han
perdido en Cañar, ni la moderni-
da( ni los procesos de emigración
de cañaris a otras partes del
mundo, específicamente a los
Estados Unidos, han logrado
borrarlas. La geate lleva consigo a
los espacios donde se afincan sus
conocimientos y los enseñan al
mundo. Siempre exponen de
dondevienen, quienes son, asípor-
tan sus raíces y cultura.

los raymis o fiestas son encuen-
tros donde la musica,la ritualidad,
la vestimenta, la gastronomía son
elementos visibles; cada uno de
ellos se manifiesta con sus caracte-
rísticas durante la alabanza a la
divinidad.

Las cultruas ancestrahs
deEcr¡adorenot¡as 1, :'

laütudes

las expresiones cultu¡ales de los
cañaris en otras latitudes del
mundo llama la atención de los
antropólogos. Ese es el caso de
Alison Adrián, norteamericana,
que al encontrarse con estas seña-
les en su país natal, inició un pro-
"ceso deestudio.

Ver cómo los cañaris y
Saraguros festejaban los raymis,
llevó a la etnomusicóloga a estu-
diar el origen, trascendencia y
vigencia de las celebraciones
ancestrales cañaris, dentro de su
espacio geográfico, aquí en
Ecuado4 y fuera de él es decix, con
aquellos que emigraron al norte
del continente, dondetambién

ponen en evidencia los rasgos de su
cultua.

"Él conocimiento ancestral es lo
que genéticamente no está lejos
cuando se investiga. Si se abren los
libros de crónicas de Guamán
Poma, Cieza de León, hablan de la
"fiesta mayor", como un aconteci-
miento donde se asomaba todo el
pueblo. Creo que esosiguevivoyno
hay fronteras. La fiesta mayor se
celebra aquí en Cuenca, en
Ingapirca, enlos Estados Unidos; se
celebra dónde está lataír", erpüca
Tamara Landívar, antropóloga del
Museo Pumapungo, curadora de la
expqfión de fotqgrafns que ense-

Ecuador unido y multidiverso, de
un paÍs donde viven Otavalos,
Natabuelas, Cayambes. La unión
marca la ritualidad de los cuatro
raymis, espacios del agradecimien-
toaladivinidad.

[a muestra de 30 fotografias que
estarán por seis meses en una de
las salas del Museo Pumapungo,
está curada por Landívar.
Seleccionar las 30 imágenes requi-
rió de un estudio detallado a cada
aspecto de las fotografÍas, asÍ con-
formó una colección de imágenes
que llegan a un dialogo, a un
encuenFo, con el espectador.

"Cuando Allison presentó las
fotografias, lo primero que hieimos
fue pedir el apoyo de la comunidad
de cañaris y saraguros que está en
los Estados Unidos. Ellos nos dieron
la mano en la pre-selección del
material fotográfico abundante
que tiene la invesügadora. Cuando
se ¡naterializó la muestra, se defi-
nió enseñar toda la secuencia del
ritual que se sigue en los raymi;
desde el inicio de la celebración, el
enfoque a la participación y por
últimq mostrar la fiesta presente",
añadelandíra¡.

Ias nueyas sirnbolosías
producto del sincretlsmo

Las imágenes de estas manifes-
taciones presentan en su mayoúa
rasgos identitarios originales de la
cultura cañari; sin embargo, por
la forma como muchos ecuatoria-
nosllegaron alpaís delnorte, enel
altar sagrado se ubican otros ele-
mentos simbólicos como son los
perros. Y es que el perro tiene una
connotación trascendental para
los emigrantes, es el animal que a
través de su olfato se encarga de
detectar la presencia de inmi-
grante ilegales en las fronteras.

Entonces, no es raro ver en el
altar sagrado, en la chacana, ale-
gorías de los canes, nuevos símbo-
los que originan un sincretismo
cultural simbólico; esto es, la
fusión entre lo que hombres y
mujeres llevan desde sus raíceó,
con los rasgos de la cultura que
recibe. Una cosa parecida sucéde
con los tambores; muchos de estos
instrumentos musicales son de
Cañar o Saraguro, pero hay alta-
res andinos donde se ubican los
tambores propios de nacionalida-
des nativas norteamericanas,
tambores un pocg más grandes y
más cromáticos.

Esa fusión es una muestra que
todo el tiempo las culturas están
en.movimiento y no quedarse en
er neal de mantener ese romanti_
cismo nuestro. Las nacionalidades
del austro ecuatoriano tienen

ñan como los cañaris celebran los
; cuatro raymis en tier¡as del norte

deAmérica.
Jorenesy niños los protagonistas
lo más llamativo en este prcceso

de reivindicación de la cuitura y
saberes ancestrales, fuera de lá
frontera ecuatoriana, es la partici_
pación de la juventud y niñez de
origcn cañari. Son las nuevas gene_
raciones que nacieron en Esiados
Unidos, fruto de la inmigración, sin
emDrago son a quienes sus padres
transmiten la interculturalidad.

Es enlosraymis donde difunden
no sólo su nacionalidad cañari, sino
además enseñan rasgos de este
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bagajes culturales diversos, lo pre-
colombino, inca, que fue lo más
invasivo; lo colonial y ahora lo nor-
teamericano.

En los raymis, el festejo cañari-
saragmo€s completo. En la expo-
sición de las fotografias que remi-
ten a la fiesta mayor no pueden
obviarse la presenóia de liñustas
o princesas, del Taita Carnaval con
su sombrero grande. Tampoco se
pueden obviar otros instrurñentos
musicales como el violín y pingu-
llo.

A esos se suman los utensilios
autóctonos de la cultura andina
pcuatoriana como el puro o mate
para servir la chicha y comida.
Esos utensilios ancestrales hechos
de calabaza están perdiéndose,
dice la antropóloga; sin embargo,
los nativos cañaris residentes en
Estados Unidos conservan un

Unidadenladiversidad

El objetivo de enseñar estas pie-
zas en la muestra, es para que el
espectador relacione hechos yvea
que, a pes¡u del sincretismo en la
vestimenta, en la organización de
la.fiesta viva presente, la esencia
cultural no se abandona y eso se

ven en los instrumentos impor-
tantes queno faltanenlos raymis.

hmto de interés en esta muestra
de fotografia que enseña la fiesta
gn4de oellnü Raymi, fuera dela
geognfÍa ecuatoriana es que cada
una de las expresiones de identi-
dad cultural se ¡ecupera desde la
niñez y la juventud, desde la nece-
sidad de hacer de Ecuador un pals
ditrerso; esta es una muestra de la
búsquda de espacios donde erpo-
ner la esencia de un país diverso
pero unido gracias a la cultura y
los saberes ancesüales.

Hayelementos que no quedaron
fuera de la retina de la investiga-
dora yla conceptualización de la
antropóloga; estos tienen que ver
conla originalidad de los pasos en
lacelebración.
. Dentro de los rituales, solpresa

causó en la investigadora quien
vio como durante el kapac raymi
(diciembre), en pleno invierno del
norte, las mujeres permanecieron
descalzas a lo largo de la ceremo-
nia. Tener los pies desnudos en la
nieve es entrar en contacto con la
pachamama, con el origen, con la
üerra; esa es una conexión fuerte,
porque es un respeto absoluto a la
madre que ofrece los frutos. "Alas
mujeres cañaris no les importó la
inclemencia del tiempo, ellas
cumplieron con el ritual, así se
conectaron con la esencia, con el
útero, con la creadora, con la
pachamama", expüca Tamara.

[a instalación de la pampamesa
y la forma como se acomodaron
los alimentos fue otro de los
aspectos que llama¡on la atención
desde el punto de vista antropoló-
gico; especialmente lo relacionado
con el mote, que si bien para los
cañaris, cuencanos y saragruos es

coüdiano; para los americanos no.
Esa pampa mesa fue una señal
más delo que todavía se mantiene
lejos de los lugares de origen.
(BSG)-(TNTERCUTTURALTDAD)

ejemplar. .
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Miércoles 29 de junio det 2016 / ELCOMERCTO,

N RECONOCIMIENTO'

terio de Cultu¡ay Patrimoniq
tras el análisis técnico realiza-
do por el Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural y de
la Subsecretaría de Patrimo-
nioCultural.

En la época precolombina,
los antiguos habitantes del
valle Cayambe-Cochasquí

practicaban el culto a los sols-
ticios y equinoccios. A partir
de la conquista esÉañola estas
prácticas ancestrales se fu sio-
naron con las prácticas de la
ritualidadcatólica

Actualmente, esta fiesta se

realiza en junio como cele-
bración del Inti Ray4i y de

los santos Pedro y Pablo. Uno
de los actos principales es la
toma de la plaza de Tabacun-
do, que se realizaráhoyyque
reúne a los principales perso-
najes de las festividades.

Ayer, una delegación de ges-
tores culturales deTabacundo
realizaron una toma simbóli-
ca de la Plaza de las Culturas,
adjunta al Ministerio, como
muestra de agradecimiento
porladesignación.

i FiestadeSan Pedro, Patrimonio lntangible
Redacción Espectáculos

T asFestividades de San

I Pedro en el cantón de
I /Pedro Moncavo fueron

declaradas Patrimbnio Na-
cional Intangible. La designa-
ción llega por parte del Minis-
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T ESMERALDAS

La marimba alegra a los damnificados
Grupos de danza tradicional realizan pequeñas presentacio-
nes e imparten cursos en los albergues de la provincia.

. El grupo Tierra Neg'ra Internacional se presentó la se-
mana anterior en uno de los albergues de Muisne.

zas tradicionales como la Ca-
derona, Ahdarele, Fabriciano
yTorbellino.

Diana Cuero, una de las bai-
larinas de la agrupación Tie-
rra Negra Internacional, di-
ce que hasta los albergues no
llegan con las manos vacías,
siempre llevan algo paracom-
partirconlosniños.

El director de esta agrupa-
ción, Jonathan Minota dice
que han recibido pequeñas
donaciones de amigos de Q3ri-
topar4 amás de lleva¡lamú-
sic4 entregar obsequios.

La última presentación la
hicieron en las poblaciones
de Portete y Daule, del can-
tón Muisne. Ahí pasaron rea-
lizaron actividades lúdicas
ymusicales.

Sara Espinoza habitante de
población de parroquia Bo-
üvar es una de las personas
afectadas por el terremoto.
Ella dice que la música tradi-
cional de Esmeraldas permi-
te ladistracción de decenas de
niños que están en los alber-
gues, impactados por los mo.
vimientossísmicos.

Redacción Esmeraldas'
(F - C onte nid o I ntercu ltu ral)

eisbailarines cuatro mú-
sicosyuncantordemú-
sica tradicional afroes-

meraldeña recorren los al.
be¡gues delsur de laprovin-
cia de Esmeraldas para ale-
grar la üda de las personas
que perdieron sus casas por

el terremoto del 16 de abril.
El ejercicio empieza con la

práctica de juegos tradiciona-
les como larayuel4 el chango,
la yuca y saltar la cuerda Lue-
go organizanpartidos de firt-
bolconlospequeños.

Enlos espacios que hay en
los albergues se adecuanpe-
queños escena¡ios para em-
pezar con la enseñanza del
baile de lamarimba. Sonpie'

MARCEL BONI LLA/EL COM E RCIO
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Un encuentro de muieres en Morona
En la reunión que se realizóen el poblado de La Esperanza se
compartieron conocimientos ancestrales y productos
- 

aMaZONra

. Al evento asistieron 5O lideresas de las comunidades
indígenas shuar y de las zonas urbanas de la Amazonía.

Redacción0uenca zaciones sociales y campesi-
(F-Contenidolntercultural) nasdelaprovincia.

El evento fue convocado
por el Frente de Mujeres de
Defensa de la Pachamama
como parte de los procesos
de resistencia a la minería a
gran escala En esta zona está
emplazado el proyecto mine-
ro Panantza-San Ca¡los, cer-
cano a territorios shuar.

Los actos se cumplieron

Foros coFrFsfA G oBERNActóN rsActxuY MoDEsro MoRETA/EL coMERcto

TJ I fi" de semana pasado

J'l . r" realizó el Encuentro
I ¡deMujeresdelCampoy

la Ciudad en la comunidad de
La Esperanza, parroquia In-
danza del cantón Limón en
Morona Santiago. Asistieron
más de 50 lideresas de organi-

dentro de una minga de cons-
trucción de saberes ances-
trales basados en los conoci-
mientos de las indígenas.

El sábado pasado empezó a
la t0:00 con un simbólico ri-
tual de agradecimiento a la
Pacha Mam4 una exposición
e intercambio de producto5
delcampoyciudad.

Por ejemplo, las indígenas
mostraron productos como
yuc4 plátano y papa china
De la ciudad llevaron mer-
meladas de frutas que elabo-
ran mediante emprendimien-
tos conlaayuda del colectivo
Luna Roia difo Lina Solano,
delFrentedeMujeres.

Tirmbién, expusieron el uso
de plantas medicinales como'
el escancel, gua¡isa, penco
negro, entre otras especies
que utilizan para resfriados,
infl amaciones. dolores mus-
cularesygripes.

En el encuentro se analizó
la situación actual de lasindí-
genas, üolencia cuidado del
cue{po, procesos de resisten-
cia, impactos de la minería,
entre otras temáticas.

(F - conte nido i nte rcul tu ral)

Tsáchilas planifican sitio intercultural

Santo Domlngo. Los tsáchilas se reunieron el pasa-
do jueves con los concejales de Santo Domingo para
planificar un nuevo proyecto de la creación de un mer.
cado intercultural. En la reunión que se desarrolló en
la Gobernación Tsáchila la semana pasada, los nativos
pidieron que el nuevo centro de abastos sea accesi-
ble para los consumidores. Además recomendaron que
ténga divisiones para la venta de productos para que
asíla competitividad sea justa. Red. Santo Domingo

Sanadores festeiaron el Int¡ Raymi

Tungurahua. Con un ritual(e agradecimiento alsol
los sanadores de Tungurahuay el Ministerio de Sa-
lud celebraron la Fiesta deJ Inti Raymi el pasado lunes.
La actividad se cumplió en la Plaza Cívica Urbina en el
centro de Ambato. En el piso sedibujó con frutas, ocas,
mashua, maí2, flores y granos la chacana o cruz ana-
dina. Angel Chipantiza, sánador, dirigió la ceremonia
donde se entregó el fuego sagrado al director de Salud
de lá provincia, Lenin López. Red. Sierra Centro

CORT ESIA D EL F R E N T E DE MW ERES DE D EF E NS A D E U PACH AM AM A
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,os üsitantes pueden recorrer la comunidad localizada a 18 kilómetros del centro

te Puyo. Puedón conocer la gastronomíafla ü:W{=1es!e pueblo kichwa.' 
EJturismo ayuila 120 familias

de SachaHuasi

Múesto Moreta. C oordi nador
(F -Conte nido lnte rc ultu r al)

ruzando el río PuYo

está la comunidad Sa-

cha Huasi (Casa de la
Selva, enespañol). En

ofrecen a los visitantes cami- en hola de biiao y asado al car-

üta"pottottenderosnatura- MnEsteeselplatotradicional
ü;i; i";t"y"n explicacio- delaAmazonía",diceSanti'

"ü 
toUt" las plantasmedici- Esdomingo,yvariosturistas

"¡"t,"tt".ifdi*actividades- 
quearribaron de Cuenca' Co-

;á 
";:"t'g; 

A" Luis Thgua, uno lómbiaQ¡itoyGuayaquilbus-
á"iotti'Uiotaehcomuna. - can aventr¡ra, conocer la dan-
-1" 

"i"""tto 
poblado funcio- za la cultura y-los rituales con

;;ü;t;; fiesanal donde laavahuasca(bebidaalucinó-

oft"""n 
"on"t"s, 

brazaletes, gena) que la usan los sabios

;;;""il;iehboradospor para tomar decisiones en las

ñ;;i;;t del pueblo. Tirm- óomunidades' "Los espíritus

Ui¿t 
" 

ñl"V ¿ot 
""'b"ñ"t 

para el nos dicen lo que debemos ha-

notJ"¿á"a"losturistas. cerparaconnuestropue'blo'y";{"-g,í"tt"*te 
recibimos a hacémosunademostraciónde

grupo"s de cinco personas ala estossaberes",diceThgua

í"ttr**Nott"utti*osconlos Los turistas caminaron por

*iÁo*q"elesllevenalos un sendero estrecho' Les to-

!iti*'totirti"os, mientras las mó cincominutosytermina-
*"i*t t" 

"""argpn 
de prepa- ron en la casa de Rosario Var-

r*!r*1,"á"caíacttamao¿e gas, una de las matronas del

iitapia. ntp"tcado es.n tu"tto asentamiento kichwa' La mu-

este pequeño asentamiento
kichwa, 2O famitias trabajan"
desde hace cinco años, enun
proyecto de turismo comuni-
ta¡io, su fuente de ingresos.

A este centro Poblado se üe'
ea dirisiéndose hasta el kiló-
ir"tro Ig d" la vía a Macas. En

su estrecho territorio ofrece
paisaies multicolores rodea-
áos de cascadas, ríos, cabañas

y rutas ecológicas. BYron Santi

Ls uno de los cinco guías nati-
vos de lacomunidad, quienes

.ByronSantimuestrapartede|acu|turadeestacomunidadkichwaenPuyo.
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. Rosario Vargas es una de las matronas expertas en la elaboraeión de la chicha de yuca.

ier de contextura delgadahon-
ró a Iruis Murillo Y a otros vi-
sitantes ofreciéndoles Pilches
llenos de unlíquidoblanco que

realza el sabor de la¡rca-
La bebida fermentada du-

rante tres días refresca Y ali-
menta Cuenta que su elabo-
ración es una actividad de Ias

mujeres. Cada semana" al me-
nos. dos veces, sq reúnen Para
prepararlabebida.

Vargas, de 65 años, nativa del
sector, explica que la PrePara-
ción se inicia conla cosecha de
layuca, luego se pelaY cocina.
Cuando está suave comienza
a majarle e inicia las mezclas.
Finalmente es ofrecida a los
turistas como una bienvenida.

tas warmis (muieres), vesti-
das con sus traies nativos, sor-

prenden a los turistas con un
baile autóctono. Con el sonido
del tambor inician los movi-
mientos. Llevan en sus manos
lanzas o cerbatanas. Luego los
invitan abailar al son de los ins-
trumentosmusicales.

"Nuestro baile representa la
alegría y un tributo a la natu-
raleza (la madre selva), como
agradecimiento a los frutos Y
los alimentos que da a sus hi-
jos",explicaThgua.

Este ritual tarda3O minutos.
Luego muestran las cerbata-
nas que aún seusan para la ca-

cería de animales; son elabora-
das con madera de chonta. El
día termina con una visita a la
Cascada Hola Vida. A esta se

arriba luego de caminar 30 mi-
nutos selvaadentro.
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Con un ritual ancesffal se
hicieron limpias en fiesta
WILSON PINTO

AMBATO

Ruda, santamaría chilca mar-
co y eucalipto fueron las plantas
que utilizó Gloria Chiliquing
para realizar la armonización
con el propósito de sacar las
malas energías a las personas
que asistieron al ritual del Inti
Raymi (Fiesta del So[¡, que or-
ganizó el pasado lunes el Minis-
terio de Salud, en laplazaUr-

-' bina, en Ambato.

"Es muy importante que la
gente mestiza ambién partici-
pe de la cultura ancestral de los
pueblos indígenas porque to-
dos tenemos que agradecer a la
Pachamama (Madre Tierra) y
al Taita Inti (Padre Sol) por la
producción que nos brindan",
dijo Chiliquinga-

Como parte del ritual, Vale-
ria Samaniego, del Ministerio
de Salud, entregó un recipiente
con carbones encenditlos al di-

rector provincial de esta cartera i

de Estadq Lenín López, para,
simbolizar el inicio del tiempor
masculino tpe durará hasta la
próxima raymi (fiesta), en sep-
tiembre. Este se comprometió a
mantenerlo encendido.

El encargado de realizar otro
'ritual fue Ángel Chipantiza,
miembro de la Corporación de
Hombres y Mujeres Sanadores
de Tlrngurahua, quien manifes-
tó que qs importante agradecer

a los cuatro elementos de la na-
turaleza (fuego, aire, agua ytie.
rra), que ayudan a producir a la
Pachamama

Marcia Masaquiza, especia-
lista distrital de Promoción de
la Salud, aseguró que el progra-
ma tuvo el objetiüo de fomentar
con la práctica la intercultura-
lidad, porque no fue organizado
por los funcionarios indígenas
sino por los mestizos, que han
mostrado interés.

"Hemos dicho (que) si ya
queremos üvir en realidad la
interculturalidad hay que ir
practicando, entonces los fun-
cionarios (mestizos) han dicho
'sí', en verdad somos hijos de la
Pachamama, del Taita Inti (..)",
reflexionó. (F)

1't
*.s

j_- ---.

> AMBATO. Farte de un ritual de sanación intercultural para
rctirar las malas energías del cuerpo, en la plaza Urbina.
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