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PRESENTACION

EI presente estudio, "Manifestaciones Culturales en la regi6n de EI Pu
yo", constituye un primer acercamiento a la recopilaci6n y sistematiza
ci6n de las manifestaciones culturalesregionales; se 10 hace con el obje
tivo de contar con mayores elementos que permitan plantearse de una
manera mas adecuada trabajos 0 areas de investigaci6n para el conoci
miento y fomento cultural en la regi6n. En este caso, se ha tornado como
objeto de estudio sola mente una parte de ese gran universo que es la cut
tura, se ha hecho una recopilaci6n de literatura oral popular (dlchos, cuen
tos, leyendas y tradiciones), adernas se ha hecho el relevamiento de las
fiestas y celebraciones parroquiales.

Consideramos que el quehacer cultural es una tarea inprescindible para
aquellas instituciones, organizaciones y personas interesadas en el desa
rrollo y transformaci6n social integral, y atarie, por sobre todo, a la pro
pia colectlvldad.

Uno de los primeros pasos para la acci6n es el conocimiento profundo
de nosotros mismos, de nuestras ratces, del mundo social y cultural. Es
necesario ir forjando y desarrollando nuestra identidad cultural. Que so
mos en realidad pluricultural y plurletnlca, si!, perc existen elementos e
intereses que no permiten el ir construyendo un todo que articule de ma
nera justa los distintos elementos, las distintas culturas, de modo que se
permita la creaci6n y recreaci6n de manifestaciones y valores, en un pro
ceso de enriquecimiento y desarrollo permanentes.

Agradecemos la colaboraci6n de las distintas instituciones y personas
que nos han brindado su ayuda, especialmente queremos dejar constan
cia de nuestro reconocimiento a los pobladores de las parroqulas de EI
Puyo cuya valiosa informaci6n posibilit61a ejecuci6n del presente traba
jo.



1. INTRODUCCION

La sociedad ecuatoriana constituye una realidad plurtetnlca. plurilingufsti
ca y pluricultural, en donde las distintas culturas se enfrentan dentro de
una sltuaclon de poder en la que una asume el papel de dominante y re
lega a las otras el papel de subardinadas, no siendo necesariamente una
situaclon totalitaria en la que todos los elementos de la cultura subordi
nada son relegados, sino que se da una especie de mixtura, no muy sali
da, donde han sido los intereses de los sectores dominantes de la cultu
ra heqernonica los que han funcionalizado 0 permitido la permanencia de
aquellos elementos de las culturas subordinadas, cuando ello es necesa
rio para su estrategia de dominaeion 0 cuando la fuerza de aquelios ame
rita una tactica de tolerancia.

"Para lIegar al alma del indio del Oriente, hay que comprender su
sicoloqla, y esto se hace par medio de su ldlorna. Para ganar el
Oriente, para explotar sus riquezas econornicas, hay que lncor
porar al indio ala cultura nacional...". (I/L/X/, Ministerio de Edu
caclon, 1959).

Antes de la expansion del Imperio Inca en 10 que hoy es el territorio ecua
torlano, cuatro eran las principales nacionalidades que 10 poblaban:
Punaes, Puruhaes, Canaris, Caras.1

La conquista incaica a nuestro territorio no impllco una oposlclon abso
luta entre dos culturas porque, sin querer hacer tabla rasa de las diferen
cias culturales, en todo caso entre la cultura Inca y las de las parcialida-

Gonzalez Suarez. Historia General de la Republica del Ecuador, Ed. Ariel. Quito No.
28 p. 33.
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des que habitaban nuestro territorio habfan mas rasgos de semejanza que
de oposlclon.f

En cambio, la conquista y colonizaci6n espafiolas produjeron
transformaciones violentas y drastlcas de la sociedad aborigen. Son los
intereses del naciente capitalismo en Europa los que articulan la economfa
de la sociedad aborigen bajo una u otra forma: mitas, obrajes, encomien
das. En esta fase la religion jugo un papel fundamental en la estrategia de
reducclon de los pueblos conquistados. EI patron de asentamiento es
pariol se dio a partir de las condiciones precedentes: una mayor presen
cia, concentraclon y cohesion de poblaciones indfgenas en la region in
terandina antes y con los Incas.3

En el caso de las sociedades aborfgenes del Oriente la situaclon de dis
persion de la poblaclon, al tratarse de comunidades serninornadas con
una economfa que permitfa solo un Iimitado excedente, y las condiciones
diffciles del medio geografico, hicieron que los conquistadores asuman
determinadas actitudes: por un lado la presencia debll de conquistadores
en la zona, salvo los misioneros que desarrollaron una acci6n mas 0 me
nos continuada desde el siglo XVII; por otro lade en ta medida de que
economicarnente para los afanes de acumulaci6n en 10 inmediato no les
era funcional se produce, en muchos casos, el genocidio brutal de pobla
dos enteros en Orlente". EI relativo aislamiento ha permitido una mayor
permanencia de rasgos culturales de las comunidades nativas orientales
a pesar del avance implacable del capitalismo y de la cultura occidental
y cristiana.

EI mestizaje etnlco notrajo consigo el mestizaje cultural; la superposici6n
de la cultura occidental sobre la aborigen, a la par que el sometimiento
econ6mico, impuso canones y c6digos de conducta y comportamiento
en desmedro de la libre expresi6n de valores y rasgos culturales de la cul
tura aborigen, algunos de los cuales persisten a pesar de esta situaci6n.

2 Departamento de Investigaci6n y Documentaci6n deIIADAP: Metodologia de Inves
tigaci6n de las Artes Populares. Quito, 1980 p. 61.

3 Velasco, Fernando: "La estructura econ6mica de la Real Audiencia de Quito. Notas
para su analisis", En: Ecuador: Presente y Pasado. Instituto de Investigaciones
Econ6micas, Quito, 1973. p. 67.

4 Munzel, Mark y Kroeger, Alex: EI Pueblo Shuar. Mundo Shuar, 1981, p. 35.
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Fueron los clerigos los encargados de "civilizar" 0 "crlstlanlzar (en este
caso) a la poblaci6n nativa superponiendo a las fiestas tradicionales los
canones religiosos de occidente. La habilidad innata de los abortqenes
es canalizada bajo valores estetlcos extraiios, y su creatividad truncada.

"... el arte colonial fue solo demostraci6n notable de la habilidad manual,
mas no expresi6n verdadera de una sensibilidad y una cosmovisi6n. Se
asimil6 pero unicamente 10 exterior; 10otro, 10profundo, 10interior, tal vez
sea hasta hoy una oquedad. Por 'eso, desaparecidos los "mastlnes del
Santo Oficio", nuestro gran arte se extingui6".

"Los socloloqos suelen distinguir varios niveles de "aculturaci6n", entre
los cuales encontramos uno, en el plano inferior, en donde quien ha recl
bido el elemento ajeno a su cultura se ve Iimitado a hacer un usa restrin
gido de este: como no ha aprendido mas que alqunas cualidades, supe
rificiales, ignorando por 10 tanto las conexiones implicaciones y proyec
ciones profundas del mismo, mal puede explotar sus virtualidades, 0 sea
las posibilidades de desarrollo que encierra la "adqulslcion", Es este, un
nivel afectado de esterilidad: hay usa, pero no germinaci6n cultural. Uni
camente en el nivel mas alto el adquiriente de un elemento ajeno puede
sacar el maximo provecho de el, adaptandolo a sus necesidades, es de

clr a las necesidades y solicitaciones del grupo receptor: cuando ha des
cubierto el mecanismo interno de dicho elemento, su raz6n de ser no solo
tecnlca sino tarnblen cultural. En este caso sf, habra fertilidad,,5.

Junto con los religiosos y artistas academicos, portadores de la cultura
oficial arrib6 a nuestro territorio gente del pueblo, trovadores y artistas
portadores de un curnuto de formas de expresi6n artlstlcas y contenidos
surgidos en la base de la sociedad occidental, en los talleres, en los cam
pos, en las nacientes tabrlcas y en los barrios pobres. Los trovadores
echan sus rafces y de esas epocas nos quedan dichos, coplas y refranes
populares. Pero las evidencias que de ello ahora tenemos son indudable
mente mmlrnas con relaci6n a 10 que debi6 haberse producido; actua so
bre ello los intereses de las c1ases dominantes de no querer que perdu-

5 Cuenca, Agustin: Uteratura, Arte y Sociedad Ed. Universitaria. Cuadernos Cultura
les No.1, Quito, 1973 p. 49.
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ren aquellas manifestaciones que atentan contra su sltuaclon de privile
gio (por el contenido crftico que elias mismas puedan portar 0 por el sim
ple hecho de irse constituyendo en elementos de identificaci6n) y la pro
pia situaci6n de producci6n y difusi6n de esta manifestaci6n popular.

Y es que en general la contfnua represi6n contra la expresi6n y desarro
llo de las manifestaciones culturales populares se da en varlos niveles. La
dlnarnlca del desarrollo capitalista va rompiendo y alterando las instan
etasde organizaci6n social y de comunicaci6n y participaci6n provocan
do interrupci6n de procesos de transmisi6n de elementos culturales y
fen6menos de aculturaci6n. Pero este no es un proceso lineal, a su vez
se van creando otros espacios de convergencia y organizaci6n de la po
blaci6n que posibilitan -0 pueden hacerlo! - la generaci6n de elementos
de identificaci6n y acci6n de los trabajadores; de ahf la importancia que
han asumido los medios de comunicaci6n masiva en la tarea de transmi
si6n e imposici6n de valores, c6digos y normas de comportamiento socia
les acorde a los intereses hegem6nicos.

En estas condiciones es necesario desarrollar trabajos de lnvestlqaclon
que nos permitan un conocimiento primero de la situaci6n de los distin
tos grupos humanos, es decir de las condiciones que estan en la base de
la producci6n cultural; luego, ir ubicando los espacios, canales y formas
de expresi6n y transmisi6n cultural en cada colectividad; y, por ultimo,
discernir sobre los contenidos, vigencia y potencialidades de las distintas
manifestaciones culturales en la perspectiva de contribuir a la transfer
maci6n social y al fortalecimiento de nuestra propia identidad.
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2. ELEMENTOS PARA CONSTRUIR UNA HISTORIA DE PASTAZA

EL PUYO Y SU REGION

Desde inicios de la Colonia las misiones religiosas se asentaron en la zo
na pero es solamente en este ultimo siglo que se ha producido un signi
ficativo proceso de colonizaci6n de 10que hoy es Pastaza. fundamental
mente a partir de la apertura de vias de comunicaci6n hacia la decada de
los aries 40, proceso que se aceler6 luego con /a promulgaci6n de las le
yes de Reforma Agraria y de Colonizaci6n.

La composici6n etnlca de la poblaci6n actual de la Provincia de Pastaza
es la siguiente: 11.625 hispanohablantes, 15.000 quichuahablantes, 670
huaoranis, 328 ashuaras y 280 shuaras."

EI alto porcentaje de pob/aci6n inmigrante que tiene la Provincia de Pas
taza es proveniente de la Sierra central, principalmente, es decir, de las
provincias de Tungurahua, Chimborazo y Pichincha.

Existe un significativo porcentaje de poblaci6n que desde el area urbana
de sus respectivas provincias de origen viene a radicarse en el sector ru
ral de Pastaza.

EI proceso de colonizaci6n ha ido mermando el espacio vital de las co
munidades indfgenas orientales: dlsminuyendo area y circunscribiendo
Ifmltes de su dominio, 10 que constltuye un atentado contra la subsisten-

6 Dato proporcionado por la Oficina de Alfabetizaci6n de la Direcci6n Provincial de
Educaci6n de Pastaza Puyo, Abril de 1982.
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cia fisica y socio-cultural de grupos humanos cuya base econ6mica era
la cacerfa, la pesca y el cultivo extensivo.

Pero la colonizaci6n no s610 provoc6 problemas a la poblaci6n nativa,
tarnbien trajo consiqo la frustraci6n de aquellos campesinos empobreci
dos que vinieron desde la sierra en busca de una mejor situaci6n econ6mi
ca, el traslado rnecanico de formas y tecnlcas de cultivo usadas en la sie
rra y aplicadas a otra realidad como es la del bosque tropical-humedo
amaz6nico (de una capa vegetal muy pobre y un ecosistema debil 7

) se
tradujo en una baja productividad de la actividad agricola sumado a esto
los problemas de asistencia tecnlca y crediticia para los pequeiios agricul
tores la deficiente dotaci6n de infraestructura de la zona y hechos circuns
tanciales como la plaga que afect6 a los cultivos de naranjilla, produjeron
en muchos casos la ruina y el desencanto de los colonos.

Hemos querido recoger algunos elementos para la reconstrucci6n de la
historia local a traves de los testimonios de los pobladores. Es un mate
rial importante que aporta datos objetivos e hist6ricos perc al mismo tiem

po evidencia toda una connotaci6n ideol6gica de 10 que signific6 0 sigue
significando la colonizaci6n de la zona oriental.

"En la provincia de Quito se ha servido Dios N.S. (...) de descubrir par me
dio de los religiosos (...) unas dilatadas y espaciosas provincias de indios
barbaros gentiles: la primera de elias nombrada Provincia de los Canelos,
y la segunda, que esta poblada de mas de 7.000 indios, nombrada Pro
vincia de los Gayes, a orillas del rfoBohono, que corre hacia el rfo gran
de del Maraii6n, en cuyas orillas y tierra firme, dilatada en mas de mil le
guas hasta el mar del Norte, de montaiias altas y cerradas y valles espa
ciosos habitan 200 provincias 0 naciones de indios gentiles con distintas
lenguas y estilos: noticia que adquiri6 mi religi6n, asegurando con cuida
dora y moderna inquisici6n su verdad (...)".8

"Serla completamente falso hablar de la cultura indfgena en America del
Sur. EI piuralismo cultural alcanza desde cazadores n6mandas hasta los

7 Munzel, Mark y Kroeger, Alex: EI pueblo Shuar. Mundo Shuar, 1981.
8 Revista "EI Oriente Dominicano", No. 94, Quito, Ecuador, 1941.
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descendientes de la cultura incaica. En America del Sur existen mas de
500 lenguas indfgenas. Algunos grupos son extremadamente reducidos
y hasta hay grupos pequefilslrnos, por ejemplo, no mas de 30 personas
que se entienden como una naci6n propia ...

... En el Este y Noroeste de America del Sur, principalmente los bosques
catdo-humedos de la hoya amaz6nica, se crearan sencillas culturas cam
pesinas, que se diferenciaban por ~n lado de las culturas marginales del
Sur por su base agrfcola, pero que por otro lado no alcanzaron la cultura
civilizatoria de los indios de la Sierra (...). En el Oriente, no hay estados,
sino alianzas polfticas basadas en unlones de parentesco. Las unidades
territoriales, en la mayorfa de los casos no sobrepasan los poblados, los
lazos de parentesco sin embargo se extienden hasta cientos de kil6me
tras, creando una red de enlaces transversales... los pueblos casi nunca
sobrepasaban los 1.000 habitantes, a menudo como en el caso de los
Jfvaros, no exist fan pueblos sino caserfos sueltos ... EI colonialismo actu6
de forma mas brutal que en el territorio del antiguo imperio Inca, reducien
do asf mas a la poblaci6n oriental... que se encontraba aun organizada
en democracias primitivas ... Los campesinos del Oriente producfan poco
excedente que no 10 entregaban, sino que era consumido por ellos mis
mos, por ejemplo, en las grandes fiestas. Por ello no estaban dispuestos,
ni podfan a causa de ta calidad de su agricultura, entregar a los b1ancos
grandes cantidades de alimentos... por ello un verdadero genocidio se
dio principal mente en Oriente, mucho menos que en Oeste...,,9

"En 1.661 se redujo al gremio de la Iglesia a los indios de la provincia de
Canelos y se fund6 el pueblo de Santa Rosa de Penday'°1O.

"Antes de que vengan los curas no se sabfa nada de religi6n pero se vivfa
nomas, 10 unico que se IIeg6 a saber es que antes la IIuvia era de fuego y
para evitar la IIuvia sembraban la papa china que se llama "mandi", que
sabe tener unas hojas bien grandotas, y ahf se refugiaban de la lIuvla y
tambien dicen que sabfan defenderse en un tronco que Ie dicen "cham
buro"(...).

9 Munzel, Mark y Kroeger, Alex: EI pueblo Shuar. Quito, 1981, p. 35.
10 Revista: "EI Oriente Dominicano·, Quito, 1937.
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(...) me conversaba mi abuelita que los shuaras con los indrgenas qhl
chuas han sabido hacer guerras, antes shuara aparte, quichua aparte, pe
ro han sabido tener la misma forma de shuara los quichuas: los hombres
tenian el pelo largo cortado cerquillo y las mujeres tamblen...

Todos los hombres pelo largo han sido, bien negro, brllloso, bien limpie
cito, se banaban con "chunchucara" y con otras yerbas. Los hombres pa
ra ir a cacerta se cogen con hojas y se envuelven despues, Ya cuando se
fueron al Peru vinieron cortados el pelo, no obligados, alia les dijeron aho
ra hagan asl nosotros ya somos asL. despuss se han puesto sombrero.
camisa buena, lIegaron donde la mujer ya desconocidos...,,11

"... hay un arbol que Ie dicen yamchana que se Ie corta, Ie golpean el tron
co y sacan la corteza que Ie meten en agua y de allt la machacan y sale
como una especie de tela, de aht era que sacaban antes para el pantal6n
y la camisa ... despues ya consiguieron lienzo, ellos mismos aprendieron
a hacerlo, sembraban algod6n e hilaban ... Habra entonces trueque con
indlgenas del Peru, el chiriquillo -una especie de charol para las muca-
guas traian de alla,,12.

"... hace tiempos los indios se reunlan y declan tenemos que defender tie
rra nosotros no queremos que venga nadie. Cuando oyeron que iban a
venir soldados alia en la epoca de Eloy Alfaro, dicen que mand6 a lIamar
desde Canelos este brujo Palati que vengan al brujo Araujo Melchor de
Sarayacu, a uno el Alonso no se que- de Montalvo, en total 4 personas
para ir donde Eloy Alfaro... sin zapatos, asl vestidos con esa "chalingus
hpa" disque lIegaron a Quito, semejante frio!. .. Con el tiempo van a entrar
bastantes soldados para hacer guerra, nosotros no queremos que entren
aca, de Banos para arriba. si; de aca nosotros no queremos nada, des
puss van a pegar, se va a ver de todo... Entonces cuenta mi abuelita que
Eloy Alfaro les dio un titulo de propledad, asl se ha sabido llarnar, desde
Banos a Iquitos. Dice que Alfaro les dijo que cuando ssten entrando sol
dados peruanos les indiquen este papel. ..

11 Sra. Rebeca Gualinga.
12 Srta. Gladis Viteri
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Cuando estaba muriendo el viejo, despues de haber andado tanto, dije
ron: para que vamos a tener eso, otra persona para sacar eso tiene tam
bien que luchar asl. Ahora mismo hay que enterrarlo con todo... Ahora
ellos no hacen caso, decla mi abuellto, nuestra tierra es hasta lqultos, y
aca hasta Banos!,,13

"... a estos senores les he visto derramar laqrlmas cuando se acordaban
de Alfaro que empez6 a darles la Iibertad ...,,14

"Desde que lIegue a Canelos, en Abril de 1987, supe la existencia de al
gunos jlvaros salvados siendo nino's, de la ruina del pueblo lIamdo Pintuc
a las orillas del rio del mismo nombre lIamado hoy vulgarmente Plndo,
que moraban en el Tiz hacia las caveceras del Bobonaza. Conod tarnblen
a algunos que se presentaron en Canelos, y eran considerados como mu
chachos del celebre capitan Palate verdadero Eustaquillo lIIanes, sequn
su proplo nombre. Todos eran j6venes 0 de mayor edad, y deseosos de
formar un pueblo nuevo que sustituyera al destruido por los Chirapas 0

jfvaros del Norte de Macas, capitaneados por el no menos celebre capitan
Sharupe, bautizado con pompa en Riobamba con el nombre de Jose
Marla. Este proyecto 10 trate con las autoridades indias de Canelos y fue
bien aceptado como un lugar intermedio entre Canelos y Banos. Se me
present6 la oportunidad para verificar dicha fundaci6n mas antes de 10
que yo pensaba y era mi salida de la Misi6n por motivo de salud los mo
radores en EI Puyo, punta elegido por la fundaci6n estaban notificados
de la fecha, sequn costumbre india, en la epoca tal de la luna. Debfan te
ner edificadas por 10 menos tres casas amplias provisiones para atender
a los huespedes que fueron: su servidor, el capitan Palato 0 Eustaquio
lIIanes, los varayos Ignacio Vargas y Sebastian Illanes, el fiscal Toribio
Santi y otro cuyo nombre he olvidado, y algunos mas que completaban
en nurnero de nueve. EI Curaca de Canelos se excus6 de concurrir por
ser anciano.

EI 8 de Mayo de 1899, celebrada la misa en honor de la Santlsima Virgen
del Rosario de Pompeya, nos pusimos en marcha sobre las aguas del 80-

13 Sra. Rebeca Gualinga.
14 Sr. Jose Olmedo.
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bonaza en tres canoas dejando el camino de tierra, pues los companeros
deseaban ir pescando con sus redes y recibiendo los obsequios de los
que moraban a las orillas del rfo. EI 11 coronabamos el Tlz, encontrando
huellas frescas de un grupo respetable de viajeros en el partidero del ca
mino que, par dentro del bosque conduce a Canelos. Malum signum,
podla decir un acostumbrado viajar por estas regiones. EI cuarto dfa lIe
gamos al Puyo provistos de dos paugfes vfctimados por dos tiros de
escopeta. Nuestra lIegada produjo alguna sorpresa desagradable en los
puyenses y con justa raz6n. EI comerciante cauchero Gabriel Cisneros
de Pelileo, fue quien pas6 el dfa anterior con muchos cargueros con di
recci6n a Sarayacu, y viendo la carne de una respetable danta, dijo a los
indios: "No vendra el Padre, por hallarse enfermo, sequn me escribi6 a
Pelileo, y me espera en Canelos para recibir sus encomiendas. Para que
no se desperdicie esa carne es mejor que me la vendan.". A instancias de
la mentira, los puyenses Ie vendieron la carne, y por milesima vez, se cum
pli6 el malum signum acostumbrado por los caucheros que se sustltulan
unos a otros en sus viajes de negocios.

AI siguiente dfa, por la manana, Carlos Santi, y su hermano Yumaa que,
dizque habfan sonado carne, se marcharon hacia las playas del Pastaza
y regresaron con algunos monos grandes lIamados cushillos que, pa
recfan sacados de alguna ceba. Carne abundante y algo de chicha, a la
moda jfbara, fue materia suficiente para solemnizar la pequefia fiesta de
la fundaci6n del nuevo pueblo y la solemne entrega de la vara de Capitan
de Javier Vargas, alias Nayapi; y la del fiscal a un joven de buena volun
tad. La fiesta no dur6 mas de un dfa, y las reliquias del festfn servirfan a
las autoridades indias de Canelos al regreso de Banos.

Javier Vargas -en jfbaro Nayapi- vive aun en Arapicos y puede dar testi
monio de la verdad de mis palabras. Creo que vive tamblsn Policarpo llla
nes en Canelos, quien podra dar igual testimonio, como algunos otros
que han recibido esa noticia por tradici6n. A la fundaci6n asisti6 asimis
mo la jfvara Ramona Putzamanchi que los chirapas la IIevaron viva, y vi
vi6 como esposa del jfbaro Uisuma: la conoct en Macas y coopers en que
regresara al Puyo. Le enviare un parrato al respecto.
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Desde entonces qued6 ese grupo de indios [lbaros de raza que han veni
do creciendo; y anos mas tarde, sirvi6 para la expedici6n exploradora ha
cia el rlo Arapicos y, luego a la fundaci6n del simpatico pueblo de este
nombre.

f/ Fr. Alvaro Valladares, O.p.,,15

"Si bien las misiones religiosas son las primeras en asentarse en la zona,
es con el inicio de la epoca republicana que estas tierras se incorporan
formal mente al territorio nacional.las dificultades de penetraci6n, las in
c1emencias del clima, el haber hecho del callej6n interandino la base de
la economta nacional, el desencanto frente al "pars de la canela", etc. sin,
entre otros, elementos que explican la poca importancia que se Ie dio a
esta regi6n hasta finales del siglo pasado,,16

"... estos senores les maldecfan a Garcfa Moreno y a los [esuftas, porque
esto fue dominio de los jesuftas, en tiempo del caucho, yo refiero 10 que
he oido por intermedio del idioma, que estos senores jesuftas formaban
sus iglesias y pontan un frasco en el altar mayor y senores esto es para
tal mes para que tengan la Iibertad de irse a cacerfa, los quichuas de aca
dicen caro tambos... Ese resentimiento habra hasta el ano 35,36 en que
yo ful secretario de la Jefatura del Tena,,17

"Mera ... este pueblo fue en la antiguedad el centro de las familias [ibaras.
yen tiempo de la colonia y aun en los albores de la Republica, se la co
noci6 con el nombre de Barrancos. Solo en 1906, cuando el escritor am
bateiio Luis Martrnez se propuso lIevar el ferrocarril al Curaray, y, cre6 pa
ra ello una colonia en la margen derecha del Allpayacu, se Ie impuso a dl
cho pueblo con el nombre de Mera. Mas esa colonia cambi6 de lugar y
ocup6 la planicie donde hoy se yergue la floreciente poblaci6n de dicho

15 Fr. Alvaro Valladares, Carta 81 Reverendo Padre Prefecto Fr. Jacinto DAvila, en Rev:
"EI Oriente Dominicano". Mayo, 1937, p. 87 Y88.

16 CIUDAD, Diagn6stico de la Microregi6n de EI Puyo, 1981.
17 Sr. Jose Olmedo.
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nombre,,18

"En 1910, EI Puyo es lIevado a categorfa de Parroquia... La primera igle
sia con armaz6n de madera fue terminada en 1913... La escueJa se fundo
en 1914".19

u .• las espectativas sobre el Oriente se venfan desarrollando... las com
panlas tanto iglesias como norteamericanas pugnaban entre sf para con
seguir concesiones en la regi6n nororiental. En 1920 la Leonard-Explora
tion consigue del gobierno de Jose Luis Tamayo derechos de exploraci6n
petrolera en el Oriente,,20.

"Entre 1926 Y 1927 la cornparila Leonard inicia el camino hacia el Orien
te,,21.

"... mi papa y mi mama vinieron en busca de terrenos para trabajar, eran
campesinos de Chambo, ellos vinieron cuando yo tenfa 7 6 6 aries (1928),
en ese tiempo el carro reclen Ilegaba hasta Rio Verde; todo San Francis
co, Rio Negro, todo eso pertenecfa a Ia colonia Martfnez, era la primera
colonia que se fundo en el Oriente, los colonos eran de distintas partes
habfa de Banos rnlsrno, de Quito, asf de todas partes. Habla como 35 ca
sas, contaditas eran, eran los pioneros... el gobierno nos apoyo dando
nos el puente. En Rfo Negro se fundo la colonia, era presidente un Sr. Ar
turo Pita, colombiano de Pasto. Despues que se hizo el puente se forma
el cacerfo y se parroqulaltzo tarnbien, ya cambio todo. De ahf vinieron
unos gringos Mister Black y Mister Fister... y pusieron un molino de gra
nos, trafan granos de la Sierra para vendernos harina,,22.

"Vine al Puyo de paseo en 1932, uh! eran 4 casas: una en la esquina que
era del finado Severo Vargas, de ahf la cada del finado-viudo era- Sebas
tian Castro, tambien vivla este senor Basuri, y el cuarto no me acuerdo.

18 Revista "EI Oriente Dominicano", Mayo 1958.
19 Revista "EI Oriente Dominicano", Enero Febrero, 1938.
20 CIUDAD
21 Revista "EI Oriente Dominicano Enero, 1937
22 Sra. Marfa Matilde Flores
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Habfa una capilla de paja. Ahora es un senor pueblo, antes habfa un par
de casas; lodo, todo lIeno de lodo eran las calles ... el carro reclen lIega
ba a la chorrera del Aqoyan, 2 sucres cobraban desde Ambato... Jose Es
cobar es un viejo que vino antes que mf, andaba con pan, asf esas co
sas trala, el tarnblen andaba en burros"23

.

"... habra comerciantes que entraban en mulas, ahf, andaban donde es el
parque ahora, era como una placita, ahl se sentaban los vendedores con
sal, con pan, con machlca y asf entonces hacfan feria ahf; pero ellos venfan
cualquier d fa y se estaban 3 6 4 dfas, 0 sea, no habfa un dfa fijo de feria ...
de aquf 10 que lIevaban era por ejemplo, la panela..,1I24.
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23 Sr. Castro
24 Sr. Elcer Elsano
25 Revista: "EI Oriente Dominicano", Enero y Febrero, 1939.
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"La dictadura de Federico Paez habra hecho posible que la Shell diera un
zarpazo a nuestro Oriente, apoderandose de 10 millones de hectareas...
su rival, la IPC, subsidiaria de la Standar Oil de Rockefeller dominaba los
destinos del Peru...26

"En ese tiempo nadie sonaba de comunidades, sino era el patr6n fulado
de tal y ya, son gente del fulado de tal nada mas. Ahora reclen es que
estan hablando de comunidades y esta habiendo progreso, inclusive yo
soy uno de los que trabaje en la administraci6n de la dlctadura de Fede
rico Paez, hubo una administraci6n militar aquf, fui secretario de la Jefa
tura Polftica de Tena, y como ya aprendf el quichua, yo hacla correrfas,
como correrias de venados para sacar a los nines a la escuela. Era bien
dificil que salgan los chicos -que cornan- y los viejos. pues dec fan que no
quieren estar en contacto con el blanco ...,,27.

"Honorables legisladores en EI Puyo. EI Puyo 13 de noviembre de 1940.
Con la rapidez del fluido electrico, circul6 y contagi6 el entusiasmo pa
tri6tico al ser sabedores los pobladores de EI Puyo par intermedio de su
Autoridad Cantonal que el Sr. Presidente del Congresa y nueve Legisla
dores IIegarian hasta EI Puyo en demostraci6n autentlca, caririosa y de
hondo lnteres por este gir6n oriental".

"EI dfa fijado para el arribo y visita de buena voluntad fue el 9 que, desde
el Campo de Aviaci6n "Shellmera" lIegarian c6modamente, sosegada
mente, y por favorabilidad hasta la de la naturaleza, con tiempo seco. La
distancia media hasta EI Puyo, 9 km. Amaneci6 y se descubri6 el dla 9
con tonalidades orientales, el sol esplendente y tibio ambiente: la plaza
limpia, las casas ostentaban el emblema patrlo. a trechos de la calle prin
cipal se levantaban arcos adornados con follaje oriental y, hasta uno de
aquellos, con simbolismo grafico: en e/ combo del arco un condor con
sus alas desplegadas que, en el pico sostenfa un bombillo -foco electri
co- de ahf se desprendfan dos hilos rnetancos que lIegaban al asiento del
arco y, en un pilar vefase otro foco sobre grande tab/ero, con esta inscrip-

26 Galarza, Jaime EI Festin del Petr6leo, Quito, 1974, p. 408.
27 Sr. Jose Olmedo
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ci6n: NECESIDAD... La ingeniosidad pertenecfale al Sr. Walter Balde6n y
quien, al verla, elogiaba, aplaudfa a rabiar.,,28

"Fue el atan de frenar la expansi6n inglesa en la regi6n arnazonlca 10que
lIev6 a promover el conflicto fronterizo que terminarla con el cercenamien
to de nuestro territorio...

Julio de141. Los soldados curaban de la sarna de cuartel, estaban inquie
tos, adernas, por la indudable agresi6n que se cernfa y que habfa cobra
do sus primeras vfctimas en los rios fronterizos y en el Oriente. Los jefes
de los destacamentos continuaban demandando del gobierno de Arroyo
del Rfo, atenci6n y ayuda, pero sus partes quedaban en el olvido. En un
olvido absolutamente complaciente para con la agresi6n, movida desde
Lima por los Prados, los Beltran y toda la oligarqufa que Pizarro dej6 co
mo semilla ... Poblaciones ecuatorianas invadidas, hospitales bombardea
dos, sfmbolos ecuatorianos destruidos, yal cabo, el Protocolo de Rio de
Janeiro".29

"... era jodido en el tiempo de la guerra, la invasi6n peruana era tremen
da, a veces solo por la disciplina hacfan torrnar, de ahf daban sucre, su
cre a cada uno para que se vayan donde los indios a tomar chicha, asl
que cogfan el sucre y con la vajilla vacfa media vuelta y "viva el Ecuador":
almuezo!; media vuelta y "Viva el Ecuador": merienda! Los mil itares cog fan
ese sucre y se largaban, por allf tenlamos que ir a asar yuca, coger plata
no, asl, porque los viveres no lIegaban...,,30

:... hechos nefastos para los intereses nacionales, haran pensar, daspues
de la derrota, en la necesidad de integrar efectivamente la regi6n amaz6ni
ca a la economfa nacional. Es precisamente a partir de la decada de los
aries cuarenta que se incia el proceso de colonizaci6n, alentado por la
ley de colonizaclon y tierras baldlas, primero y por las 2 leyes de Refor
rna Agraria despues, Adernas, la presencia de fa cornparila Shell, atraera

28 Revista: "EI Oriente Dominicano" Enero, 1941.
29 Galarza, Jaime, EI Festfn del Petr6leo. Quito, 1874, p. 408.
30 Prof. Andres Lema.
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poblaci6n migrante a trabajar en ella bajo el cautivo de los altos salarios
,,31

"... yo vine en el ano 1943, cuando recien estaba la cornpanla shell inician
do los trabajos... en EI Puyo vivfan ya solo unas pocas familias indfgenas
en todo el centro. Habfa poco 'comerclo entonces, no habfa ni pensiones,
ni hoteles, ni nada... apenas habfa una senora que hacfa unas sopitas na
da mas, se lIamba Mercedes Caceres... "mama Esperanza" tarnblen, dos
veteranitas habfan. EI comercio era muerto porque no habfa nada de aqut,
10 que nosotros lIevabamos era solamente panela, que salfa en lomo de
mula y el aguardiente, era 10 unlco... Habra pesca todavfa cuando yo entre,
y a rafz de 10 que vinimos poblando ya hubo mayor cantidad de gente,
bueno entonces la pesca iba declinando poque todo el mundo se dedi
caba a coger su pescado...,,32

"Otro hecho importante en esta epoca es la construcci6n del aereopuerto
de Shellmera, la apertura de caminos de penetraci6n, asl como el esta
blecimiento de campamentos en toda la region, 10 que hizo posible la de
nuncia permanente de tierras frente al Ministerio de Economfa de ese en
tonces.

... Para finales de la decada del cuarenta, se culmina la construcci6n de
la carretera Banos-Puye, esto permite dos cosas: una integraci6n mas es
table y permanente con el resto del pars y un aliento para los futuros co
lonizadores.

En 1949, afio de la culminaci6n de la carretera, EI Puyo pasa a ser la Ca
becera Cantonal de Pastaza. Se incrementaron rapldarnente las activida
des comerciales y de servicios, se dinamiza la economfa local y regio
nal".AD, Diagn6stico de la Microregi6n de EI Puyo, 1981.

Veamos los datos poblacionales de 1956:33

31 CIUAD, Diagn6stico de la Microregi6n de EI Puyo, 1981.
32 Sr. Luis Espinosa.
33 Revista: "EI Oriente Dominicano", Noviembre, 1956.
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"Diciembre de 1957. La carretera Puyo-Canelos, de mucha importancia,
se encuentra en sus comienzos, lIegando por el momenta a la poblaclon
de Veracruz a 8 Km. de EI Puyo. La carretera Puyo-Napo... avanza muy
lentamente y estan construldos 20 km. a partir de EI Puyo".34

"Yo estuve en Canelos 2 aries, hay muchos indios, pero como la carrete
ra ya esta yendo para alia, ellos ya se estan ausentando...35 "Trocha Cu
raray-EI Puyo. EI Supremo Gobierno teniendo en mientes la construcci6n
de la carretera Rfo Verde- Curaray, propuso al M.R.P. Vacas Galindo, pa
ra que la Misi6n Dominicana, se hiciera cargo de la apertura de dicha tro
chao En efecto, considerando el problema de la vialidad, como el deside
ratum de todos los ecuatorianos, como el ancora de salvaci6n para po
blar el Oriente y tener salida al Gran rio, EI M.R.P. Vacas Galindo acept6
gustoso esta importante empresa y la confi6 al suscrito para que se lIe
vara a cabo. Tan luego como lIegue de Quito, el 21 de Agosto del presen
te ano, presents ala consideraci6n de V.P. Rvma. con el mayor entusias
mo y fervor, y pronto a cooperar ala inmediata realizaci6n de esta impon
derable obra de salvaci6n. Debiendo presidir ta reuni6n del pueblo de San
ta Teresita del Villano, atendiera personal mente a los trabajos de apertu
ra de la pica EI Puyo-Curaray. Recibida la insinuaci6n de V.P. Rvma. que
para mi fue una orden, prepare los trabajos hacia la inmediata realizaci6n.
Nadie, como el indio puede salir avante en esta clase de trabajos en me
dio de la montana, criado en medro de la selva y en donde frecuentemen
te hace sus correrfas de cacerla, sin jamas perderse en ella. En tal virtud,
hice con Virgilio Santi, indfgena de EI Puyo, un contrato para la apertura
de la mencionada pica, quien se compromeHa a abrirla desde la desem
bocadura del Villano en el Curaray hasta la poblaci6n de EI Puyo. Virgilio
march6 hacia Canelos acornpaflado de dos puyenses, a buscar gente
quien Ie ayudara en esta empresa La contestaci6n que tuvo de todos los
canelenses, fue que elias en ninguna forma cooperarian a la apertura de
esta via porque serfs ladestrucci6n del pueblo, en vista del desplazamien
to que sutrirlan ellos can la rnmediata posesi6n de terrenos por parte de
los b1ancos, y luego, los peHgros que entranaba la misma obra, especial
mente par parte de tos jibaros, los ahuishiris que pueblan el Callana-ya-

34 Rev.ista "1:1 Oriente Oomlil'licMO, Diciembre, 1957.
35 Prof. Andr-esLe~.
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cu en la orilla izquierda del Villano en la regi6n misma por donde debe pa
sar la trocha, les hace desistir en la cooperacion, pues temen que los jfba
ros asalten de un momento a otro a los trabajadores y terminen con la vi
da de los mismos. Virgilio Santi, que crela encontrar en Canelos slqulera
unos dos indios conocedores de las cabeceras del Villano, en donde tie
nen ellos sus haciendas, sali6 desilusionado en marcha hacia el Villano.
L1eg6 a esta pobiacion de Santa Teresita, en donde todavla los indfgenas
no se habfan reunido, tuvo que espsrar unas dos semanas hasta qye el
Curaca Ie proporcionara gente para eI trabajo, sequn segufan lIegando.
Estos pobladores deseosos de tener una via de comunicaci6n que les
ponga en contacto con los pueblos de la Sierra, se ofrecieron prestar su
ayuda a Virgilio en la apertura de la trocha Villano-EI Puyo. EI 27 de Sep
tiembre, despues de arreglar y solucionar personal mente las ultimas difi
cultadres que se presentaban, rnande a Virgilio con 8 cornpaneros para
que inicien la apertura de la pica desde el mismo pueblo del Villano hacla
EI Puyo...,,36

"Para finales de la decada del cincuenta, se han cuajado intereses
economicos en la zona, que no tardan en expresarse polfticamente; asl,
en 1959, en base a una nueva Ley de Divisi6n Territorial, se crea la Pro
vincia de Pastaza. Esta acci6n es impulsada fundamentalmente por los
productores de aguardiente de la region.

Finalmente, con la promulgaci6n de la primera Ley de Reforma Agraria
en la decada del sesenta y con el lnicio de la explotaci6n petrolera en 18
decada del sesenta, acompanada con la segunda Ley de Reforma Agra
ria en 1973, se abren nuevas espectativas y con elias flujos migratorios
de considerable importancia...".37

"Cuando nosotros eramos chiquitos viviamos en la ciudad del Puyo. To
do por alII -por donde esta la capllla- vivian nativos solamente, la plaza
trabajaban con machete ... ahf no habfa carros, ni carreteras, solo paliza
da. Habfa carro hasta Banos, desde alii se caminaba... los de la misi6n
sabian andar... Habia unos cacharreros que andaban vendiendo, poqui-

36 Revista: "EI Oriente Dominicado" Quito, 1937, p. 239.
37 CIUDAD, Diagn6stico de la Microregi6n de EI Puyo, 1981.
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to, poquito, 10 que avanzaban a cargar. ..

Despues vinieron los blancos, se hicieron amigos, compadres, y por ahl
consiguieron unos pedacitos de lote diciendo que vendan... como
tralan alguna cosita y les reqalaban, los nativos se contentaban, como
ellos no sabtan. Y de ahi viviendo asf, los blancos sin hacer saber a los
natives han ido a sacar escrituras por terrenos baldlos, y despues cuan
do lIeg61a carretera todos ellos los Tenientes Politicos, los Jefes PoUticos
se hicieron a favor de los blancos diciendo que ya que ustedes han sldo
mudos que no han ido a sacar la escritura, ahora que ya tienen ellos la
escritura ya no pueden mesquinar, ahora vayan no mas sabiendo, ele! Ya
Ie mandaron sacando uno por uno, ya les quitaron todo... Mi papa sabla
tener una casa de dos pisos de tabla -en ese tiempo nadie conocla el ce
mento-, ahf en la plaza. Dos casas tenia. Todos los nativos vivian ahf alre
dedor ast como blanco ahora, ten fan su pedazo de terre no, ahl en ese
tiempo como nadie conocla de IERAC, cuando entr61a carretera IERAC
vino a parcelar y mandaron sacando a todos... EI Padre tarnblen se hizo
en contra de los indios... Asf es la historia... De ahf viendo que les quita
ron todo, ellos fueron a comprar a Quito este vuelo de terreno, hicieron
una comuna y recogieron la platita de todos los indios que salieron de
ahi,y se amontonaron aca a este lado de tierra... Tienen una escritura glo
bal. Aquf se siembra yuquita, platanito, Terreno malo es... aqul poco se
cosecha..., si se quiere para negocio no hay, para comer, poco, poco.

Esto es Com una San Jacinto, creo que son 14612 cacerfos.38

38 Sra. Curipailla Vargas (hija de Severo Vargas).
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FATIMA

La parroquia Fatima se encuentra ubicada al norte de EI Puyo, se extien
de a ambos costados de la vfa Puyo-Tena.desde el km. 6 hasta eI km.
12. Para 1974 la poblaci6n de la parroquia era de 771 habitantes de los
cuales 176 se concentraban en la Cabecera Parroquial. La parroquia ha

sufrido un agudo proceso de despoblamiento a causa de la plaga que
afect6 a los cultivos de naranjilla que era uno de los rubros principales de
la economia de la zona.

"FATIMA ERA UN PUEBLO ADELANTADO..."

"A finales de la decada de los treinta comenzaron a lIegar a 10 que hoy es
la parroquia de Fatima. grupos de pobladores provenientes fundamental
mente de la provincia del Tungurahua".39

"En 1927 6 1928 habia una sola indlectta que vivia aqul, Habra un camini
to que de aqul se iba al Napo, pero era s610 un sendero de a pie. En 1945
vino mi hermano a vivir aquf, el me trajo a mf, entonces se lIamaba "Las
cabeceras del Rio Arajuno". Luego vinieron los padres dominicos a hacer
una capillita y pusieron a este sltlo el nombre de Santo Domingo de Ara
juno. Mi hermano se llama Luis Frutos,,40

"Cuando era soltera, era monte, en Puyo s610 tres 0 cuatro casas habfa,
los que vivIan en el pueblo ya estan muertos toditos. En la plaza canta
ban sapos como en laguna. Para abrir el pueblo mandaron tropas de Qui
to. Cuando ya se abrfa esto -10 que hoy es Fatima- mi hermana hizo "tam
bero", mi "vinachi riaria" hizo entrar todas las plantas hacia el monte car
gado desde el partidero de Yanamanacu y tarnblen desde eI Puyo aca
rriamos yerba para ganado. platano, todos los sembrfos. Nada, nada, no

39 CIUDAD. Diagn6stico de la Microregi6n de EI Puyo, 1981.
40 Sr. Segundo Santamaria.
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nabla ni "gente" despues cuando entre padre Humberto de los Josefinos
entonces ya habfan las viviendas de Santamaria, del compadre Lucho Fru
tos, de Santiago Mosquera, esos no mas. Runas si, familiares de mi fina
do marido que vinieron despues de que nos casamos: ahora mi ''vinachi''
suegro esta muerto y los hijos de el vendiendo las herencias han bajado
a San Ramon... Yo tam bien vendi, poquito no mas tengo. Mi terreno era
en el km. 6 donde esta un carretero que entra a rio Puyo donde estan aca
rreando lastre -rnas allacito estaba mi terreno y me animaron que venda,
ya pasando carretero pues''."

"Cuando se hizo el anejo, mas aca arriba habia una iglesia de paja enton
ces yo era casada y esto se lIamaba Santo Domingo de Arajuno. Enton
ces de ahl vinieron los padres josefinos...42

"Claro, esto era todo de paja, basta las casas de los blancos. De paja y
chonta. Para hacer compras nabla que salir al Puyo, a pie por la pica, unas
tres 0 cuatro horas se hacia. En este tiempo no habian muchas tiendas
en EI Puyo,,43

"... Y hubo un poco de colones, ya hablan unas 20 familias. entonces no
habia escuela. Habian como unas 10 familias de indios, a este lado, al otro
lado los blancos, 0 sea la calle separaba, pero sabiamos reunirnos, nun
ca nos dlsqustabarnos, ellos venian aca cuando habian fiestas de la Vir
gen,,44

"... fue con la carretera Puyo-Fatlma entre 1949 y 1955 cuando realmente
se incremento la poblaclon, En todo caso se puede fijar el ana 1947 co
mo aquel en que se inicia el pueblo. En esa epoca se construlo la prime
ra escuela en base a mingas y en 1950 se Ievanto la iglesia,,4

"... habian fiestas de la Virgen, de la patrona de esto, los dominicos pusie
ron a la Virgen de Fatima -entonces nosotros pertenecesmos en 10 ecle-

41 Sra. Alba Alicia Cuji.
42 Sra Isabel Toapanta de Ballesteros.
43 Idem.
44 Sr. Segundo Santamaria.
45 CIUDAD Diagn6stico de la Microregi6n de EI Puyo, 1981.
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siastlco al Tena y en 10civil al Puyo- entonces ahl se form6 eI pueblo, en
tonces ya vinieron bastante blanco. Bonito. adelantado era eI pueblo".

"...Un Senor de Quito vino, un Senor Luis A. Mino Teran, habra sido di
rector de Obras Publicas en Quito, se compr6 ellote que ahora es del Sr.
Sancho. Un dla viene a mi casa y me dice "esto va a ser con el tiempo una
parroquia, veamos de conseguir una escuela, ustedes me apoyan y va
mos a formar la escuela". Entonces conseguimos este terrenlto, esto era
de un indiecito porque de aqul para.alla era ya de los indios, porque en
tiempo del Presidente... carajo, este Presidente que fue derrocado -aquf
en el Ecuador ya no Ie quleren- ahl, este Arroyo del Rro. el habra dado es
to a los indios como se dice par decreto..."

"En 1948 vino de Quito la Srta. Carmen Amelia Flor, la primera profesora
que vino aca, la que vino a principiar la ensenanza a los ninos... hablan
14 nlfiosl Cada ano cambiaban de profesor... tanta gente vino aca".46

"La montana comenz6 a ser desbrozada para permitir el cultivo de pro
ductos de subsistencia (platano, yuca, rnafz) por los primeros pob/ado
res. Posteriormente se inici61a producci6n de la naranjilla, la misma que
tuvo un auge considerable durante varios anos, Paralelamente se co
menz6 a sembrar pastos para la ganaderfa y se dio inlclo a otras activida
des agropecuarias como el engorde de cerdos y la cna de gallinas".47

"Adelantado era el pueblo. bastante. Entonces que pasa, queviene la com
panla Shell, la cornpanla de petr61eo a enganchar gente, a todita la gen
te se la enganch6, blancos e indfgenas se los lIev6 a trabajar en el Araju
no. A la mayor parte de la gente les gust6, irnaqlnese, en ese tiempo ga
narse buena plata, en ese tiempo la vida era barata pues, no es como aha
ra. Se iban, de ahl cogfan lotes, iban con la familia, de ahl decay6 todo
esto, esto era una parroquia que se estaba levantando muy bonito. Aquf
habra todo, cafiaverales, yucales, papa, de todo, gallinas, la carne sobre
todo era barata aqut 10 sucres la libra, era bonita la vida".48

46 Sr. Segundo Santamaria.
47 CIUDADDiagn6stico de la Microregi6n de EI Puyo, 1981.
48 Sr. Segundo Santamaria.
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"En Fatima, por ejemplo, la gente blanca dice "regale una chicha, aqul
venian antes a tomar chicha y reqalabarnos chicha, ahora ya no, ahora
nos toea comprar la yuca y el quintal cuesta 200 sucres; antes tenfamos
yuca, perc ahora no. Antes sembrabarnos aqui mismo perc ahora no se
da".49

"Cuando tiempo de "monte verde", yuca ahi (senala con las manes unos
50 em.); asf yuca, platano, todo 10 que se siembre, siempre, siempre se
cosecha en "monte verde", pero ahora en cambro que esta "monte real",
no da; criar, se crla, pero no carga, carga chiquita, no mas asl carga
(senala con las manos unos 12 cm.).50

"La 'selva' de la America del sur Tropical, con su exnuberante flora de rapl
do crecimiento, se presenta como la esencia rnlsrna de la fertilidad. En el
medic ambiente de los jivaros crecen mas de 2.000 clases de plantas. Pe
ro experimentos de colonizaci6n de inmigrantes europeos fracasaron
mas a menudo, a causa de la esterilidad de la tierra. C6mo se explica es
ta paradoja?

La selva, exptica el investigador del Amazonas Brinkman, es un sistema
cerrado y delicado: "Ia lIuvia no trae substancias alimenticlas, los rlos no
arrastran ninguna, y como el subsuelo tam poco contiene ninguna, el bos
que vive de si mismo!. Pera si se tala el crecirnlento sllvestre, se derrum
ba esta equilibrada circulaci6n de las substancias alimenticias".51

EI anejo es elevado ala categorfa de parroquia el14 de junio de 1961. Pa
ra 1962 la parroquia cuenta con una poblaci6n total de 2.336, en la cabe
cera parroquial habitan 291 personas. En 1974 la parroquia cuenta s610
con 771 habitantes. 52

"Esta zona fue en la decada del sesenta una buena productora de naran
[illa. producci6n que dinamiz6 el area, convtertienoose la cabecera parro-

49 Nieto de la Sra. Alicia Cuji.
50 Sra. Alicia Cuji.
51 Munzel, Mark y Kroeger, Axel en: EI Pueblo Shuar. Ed. rnundo Shuar, 1981 p. 91.
52 INEC Provincias del Ecuador; Napo, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe,

Galapagos, Quito, 1977.
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quial en un centro de comercializaci6n muy importante.

Sin embargo, debido a una plaga que afect6 a este cultivo, la actividad
productiva y comercial decay6 notablemente 10 cual oblig6 a muchos co
tones a abandonar la zona y m~rar nacla el Tena 0 nacia EI Puyo 0 final
mente retornar hacia la sierra.

Con la entrada de los colonos se vivi6 tarnblen un proceso de migraci6n
de las pocas familias indfgenas que allf se habfan asentado:

"Asf Iindo antes, aquf tambien se hacfa la fiesta de San Vicente, ahora co
mo ya hay carretera ya no hay gente (indfgenas}".54

"No hay gente mismo. Va ha venido gente blanca de la sierra; de esta zo
na ya no hay...,,55

"Cuando esto se hizo parroquia entonces se puso Fatima. De ahf se fue
ron yendo los indfgenas, s610 queda esa familia que vive alia. Cuando
habfan indfgenas, aqul hacfan la fiesta de San Vicente. Ha de ser unos 15
arios que ya no se hace la fiesta. Ahora ellos la hacen abajo en San
Ram6n. 5 6

"EI 5 de Abril hacfa aquf la fiesta de San Vience. Ucha eso era! del PUyo
venfa. Aquf hacfan una casa tremenda, grande, para recibir. Entonces una
casa aquf y otra habfa en el 4 1/2 -en el recinto las Amerlcas-. Entonces
los unos iban de aquf para abajo y los otros venfan de abajo para aca con
su muslca, tocando su tamborcito... Invitaban a todos. "Traeran florcitas.
decfan, vend ran a la fiesta". Entonces uno se iba con florecitas, se lIeva
ba traguito y ellos atendfan muy bien con la carne del monte, la chicha;
la fista duraba 8 dfas".57

Para la fiesta se preparaba chicha, los ayudantes sabfan ir al monte y las

53 CILIDAD Diagn6stico de la Microregi6n de EI Puyo, 1981.
54 Sra. Alicia Cuji.
55 Nieto de Sra. Alicia Cuji.
56 Sr. Eloy Ballesteros.
57 Sra. Isabel Toapanta.
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muleres se quedaban haciendo mocaguas. Se nornbraban 2 priostes los
que contrataban ayudantes para ir a cacerfa y para hacer las mocaguas
y la chicha. Las ayudantes Ie amontonan ala "prloste mama" que esta sen
tada, asf, tres mocaguas: una con chicha blanca, otra con chicha negra
y la otra con vinillo. Asf, se va tocando vuelta a otra parte -el otro prioste
y se va brindando, nevando los puritos, curmitas, mocaguitas, asl tantas
cositas con eso se va brindar. De ahl, tarnbien rnarcado mocauas, mu
jeres bailan. AI que no toma se baria en chicha".S8

"Aquf ya no saben hacer; la fiesta del 13 de mayo hacen, pero ya no co
mo antes. Aquf viene su orquesta, banda de rnusica, ya es cambiado to
talmente".S9

"EI 22 de julio se celebra la parroquializaci6n de Fatima"

"EI otro dfa estuve haciendo un censo de la cabecera parroquial pero se
me ha perdido el papel, pero son como 30 casas regadas,,60

58 Sra. Alicia Cuji.
59 Nieto Sra. Alicia Cuji.
60 Sr. Segundo Santamaria.
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TARQUI

La parroquia de Tarqui se halla ubicada al sur de EI Puyo, su cabecera
parroquial a 5 km. La poblaci6n de la parroquia en 1974 era de 691 habi
tantes y la de la cabecera de 105 hab. Es notable el descenso de pobla
ci6n que ha sufrido la cabecera parroquial desde 1962.

Pertenece a esta parroquia la Comuna Indfgena de San Jacinto que com
prende 14 cacerlos.

"NOSOTROS HICIMOS EL CAMINO EN MINGAS..."

La actual parroquia de Tarqui inici6 su proceso de poblamiento co
lonizaci6n- cuando Alfredo Rodrfguez, Francisco Balde6n, Pablo Uzano,
Tarquino Torres, Rafael Robalino, oriundos de Pelileo se asentaron en la
zona en 1974. Su nombre se 10 debe a los militares que, asentad os en una
guarnici6n, decidieron bautizarla de esta manera". 61

"Cuando yo vine, s610 habla fincas no mas, aqul el pueblo no era. Cuan
do era colonia ya se lIamaba Tarqui, si era Colonia Industrial Tarqui, por
que ast Ie pusimos; era industria aqul del azucar, cana sernbrabarnos, tam
bilm antes se sembraba cafe, antes se daba muy bien aqul todo pero aho
ra con el tiempo se ha cambiando. Cuando yo vine aqul s610vivran mi fi
nado papa Pablo Uzano, el Sr. Urquizo y Beningo Morales, nadie mas.

Cuando vinimos solo habla una pica que entraba aca, esto era montana...
nosotros hicimos el camino con otros pobladores que hablan, en mingas,
cuando asornaron los duenos de los lotes, entonces formamos la colo-

61 CIUDAD, Diagn6stico de la Microregi6n de EI Puyo, 1981.
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nia".52

"Las primeras actividades econ6micas de la poblaci6n, luego del desmon
te, fueron mas bien de subsistencia, con posterioridad se inlclo la produc
ci6n de cana. la misma que lIev6 prosperidad a la zona. Se lIeg6 a produ
cir 20.000 atados de panela al mes, por los cuales se lIeg6 a pagar 3,50 y
4 sucres por atado. Sus moradores iniclaron muy tempranamente la tra
mitaci6n a la parroquializaci6n.

"Antes habra una peste tremenda, habra mosco bastante, cosa barbara
como todo era cerrado habra mas calor. Aqut antes de que entre la carre
tera 10 que se sembraba era platano, yuca, mafz para comer, para man
tenerse sallamos a comprar la sal, la manteca.

Para vender el cafe y la cana habfa que salir al Puyo. Comerciaba Don Mi
guel Escobar, eI finado Abraham Escobar, habra este finado Arsecio Ja
ramillo, ellos tenfan unas mulas entonces ahl sacaban el producto,

Aquf a unos mil metros habra la comunidad de San Jacinto con 10que no
sotros hicimos colonia la empujamos mil metros mas. En ese tiempo no
sotros fbamos por aquf por eI monte a comprarles yuca y platano: justa
mente ellos, los hijos de 20 alios. ganaban plata lavando oro. Mi finado
papa tam bien lavaba oro. Aca fbamos a lavar en el rfo, a la salida de EI
Puyo, con canalones... eso vendlamos al "vilioso", tenfa tienda, Don Abra
ham Escobar, era el apodo "vilioso" per renegado. Compraba el, el hijo,
algunos comerciantes.

Cuando la carretera (Balios-Puyo) estaba en el Topo ya de aqul -de EI Pu
yo- estaba yendo la carretera al encuentro, creo que terminamos la carrs
tera en eI 48. Cuando habra derrumbes haclamos mingas. Aquf tarnblen
hicimos mingas para principiar la carretera para alia (Tarqui-Puyo). EI
Consejo Provincial organizaba y de aquf tarnbien como ya nombramos
presidente del comne de la colonia entonces hacfa de cabecilla e fbamos
todos.

62 Sr. Eliecer Lizano.
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Esta carretera nos cuesta sacrificio a nosotros, ya cuando lIeg6 la carre
tera, en ese tiempo el Sr. Ignacio Solano de representante tede Pastaza,
el puso el ejeclrtese de parroqula, el yel Capitan Ruales.63

Segun la publicaci6n "EI Oriente Dominicano" de Noviembre de 1956, Tar
qui contaba en ese entonces con una poblaci6n de 300 blancos" y 40 "in
dios". Se menciona adernas la Comuna San Jacinto con una poblaci6n
de 250 "indios".

"Laescuela vieja la hicieron en el 55, en ese entonces pasaba de 40 alum
nos. En 1968 pusieron la iglesia".64

"Hace unos 10 aries que ya no se quema el Ario Viejo con testamento, hu
bo problemas, en el ano pasado se hicieron varios afios viejos pero sin
testamento, mas antes se disfrazaban, cuando vlvla mi cunado, el hacia
disfrazarse remedando a los de topograffa.65

Cuando invitaban, sablarnos ir a las fiestas de San Jacinto, antes hacfan
en la Virgen del Rosario, despues la Virgen del Rosario Ie pasaron aba~o

y aca qued6 San Vicente, ahora ya va casi todo EI Puyo a las fiestas".6

"En San Vicente, en el pueblo no se hace fiesta, solo hay misa, tenfamos
un santito pequeriito, San Vicente es el patrono del pueblo".67

63 Sr. Eliecer Lizano.
64 Sr. Julio Antonio G6mez.
65 SA. Julio Antonio G6mez.
66 Sr. Elcer Lizano.
67 Sr. Julio Antonio G6mez.
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VERACRUZ

La cabecera parroquial de Veracruz se halla ubicada a 8 km. al suroeste
de EI Puyo. Su altitud es de 650 m. sobre el nivel del mar, con un clima
ternplado-hurnedo y una temperatura de 16 C.

Los nos mas importantes son: EI Sandaly, ellndillama Chico y el Puyo.

Para 19741apoblaci6n concentrada en la cabecera era de 376 habitantes
y el total de la parroquia de 1.341.

En Junio de 1950 se expide el decreto de parroqulalizaclon de Veracruz.

"CONSEGUIMOS UN TRACTOR Y ABRIMOS LAS CALLES..."

"Los primeros habitantes de este sector son los militares que habrleron la
trocha, Velasco Ibarra trajo una colonia militar arriba, al Pindo, por ahf
donde dicen el Candil, ahf habra una hacienda, alia puso Velasco Ibarra a
los militares... desde alii slquleron entrando para aca".68

"Esto era una vla de penetraci6n, iba de aqul hasta un punto lIamado Cal
vario, de ahf se iba a las cabeceras del Bobonaza, hasta donde se coge
un rio, pequeno rfo navegable que es el Bobonaza. Dicen que el ejerclto
hizo de iniciar los caminos de empalizada".69

"... ese tiernpo de 1942, 43 entr6 la cornpanla Shell a buscar petr6leo.
Habra una colonia rnllitar que debra abrir una trocha para que pasen los
vfveres del ejercito a los destacamentos de adentro. Porque gente habfa
por adentro bastante, los soldados abrieron poco, poco, como ya estaba
empalizado ya seguran entrando gente de afuera, colonos, ya esos mes
tizos, cholos, cruzados. Entonces entramos; y los soldados tam bien que
estaban aquf en este rio en un destacamento, decfan mfo es estos 200 por

68 Prof. Andres Lema.
69 Sr. Luis Espinosa.
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mil metros de fondo, mio es esto, mfo, mfo. Les daban el pase yaqui que
daban hechos duenos. Asf que unos se iban cambiando por una lora, una
finca, alia arriba"'?o

"Yo vine en 1943 cuando recil~n estaba iniciando la Cia. Shell los trabajos,
yo trabaie alii 5 aries. Los prim eros pobladores son Juan Lozada, Agustin
Bautista, Ram6n Lugo, Agusto Vlllacres y Madre Caicedo -va fallecida-,
mi papa: Melchor Espinosa,,71

"Vine de Tungurahua, soy del Cant6n Ambato, yo entra al Oriente en el
41, dsspues de la invasi6n peruana, entre a Montalvo el puente del rfo
Topo estaban haciendo, ahi me cfej6 un camioncito Yo Hegue a Vera-
cruz en 1946, venfa yo de adentro para afuera, encontre un cuartel nuevi
to y el cuartel viejo en el Calvarlo, entonces ya habfa gentes de afuera aca
gente de Pillaro, de Riobamba, lado a lado -del camino- habfan casitas
pero cada 200 6 500 metros, psro habfa gente, muy poca gente hacen
dada las (micas haciendas del finado Davalos. la hacienda del Sr. Durini,
la del Capitan Montalvo que ya muri6 y un teniente Agreda pagador del
Batall6n No. 1 que estaba aquf, y los dernas sf unas easuchitas de chon
ta y de hoja de tandil V no habfa el zinc, reclen en esta decada del zinc
esta por aqur. Los lndlqenas propios de aqul encontra en las cabeceras
del Bobonaza ahl el Santi, el famoso brujo, solo al eon el hiJo y la nue
va...72

"... cuando yo vine aquf, no habra indios ya se habfan retirado al Bobona
za. Cuando entra el blanco ellos se retiran siempre, ellos ~uieren vida li
bre, vida tranquila, que el blanco no Ie moleste quleren...,,7

"Yo vine aqul a fundar la escuela, cornence con 15 ninos, V ahora va es
eseuela completa. Habla regado en cada finca una casita. Habia desde el
Bobonaza hasta el Sandaly, esos nines venian a la eseuela aquf, no aho
ra que hay 5 escuelas desde eI rio Sandaly hasta Veracruz, ahara que ya

70 Prof. Andres Lema.
71 Sr. Luis Espinosa.
72 Prof. Andres Lema.
73 Sr. Agusto Villacres.
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hay carretera. As! que vine me compte estas propiedades. Hace 33 aries
cuando era presidente de la Junta Promejoras, cuando Camilo Ponce era
Presidente conseguimos un tractor asl se pudo abrir estas calles, Ie pusi
mos nombres, formamos asf la casa, y la placita esta... ,,74

"Los primer colones comenzaron a asentarse de manera definitiva cuan
do la cornpanla petrolera Shell Royal Dutch Co. termin6 con el camino de
empalizada entre la ciudad de EIPuyo y 10 que hoy es Veracruz. Esta com
panla habia iniciado los trabajos de exploraci6n petrolera en 1939, term i
nado el camino siete anos mas tarde, es decir, en 1946...

La primera acci6n social que manifiesta la decisi6n de los colonos de
asentarse definitivamente en la zona es la construcci6n y fundaci6n de la
primera escuela el 17 de Julio de 1946 ... en 1948 se dieron los primeros
pasos tendientes a la parroqulalizaclon, se nombr6 el primer Teniente
Polftico: On.Antonio Davalos; adernas se realiz6 el primertrazado del pue
blo, ublcandose los lugares donde irian la plaza, la iglesia y la escuela.

"... Indillana Chico se convirti6 en parroquia con su nuevo nombre, pro
puesto por el maestro de escuela Dr. Andres Lema, quien plante6 que se
debia rendir un homenaje a Mexico, por haber sido el pais que en el con
flicto betico con el Peru, rechaz6 el Protocolo de Rio de Janeiro... el 27
de junio de 1950 se firm6 el decreto oficial dandole a Veracruz la cate-
gorfa de Parroquia ,,75

En cuanto a 10 cultural hay bastante que hacer. Yo lIegue aqul con las
ideas de afuera, el padre Sanchez me ha dicho que aqul sabemos cele
brar las fiestas a la moda antigua. La fiesta de navidad aqul es nom bra
da, en la Semana Santa tarnblen hay celebraciones. Por aqul alaja es.76

74 Prof. Andres Lema
75 CIUDAD. Diagnostico de la Microregi6n de EI Puyo, 1981. p. 196-198.
76 Prof. Andres Lema.
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SANTA CLARA

Santa Clara se halla localizada a 40 km. hacia el noroeste de EI Puyo, Ii
mita al norte con la Provincia del Napo. Los accidentes geograficos mas
importantes son los rlos Anzu y Guaguallandia.

Santa Clara es la parroquia mas poblada del cant6n, para 1974 contaba
con 1640 habitantes, concentrados 231 en la cabecera parroquial. S610
apenas en Diciembre de 1966 se expide el decreto de parroquializaci6n
de Santa Clara.

"OSCURO ESTA, PERO ALGUN DIA ACLARARA..."

"... No habra camino desde el Tena hasta EI Puyo, solo habfa un chaqulnan
desde Tena a Mera, resultaba mas cerca, esto era solo pantano. Como
habla que atender a la gente -servlclos religiosos-hacfamos dos dlas del
Tena hasta aqul (Santa Clara) y de alll dos dlas hasta Mera. Habla que
descansar en esta parte. Para 1958 este punta ya se lIamaba Santa Cla
ra porque antes vivfa aquf un colomblano de apellido Londono cuya mu
jer se lIamaba Clara y por esa raz6n Ie puso a esto ese nornbre.

Por el 59 la orden Josefina construy6 un tambo para quedarse y se hizo
la escuela con 12 nirios indfgenas que venlan de las lomas de este y de
este otro lado. Compramos -Ia Misi6n- unas tierras al Sr. Londono, esas
de abajo, donde ahora esta el pueblo.77

Aqul no habra poblado ind(gena, casas regadas una casa aqul, otra al otro
lado, ast.. vivfan dispersos; para el trabajo 0 para cualquier cosa eran lIa
mados con churo y venia el jefe...78

Uh! bastantes indfgenas habla ... Cuando lIeg6 el blanco ha corrldo por el

77 Padre Pedro Dalmaso.
78 Sr. Jos6 Olmedo.
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lado de Arajuno, por ahi han ido, vendiendo todo a los blancos, todo es
de los blancos ahorita; por aqul habia una casa por alia arriba hablan otras
casas. Monte adentro se fueron, los terrenos baldlos vendieron barato.79

"La formaci6n de este poblado es relativamente nueva, es un chiripazo,
dlrla yo. Vera, mas '0 menos par 1963 ya se habla asentado una colonia
"velasquista" y se hablan repartido lotes. Un dla fui a Quito y me sncontre
de casualidad con Velasco Ibarra, yo 10conocla a el y eI a rnt tambien.
Entonces yo Ie dije vea yo tengo una colonia velasquista y no se donde
meter la cabeza. EI dijo que necesitas? "Yo Ie dije: escuela, el dijo enton
ces, trae un plano. LLeve el plano donde Velasco Ibarra, el dispuso que
10estudiaran, a los 15 dlas que volvl eI me dio el plano enrollado y me di
jo "aqul esta tu escuela". Desenrolle el plano ytenla un cheque par 750.000
sucres, para ese entonces, imaglnese!. Enrolle el plano y guarde el dine
ro. Yo estudle para ingeniero, sabla que eso era demasiado para escue
la, entonces se hizo escuela yhospital. La construcci6n demor6 dos afios
y medio. Despuss poco a poco vino lIegando gente".80

"Yo estoy aqul 16 anos, aqul en Santa Clara, cuando vine nabla un par de
casas aver... 3 casas habla: una la del finado Vicente Escobar, Pedro Es
cobar que vive hasta ahorlta, y Suarez, de ahl no habla mas... s610 puro
indlgenas habla.81

"Despues habra como 15 6 20 casas.Esto era de Pastaza, pero no habta
camino bueno y la gente se iba a inscribir y a votar a Sarayacu (actual pa
rroquia Carlos Julio Arosemena), ya que a Fatima resultaba lejos ir.

Un dla, conversando con un concejal, me dijo: -c6mo Ie va a su Santa Cla
ra? Yo Ie dije: oscuro esta, pero algun dra aclarara, Yo Ie digo entonces
que por que no nombran parroquia a Santa Clara, que politicamente les
interesa ya que todos se estan inscribiendo en Napo. Un dla apareci6
nomas el Teniente PoHtico: Santa Clara ya era parroquial".82

79 Sr. Pedro Escobar.
80 Padre Pedro Dalmaso.
81 Sr. Pedro Escobar.
82 Padre Pedro Dalmaso
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Santa Clara fue elevada a la categorfa de Parroquia el 29 de Diciembre de
1966.83

"En la actualidad, aqul en el centro de la parroquia -en la cabecera- hay
como 65 familias de distintos lugares del pars; hay de Tungurahua, de Es
meraldas, de Pichincha. 84

"Yo vine de Cayurco, de Ambato, en Tungurahua. Yo de paseo vine en
1932 a conocer EI Puyo, uh! eran cuatro casas, habfa una casa en la es
quina, que era del finado Severo Vargas, de ahf la casa del finado viudo
Sebastian Castro, era mi tfo, luego tarnblen vivfan este senor, vive siem
pre, el Basurl, st y ahf el cuarto no me acuerdo; yo estoy aqul en Santa
Clara 16 anos. Mi padre era pobre, entonces habra que buscarse el am
biente donde trabajar. Yo fui primero a trabajar en la costa de Naranjito,
aUftrabaje, despues, caria, cacao, arroz, todo uh!. La senora no aguant6
el clima, muy fuerte era, muy seria era la cosa. Tuve 14 hllos, s610 3 ten
go ahorita.

Aqut naranjilla sembre yo, perc vino la plaga y se qued6 en nada, ahora
la gente sufre mas ahora eI que tiene vive, el que tiene finca; ya sabemos
a los cuatro anos el ganado se muere de hambre; aqul la gente vive ape
nas de la madera, no tienen de que mas vivir... Todo se fue al cairo ...,,85

83 INEe.
84 Sr. Jose Olmedo
85 Sr. Pedro Escobar.

41



3.ANECDOTAS, CUENTOS Y LEYENDAS REGIONALES

YO SI CONOCI A ELOY ALFAR086

LOCALIDAD: Fatima
FECHA : Marzo, 1982.

"...Yo entre en la escuela el ario 1906 y salt en 1912, yo si conocf a Eloy
Alfaro, en 1910 cuando iba preso a Quito, el era bajito, gordo, tenfa una
chiva blanca, el pelo todo era blanco, yo estaba en Ambato, en ese tiem
po fbamos con fruta a Quito.

De Patate a Quito 2 dfas bien jalados haciamos, andando desde las 2 de
la mariana hasta las 6 de la tarde, en caballito, en burritos, Ilevabarnos du
razno, manzana, capul f, pera.

En uno de esos viajes vi a Eloy Alfaro, el fue en tren expreso, 10 lIevaron
todo escoltado, en 1910, en enero, nosotros estuvimos en la estaci6n, la
estaci6n ya habfa, en 1908 lIeg6 en tren a Quito. Entonces, sabedor de
que viene Alfaro, la gente venfa todita, era como una cosa que no habfan
visto nunca y el iba preso, con una escolta, habfa bastante gente que 10
venfa ver. Ahf como gobierno era 10mejor que ha habido en el Ecuador,
yo no desconozco 10 que se dice, el era del partido liberal, era un gobier
no bueno, el, al vivir, no hubiera hecho 10 que han hecho los peruanos,
porque este era verdaderamente hombre. Yo me acuerdo de las guerras,
una vez hubo una guerra entre Ambato y Patate, porque en Patate habfan
los conservadores, era todo el pueblo contra el. EI era liberal entonces
venfa a hacer guerra, entonces ahf nosotros fbamos aver al General, los
pataterios eran conservadores y el General liberal, fa guerra era de reirse,
con unos fusilitos no mas andaban, con garrotes andaban... de Pelileo a
Patate, habra que pasar el Rfo Patate, que es el que forma al Pastaza, en
tonces como Patate los pobres pocos armados de fusHes eran, 10que es

86 INFORMANTE: Segundo Santamarfa Frutos
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de parte del gobierno tenfan bastante ejercito y soldados de Pelileo, sol
taban los canonazos a Patate, entonces ahf conocf la bala de canon, eso
lIebaga a la plaza, los pobres patatenos no ten fan nada que hacer, enton
ces van y vuelan el puente, porque el puentito era chamisa ese tiempo,
entonces los soldados lIegan allf y no podfan pasar, buena 10 mas arroja
dos pasaban el rfo, pero los dernas no; entonces sacaron una canci6n di
ce: "los arnbatefiltos, cuando salieron, tristes al caminar porque los pata
tenos a bala trfa hicieron correr", asl decfan los soldados".
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AHORA EL PUEBLO ES UN SENOR PUEBL088

"Ahora EI Puyo es un senor pueblo, mas antes habla un par de casas, lIe
no de lodo puro lodo eran las calles, los carros recieln lIegaban a la cho
rrera del Agoyim y de ahl en animales, en mulas, dos dlas: a ver, del
Agoyan dormlan en el Topo, de ahl avanzaban al Puyo, del Topo un dla
siempre, pucha malo, puro lodo, de llorar era, de cerrar los ojos ...

EI carro cobraba desde Ambato hasta el Aqoyan creo, dos sucres...

Solo puro indlgenas habra, uh, cuando lIeg6 el blanco han corrido, han
corrido por ellado de Arajuno, por ahf han corrido, al monte, al monte en
traron, vendiendo todo a los blancos, todo es de blancos ahorita".

88 INFORMANTE: Pedro Castro
LOCALIDAD: Santa Clara
FECHA: Marzo, 1982
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LA PITADITA89

"Una ocasi6n en EI Puyo a las 2 de la madrugada se encontraba un chu
made dormido, luego de despertar del sueno estaba con frio y tenia ga
nas de un cigarri/lo, mir6 hacia la esquina y via a un policla encendiendo
su cigarrillo y corri6 hacia el y Ie dijo: jefecito, no sea malito de una pita
dita, luego el policfa sac6 el pita y pito'',

89 INFORMANTE: Manuel Medina Trejo
LOCALIDAD: Puyo
FECHA: Abril, 1982

46



LA CURVA DEL DIABL090

"Antiguamente en la ciudad de EI Puyo se escuchaba esta leyenda: Des
de eI Pindo Chico donde existfa un cuartel que se 10 conocla con el nom
bre de "EI Comando" al Puyo, un pequerio poblado de casas de madera
que desordenadamente empezaba a crecer, habra un trayecto de unos
novecientos metros que por ser ulJ peslmo camino se empleaba no me
nos de treinta minutos en su recorrido y los soldados de este Batall6n en
sus momentos de descanso sallan hasta este poblado a votar una cana
al viento (como se dice vulgarmente) que no pocHa extenderse mas que
hasta las diez u once de la noche pues pasada esta hora no se podla tran
sitar por cierto lugar que se 10 denominara "Ia curva del diablo", nombre
que Ie dieron los mismos soldados que fueron furiosamente atacados por
el diablo que los golpeaba cuanto mas podia y los mandaba con las cos
tillas negras y golpes por todo el cuerpo; raz6n por la cual y por evitar to
do esto, mejor se quedaban en su cuartel.

Una noche, el senor Pagador del Batall6n que no creia en cuentos, invit6
a un soldado, pues los oficiales que si cretan en el diablo habian recha
zado su invitaci6n entonces sa fue al Puyo a pegarse los tragos con el po
bre soldado que pensando en 10 que Ie esperaba se Iimitaba tan solo a
acornpanar a su Jefe. LLegaba las doce de la noche emprendieron su re
greso, el buen soldado cogiendo del brazo al oficial caminaba con paso
inseguro pues el miedo Ie atemorizaba.

AI fin lIegaron a la temible curva del diablo, momenta este en que se oy6
un CHILIN era las cadenas que arrastraba el diablo y se aproximaba rapt
damente hacia los dos bultos que tambaleando seguran su camino. Vien
do su aproxlrnaclon, el soldado salt6 con agilidad sobre una zanja de pen
cas, dejando que el diablo golpee a su gusto al borracho oficial que de
cada golpe rodaba por el suelo maldiciendo su mlsero destino; al fin, can
sado de maltratando, el diablo se alej6 arrastrando sus pesadas cadenas,

90 INFORMANTE: Eliecer Torres Cabrera
LOCALIDAD: Puyo
FECHA: Marzo, 1982
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entonces el soldado recogi6 al matratado jete y 10 lIev6 al cuartel donde
comentaba con los dernas 10 ocurrido.

No creeran ustedes que todo esto es mentira 0 invento de mi mente loca,
no ... es la pura realldad, solo que tal diablo no era otra cosa que un toro
negro, gordo y grande que su dueno 10amarraba con cadenas porque su
tuerza era tan grande que no Ie aguantaba ninguna otra c1ase de amarras,
y todas las noches se soltaba para salir al camino y darse gusto maltra
tando a todo borracho que por malasuerte cruzaba por este lugar. Pero
tue esta su ultima noche ya que el oticial despues de enterarse de la ver
dad, dio parte al Jete el mismo que ordeno se 10sacritiquen y sus carnes
consuma la pobre tropa hambrienta.

Esta narraci6n la hace el mismo soldado que acornpano al tantas veces
mentado Oticial Pagador del Batall6n No. 15 Patria, y sucedi6 por el ano
de 1938 a 1940."
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YO, EL ORIENTE

"En verdad, sobre mi se habla y se discute mucho, inclusive alguien algu
na vez dijo que soy un MITO, pero vayamos por partes que deseo fervien
temente desnudar el misterio y la grandeza que encierra.

Sobre mi origen se puede tejer varias teorias, desenredar misterios, rna
nosear criterios, pero la (mica verdad es que exlsto, que me vanaglorfo
de ser et pulm6n del mundo, de ser el oceano verde, de abastecer alimen
to y cobijo at hombre, y de tener infinidad de nos y riachuelos ricos en pe
ces y animales.

Sobre mi superficie se arrastran inmensas culebras (boas), corren infini
dad de ani males hervlboros, crecen ex6ticas flores, que praducen un per
fume embriagador, se alzan cientos de arboles gigantescos, tejidos con
numerosos bejucos y lianas caracterlsticos de mls entrafias, soy un ver
dadera enjambre de insectos, aracnldos y artropodos, que se dividen en
mas de un centenar de especies, aquf en mi soledad opaca por la niebla
se encuentran los grandes contrastes sea en la Infima mariquita 0 el feroz
puma, la voraz plrafia y el inmenso buteo, la rauda cascada y la altiva
,cordillera, mi tierra milenaria y la joven conquista.

Por la exhuberancia y grandeza de mi fauna, todo el tiempo permanezco
hurnedo, 10 que acentua mas y mas mi soledad, haciendo de mi un ser
hosco, misterioso y hurano que no permite el mas leve intercambio de
amistad; pero 10 que no saben es que hace muchos anos arras abrf mis
vlsceras para dar cabida a los asentamientos humanos que basta hoy,
gracias ami, viven. Yo he visto c6mo gritan sus mujeres al rato de parir,
soy fiel testigo de la lucha titanlca que desarrollan por sobrevivir, lucha
por que no desaparezca su cultura, sus virtudes, sus costumbres, he vis
to c6mo sus hombres, curtidos por el sol y el calor que existen en mi rei
no, van tras un puerco silvestre 0 tras los leriosos arboles, he vlsto c6mo
algunos hombres, hace mas ya de 400 anos, lloraban, vociferaban y mas
caban su osadfa de ofenderme, de hurgar mis entrarias, de violarme, diz
que para decubrir el "pais de la Canela y el Dorado" hombres vanidosos,
sin moral ni remordimientos, solo les importaba saciar su hambrienta sed
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de riquezas, he visto como desgarran y despedazan mis virgenes shun
gos en la busqueda de petrol eo, he sentido como poco a poco me talan,
me desnudan, me desvisten para dar paso a carreteras, caminos, aero
puertos, casas y multiples construcciones, he visto como sacrifican vidas
humanas, como mis nos se han tragado cientos de hombres, como mi
superficie ha sido aranada por desesperados pataleos de seres humanos
y animates en la cercanla de la muerte, he sentido los pasos leves y cal
culadores del leon cuando va a atrapar su presa, en rnl se mezcla el peli
gro, la aventura, el misterio, 10que da lugar a que se formen y se tejan le
yendas que muchas de las veces distorslonan la verdad de mi existencia,
modestia aparte solamente yo se 10que soy y 10 que represento.

Como mi anhelo es el de declr ta verdad, voya contar fa historia de cier
to hombre que por cumplir con su trabajo y por estar sujeto a normas dis
ciplinarias, (normas que no van conmigo ya que soy libre y amo) tuvo que
pasar dlas aciagos en su existencia, pero mas pudo su empeflo y fe por
vivir que hoy ya no se encuentra aqut en el confin de mi extenso ssno.su
cedi6 como ya dije anteriormente por cumplir con su trabajo; que cierto
dia luvioso se encamino a cierto punto de mi terruno lIamado Boayacu
(16gicamente por mi chaquinanque muy gentilmente he dejado construir
ya que es el unlco medio de comunicaci6n) localizado a quince dlas de
marcha a pie, que al mas tuerte he ofdo quejarse, trocha lIena de pendien
tes, bajadas, lodoso, abierto y cubierto en todo trayecto , que 10 unico
que Ie qued6 es resignarse a su suerte, al cabo de 2 dlas de caminar lIeg6
a un punto lIamado Ishpingo, a orillas del rio Huayuri. Aqui descansaron
ya que iba acompariado, dlaloqaron un poco vino el suerio y todo qued6
en silencio, silencio que a veces era roto por el croar de las ranas congas.
Arnaneclo jlovlendo y tuvo que continuar su jornada ahora completamen
te solo, se ernbarco en una fragi! canoa, sigui6 rio abajo yal cabo de unas
ocho horas naufraga, la canoa desaparece en el rio, el hombre apenas at
canza la orilla veo que esta desesperado y con ganas de llorar. Hapida
mente lIeg6 la noche y en la obscuridad pude ver que esta acurrucado
con frio, perdido el pensamiento, sin vida ni animo, sentf tristeza pero no
podia hacer nada, seguramente tue la noche mas larga que haya pasado,
anhela que pronto lIegue el dfa y con ella luz, el calor, la alegria, pronto
su deseo se vio cumplido, apenas se recupero empez6 a caminar rio aba-
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jo bordeando la orilla, caminaba 10 mas rapldo posible para lIegar a su
destino, pero todo esfuerzo fue vane e inutfl, ya que tuvo que permane
cer en mi seno durante doce dlas, compartiendo conmigo la soledad del
dla y la noche, el calor y el frio, las mananas de sol y de lIuvia. Ernpece a
encarinarrne con el, y trate de protejerle en todo momento, cuando lIega
ba la noche permanecia en vela mientras el fingia dormir, en las mananas
Ie brindaba 10 mejor que tengo por recrear su espfrltu, abrla mis copas
para que el solie abrigue, es que nadle me habfa hecho actuar asl, es que
nadie comparti6 nunca mi lecho, mi obscuridad, mi penumbra, erarnos
dos mundos opuestos pero un solo cuerpo, cierta noche en la infinita y
mansa soledad of que sollozaba, murmuraba palabras entrecortadas, ele
vaba su vista al cielo, sus brazos cruzaban una y otra vez por su cara, sus
hombros, su torax, despues alqulen me dijo que estaba rezando, sus so
hozos se hicieron mas fuertes, sus entrecortadas palabras se volvieron
gritos de rabia, de ruego, de desesperaci6n, sentl como sus laqrimas pe
netraban en mi suelo haciendorne dana por mi lmpotencla, su mirada
choc6 con mi naturaleza que me dio miedo de la rabia dibujada en sus
pupilas, ya que yo era la causa de su desgracia, comprendi que se senna
infeliz que tuve que dejarle solo sumido en su tristeza, paso la noche,
amaneci6, los raves solares calentaron el ambiente, los pajaros volaron,
saltaron en mis ramas ardillas y pavas, por mi rio bajaba una canoa que
serfa la que se lIevarfa a mi acornpariante, vi en su rostro una sonrlsa de
felicidad y triunfo, se embarc6 y desapareci6 a 10 lejos, su nombre nunca
10 supe, sus laqrtrnas y rabia unlcas prendas que las guardo aquf en 10

profundo de mi tierra virgen milenaria. Claro que esta historia es veridica,
como las aves, culebras, paugiles, peces e infinidad de animales que cru
zan de lado a lado por mi cuerpo, asl como es verdad la tala indiscrimi
nada que tengo que soportar, la violaci6n de los derechos humanos en
contra de mis hijos (nativos), el dolor de ser destilado por dentro para dar
petr6leo, la pena de ver arrebatado mis terrenos por manos avidas de ex
pansi6n, la nostalgia de ver desaparecer especies valiosas para mi flora
y fauna, pero qulen pone coto a todo esto?, acaso yo, en verdad, no les
intereso?, es que prefieren verme convertir en otro Sahara?, 0 desean que
mueran mis animales y sequen mis rlos para que muera el hombre? , qulen
me salvara", quien recojera mis Ii~grimas? Escuchen, por favor, sin mf ya
no tendran el oxfgeno vitalizador, no tend ran Iluvia, la tierra se erosionara
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y desaparecera la vida, no dejen que desparezca".

NOTA: EI relato en su parte final es una experiencia personal
sucedida hace unos 8 aries atras, cuando integraba las filas del
ejerclto ecuatoriano. Por 10tanto me hago responsable de la auten
ticidad y veracidad de 10 relatado, cambiando el nornbre de los lu
gares por razones de seguridad.
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LOS DOS HERMANOS Y LAS DOS ESTRELLAS90

"Habla una vez 2 hermanos, el mayor se lIamaba Timiaso y el menor An
selmo. En un viaje de cacerta con la tribu se alejaron los 2 hermanos en
busca de un venado, al regresar con la presa ya no encontraron a sus
amigos que se habfan perdido, buscaron inutilmente a sus cornpaneros
y cada vez se adentraban mas a la selva virgen. Asf transcurrieron los
aries, luchando por la supervivencia, despues del trabajo en la Chacra Ti
miaso y Anselmo gustaban en las noches contemplar las estrellas y era
curioso siempre en el cielo estaban 2 estrellas hermosas mas grandes que
las otras, las que parecfan que los miraban desde 10 alto; Anselmo se ena
mora tanto de las estrellas que deseo que una de elias se convirtiera en
mujer.

Una noche las estrellas cayeron a tierra y se convirtieron en pequenos sal
tamontes, estes se acercaron a los 2 hermanos; Timiaso al verlos rnato a
uno de ellos mientras que Anselmo dueno de corazon bondadoso reco
gio al otro saltamontes, Ie dio abrigo y 10puso junto a su petate. AI ama
necer Anselmo ya no tuvo junto a el el pequefio saltamontes sino una her
mosa mujer de cabellas negros como la noche y de ojos brillantes como
las estrellas de la que se enarnoro, se casaron y.fueron muy felices tuvie
ron como fruto de ese amor un hijo tan bello como su madre y fuerte co
mo su padre.

AIver tanta dicha el hermano mayor de Anselmo se lIen6 de envidia y rnato
al pequerio, luego huyo. EI dolor de los padres fue sin Ifmites. Estrella, ra
mujer de Anselmo se puso tan triste que no pudiendo soportar la pena re
greso nuevamente donde su padre que se encontraba en el cielo, era el
rey Trueno. Paso el tiempo y Anselmo no se cansaba de IIorar su pena, y
un dla en que se encontraba tejiendo chalos se Ie aparecio un Condor
que Ie dijo si me das de comer te lIevo alia donde esta tu mujer; el indio
acepto, luego emprendieron el vuelo sin conseguir nada. Nuevamente sin
esperanzas el indio se puso a Ilorar mientras hacfa ollitas de barro y se Ie

90 RECOPILADOR: Norma Maya
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apareci6 un picaflor que Ie pregunt6 par que Ilaras y este Ie respondi6 por
la perdida de su hijo y par su rnujer que estaba en el cielo, el picaflar Ie
dijo que 131 10 lIevaria si Ie regalara las flores que crecian junto a su choza
y asl \0 hizo;luego el picaflor 10 lIev6 a la morada del rev Trueno donde
vivia Estrella pues era la hija de este rev. Y alii estaba ella la mujer de An
selmo que al verlo se Ie arroj6 a los brazos y Ie dijo que se alejara porque
su padre 10 mataria. EI indigena no Ie hizo caso y se qued6 alli,hasta que
10descubri6 el rev Trueno y al ver a quien hizo sufrir a su hija segado de
ira decide matarlo, pero Estrella se interpone y Ie ruega a su padre por el,
yel padre en castigo los convierte a los dos en rayos. Y cuando lIueve
siempre en la tierra se oye el rayo convertido del pobre Anselmo junto al
rayo luminoso de Estrella".

54



ILOC09 1

"Tienen por cierta que tiempos atras existfa un matrimonio sin hijos. 10 que
se considera una desgracia en el oriente; la mujer pensaba que era por
debilidad que no podia concebir y se dedic6 a comer hasta la hartura ...
su marido venia de caceria con aves 0 animales y la mujer comla todito,
de este modo el marido se rnorla de harnbre...

Se dice que, como es natural por la gula Ie vino la pereza, no trabajaba
nada, porque en el Oriente la mujer es la que hace todo, de manera que
el indio no tenia chacras, artefactos para et servicio dornestlco, ni chlcha:
en cierta ocasi6n, fuese de cacerla, a los 3 dfas de haber andado sin co
mer nada volvi6 a casa mojado y transido de hambre y cansancio; mas
cual su desiluci6n que no tenia ni chrcna. ni siqulera fuego para abrigar
se, entonces despues de recriminar a su mujer se subi6 en un tronco de
donde pas6 a un arbol y de este se encumbr6 a las nubes y se convirti6
en luna IIena, su mujer toda turbada y dolorida qulzo seguirle, tom6 for
ma de pajaro, pero por mas que vol6 no pudo lIegar donde su marido,
entonces se puso a llorar cantando "riuca cusalla... rishca ..." es un pa]a
ro nocturne de cabeza grande en retaclon de su porte, canta solo en las
noches de luna, se pasa en la puerta de un arbol con la mirada fija en fa
luna y entona melanc6lico y triste unas notas, es un qavllan que Ie lIaman
icolo".

91 FUENfE: Moises Mosquera Salvado de las Aguas En: Rev. eI Oriente Dominicano, Di
cicmb rc, 193R.
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AMASANGA: EL REY DE LOS ANIMALES9 2

"Habra una fiesta, hace mucho tiempo cuando no andaban por aquf ni ya
yapagui ni nadie solo qente runa no mas habfa. EI dueno de la fiesta co
gi6 unas diez personas de ayudantes para ir de cacerfa. Lejos, a unos dos
dias de camino hicieron un campamento. Habfan lIevado yuca, platano y
chicha como para pasar una semana en el monte.

Ya hablan pasado tres dias cazando con la bodoquera, habfan matado
choronqo, pavo, puerco safno, habfan cogido moquisapamono, ya habfan
ahumado la carne. Uno de ellos al ver la Quijada del safno burlandose del
animal se rfe y Ie dice a otro cornpariero: asf esta tu enamorada mascan
do yanamucu (el yanamuco es la hoja que se mastica y que sirve para
proteger la dentadura, da una coloraci6n negra).

AI siguiente dia salieron todos nuevamente a caceria, solo se quedo el
duerio arreglando la carne, ahumando, secando. Despues de mediodfa
disque vino un hombre simpatico vestido de negro, con bodoquera y rna
tiri y puesto el yanamucu en los dientes. Con una viruti con veneno en la
punta pincho todos los alimentos que habfan traldo: la chlcha, la yuca y
el verde. Despues Ie dijo: si quieren vivir no deben comer de este verde
ni de esta yuca, ni beber de esta chicha. Cuando vuelvan de la cacerla no
deben coger 10 que yo senate porque de noche va a venir bastante gen
teo

Como a las 5 6 6 de la tarde regresaron de la caceria, entonces et dueno
de la fiesta les dice a los dernas: companeros no podemos tocar esos ali
mentos un hombre vino y dijo asi, Mentira, que va a ser asf, que va a ve
nir hombre aquf, tomemos nornas -asl respondieron- y comieron y bebie
ron. A las 7 de la noche ya estaban todos dorrnldos, no muertos, solo cor
midos. pero no podlan sentir nada. EI dueno no comi6 ni bebi6 y estaba
despierto arreglando la carne que ese dfa trajeron del monte; de repente
se oyeron truenos, la noche se puso fea y vinieron un mundo de rayos.

92 INFORMANfE: Rebeca Gualinga
LOCALIDAD: Puyo
FEGIA: Marzo. 1'182
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Se oy6 luego como el "canto" de un tigre, el hombre estaba asustado tra
tando de despertar a sus cornpaneros, pero era imposible, por mas que
les aplicaba unos tizones en la pial. Trat6 de arrastrar a su hermano ha
cia un nido de curmitas para protegerlo de 10 que se aveclnaba, pero no
avanzo, y el solo se meti6 en el hueco y se tap6.

L1egaron entonces las culebras, las hormigas, jurijuris, toda c1ase de ani
males, cientos, cientos de anirnales como habfa dlcho el hombre de ne
gro que era el rey de los animales, el les habfa ordenado a los animales
que vengan al ver que el ayudante se burl6 del sajino.

Los animales acabaron con todo; no dejaron ni huesos, ni siquiera las ho
jas de las chozas que habfan hecho para acampar.

Cuando ya amaneci6 sali6 del hueco y se puso a IIorar al ver que se habfa
quedado sin nada, todo se habfan cornido, las hachas ni los cuchillos tam
poco quedaban, todo devoraron hasta a sus cornpaneros.

Regres6 a su casa IIorando diciendo ya no tenemos nada ni hermanos ni
cornpaneros. Entonces se reuni6 en la casa bastante gente y dijeron: si
games las huellas de los animales, agarremos candela y veneno y vamos.
Se IIevaron lanzas y bodoqueras y siguieron una como pica que habfan
dejado los animales. Muy lejos, junto a una laguna nabla un tronco muy
grande donde terminaban las huellas que venfan siguiendo. EI tronco era
hueco -chuncho suelen decir- y allf terminaban las pisadas de los anima
les que al parecer habfan entrado al tronco. Rapidito haciendo minga reu
nieron bastante lena y lanzaron fuego dentro del tronco, echaron tarnblen
polvo de ajf y se pusieron a esperar. Cay6 primero uno como perro y las
gentes, que abajo esperaban con cuchillos y lanzas, 10 mataron; despues
siguieron cayendo toda clase de animales, que eran muertos con lanzas,
con palos. Cuando ya estaba quemado medio tronco se asom6 el hom
bre cargado el natiri y la pucuna y dijo: a mf no me maten porque soy el
rey de los animales y si me matan no tend ran mas animales, yo me IIamo
Amasanga. Algunos quisieron rnatarlo perc el escap6 de rama en rama.
Cuando estaba terrninandose ya de quemar el tronco cay6 una como grin
quita, una mujercita bien guapa. Y ahora que podemos hacer, dijeron, uno
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de ellos la cogi6 para casarse. Lo ultimo que cay6 del tronco era una boa
grande que tenia huevos en la barriga y que con el fuego estaban coer
dos. Despuss de ver que se termin6 el fuego regresaron a sus casas.

Un ano entero vivi61a gringa con el que la cogi6 para mujer, pero no habfa
como dejarla acompariando a los guaguas porque desaparecfan, ella se
los comfa, tres veces hizo eso.

AI marido Ie decfa que Ie busque los piojos pero que no Ie yea la nuca, el
marido tenfa mucha curiosidad, y un dfa cuando ella se estaba dejando
espulgar Ie agarr6 la nuca y se asust6 al ver que tenia allf una especie de
navaja. Enseguida la mujer Ie vol61a cabeza al marido y escap6. Los com
parieros de el dijeran c6mo vamos dejar esto asf y se reunieron y se fue
ron siguiendo a la mujer para matarla pera a orillas de una laguna su hue
lIa se perdi6.

Este cuento tiene dos finales, otros dicen que cuando cay6 la boa gran
de de los huevos cocidos a uno de los que estaba alii Ie dio ganas de co
mer esos huevos, y Iedijo a su hermano: hermano yo tengo ganas de pro
bar para ver como es, parece que estan ricos; su hermano Ie respondi6
que no debfa comer pues eso no era comida ellos no solfan comer eso
por 10 tanto podfa morir. EI hermano menor no hizo caso y se comi6. Ca
minando de regreso a su casa al pasar por un estero al que comi6 los
huevos Ie dio sed y tom6 agua de allf, siguieran caminando y el tenfa ca
da vez mas sed, ya tenia lIena la barriga de tanta agua que tomaba pero
su sed no se calmaba, por el contrario cada vez era mayor. Cuando lIe
garon a una quebrada grandecita este hermano dijo:hermanos yo ya no
puedo avanzar con ustedes, me muero de sed, yo me quedo aquf, uste
des deben adelantarse. Allf se qued6 hechado en la quebrada tomando
mucha, mucha aqua.

Los hermanos avanzaron hasta la loma, desde allf se divisaba la quebra
da. pero al querer rnlrarla se dieron cuenta de que se habfa convertido en
una laguna y su hermano habfa desaparecido, se habfa convertido en boa
y de rato en rato de entre los remolinos que habfan en el centro de la la
guna sacaba la cabeza una boa enorme llorando como un perrito. Los
hermanos se asustaron y se fueron corriendo".
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EL CHUNCHI: ARCa IRIS94

"EI Yaeuruna dornestica boas para que euiden las aguas y sus semo
vientes. Dieen los ereyentes que la boa Yaeumama se incornoda euando
se banan mueho en et rfo porque dejan un oloreito desagradable para el
Yaeuruna, al eneolerisarse se pone entre dos aquas, dandose mod os pa
ra que Ie yea el sol, el que Ie haee apareeer su sombra pero no en el agua
ni en la tierra sino en la parte vlsibte para todos, en el eieto en forma de
areo iris.

Cuando en alguna oeasi6n un individuo se baria estando el areo en las
nubes, tienen de seguro que Ie ha de tragar la Yaeumama (boa) tamblen
que ha de mandar algun pescado noeivo como el anguila, palomita 0 mas
segura a un brujo para que tire la chonta (enfermedades)".

94 FUEl\'TE: Moist's Mosquera Salvado de las Aguas En: Rev. EI Oriente Dominican", Di
ciernbrc, 1938.
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4.TRADICIONES Y FIESTAS

"En esta parroquia saben festejar, celebrar las modas antiguas, aqut te
nemos en 10 religioso. navidad por ejemplo, son nombrados los reyes ma
gos. los trajes hacen en la provincia de Tungurahua, hacen en Santa Ro
sa, hacen por Picaigua, hacen en Mocha, en Cevallos y hacen en POfaro,
hacen los reyes magos. Cada cual tiene su Iibro, inventados por ellos sera!
por qulen sera; 10cierto que un peco de la biblia a veces coincide, no me
gusta, Ie meten ahl 10religioso con 10dogmatico, Ie ponen 10 chistoso con
10jocoso, en fin; acaso que tos reyes magos fueron con tantas payasadas
a adorar a Cristo cuando naci6, no es cierto, pero alia hacen asl, ya tie
nen unos librotes escritos y les gusta hacer eso, yo me consegu( un Iibro
de esos tarnblen me traje y aqul hice asf

Se hace el trono de Herodes, la otra vez Ie arrne de madera Ie hice yo rnls
rno, Herodes y toda la corte, la reina, la Herodina, los guardias, todo 10
que ellos hacfan, vociferaban con vestimentas.

Los priostes gastan su plata, eso es voluntario, antes era el cura el que
tenia que forzar, ahora yo vine como profesor talco fiscal, y no me gust6
que los curas vengan como antes, Ie vengan a explotar: Que tienes que
hacer fiesta y se acab6! Si uno es Iibre, sl tengo gusto de gastar, he de
gastar; pero sl la fiesta es la misita no mas, es muy triste, muy poco, mas
bonito es con esos pastores, los reyes magos, con rnuslca, sus angelitos
y los pastorcitos bailando, 10hacemos con tel6n pues, en la iglesia hace
rnos como especie de dramas en actos, participan los nirios de escuela.
de 7 arios para arriba.

De ahlvlene la banda, de afuera la traen por 10.000 sucres, 8.000 sucres,
los priostes tienen que traer voladores, faltando 8 dlas ya estan bum, bum,
y de noche los castillos, se revientan los voladores y tanta cosa, hacemos
disfrazados, hacemos vacas locas.
Es una fiesta grande, el primer dta, la pasada del nirio y el segundo dla
sequn quieren los priostes, se hace la misa a la media noche que lIaman
la misa del gallo y si no pues a la hora que los priostes quieren, como pa
gan la plata al cura, Ie pagan para la hora que digan ellos".
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LA SEMANA SANTA EN VERACRUZ95

"En Semana Santa hacen la procesi6n viva,con personas,con Cristo, las
7 palabras, las 4 caidas, los cucuruchos... si, tarnblen disfrazados de cu
curuchos, un hombre se presta un suncho de ahi, bien hechito, cargan
do esa cruz y atras los soldados rornanos, y Ie dan, -otros de bandldos Ie
dan duro-.

Por aqui es ast eso es alaja, el cura y las monjas vienen del Puyo. En un
carro aleg6rico van los dlstrazados. el judie errante va ahi, Cristo carga
do la cruz. Un hombre, va ahi: Cirineo, van todos esos personajes bibli
cos".

COSTUMBRES Y TRADICIONES DE LA COMUNIDAD DE LAS MER-
CEDESoo . . .

"Nuestra Comunidad comprende desde el km. 19 hasta el km. 24 en esta
extensi6n hay mas 0 menos 30 casas todas habitadas teniendo una can
tidad de 100 pobladores mas 0 menos de los cuales la mayor parte son
de raza blanca, hablamos castellano, profesamos la religi6n cat6lica.
Nuestras ocupaciones son: de agricultura y de ganaderia, esto se trata
del genero masculino rnlentras el genera femenino dedican en quehace
res dornestlcos como podemos mencionar: cocinar, lavar, planchar, cui
dar aves de corral, chanchos, etc. La mayor parte de mujeres nos encon
tramos preparando y capacitando en curso de corte y confecci6n dicta
do por el Senor director y senora protesora de corte de la lIustre Munici-

95 INFORMANTE: Andres Lema
LOCALIDAD: Veracruz
FECHA : Marzo, 1982

96 INFORMANI'E: Emperatriz Sanchez de Moreno
LOCALIDAD: Recinto las Mercedes
FECHA: Febrero, 1982
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palidad de Pastaza.

Nuestro recinto es nominado las Mercedes en homenaje a Nuestra Senora
de las Mercedes y celebramos haciendo una fiesta el 24 de Septiembre
de cada ano, este homenaje se hace en la siguiente forma: el dfa anterior
que consiste en entretenimientos populares y juegos plrotecnicos como
vaca loca, quemada de chamisas, canelas, y baile popular, el siguiente
dla se celebra la misa en honor a Nuestra Senora de las Mercedes y lue
go regocijos populares, como son: juegos deportivos, 011as encantadas,
torneo de cintas a caballo, atracones, carrera de tres pies, gallo vendado,
sarten maqico, etc. En nuestra comunidad es favorito el deporte volibol y
otros. Tenemos un club deportivo denominado las Mercedes, no pode
mos decir ni calificarnos los mejores, solo podernos demostrar algunos
trofeos conseguidos a base de nuestro sacrifico yabnegaci6n. Por varias
ocasiones hemos tenido que competir en nuestra comunidad y como tam
bien en otras comunidades ahf es cuando demostramos nuestra discipli
na deportiva.

Tarnbien conservamos la fiesta tradicional del carnaval de la siguiente rna
nera: nos reunimos toda la familia y algunos amigos, nos compartimos
las relaciones humanas jugando con polvo blanco como maicena, talco.
etc.,con agua y asentamos con chicha y trago viejo, despues nos servi
mos unos platos tfpicos todos unidos para luego cantar y bailar el carna
val. Todo esto se realiza en un ambiente de comprensi6n y amistad en
esa comunidad".

LAS FIESTAS97

"Los indios podlan celebrar las siguientes fiestas:
la del Nino Dios
del Sagrado Coraz6n de Jesus
de la Santfsima Virgen del Rosario
de San Jose

97 FUEI\'TE: Rev. EI Oriente Dominicano, Julio, 1958. Relaci6n hecha sabre las fiestas en
la misi6n de Cane1os.
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del Santo Patr6n de cada pueblo.

Los Priostes.- Tenian que ser parejas de casados que podian ser de dis
tintas farnilias y partidos.

Priostes y ayudantes se internaban siete dias. con Iicencia. en el bosque
en busca de carne. Las mujeres de los fiesteros preparaban en el pueblo
los utensilios de barro: candeleros, floreros, platos. A cada mujer de un
fiestera y ayudante se Ie obligaba a lIevar a la iglesia, el dia del ALICHI
NA, dos candeleros, y dos flareros.

Par la carne que regalen al Padre los indios que vuelven del monte no de
beran recibir ninguna recompensa.

Los fiesteras arreglaban la iglesia, no perrnitiendose el ingreso de borra
chos, ni se permite bailar.

La vlspera de la fiesta ofrecian el CAMARI y los derechos respectivos at
Padre. Posteriormente bailando juntamente fiesteros y ayudantes en la
plaza se hacian las luminarias con repiques de campanas, salvas, etc ...
No se permitfa sacar la imagen del Nirio, la velaci6n se hacia dentro de la
rnisrna iglesia para que a las 8 de la noche el pueblo quedara en silencio.

EI ALBAZO se hacia a las 5 de la mariana en la puerta de la iglesia, partl
cipando por intervalos los cajeros, pifaneros, comparieros de los fieste
ras y ayudantes entraban a la iglesia con inciensarios.

Luego de la misa se efectuaba la pracesi6n y la elecci6n de los priostes
del ano siguiente".
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LAS FIESTAS EN SARAYACU98

"Ha sabido coger cada fiestero sus ayudantes 15 6 20 hombres, prefieren
coger a las senoritas y j6venes; como no pasan muy ocupados, no tienen
sus nines, as! que ellos pueden hacer tacilrnente los trabajos, las senori
tas han sabido mover rapldo para sacar yuca, para tejer trabajan dia y no
che.

Para tres dfas saben sacar tinajitas, curmitas de toda clase, mucaguas;
esto utilizan solamente cuando lIega la hora del almuerzo al medio dfa. Ie
lIaman con el cacho, pitan y la gente sabe que en tal casa hay algo; que
en la casa del fiestero ya estan comlendo, entonces el fiestero va a invi
tar primero al otro fiestero, vienen y entre ellos se brindan y asf van de ta
una a la otra casa de los dos fiesteros.

AI fiestero en quichua Ie decimos "CHAYIO", 0 sea el que tiene la fiesta,
como decir duerio.

Para elegir quien sera el fiestero del pr6ximo ano, se 10 hace en la misma
fiesta, por ejemplo aqur es la fiesta, y ustedes tamblsn son de aquf, y el
fiestero tiene que decirle, tiene que rogarle para que lIeve la fiesta. 0 sl
no, hay algunas peronas que IIevan no mas la fiesta, dicen yo qulero pa
sar la fiesta para el pr6ximo ano, algunos si quieten, a otros hay que ro
gar,hay algunos que hasta lloran y dicen que es malo llorar cuando Ie
estan dando la fiesta porque en esos dfas de cacerfa para el pr6ximo ano
empieza allover y no resulta buena la cacerfa.

Despues el duefio puede hacer chacra para sembrar barbasco para sa
car yuca, verde todo siembran. AI afio ya esta maduro; ahora se cosecha
y ahf comienza a trabajar. Tienen que hacer una ollas grandes -tastinajas
que decimos- y unas ollas pangas -decimos nosotros a unas ollas de ba
rro para cocinar la yuca-; los ayudantes no tienen que traer absolutamen-

98 INFORMANTE: Rebeca Gualinga y Gladys Vite ri
LOCALIDAD: Puyo
PECHA: Marzo, 1982
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te nada, la duena tiene que dar todo, rnientras que los ayudantes tienen
que hacer too as esos objetos, tienen que hacer la chicha; ella tiene que
culdar a los ayudantes, en el puesto tiene que dar chicha, comida, todo.
Entonces cuando ya vienen los fiesteros se sienta la dueria y sirven los
ayudantes. Cuando ven que viene la canoa a ven que vienen par alqun
luqar. siernpre van a esperar en el puerto 0 mas abajo, can la chicha bai
lando esperan en la playa a los que vienen de la cacerfa.

Se baila can el tambor, 10 unlco. Los hombres vienen cargados; can to
da c1ase de plumas se visten.

Hay cornpaneros que se ponen mas plumas y cueros, entonces se dice
que el ha cazado mas, hay algunos que no se ponen nada. Parece que
vamos a desconocerlos porque estan cubiertos de plumas. A veces van
extranos, reciben no mas, aunque ahara como ya estan organizados no
les gusta no mas que vaya cualquiera. Pera depende can quien se vaya,
todos los cornparieros son muy buenos; y en cada casa brindan chicha.
Y la verdad es que... en que barriga!, par mas que uno se qulera tamar
son chichas fuertes algunos Ie hace chumar. Viene el hombre ayudante
hace tomar, torna. torna, "ubin", "ubin", aunque no avance, ... buena elias
ya estan acostumbrados.

Can eso no mas emborrachan a veces saben tamar trago, asf, asl. se em
borrachan can chicha de manl, chicha de rnaduro, chicha de yuca.

Rico es, de manl puede coger una mucaguita lIena pero can chicha fuer
te remojados, comiendo, tomando, comiendo, tornando, podemos que
dar borrachos. A mi no me gusta porque como el manl esta lIenecito de
aqua, de chlcha, fuerte es y hace churnar al que qulera. Fuerte es, pero
para comer sentimos rico.

Duena de fiesta sabe amontonar can 10 mucaguas, 20 mucaguas, puro
Ifquido, si los ayudantes son 10 rnujeres 6 15, todas elias tienen que tras
tornarle a la duena, taman en una mucaguas bien grande.

Esto tiene que aguantar y se toma las 15 poco a poco. Como tiene en la
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otra casa tarnbien sus ayudantes, se sientan entre duenos y la una duena
Ie esta brindando a la otra, algunas veces en esa fiesta se casan.

A esta fiesta los senores curitas Ie han puesto la fiesta del nino, antes era
UYIANZA que decimos y cuando vinieron los curas Ie convirtieron en otra
forma, y esa fiesta Ie pasaban solamente cuando una persona -estaban
en reuniones, porque en una casa no solamente vivla una sola familia si
no que vivfan dos, tres familias- y a veces esa persona de descuido se he
chaba un pedo asl que a esa persona Ie coglan y ahi era la fiesta. Era un
compromiso que tenia que cumplir, se coqlan del brazo y era como ha
ber apostado.

Como apuesta es, si no pasan la fiesta tiene que castigar el de arriba. Esa
creencia tenlan. Cuando tenga chacra sembrada puede hacer cualquier
momenta la fiesta, si es que no hay hasta que madure todo eso".
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EL MATRIMONIO EN SARAYACU99

"Para casarse antes era aunque sea sin conocer al novio, de repente
decfan ahora usted se tlene que casar con este hombre. Entregan, aun
que sea viejo. Despues si no quiere dormir con el se pasan sentadas to
das las noches tres meses seguidos, sirve como mujer, con com ida, to
do. Sirven de dla pero de noche sl no quiere dormir con el ahl se pasa
sentada. 0 sea elias ten fan relaciones a los 5 6 6 meses, tal vez al ano.
Pero hay oportunidad de separarse,

Entre los padres se conversan y dicen esa mujer es guapa yo quiero en
tregar a mi hijo a el. EI otro domingo vamos a ir a pedir. Hay reuni6n de
personas mayores algunos cogen a una persona que sepa hablar duro y
bien; conversan, conversan, son pedidores.

Antes habfa ceremonia especial, ahora no es tanto, pero de todas mane
ras la madrina de matrimonio tiene que hacer las faldas mas floreadas, las
mas anchas, 10 mismo los panuelos, los mas bonitos y las hualcas, los
mullos tienen que poner bastantes y en la cabeza Ie ponen miles de vin
cnas y ta cara Ie pintan a la novia.

EI novio esta con un sombrero, encima el pariuelo, pintado y con un
rondfn. Solo a la novia Ie decoran bastante".

99 INFORMANTE: Rebeca Gualinga y Galdys Viteri
LOCALIDAD: Puyo
FECIIA: MarLO. 1982
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LOS APELLIDOS TRADICIONALES EN SARAYACU'oO

"Los Gualingas, solarnente los Gualingas desque se convertian en tiqres.
Se dice que los Gualingas han sido los prirneros, los autentlcos y de allf
los dernas apellidos son asl no se sabe de donde. Gualingas descienden
del puma, despues de rnuertos se hacian tigres. 0 sea que no rnorlan si
no que se hacfan tigres.

Los Santi son del aqua, ellos dicen que son recogidos del agua 0 sea los
Gualingas recogieron a los Santi, un Gualinga habla estado pescando en
ta playa con atarraya, en la atarraya algo se estaba moviendo como pes
cado, ellos han saltado pensando que esta rnuriendo el bagre 0 algunos
bocachicos grandes, pero habian sido unas guguas grandes, habra lIa
mado a otra compaiiera y habfan lIevado ala guagua a la cuna. Y habfan
dicho a este ponemos apellido Santi.

Nanguta no se que querra decir, no me acuerda, pera disque naoian unos
viejos antiguos que se lIamaban nangus.

Ya despues apellidos los que quiera: Yanez, Cisneros. Guerra ponfan por
poner los curas. Arandu es el fa/so ape/lido. Solo Gualingas, Santi y Nan
gus habfan en Sarayacu.

Se casaban solo entre Gualingas, igualito los Nangus solamente entre
Nangus.

100 l:\'FORMAl\;TI': Rebera (illalinga
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EL MATRIMONIO

"No querfan abandonar la cultura de elias, antes se divertfan todas estas
zonas can el tambor, el pingullo y el violin que eran los tres instrumentos
trabajados par elias mismos, pero ahara, han abandonado eso, se ha pro
pagado el radio.

Varias fiestas se hacfan: en tres oeaslones forman ellos el matrimonio, en
el pedido, en la asegurada y la ultima es la boda; ahf Ie entrega el padre
de la novia al novio, mas 0 menos esta tradici6n es hasta el momento.

La fiesta del matrimonio consiste en que el padre del novio se busca un
padrino, el padrino se busca un companero, entonces los dos van y ha
cen el pedido, se postran de rodillas ante los papas de la novia y empie
zan a hacer el pedido y claro el papa y la mama se niegan, dicen que no,
que es muy nina y que ella no sabe hacer nada, etc., etc., y dicen no!. Pe
ro asf mismo nos hemos crlado, asl mismo se ha propagado la raza y tie
ne que irse propaganda la gente en esta forma y vos no puedes negar y
ast los convencen.

Quando dice sf, sacan el trago y les dan, cuando dicen no y no, no les sir
ven nada y regresan. Bueno esto es la preguntada que en quichua quie
re decir "la tapuchina". Cuando dicen sf regresan despues de una tempo
rada, eso si es un gasto un poco mas fuerte, es la "pacta china" que quie
re decir en castellano la asegurada. Ahf empieza ya a controlar a la novla,
tienen que controlarla de parte del novio hasta cuando sea la boda, EI
padre del novio tiene que conseguir quien Ie ayude ala cacerfa, enton
ces se van lejos dos 0 tres dfas, una semana hasta conseguir cacerfa en
el monte. Se van a lugares donde hay sainos, donde hay monos, enton
ces vienen con la carne seca, vienen con tantos canastos; antes prepara
ban ellos el aguardiente de guineo, en un recipiente de barro, eran unos
tinajos grandes que estaban rodeados en una fogata grande y un reci
piente para que reciba el agua ese recipiente estaba completamente sol
dado con barre y laqrirnas de guineo, de platano, para que no salga el va
por, entonces ahf estaba la persona siempre poniendo el agua".
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LAS FIESTAS DE CANELOS10 1

..." para lnlclar el ario en el mes de Septiembre se van todos los indfgenas
de cacerfa, se van al monte y luego traen toda esa cacerfa para realizar
la fiesta del Camari, traen bastante pescado, carne de monte, de guanta,
de guatusa y plumajes de papagayos se ponen en la cabeza.como rabos
de culebras, asf los hombres.

En la plaza de Canelos ponen en mesas esas grandotas del pescado y
dan grandes "maitus'' de pescado a todos, blancos, indfgenas, regal an y
en 011as allf mismo cocinan el pescado en fa plaza, cocinan en fogatas y
luego reparten en las mesas y si no quieren comer les ponen el pescado
en fa cabeza con la chicha. En estas fiestas hay pocos blancos y bastan
tes indigenas.

Para la fiesta de Navidad, para dar inicio, el 25 de Diciembre comienzan
los indios con tam bores, hacen sonar y eso se hace desde lejos has
ta la plaza y luego van a traer ramos de flores, dejan a la Virgen en la Igle
sia y para amanecer el 31, con guaduas van poniendo velas, flores, van
bailando en la plaza rnarcandole a la Virgen, bailan con el sonido del tam
bor y flautas, cantan en qulchua como que estan tlorando:

Asf cantan:

Pagrasunchic Senor
Pagrasunchic Senor
Naranjata Apamuy
Naranjata Apamuy

De ahf queman todas las velas y a las 12 de la noche regresan la Virgen
a la Iglesia y hacen una rnisa y se acaba la Navidad".

101 INFORMANTE: Norma Naranjo
LOCALIDAD: Puyo
FEClIA: Marzo, 1982
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LA FIESTA DE SAN VICENTE 101

"Ahf, en la comuna de San Jacinto por ejemplo los indios se ponfan los
trajes a modo de plumas, bailaban con lanzas, con flautas, con tambores,
tenfan unas flautas de tubos como de carrizo. Cantaban como que estan
llorando, se forman grupos a veces cuando invitaban sabfamos ir, cuan
do ya es amigo, conocido entonces ahl sf, 'Ie atienden, Ie brindan carne
de monte.

Antes hacfan la fiesta de la virgen del Rosario, despues la virgen del Ro
sario Ie pusieron abajo y aca qued6 San Vicente, ahora ya va casi todo EI
Puyo a la fiesta".

LA FIESTA DE LA BOTADA DE LA CANOA 102

LOCALIDAD: Veracruz
FECHA : Marzo, 1982

"No se si en las ciudades todavfa hay el huasipichay 0 sea la limpieza de
la casa, 10 que lIamarfamos el estreno, entonces eso es el estreno de la
canoa, no hacen la canoa ahf alladito mismo del agua, no hay arboles es
peciales allado del rfo, hay lejitos, entonces se ve que palo esta bueno y
del grueso para una canoa, Ie abren una trocha a unos 1000 metros, a
unos 1500 entonces tienen que ver 20 hombres, 15 hombres, en mingas
tienen que hacer para que pongan los palos, para arrastrar la canoa, ha
cen rodar bonito, despacito para que no se rompa, entonces tienen que

101 INFORMANTE: Elccr Lizano
LOCALIDAD: Tarqui
FECHA: Marzo, 1982

102 INFORMANTE: Andres Lema
LOCALIDAD: Veracruz
FECIIA: Marzo, 1982
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ver mann de obra, tienen que ver personal, y eSt~ personal no va a estar
porque es buen mozo, porque si, nene que beber. tiene que comer, des
pues de eso el baile, esa es la fiesta. Pera cuando Ie ayudan a arrastrar a
Ilegar ya al sitio, bueno no Ie traen ya de uso,tienen que darle todavia los
ultirnos toques. Ya dado la forma y que no este muy pesado, asi 10 arras
tran ya cuando este en la playa, en el rio, ahi Ie pulen, ahf Ie queman, Ie
ponen carbones, Ie ponen diesel, ... entonces esa es la fiesta, el cocho que
Ie lIaman, dura ocho dias.

Por ejemplo hoy demananita se han ido allugar del trabajo, con sus ma
chetes.sus bejucos, han lIevado la canoa a tal parte, ahora si el dueno de
la canca lnvlta, para eso ya tienen que estar bien preparados; como pa
ra el estreno de la casa hay invitados, tienen que hacer chicha y la limpie
za de Ia casa donde va a haber el baile, la chicha sobre todo y carne del
monte tiene que tener, bastantes 2 6 3 quintales ahumados y chicha 10,
15 tinajas, la juventud tiene que tener bien afinados sus tambores, y las
"chaquisas" y las coronas de plumas, para que S8 ponga y un terno espe
cial.aunque sea de cueros de esos bonitos que tianen de cuero de lobo,
de aroma. de esas cosas; sacan los cascos. Ie hacen coronas, los cachos,
tautas, entonces ahi sf. Ie van invitando por favor vengan a la casa,
vendran a tornar chicha, porque del trabajo se van a la casa, a veces vie
nen bien adornados, arreglados, bien vestidos, pintados y con sus tam
bores, para volver despues de 3 6 4 dias cuando ya han jalado la canoa
a su puesto, ahora si estan invitados.

Ahora el baile, para eso S8 forma un circulo saltando con su tamborcito,
si quiere bailar saca a las mujeres que estan haciendo otro circulo, enton
ces va, no va pues con el panuelo, que por favor senorita tenga la bon
dad 0 para la proxima pieza Ie ruego, no senorl, en la rueda de ellos va
tocando, para atras y para adelante, frente a la mujer con quien quiere
bailar.

Cada uno tiene un tambor que va lIevando de su casa bien templado, en
tonces con la persona que quiere bailar tiene que ir delantito 0 estar to
cando para atras y para adelante, entonces ella sabe que Ie esta pidien
do bailar, que viene a declr bailemos, entonces sale y sl no sale entonces
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cogen a la fuerza y Ie lIeva a la rueda, pero siendo un poco de conocido
o amigo, no se niega, toea y sale no mas, sale a bailar, esta un rato y otra
vez se va a sentar.

Cuando ya estan un poco chumados, contentos, eantan.

EI baile es sin cantos, solo con tam bores, 0 solo con pquano especie de
la flauta de afuera, entonces tiene que bailar y el mismo toea y eI mismo
baila y los demas estan alia, los que estan bailando con muleres con pa
rejas tienen que estar en el medio y los hombres con tambores tlenen que
hacer un cfrculo grande mas alia".
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EL CANTO 103

"Los cantos son de acuerdo a la fiesta; inventos de ellos hay unos espe
cialistas, tengo anotado, por ejernplo, cuando van a pedir la mano de la
novia u u u __ . tiene que decir 0 inventarse de acuerdo a la rnusica se in
ventan unos dichos, por ejemplo:

de cuando te vas a la chacra,
te he de darafilando el machete,
no te he de dejar que vos afiles el machete,
cuando este yendo a la chacra,
al trabajo, me has de lIevar la chicha,
me has de dar la chicha,
la chicha dulce,
la chicha madura.

Asf cantan en quichua.

Ese rata impovisan la canclon, enos 10 que nosotros Ilamamos los litera
tos, los trovadores, antiguos andaban dando las serenatas, a ese estilo,
y eso ven, son lnnatos, salen con su propia naturaleza y Ie van a buscar
para ir en esa caravana a pedir la mano de alqulen y con ese trovador,
hay que buscar a esa persona porque no todos tenemos esa habilidad de
canto, de tocar algo y estar cantando estribillos. Poqufsimos hay, en qui
chua sacan de esos estribillos de primera y a veces a algunos les gusta y
se den 0 a veces hace disgustar y ahf vienen las peleas".

103 1NFORMANTE: Andres Lema
LOCALIDAD: Veracruz
FECHA: Marzo, 1981
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LOS ENTIERROS 104

"Ah! los entierros, es algo unlco. Los que yo he visto por ahf adentro, en
Curaray, Sarayacu, cuando muere un hombre los muchachos traen "Iagri
mas": recina de palo santo, ese sahumerio que huele rico, el nombre par
aqul es Copal, traen unos cogollos de quadua del grosor de una esper
rna, de achiras que se usan en las lqteslas, que fuego se calienta y ponen
en quaduas, IIenando como tubos y ahf ponen 2 6 4 6 5 6 6,10 que haya
cogido queman y eso son las espermas, como nosotros llarnabarnos afue
ra los focos, todito eso son las velas, que estan al contorno, con eso Ie
velan, si quiere quemar la guadua van con un palito atizando, y sigue sa
Hendo para arriba porque es un tubo como sigue quemando, sigue ha
ciendose por encima, entonces con eso alumbra.

Eso con relaci6n al alurnbrado. ahora la caja, yo decia quien hara la ca
ja?, carpinteros no hay, madera no hay, a ver que haran? vamos aver,
que han hecho: tumban un arbot de chonta, con hachale hacen pedazos,
luego hacen una estera, al muerto Ie ponen en esa estera, 2 esteras mi-'
diendo el ancho y largo del muerto no mas, en una estera picada, asf esa
chonta, unaarriba y una abajo, ahf cogen unos bejucos y Ie apretan durfsi
mo, como lena, ya esta muerto no? En los pies Ie ponen cueros de lana,
la cabeza 10 mismo ahi para que no salga y Ie hacen un amarrado, un tu
bo amarrado, eso Ie ponen en unos dos troncos.

Le velan una noche y un dia, no pasan como nosotros quejandose, sino
es una diversi6n, hacen un juego que se llama CHUNGA, es una diversi6n
para los enamorados.

Despues... el entierro, en eso pasa toda la noche, ahf viene la chicha. AI
segundo dia, que cementerio ni que nada, sl ha side un hombre impor
tante, dueno de casa, entonces traen -todavia usan hasta ahora- las tin
culpas, del tiempo de los incas, (las herramientas de labranza), son una

104 INFORMANfE: Andres Lema
LOCALIDAD: Veracruz
FECIIA: Marzo.1982
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pala de madera de chonta, can eso hacen hueco en media casa, ahl mis
mo donde estaban velanda pero en media casa, cavan 1m., 1,50m. a ve
ces 2m., adentro ya sale aqua si es que ha sido pampa y si es lama esta
seca y 10 entierran, ahl mismo en esa casa, votan tierra y todo eso, taman
chicha, comen alga que ha habido; al segundo dla desapareci6, no qued6
un demonio en esa casa, se van botandola.

Las casas de fa casa se va lIevando la vluda: se va a vivir a otra parte, co
mo cada cual tiene las purinas que se llama, a un dfa de camino de aquf
para alia, en otra casita, en una chacra y esta Ie van botando pero Ie van
desyerbando esa chacra de una hectarea mfnimo; entonces calculan,
cuando ya esta de comer esta chacra se vienen de su otra chacra que tie
nen alia. Eso se llama las purinas, entonces alia la educaci6n no marcha
bien porque se fueron a las purinas y se van can hijos yean todo y se lar
garon y al aria cuando ya esta la yuca de comida, ahf vuelven a esa ca
sa, entonces tend ria que haber una escuela en cada purina y el profesor
tendrfa que irse alia porque alia se va la indiada.

A la casa del difunto ya no vuelven, se sabe lIenar de rnurclelaqos, cule
bras; al aria, a los dos arias ya cae la casa. Tienen mledo.panlco, del al
ma del diablo, del demonio a de no se que, elias saben que hay un espfri
tu malo, de la gente de sacha shuara de un hombre de monte que se ha
adueriado de eso y que de hacer alqun dana y que no es buena. Les ha
quedado que no es bueno, es peligroso, es danino vivir en esas casas;
par eso, entonces, asf haya sido casa nueva, van botando".
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CHUNGA: EL JUEGO DE LOS ENAMORADOS 105

"Durante el velorlo el muerto esta alia y par aca la chicha que sigue vinlsn
do, y mientras estan ahl no estan pues rezando, no hay nada de esas ca
sas sino que es el juego de los enamorados, que se llama el "chunga". En
tonces a jugar el "chunga".

A un lado tienen que sentarse solo las mujeres y a este lada solo hombres
y el muerto alia... y que es el chunga?: como juego de dados, una yuca
grande la pelan de tres ladas, en un lada Ie hacen 10 huequitos yen qui
chua es chunga, (par eso es el juego de chunga), al otro lado 1 al otro la
do 5, eso es el dado de-elias, y ahara si juegan par turno, una vez tienen
que tirar los hombres y otra vez tienen que tirar las mujeres, al frente, dt
ciendo chunqa, chunga.

Esa yuca pelada es blanca, Ie hacen can un cuchillo filito bien bonito, de
tres lados y Ie tiran para arriba y cae, y ahara si esperan, si esta most ran
do el un huequito a si cay6 el de 5 huequitos a el de 10 huequitos; siem
pre tiene que caer el de 10 huequitos para arriba, mostrando al publico.
Bueno, tiraron, comenz6 el juego, nadie lIora por el muerto sino que se
den, las mujeres y los hombres. Bueno ahara si tiraron, toditos gritan
chunga! y ahara si esperan el resultado, si tiraron los hombres y sali6 el
10 ganaron elias, ahara las rnujeres tienen que hincarse, toditas las que
estan ahl y uno par uno los hombres van tingando en las narices, chun
ga, chunga a toditas las que estan hincadas, buena ni Ie toea tingarle el
enamorado a la enamorada, es la cosa mas seria, nunca no ha llaqado el
declo de al a ella y ahara ... s610 Ie tinga en la frente!.

Bueno pas6, slentese ahara les toea elias. Su turno. Ahara si las del ex
trema comienzan par alia cada uno tiene que hacer, 10 mismo los hom
bres, comienzan par aca un hombre y tiene que terminar en el otro, las
mujeres 10 mismo, cogen, dicen allita shitay, (tlraras bonito), cosa que cal-

105 INFORMANTE: Andres Lema
LOCALIDAD: Veracruz
FECHA: Marzo, 182
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ga 10 para desquitar a estos bandidos. As! esa mujer de alia chunga, "ay
diosito ayudarne que caiga bien"... 10 carajol Ahara si tienen que arrodi
lIarse los hombres y las mujeres pasan chunga, chunga amanece hincha
da la nariz, tingan duro los indios.

Srsale uno 0 cinco pierden, no haya tingada, pasa al otro, al que Ie toea
el turno, solo donde cay6 e/10 para arriba, ahf es donde Ie toea tingar".
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ADIVINANZAS, DlCHOS, CANCIONES

DICHOS 106

Cuando yo era pequefiito
todas me querfan besar
ahora que soy grandecito
ni pidiendo quieren dar.

Muy cerca de mi casa
habla un puente de palos tiernos
por donde pas6 mi suegra
y se fue a los infiernos.

EI espino se arrepiente
de haber nacido en el campo
asl yo me arrepiento
de haber querido tanto.

Manana cuando me vaya
con que coraz6n me ire
recordando a mi negrita
del camino volvere.

106 INFORMANfES: Luis Arellano,Yolada Zabala, Isabel Toapanta, EJoy Ballesteros
LOCALIDAD: Parroquia Fatima
FECIIA: Marzo, 1982
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DICHQS 107

Que trabajos voy pasando
con la mayor tiranfa
sin duda voy pagando
alguna soberbia rnla.

Que bonito es mi marido
parece un tacin dorado,
en la calle paradito
parece un tacfn botado.

Desde Quito soy venido,
montado en un wuagracara,
4 reales te pagara
por no ver tu mala cara

Por mi puerta pasa el agua
y no la puedo beber,
asf estara mi amorcito
sin poder venir aver.

Que bonito mi marido,
debajo del sombrero,
con las orejitas caldas
como burro en aguacero.

De esta banda a la otra banda,
"Vi'd~ una $Im-za volar,

107 INFORMANTE: Maria Hidalgo
LOCALIDAD: Fatima
liECI IA : Marzo, 19S2
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en el pica lIeva flores,

y en las alas mis amores.

Que bonita flor de maigua,
flores de canaveral,
porque las bonitas son
sobras del camino real

Anoche a la media noche
of una voz alarida
de un tonto arrepentido
de una senora impedida.

Ami gato de mi vida
en el bolsillo 10 tuviera,
cada vez que saco un ...
en el ocico Ie diera.

Clavelito colorado,
dice sembrado de dos en dos
asf caminan mis ojos
negrita por verte avos.

En el Rfo de Taguando,
mi sombrero va nadando,
y en la copa fue avisando,
que mi amor se va acabando.

A debajito de mi casa,
canta y lIora la torcaza,
acordando tus acciones,

ni por candela a tu casa.
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DICHOS f08

Ay de mil paloma blanca
que se lIevo el qavilan
viendole al hombre pobre
alzan el vuelo y se van.

Bonita Ilor de rornero,
nacida en 81 rnes de enero,
no t{') quiero por bonita
sino porque fue el amor primero.

De la peria vierte el agua,
del manzano un Ilor,
al pestanar te conozco,
que no me tienes amor.

Paiiuelito sulfurin,
regado agua de olor,
de ver que te quiero tanto,
te haces de mucho valor.

Ay mi palomita!

dentrode un solar
sin alas ni plumas,
sin poder volar.

Atraclto de tu casa

108 INH)RMANTE: Maria Paredes
LOCALIDAD: Fatima
1:IZCHA: Marzo. 1'182
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tengo una mata de papa,
cuando quiero cogerle
de las manos se me escapa.

Las viudas de este tiempo
no me gustan par un punta,
par no meter la mana
donde la puso el difunto.

A mi viejo de mi vida
muerto 10quisiera ver,
no en manos ajenas
ni en ajeno poder.

Si yo tuviera padre y madre,
no anduviera de esta suerte,
mendigando pan ajeno
hasta que me lIegue la muerte.

En tu puerta sembre un pino,
en tu ventana una flor,
en tu pecha tres claveles,
y una azucena de amor.

Blanca rosa de castilla,
blanca espumilla de mar,
a pesar de tu familia,
en tu pecha he de reinar.

La mujer cuando es bonita
se peina todos los dfas,
pero cuando se casa se peina
cada ocho dfas,
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DICHOS 109

Outen bien qui ere no se o/vida
y si olvida no aborrece,
como el mundo da las vueltas
vuelve a querer si se ofrece.

Nadie dice en este mundo
de esta agua no he de beber,
porque estando el agua turbia

puede apretar la sed.

DICHOS 110

Bonita flor de guanto,
solo porque te quiero te aguanto.

Bonita flor de yuyo,
todo 10 que es rnlo es tuyo.

109 I:\'FORMANTE: Francisco Quintero
LOCALIDAD: 10 de Agosto
FECIIA: Marzo,1982

110 INFORMANTE: Marla Paredes
LOCALIDAD: Fatima
n'CIIA' \1ar7O. 1982
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La familia es amarosa
cuanda ven alga tener,
yo como tengo no tengo nada

me lIegan a aborrecer.
ADIVINANZAS 111

Que boca no tiene lengua?
(Ia boca del est6mago).

AI taro mas bravo
que Ie cojan del rabo
(el ajf)

Largo mas largo
mas largo que zaguarquero
(el camino).

Adivina adivinador
que truta carga sin tlor.
(Ia breva)

Ataudcito verde
mortajita blanca
y alma condenada
(Ia guaba).

Cajita de bomb6n
sin tapita ni tap6n
(el huevo).

Me fui a la plaza

111 INFORMANfE: Maria Paredes
LOCALIDAD; Fatima
FEClIA: Mar70. 1982
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me compre una bella
me tui a la casa
y llore can ella
(Ia cebolla)
Pas para arriba
ras para abajo
vas boca arriba
y yo boca abajo

(Ia piedra de maier).
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112
ADIVINANZAS

Delante de Dios estoy
humilde y arrepentido,
ya me subo ya me bajo
ya me muero ya revive
(el saumerio)

A un ano fui tu hija
y ahora soy tu madre
que erie hl]o ajeno
rnarldo de mi madre

112 INFORMANTE: Francisco Quintero
LOCALIDAD: 10 de Agosto
FEOlA: Marzo, 1982

89



LOS COaUEROS (Cumbia) 113

Alia vienen los coqueros
y tamblen los pescadores
y todos los parranderos;
traen a vender canciones

Que bonitas las estrellas
como perlas en al mar,
mas bonita as ml morena
cuando sus besos me da

En noches de luna lIena
a mi me gusta vacilar,
la cumbia de Cartagena
a la orilla del mar

Que bonitas las estrellas
como perlas en el mar,
mas bonita es mi morena
cuando sus besos me da,
mas bonita es mi morena
cuando sus besos me da.

Alia vienen los coqueros

113 INFORMANTE: Yolanda Zabala ConjuntoMurialdo
LOCALIDAD: Fatima
FECIIA: Marzo, 1982
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'14EL SOUTARIO (ranchera) ,

Cuando sali de mi tierra
tierra donde yo nacf
el amor de padre y madre
abandonando salf

Yo me llama el hijo ingrato
que viviendo bien querido,
la sombra de padre y madre
abandonando he salido.

A los 15 anos me fui
a los 20 anos volvi
y me encontre sin mi madre
que desgraciado de mi.

Tan pronto como he lIegado
de mi padre prequnte
porque s610 mas por la pena
por mi madre reqrese.

No preguntes hijo ingrato
mi familia contest6,
porque por vos hijo ingrato
apasionada rnurio.

Ya que he perdido a mi madre
yo Ie decfa a mi padre,
que mi parte de herencia
quiero coger mi camino

114 INFORMANTE: Yolanda Zabala
LOCALIDAD: Fatima
FECHA: Marzo, 1982
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Entonces dijo mi padre
lIeno de melancolfa,
coge tu parte de herencia
anda con Dios y Marfa.

Cuando doble las rodiHas
y pedf la bendici6n,
sangre lIoraba mi padre bis
al ver mi separaci6n
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TE DESPRECIQ (balada) lIt>

Te desprecio porque quiere mi coraz6n
V mi cuerpo no ha deseado ser de ti,
no quiero volver a verte cerca de mi
porque tu sornbra me ha hecho infeliz.

Que mis labios no pronuncien ni tu nombre,
que mi mente no recuerde del aver
te desprecio porque tu tarnblen 10quieres
tu mirada me 10dicho la verdad.

Te desprecio, te aborresco
no me vuelvas a decir amor,
va no quiero la mirada de tus ojos
ya no quiero porque grande es tu traici6n.

115 AUTOR E [l\'TERI'RJ':TJ:: Fanny Parra
I.oel\l JOAD : Santa Cia ra
FI :ellA: Marlo, ]'JK2
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6. CALENDARIO DE FIESTAS

FECHA COMUNIDAD PARROQUIA NOMBRE DE LA FIESTA

12 tebrero
27 iebrero

Febrero
Febrero

Febrero

Fatima
Tarqui
Sarayacu

Tnte. Hugo Ortiz

Santa Clara
Fatima
Tarqui
Veracruz
Cacerio Playas del
Pastaza

Uyanza-Rosario Mama
Fiesta de la Virgen de
Lourdes
Carnaval
Carnaval
Carnaval
Carnaval
Carnaval

Semana Santa

San Ramon
San Jacinto

Colonia Nuevas
Horizontes
Chorrera-Veracruz Semana Santa
Veracruz Semana Santa
Las Palmas Veracruz Semana Santa
San Pablo de Alishungo Fiesta de Jesus del

Gran Poder
San Vicente
San Vicente

Marzo-Abril

5 Abril
5 Abri!

13 Mayo Fatima

10 de Agosto
Uni6n Base
La Esperanza Colonia
Francisco de Orellana
p. lOde Agosto
Puyupungo
(Madre Tierra)

Fiesta de la Virgen de
Fatima
Ora de la Madre
Oia de la Madre

Dia de la Madre
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13 Junio

27 Junio

78 Julio

10 Agosto

Agosto
27-28 Septiembre

Primer Domfngo
de Octubre
10 de Octubre

25 de Noviembre

25 de Noviembre

Noviembre

Chorreras
San Vicente
Cacerfo L1andia

(Tnte. Hugo Ortiz)

Santa Clara

Veracruz

Alishungo

10 de Agosto

Hio Chico-Tarqui
Tnte. Hugo Ortiz

Santa Clara

Rosario Yacu

Santa Clara

Cacerfo la Libertad
(Parroquia Fatima)
Fatima

Ora de la Madre
Ora de fa Madre

Ora de la Madre

Fiesta patronal del
Colegio San Antonio
de Cabri
Fundaci6n de Parroquia

EI Sr. del Gran Poder

Fiesta de la Parroquia

Fin de ario escolar
Fiesta de Fundaci6n
de la parroqula

Fiesta de la Virgen
del Rosario
Fiesta de la Virgen
del Rosario

Fiesta de ta Virgen
de Agua Santa
Fiesta de ta Virgen
de Agua Santa
Ora de Difuntos

Diciembre San Jacinto (Tarqui) Virgen del Rosario
Putuime (Tarqui) Fiesta del Nino
Rro Chico (Tarqui) Navidad
Colonia Francisco de Navidad
Orellana Navidad
(10 de Agosto)
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Navidad
Navidad
Fiesta del Niria
Navidad
Navidad
Navidad
Aria Nuevo
Aria Nuevo
Aria Nuevo
Navidad
Fin de Aria
Fin de Aria

Sebedo Cercanoal
25 de Dieiembre
26 de Dieiembre

Diciemrre

24 25 20 Ole.
Dieiembre
Dieiembre
Diciembre
Oiciemtr ,!

Diciembre
Diciemt» ;~

25-31 Die.
Dieiembre
Dieiembre

Cacerfa Pla1as d ~:i

Pastaza (Madre Tierra)
La Esperanza (Veracruz)
Lac, Palmas (Veracruz)

Union Base

Cacorfo EI Estuorzo

(10 de Agosto)
Colonia Nuevos
Horizontes
Santa Clara
Fatima

Tarqui
10 de Agosto
San Vicente
San Vicente

Puyupunga(Madre Tierra)
Criorreras (Veracruz)
Veracruz
Union Base
Cacerfo Playas del
Pastaza (Madre Tierra)
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7. ALGUNAS CONCLUSIONES

Para el presente trabajo se habra fijado como universo de estudio a las
cabeceras parroquiales de la microregi6n. Habiendo serialado anterior
mente que la Provincia de Pastaza y la microregi6n constituyen realida
des plurietnicas, pluri/ingufsticas y pluriculturales y habiendo constatado
que quienes se asientan en las cabeceras parroquiales son fundamental
mente los colonos, se presenta asl, una importante limitaci6n del trabajo
en tanto que este .miverso represents s610 una parte de la realidad regio
nal.

EI presente trabajo es un trabajo de recopilaci6n y sistematizaci6n de las
tradiciones orales y fiestas tradicionales de los pobladores y constituye
un primer sondeo de la situaci6n actual en ese campo. La realizaci6n de
un estudio exhaustivo y comp/eto implicarfa un proceso mucho mas lar
go de compenetraci6n con la vida cotidiana de la colectividad. Sin em
bargo, de las limitaciones que reconocemos existen, podemos precisar
ciertas consideraciones y evidencias:

-Existe una tradici6n oral concentrada en las personas mayores (mas de
40 anos). La presencia, aunque debll, de ciertos elementos como los di
chos y las adivinanzas es elocuente en medio de circunstancias adversas
para su rnantenimiento, como son por un lado el desarraigo y por otro la
avalancha de los medios masivos de comunicaci6n con formas y conteni
dos especfficos ajenos a la realidad cultural tradicional.

-Cada vez mas se van lirnitando los espacios de transmisi6n de de esta
tradici6n oral al interno de la vida familiar y de la comunidad. Las reunio
nes familiares 0 de amigos donde los viejos contaban anecdotas, cuen
tos, dichos, etc., van siendo reemplazados por reuniones alrededor de
un televisur.

-En cuanto al tipo de material que predominantemente persiste podemos
facilmente observar que son las vivencias personales las que con mayor
vitalidad y frecuencia afluyen en los dlaloqos: sobre todo los recuerdos
alrededor de los primeros anos de su arribo desde otros lugares a 10 que
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hoy es Pastaza. sus impresiones sobre el desarrollo ffsico de la zona. el
clirna, el entorno material y sobre todo las costumbres de los nativos orien
tales. Esto ultimo marcado muy frecuenternente por una ideologia etno
centrlsta, ta poslcion del que viene a colonizar la selva oriental ya poner
se en contacto con sus habitantes que s610 ahora ya estan "clvillzando
se" porque ya saben hablar espariol y practicar algunas de sus costurn
bres.

-Los moradores de las parroquias han buscado formas de expresi6n
artfstica y tiempo de dedicaci6n y recursos significativo a elias. Por ejem
plo existe grupos e interpretes de rnusica en Fatima (Conjunto Murialdi
no), en Tarqui y Santa Clara. y grupos de teatro en 10 de Agosto y en La
Esperanza. Existe lnteres en desarrollar esta actividad a pesar de las difi
cultades para ello.

-En cuanto a la celebraci6n de fiestas y tradicionss existe una riqueza de
expresiones que se concentra sobretodo en las comunidades indigenas
conservando desde tiempos ancestrales ciertas practlcas y costumbres;
ahora, en mas de las veces castrado el contenido autentico que ten ian y
superpuesto un contenido religioso occidentalizado.

De las cabeceras parroquiales es qulzas unicamente Veracruz donde las
celebraciones religiosas como la Navidad y Semana Santa revisten for
mas y representaciones populares Ilenas de colorido.

Si consideramos que "la cultura no es la sociedad mlsrna, sino un produc
to de la actividad por ella desarrollada" y forma parte de la cultura tanto
10 que se ha dado en lIamar "cultura material" (comprendiendo dentro de
esto los haoltos sociales y de traba]o, y la organizaci6n social del traba
[o), como 10 que se llama "cultura espiritual" (comprendiendo dentro de
esta el desarrollo de la ciencia y la tecnlca, los niveles de instrucci6n, la
literatura y el arte.116Entonces, el entrentara la tarea del tomento y desa-

116 CHESNOKOV, 0.1. Matcrialisrno Historico Cap. XVII. La Cultura. Ediciones Pueblos
Unidos, Montevideo, 1966. Citado por Rohn, Jose En: La Cultura Popular IAOAP. Qui
10,1977.
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rrollo cultural de la colectividad implica profundizar el conocimiento del
conjunto de practicas cutturales de la poblaci6n, yen el presente caso al
toparnos con una realidad pluricultural enfrentar de una manera adscua
da, no etnocentrista, esta situaci6n; esto implica el aprehender los distin
tos elementos de cada cultura en su contexto y habiendo comprendido
clara mente su proceso de desarrollo. Conocimiento que fundarnentara
las decisiones sobre las politicas 0 programas culturales a implementar
se teniendo presente el objetivo,de lograr el desarrollo arm6nico e inte
gral de la comunidad y acorde con sus intereses.

"Hallar la funci6n de Ia cultura es buscar primero las necesidades socla
les que puedan ser satisfechas con el producto cultural. .. s610 haclsndo
se funcional, la cultura puede preservarse su capacidad de transtorrna
ci6n de la circunstancia y evitar el ser relegada a los desvances polvorien
tos de 10 inutil".117

En el caso concreto del Cant6n Pastaza la presente administraci6n muni
cipal se plantea como una de sus tareas prioritarias el desarrollo comuni
tario, para ello es pertinente el delineamiento concreto de las politicas y
programas culturales, considerando ala cultura como uno de los elemen
tos vitales del desarrollo de la comunidad en la medida de que puede ser
sste el elemento cohesionador, identificador y renovador de la sociedad;
cuando se comprende asi a la cultura y sus contenidos respondan a los
intereses de las mayorias, esta se constituira en un verdadero motor del
desarrollo.

En este sentido pueden plantearse algunas lineas 0 programas de traba
jo:

-Promover el conocimiento mas profundo de la realidad social y cultural
de los distintos grupos humanos de la regi6n: su proceso, sus problemas
y expectativas.

117 Otero, Lisandro "Notas sobre 1a funcionalidad de la cultura "Rev. Casa de las Americas
No. 68 Sc p. Oct. 71.
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Recoger del testimonio de los moradores 10::' ,,1(!ITWJltos que constribu
van a reconstruir las diversas historias locales y difundirlas.

-Es importante la participacion de la propia comunidad en la reconstruc
cion de la historta de la que fueron protagonistas porque va permitiendo
la construccion y ratiticacion de su propia identidad.

-Fomentar actividades y eventos que permitan la participacion mas am
rlia de la poblacion en el quehacer cultural. Es decir recuperar 0 recrear
espacios de expresion de las rnanltestacrones culturales populares: cur
sos de capacitacion. formaci6n de promotores, encuentros, intercambios,
caravanas artfsticas, fomento de festividades comunitarias, horas radia
les. Todo esto de manera descentralizada y movil considerando las con
diciones de dispersion de la poblaci6n.

-Fomentar al aprendlza]e de los diversos idiomas y lenguas que se hablan
en la region. Pues ei lenqua]e esel elernento esencial de astrnilacion de
la cultura de un qrupo"

-Tratar de manera prioritaria y especial a las comunidades indigenas en
consideracion de que son conjuntos sociales y culturales en constante
amenaza por la colonizaci6n y "civilizaci6n" occidental. Es imprescindible
la gesti6n de los propios miembros en las decisiones y acciones encami
nadas a definir las tacticas y estrategias de su supervivencia y desarrollo
socioecon6mico y cultural.
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ANEXOS

ANEXO 1: GUIA DE LOS INFORMANTES CONSULTADOS

NOMBRE LUGAR DE ANOS EDAD TIPO DE INFORMACION
RESIDENCIA RESID. ANOS

Marfa Paredes Fatima 35 53 dichos
adivinanzas

Isabel Toapanta Fatima adivinanzas
de Ballesteros
Marfa Hidalgo Fatima 14 dichos
Segundo Santama- Fatima 80 anecdotas personales
rfa Frutos historia local

(fundador parroquia)
Eloy Moises Fatima 39 49 musica
Ballesteros historia local
Yolanda Zabala Fatima 10 28 canciones
Luis Arellano Fatima 25 40 historia local
Norma Moya Puyo 11 19 leyendas
Ma. Matilde Tnte. Hugo 18 62 historia local
Flores Guerron Ortiz
Gabriel Lopez Santa Clara 20 historia local

costurnbres
Pedro Escobar Santa Clara 27 historia local
David Paredes Santa Clara rnuslca
Fanny Parra Santa Clara 17 fnterprete y com-

positor de cancio nes
Jose Olmedo Santa Clara 15 62 historia local
(Tnte. Politico)

Melchor Espinoza Veracruz 35 87 historia local
Luis Espinoza Veracruz 39 56 historia local
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Augusto Villacres Veracruz 11

Mesias Pozo 10 de Agosto 22

Francisco 10 de Agosto 36
Quinteros

Luis Alberto Puyo
Sanchez Navas
Manuel Gonzalo Puyo
Medina
Rebeca Gualinga Puyo
historia local

anecdotas personales

cultura quichua

anecdota personal
historia local

(primer profesor de la escuela)
anecdote personal
fiesta comunidad

58 dichos, refranes
anecdotas
historia local

48 historia local
(actor de Teatro portera escuela)

41

10 29

10

VeracruzAndres Lema

Cesar Abad Puyo 14

German Flores Puyo 12

Eduardo Varela Puyo 14

Cur ipaila Vargas San Jacinto
(cacerio nuevo mundo)

Margot Luna Union Base 6

comunid. indfgenas
historia local
comunid. indfgenas
historia local
comunid. indiqenas
historia local
cultura qulchua
historia local
historia local

(protesora escuela)
Abelardo Moya
Enrique L1icuy
Belisario Grefa

Puyupungo
San Pablo de Alipungo
Cacerfo Chorreras
(P. Veracruz)

Basilio Alvarez Cacerfo Chorraras
(P. Veracruz)

Alberto Chungo Rfo Chico
(P. Tarqui)

Guillermo Santi Rro Chico
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Guido Pico Las Palmas
(P. Veracruz)

Danilo Viteri La Esperanza
(P. Veracruz)

Darfo Machoa Cacerfo Playas de Pastaza
(Madre Tierra)

Angelina Santi Cacerfo Playas de Pastaza
(Madre Tierra)

Jose Olmedo Resinto San 15 62 histo: ia local
Jorge km. 26 costumbres

Elcer Uzano Tarqui historia !~)"ill

Elias Lopez Tarqui 19 historia local
Hugo Velazco Tarqui musica
Augusto Solis Tarqui rnusica
Lucho Vargas Tarqui historia local
Cesar Morales Tarqui cultura indfgena
Lucho Arias Tarqui historia local
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ANEXO 2: BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Rev "Cultura No 4 Quito, Mayo Agosto 1979 Ed. Gallo Capitan.

CENTRO DE INVESTIGACIOf\IES CIUDAD
Diaqnost«:o de!a Microregi6n de FI Puyo 1981

CUEVA, Agustin
Nuestie Arnbiguedad Cultural Ed Universitaria. Quito, 1974.

CUEVA, Agustin
Literatura, arte y Sociedad. Ed. Universitaria, Quito, 1973

DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCP",::;'(lN PASfAZA
DEPARTAMENTO DE ALFABETIZACION

Varias monograffas sobre cacerios y comunidades de Pastaza.
EI Puyo, 1982

INSTITUTO ANDINO DE ARTES POPULARES
Metodologia de investiqecior: de las Artes Poputeres. Quito, 1980

MUNZEL, Mark y Kroeger, Alex
£1 Pueblo Shuar. Mundo Shuar, 1981

NARANJO, Marcelo
"A proposito del Rescate de los valores Culturales".
En: EI Comercio Suplemento Cultural Mayo 16, 1982

ROHN, Jose
La Culture Popular.JADAP. Cuadernos Culturales No.1, Quito, 1977.

UBIDIA, Abdon
EI Cuento Popular. IADAP. Cuadernos Culturales NO.2 Quito.

REVISTA MENSUAL
EI Oriente Dominicano. Varies numerus

104

II




