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INTRODUCCIÓN 

 

 

Una serie de factores positivos han contribuido a que las parroquias del norte de nuestra 

provincia se hayan ubicado en un sitial importante (Salinas, Simiátug, Facundo Vela), no 

solo dentro del cantón Guaranda, sino en la provincia toda, sobresaliendo una de ellas, 

Salinas, a la que a nivel nacional, se pone como ejemplo de desarrollo basado en la unión, 

en la comprensión de su destino y en el trabajo mancomunado, demostrando que “querer es 

poder”, e imponiéndose con la calidad de sus productos no solo en el país, sino en el 

extranjero. 

 

Sobre Salinas, se ha escrito bastante. Talvez sea la más conocida; esto no quiere decir que 

este Núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, no le dedique dentro de poco, atención 

preferencial. Consideramos que parroquias poco conocidas, dentro de sus respectivos 

cantones y desde luego en el ámbito provincial, y más aún nacional, tienen la prioridad en 

estas “cartillas divulgativas” de informarnos sobre lo que fueron y lo que son actualmente. 

En el caso de Simiátug si sus cambios no han sido tan significativos como los 

experimentados por Salinas, también hay mucho que comentar. Sobre esta parroquia, se ha 

investigado y se ha publicado importantes libros como “Etnohistoria del Corregimiento de 

Chimbo 1557-1820”, por ejemplo, recopilado por la Dra. Ximena Costales de Oviedo, en 

que sin tocar directamente a Simiátug. “La documentación histórica tiene la noble 

característica de hablar por si misma y sin otra compañía que la de su sola presencia… la 

reflexión general sobre el pasado, la reflexión histórica en el mejor sentido del término, no 

puede ser coherente y fecunda más que si se funda sobre un análisis coherente del 

presente”, nos dicen los “voluntario italianos”, que editaron este libro. 

Es importante recordar, que “las tribus de los chimbos, eran de lengua y raza purguayes, 

como sostienen Rivet y Jijón Caamaño”
1
. Gonzáles Suárez establece que “La Nación 

puruhá ocupaba todas las comarcas que forman actualmente las provincias de Tungurahua y 

Chimborazo (incluida Bolívar), esto consta de modo seguro, por documentos auténticos y 

oficiales de fines del siglo décimo sexto”. 
2
 

                                                 
1
 Mons. Silvio Luis Haro. Puruha, estudios arqueológicos, en Cuadernos de Historia y Arqueología. Año I, N° 

2-3. Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" Núcleo del Guayas. 1951. Pág. 81 
2
 Mons. Federico Gonzáles Suárez. Carta Arqueológica, en Boletín Eclesiástico de Quito, 1918. Pág. 618. 
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Podemos estar casi seguros que los chimbos eran puruháes, lo que si se ignora es hasta 

donde se extendía su territorio y su área de influencia. En la Colonia los Cacicazgos de 

Guanujo y Guaranda, al igual que los ayllus de Simiátug y Tomabela, estuvieron regidos 

por miembros de la familia Cando Pilamunga”
3*

, en base a lo cual “se podría proponer 

como hipótesis la existencia de alguna relación entre las autoridades étnicas de la zona 

superior de la cuenca del Chimbo (Guaranda, Guanujo, Salinas, Simiátug) con el cacicazgo 

de Pilahuín al suroeste de Ambato y parcialidades a él adjuntas”
4
 Súmese a esto que 

quienes trabajaban en las minas de plata de Guanguliquín de Simiátug, no eran solo los 

mitayos del corregimiento de Chimbo, sino también de los de San Andrés, San Juan, Luisa, 

entre otras personas del Corregimiento de Riobamba. Tanto los unos como los otros 

puruháes. Diferentes grupos étnicos, pertenecientes a una misma cultura. 

En la vida republicana Simiátug consta como parroquia de la Provincia de Los Ríos, en el 

cantón Guaranda, junto con Guanujo, Salinas, Santiago y San Lorenzo, de conformidad a la 

División Territorial aprobada por Decreto Legislativo de 29 de mayo de 1861, publicado en 

“El Nacional N° 44 de 11 de junio de 1861. 

Al crearse la Provincia de Bolívar, por Decreto Legislativo de 17 de abril de 1884 con el 

“ejecútese” de 23 de abril de 1884, se mantienen en el catón Guaranda, al que se le aumenta 

las parroquias de Santa Fe y Yacoto y se le quita a Santiago.  

Esta cartilla tiene origen en la propuesta que formulé en julio del  año 2001 a la Fundación 

“Runacunapac Yachana Huasi”, para lo cual nos reunimos en Simiátug. Se decidió tratar 

cuatro aspectos fundamentales: Educación, Salud, Comunicación e Historia. 

                                                 
3
 Entre 1560 y 1600 el Cacique principal de Guaranda y de santa Rosa fue Pedro Cando y Montonero, a cuyo 

cargo se encontraba 24 parcialidades, o sea todo el norte de la provincia, con alrededor de 12.000 indios. 

Entre ellas estaba Simiátug (Cacicazgo) que a partir de 1.600 es heredado por Domingo Cando y 

Choazanguil. 

En el Cacicazgo Camayo-Salinas, 1560 a 600, es el mismo Pedro Cando y Montonero, desde 1600 la jefatura 

de los indios de Salinas, hereda Domingo Cando. El Cacicazgo de Tomabela, indios traídos por el Inca hacia 

1500, hacia 1586 es cacique Gonzalo Cando. 

El de Guanujo tiene como cacique en 1596 a Diego Layme. En 1652 consta como tal Felipe Cando 

Pilamunga, que a la fecha también era de Pilaguin. El C. de Pilahuin, bajo el mando de Pedro Cando y 

Montonero (1560-1600). Domingo Cando asume el mando desde 1600 a 1622. Tiene 12 parcialidades, entre 

ellas los Juebenis. 

* Fernando Jurado Noboa. Historia Social de la Provincia de Bolívar. Colección Nuestras Raíces. Vol 2. 

Tomo 1. CCENB. 1996. Pág. 179 a 192. 
4
 Segundo Moreno Yánez. Formación políticas tribales. Nueva Historia del Ecuador. Pág. 92 (Pérez 1962; 214 

y SS. 1982: 40-66; Costales de Oviedo 1983: 69-110) 
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Lamentablemente otras ocupaciones no les permitió cumplir, a excepción de Orlando 

Caiza, Director de la Radio Runacunapac Yachana y el personal de la misma. 

Por otro lado, el Dr. Segundo Moreno Yánez, cuando el 8 de mayo del 2001, con motivo 

del lanzamiento de “Salinas, genealogía del poder e identidad étnica”, escrita por el 

antropólogo guarandeño Carlos E. León Núñez, me entregó un ejemplar del Tomo III de 

“La Cultura Popular en el Ecuador”, importante investigación realizada en nuestra 

provincia en 1983, me recomendaba reeditarlo total o parcialmente. Consideré oportuno 

iniciar en forma parcial, como base de estas cartillas divulgativas que tratarán sobre los 

cantones y parroquias de Bolívar. Así, en el N° 29 relacionado con Chillanes, ya lo 

hicimos, intentando a la vez actualizar esa información, como pretendemos en esta cartilla. 

 

Las investigaciones de Fernando Jurado Noboa sobre el Cacicazgo de Simiátug y la Mina 

de Guanguliquín, un breve relato de José H. González, los aportes de Orlando Caiza y sus 

colaboradores, el pensamiento y aspiraciones de la niñez simiatense, encontrará el lector 

junto con fotografías que visualizan el cambio de la cabecera cantonal, en la que mucho 

tuvo que ver el trabajo del anterior Concejo Municipal (1996-2000) en especial de su 

Alcalde, Lic. Kléver Guevara Erazo. 

 

Al entregar este pequeño trabajo a la colectividad de Simiátug, nuestro cordial saludo a 

todos y cada uno de ellos, a la vez que expresamos la complacencia del Núcleo, al haber 

cumplido lo ofrecido. Felicitaciones a Orlando Caiza por la forma en que sirve a su amado 

Simiátug, y gracias por su valiosa ayuda. 

 

 

Guaranda, enero del 2002 

 

 

Lic. Fausto Silva Montenegro 

PRESIDENTE DE LA CCE-NB 
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EL CACICAZGO DE SIMIÁTUG 

 

Fernando Jurado Noboa
*
 

 

Por estar situado en la parte más norte de la provincia, lindando con Tungurahua, el 

cacicazgo funcionó unido al llamado de la Corona Real de Santa Rosa, que pertenece ya a 

Tungurahua. 

 

1560 a 1600: Fue cacique don Pedro Cando Montanero, que tenía a su cargo 24 

parcialidades, es decir prácticamente todo el norte de la provincia, entre ellas a los indios 

Simiátugs y a los de Guanguliquín. 

 

Hacia 1600: Hereda el cacicazgo de 12 parcialidades (entre ellos los Simiátugs y 

Gunagoliquíes) don Domingo Cando y Choazanguil, que muere hacia 1622. 

 

1622: Hay severo juicio a la muerte del cacique Domingo Cando, quien dejó 2 hijos 

naturales. Su albacea Gonzalo Candobay se apoderó del cacicazgo de Santa Rosa de 

Miñarica. 

 

1670: Es cacique de los indios Simiátugs, Silagatos y Palomalines, don Felipe Cando 

Pilamunga, quien reside en Guaranda. 

 

Por 1700: Don Felipe Cando, deja el cacicazgo a su hijo don Jacinto Cando y Ati. 

 

De 1700 a 1730 doña Isabel Cando Pilamunga, también hija de don Felipe, le hereda a este 

los 3 cacicazgos de los indios Simiátugs, Silagatos y Palomalínes. Debió haberse dado un 

paso intermedio de Felipe a Jacinto y de este a María. 

 

Por 1720: Es cacique don Mateo Cando y Ati, marido de Paula Pilamunga. 

 

1750: Lo es don Antonio Cando Pilamunga, casado con doña María Cando. 
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1770: Es cacique encargado don Tadeo Tibantuña. 

 

1775 a 1780: Es cacique de los indios Guangoliquíes, don Sebastián Chata y Pilamunga, 

vecino de Guaranda. Debió ser nieto de don Jacinto Pilamunga Cullilín y Cando, cacique de 

Guaranda en 1694. 

 

1780: Lo es don Carlos Cando Pilamunga y Cando, hijo de los caciques anteriores. 

 

 

LA MINA DE GUANGULIQUÍN 

 

La memoria oral más vieja de la historia, se remonta en 1870 a 1750, es decir a 120 años 

anteriores. El dato con el cual principiaba la crónica familiar se remontaba a cuando los 

españoles explotaban la mina de plata de Guanguliquín, cerca de Simiátug. Por eso los 

vasos sagrados de su iglesia eran -o son- de plata. A fines del siglo XVII se abandonó su 

explotación, según el Dr. Chaves. Sin embargo, aún en 1820 algún indígena minero, 

obtenía particular de plata que las vendía en Guaranda, de manera doméstica. 

 

En 1754, Guaranda estaba clasificada como uno de los 7 pueblos de la jurisdicción de 

Chimbo y tenía –aparte del Corregidor- un Teniente que en ese año lo era don Nicolás de 

AVILES, (Pilar Ponce, o.c. II) 

 

 

 

* Historia Social de la Provincia de Bolívar. Colección Nuestras Raíces. Tomo 1. Vol. 2. Casa de la 

Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" Núcleo de Bolívar. 1996. Págs. 179-192/207-208. 
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SIMIÁTUG 

PARROQUIA DEL CANTÓN GUARANDA 

 

José Humberto González 
* 

 

 

Es un pueblo prehistórico, por cuyas comarcas pasaron los Caras y las caudalosas incaicas. 

Últimos estudios arqueológicos demuestran que las parcialidades de Simiátug, Salinas y 

Tomavelas, recibieron el aporte étnico de la raza aymará, traída desde Cajamarca por el 

Inca, en calidad de “mitimaes”, para someter a los belicosos nativos. 

 

Shimi-Atug, es la voz quichua que le da su nombre y que significa Boca de Lobo, así 

llamado, por su configuración geográfica, encerrada entre las aristas de erizadas cordilleras. 

A 80 Km. de distancia existe la fortaleza de Yana-Urco. Al norte de Simiátug y en la ruta 

incaica de las minas de plata de Cutagua, existe el curioso edificio de Guanguliquín, 

dedicado problablemete como templo al Chimborazo; su arquitectura rectangular de 8 

metros de lado, está formada por paredes de piedra tosca pero plana, colocadas unas sobre 

otras. También al Oeste de la población, se encuentra las tolas de MINDINA y la de San 

Vicente, a 1 Km. de distancia; esta última es un montículo de 10 metros de circunferencia. 

Se ha establecido que esta es una zona arqueológica donde se han hallado muchos restos de 

cerámica y humanos, que denotan la influencia Cara Panzalea. 

Según Wolf, Simiátug se encuentra a 3.238 metros de altura sobre el nivel del mar. La 

temperatura es de 6 °C. sumamente fría. Es una parroquia completamente serrana. 

Se encuentra a 23 Km. de distancia de Guaranda, cuyo camino carrozable, es sólo en 

verano. Se comunica con más facilidad con Ambato y con esa ciudad realiza comercio. 

Su población censada es la de 5.830 habitantes en una cabida de 410 kilómetros cuadrados. 

La cabecera parroquial cuenta con 604 habitantes. La densidad de toda la parroquia es la de 

14 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Es digno de anotarse, que más del 70% de su 

población, pertenece a la raza indígena, concentrada especialmente en la inmensa 

comunidad de Chuquisongo. El analfabetismo por esta causa y su aislamiento, acusa un 

porcentaje muy crecido. 
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La mayor parte de sus terrenos son de pasto natural y pajonales, donde ha prosperado la 

ganadería, especialmente la ovejuna y caprina. Talagua, es una floreciente ganadería, que 

proporciona los famosos quesos de ese nombre, a los mercados de Quito y Guayaquil. 

La feria de la población se realiza los días miércoles y es abundante y variada, 

principalmente en cereales. Goza de un limitado servicio de agua y luz eléctrica a motor. 

Hay la versión de que los vasos sagrados que se conservan en su iglesia son de plata 

extraída y explotada en tiempos de la colonia de la mina de Cutagua, cerca del caserío de 

Guanguliquín y cuya explotación fue abandonada a fines del siglo XVIII. 

La tenencia de la tierra, acusa un predominio de latifundio, perteneciente a familias 

riobambeñas. 

 

 

* Altiplano N° 11. Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" Núcleo de Bolívar . 1972 
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SIMIÁTUG 

 

El Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP) publicó en 1987 el 

Tomo III de la Serie “La Cultura Popular en el Ecuador”, correspondiente a la provincia 

de Bolívar. El importante estudio sobre Simiátug realizado por los investigadores Segundo 

Moreno Yánez, Ursula Poeschel y Ricardo Sanhueza en 1983 (páginas 95-133) nos 

honramos en reproducirlo en esta cartilla. 

 

Descripción del lugar:  Simiátug se halla en una meseta andina de una extensión de 1 km. 

de norte a sur, y 2 km. de este a oeste.  Está completamente rodeado de montañas en sus 

lados sur, norte y este, en cuya parte posterior se hallan grandes macizos rocosos que 

protegen a la población, mientras, metros más adelante se alzan pequeñas elevaciones 

cubiertas de paja andina de páramo o roca lisa y floja. 

 

La parroquia fue creada en 1884, y entonces abarcaba también la actual parroquia de 

Facundo Vela; cuenta actualmente con 327 Km
2
  de superficie. Las vías de comunicación 

de Simiátug, hacia otras partes, son muy escasas y solo dos son carrozables durante todo el 

año.  Existe la vía afirmada desde Guaranda-Salinas hasta Simiátug, que va por Talahua a 

Facundo Vela, con poco tráfico. (Solo los días miércoles cuando hay feria en Simiátug, 

vienen camiones de Guaranda y Ambato). En el sector sur-oriental existe un angosto y 

peligroso camino vecinal en mal estado.  Este tiene una larga subida por las escarpadas 

montañas y conduce a Río Blanco, el poblado de Pasa (Provincia de Tungurahua)y 

Ambato.  En jeep, para este recorrido, se emplean más o menos dos horas.  Otro camino 

conduce desde Simiátug por Tiuvinal-El Arenal a Ambato, es carrozable todo el año, pero 

en muy malas condiciones.  La distancia es solo de aproximadamente 20 km., no obstante 

el tiempo de viaje en bus es de 7 horas.  (Bus hay los días sábados).  Otros caminos que 

comunican a las comunidades entre sí y con Simiátug son todos de herradura, como el que 

va por el lado sur, del que dicen los pobladores que fue parte del camino real de los Incas o 

"Tambo".  En la época de lluvia estos caminos son intransitables. 

 

La parroquia rural de Simiátug pertenece al cantón Guaranda, provincia de Bolívar.  En su 

casco parroquial existe una población de 380 habitantes, mestizos en su mayoría.  Según los 
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censos de 1974, el número de habitantes es 5.000.  La población del sector incluidos todos 

sus recintos, se eleva a un total de 18.000 habitantes, en su mayoría indígenas.  Según el 

censo, la población se fija en 4.000 habitantes aproximadamente. 

 

El patrón de asentamiento es disperso en la zona, se distribuye en recintos, sin servicio de 

agua, ni servicio de luz eléctrica. 

 

Simiátug está ubicado a 3.206 m.s.n.m. y tiene una temperatura promedio de 13° C en el 

día; existen fuertes vientos durante todo el día. 

 

En el casco parroquial existe servicio de agua entubada y la luz eléctrica fue instalada en 

1981 cuando los voluntarios italianos de la OMG (Operación Matto Grosso) donaron un 

grupo diesel. (Los datos referenciales se obtuvieron del Archivo de la Tenencia Política de 

Simiátug). 

 

Los recintos más importantes que se hallan bajo la jurisdicción de Simiátug son: al este 

Chiquinsingo con 3.000 pobladores; al oeste Cilato; al norte Musullagta, Ingapirca, 

Mindina, Yanhurco con 2.000 habitantes; y, al sur la Cocha con 2.000 habitantes, 

Guanguliquín con 2.500 habitantes y Papaloma. 

 

Aspectos Económicos 

La especial configuración del sector ha dado lugar a la formación de tres zonas ecológicas: 

 

Zona fría, que corresponde al piso sub-andino y que va desde los 3.500 hasta los 4.000 

m.s.n.m. En esta zona del páramo se da el pastoreo extensivo (ganado ovino). La papa es el 

cultivo dominante combinado con pequeños cultivos de mashua, ocas y mellocos. 

 

Zona templada, localizada entre los 2.800 hasta 3.500 m.s.n.m. Los productos que se 

cultivan son: trigo, cebada, maíz, fréjol, lentejas, arvejas, habas, chochos. Se cría ganado 

vacuno en pequeña escala. 
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Zona caliente, que se encuentra entre los 1.800 hasta 2.800 m.s.n.m. En esta zona caliente 

o sub-tropical se cultiva maíz, fréjol, caña de azúcar, naranjilla, combinados con pastizales 

para la cría de ganado mayor. Cabe anotar que, solo en 1950, esta zona fue incorporada a la 

producción y que la mayoría de la población son inmigrantes indígenas de las zonas frías y 

templadas. 

 

Artesanías y producción artística – popular 

Muchas mujeres se dedican a la labor de  ganchillo o de punto para su uso privado (no para 

la venta).  Esto se debe a una señorita voluntaria del Cuerpo de Paz, que durante un año 

enseñó en la escuela estas manualidades.  Aparte de eso, no se encuentran artesanías en el 

pueblo.  El único panadero, de momento, no hace pan por el alto precio del azúcar, por lo 

cual muchas caseras preparan más empanadas, que normalmente, o bien su propio pan.  El 

señor Hugo Punina conoce el arte de hacer guitarras. 

 

En las comunidades indígenas: Según información, los líderes de la Organización 

Runacunapac Yachana Huasi están de momento reorganizando las actividades artesanales 

en base de los conocimientos en las diversas comunidades y recintos.  Entre estas: 

 

- Instrumentos musicales (rondadores) 

- Pondos de barro 

- Telas para ponchos y anacos 

- Lanas de borrego 

 

Existen varios telares, pero la tela no se vende en la feria sino que vienen "clientes" de otros 

pueblos (ejemplo: de la región de Talahua, donde las mujeres hilan lana de borrego en 

"huangu" y "zig-zag"), entregan su hilo por libras a los tejedores y reciben la tela hecha, 

pagando por barras.  La confección de un poncho tarda entre una y tres semanas según la 

época (ciclo agrario) y la demanda. 
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Ferias y otras formas de intercambio de productos artesanales 

La producción diversa de las tres zonas significa una vinculación diferente con el mercado. 

El modelo de desarrollo que se utiliza en las comunidades de Simiátug, auspiciado por la 

presencia de los voluntarios de la OMG, es un proyecto que abarca el desarrollo 

económico. 

 

La feria de Simiátug: Concentra el intercambio mercantil de la zona y representa un 

eslabón obligado en la cadena de comercialización que vincula la producción campesina 

con comerciantes minoristas que la trasladan a Ambato. (Informe Simiátug, CÍESE 1980). 

Esta feria local se creó a principios de los años 30 y, a partir de entonces, esta cabecera 

parroquial se cambió en un centro de acopio de productos agropecuarios, cuyo destino final 

son los mercados de Ambato y Riobamba. Este mercado se ha convertido en el encuentro 

más importante entre los varios grupos sociales, culturales y étnicos. La feria se realiza 

todos los días miércoles, desde las primeras horas de la mañana hasta las tres de la tarde. 

Participan alrededor de 3.000 indígenas y unos 100 mestizos aproximadamente. 

 

La feria se realiza en dos sectores que son: 

 

El sector occidental: o parte alta (la plaza de arriba), en cuyo espacio (100 m. de ancho y 

120 m. de largo), de tierra y polvo, los indígenas del lugar venden borregos, chanchos, 

cabras, caballos, mulas, asnos, vacas y toros, así como llamas (llamingos), cuyes y aves de 

corral. Los compradores vienen de Ambato, Riobamba o Guaranda, en camiones. Un 

borrego cuesta S/.1.500 a S/. 2.000.oo 

 

El sector oriental: o parte baja del pueblo (la plaza de abajo) frente al edificio de la Casa 

Parroquial, se vende ropas, como pantalones, anacos de diferentes colores, mantas, 

sombreros, telas, blusas, ternos interiores y ropa usada. Todos los artículos son de calidad 

variada, pero en un 90% hechos de tela sintética. También se venden espejos, herramientas 

de labranza y de taller, utensilios de metal, como pailas de bronce, sartenes, ollas de 

aluminio y de plástico, tazas, peroles, botas de caucho, etc.; estos artículos son traídos por 

comerciantes nativos de Simiátug o de Ambato que vienen con sus propios camiones o 
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camionetas; llegan los martes en la tarde y se van el mismo día de la feria. A más de estos 

artículos se venden hortalizas, colas, frutas, así como jabones, panela y queso. 

 

En las tiendas de Simiátug y en las calles se vende caldo de patas, pescado frito, tortillas de 

caucara, menudo de borrego, colas, cervezas y trago. 

 

Comercio: El hecho de que Simiátug se ha convertido en un centro de intercambio de 

bienes, trajo consigo la constitución de un sector comercial especializado dentro del pueblo. 

Este sector, cuyos integrantes ya no viven permanentemente en Simiátug desempeña el 

papel de intermediario entre el pueblo y la ciudad y asegura al productor la 

comercialización de sus productos, al servir como medio de pago de crédito y de contacto 

entre ciudad y campo. 

 

Las relaciones interétnicas se realizan a través de una explotación real por los mestizos, 

(que se observa fácilmente el día de la feria), a través de los bajos precios de los productos 

y por la cantina. Hay que anotar que la dominación al sector indígena no solo se da a través 

de las formas de intermediación mercantil y del desarrollo del capital comercial, sino que 

son de índole político-social, (control de la tierra, poder político en manos del grupo 

mestizo), e ideológico, o sea que la dominación y explotación (mercado y producción) 

están justificadas por una ideología étnica dominante que legitimiza esta situación. Este 

proceso de supremacía ha sido enfrentado, de cierta manera, por la labor organizativa del 

sector indígena. 

 

Arte culinario y alimentación 

En la comida diaria se usa mucho la papa. Debido al último invierno tan lluvioso, la 

cosecha de papas fue enormemente reducida, de tal forma que no estaban de venta en la 

feria. Los pobladores de Simiátug sustituyen este alimento con yuca. Se usa mucho el arroz 

en la alimentación diaria, como por ejemplo el arroz seco con ensalada de fréjol en los días 

laborables y arroz seco con pollo estofado o carne apanada en los días domingos y festivos. 

 

Otros platos típicos son: 
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Sancocho: primero se pone la carne de borrego o de chancho para que hierva, después se 

añade zanahoria blanca, zanahoria amarilla (3), arroz de castilla (a mano), el verde picado 

(culantro, 2 plátanos verdes), 4 o 5 yucas o papas, choclo tierno (blanco, en trozos), arvejas 

tiernas, vainitas o fréjol. Dejar que hierva todo junto, durante una hora y media 

aproximadamente. 

 

Empanadas: para la masa: una funda de dos libras de harina que se mezcla con agua, poca 

sal, tres huevos, 1/4 de libra de mantequilla, 1 cucharadita de royal. Se amasa bien y se 

hacen bolitas, que se extienden y repulgan con los dedos. Se fríen en aceite hasta que se 

doren y se comen con azúcar. Para variar se llenan también con atún o con carne molida. 

 

Postre: arroz de cebada en leche con azúcar. 

 

La cultura popular en relación con la variable social. 

Instituciones, grupos y asociaciones voluntarias 

 

Instituciones estatales.- 

 

La Tenencia Política: Actualmente está funcionando en una nueva oficina, ubicada en el 

edificio de la Junta Parroquial. Administrativamente la Tenencia Política depende de la 

Gobernación de Guaranda y funciona con un Teniente Político, señor Víctor Amable 

Chávez, y un Secretario. En los recintos hay auxiliares o delegados, con nombramiento ad-

honorem. 

 

Entre los delitos cometidos en la parroquia constan, según informantes: robo de ganado o 

abigeato, algunas violaciones, asesinatos, peleas y contravenciones. Los delitos graves y 

punibles de oficio se entregan a los jueces competentes de la ciudad de Guaranda. 

Tratándose de ligeras contravenciones de primera a cuarta clase, se aplican multas entre S/. 

15 a S/. 240. Se debe realzar que existe mucha agresión ejercida por los grupos mestizos del 

pueblo de Simiátug sobre la población indígena, y que algunas autoridades favorecen a los 

pobladores mestizos de Simiátug. 
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La escuela José Ignacio Guzmán: Es una escuela primaria que viene funcionando desde 

1890, y desde el año 1953 en el actual local escolar. Esta institución es una escuela mixta 

completa, que cuenta con 8 profesores, tiene 224 alumnos (131 hombres y 93 mujeres). El 

actual local fue construido por el Ministerio de Educación y su Director es el señor Gerardo 

Paredes. Según investigación personal entre los pobladores mestizos, no hay quejas sobre 

esta escuela. 

 

Colegio Nacional Ángel Félix Granja: Es una institución educativa estatal, que fue 

construida hace 3 años. Es mixta, de ciclo básico. Actualmente tiene 70 alumnos (50 

hombres y 20 mujeres). Funciona en un edificio nuevo, de aulas prefabricadas construidas 

por DINACE y el Consejo Provincial de Bolívar. En este plantel laboran 9 maestros. En la 

materia de actividades prácticas se enseña agropecuaria, manualidades femeninas, 

contabilidad, taquigrafía, mecanografía y redacción comercial. 

 

La Administración de Correos: Esta oficina publica, perteneciente al Ministerio de Obras 

Publicas, atiende todos los días, de martes a sábado. Los días miércoles de cada semana 

salen las cartas de Simiátug a Guaranda. Este servicio público funciona con un fondo 

rotativo de mil sucres para estampillas y se encuentra a cargo del señor Gustavo Lemos, 

quien indicó como necesidades urgentes, la dotación de útiles de oficina y de escritorio, una 

máquina de escribir, sillas y un casillero de correos. 

 

El Subcentro de Salud: Funciona en una pequeña casa con medianas comodidades. Las 

enfermedades más frecuentes en la población adulta son: parasitosis en un 90% y 

tuberculosis en un 10%. 

También así han producido enfermedades de la piel o piodermitis, impétigo, y hubo un caso 

de cáncer. En la población infantil las enfermedades son: diarreas agudas, desnutrición en 

sus dos estados, marasmo; y se han dado también casos de poliparasitosis, 

bronconeumonías y piodermitis. 
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Como causa de las enfermedades se destaca la desnutrición a consecuencia de la pobreza. 

La tasa de mortalidad infantil es del 40% durante el primer año de vida. 

 

Un 4% de las mujeres de la población acuden a la planificación familiar. El promedio de 

vida de la población es de 72 anos; el índice de fallecimientos al año, en la población 

adulta, es del 5%. 

 

El Subcentro de Salud, en cuanto a medicinas, dispone de casi todas las básicas, las que 

más se usan son antibióticos,(penicilina en todas sus formas), antiparasitarias y vitaminas. 

 

Según el médico, la población recibe atención en un 60%. Sin embargo, se puede constatar 

que entre los pacientes indígenas existe recelo para concurrir al dispensario y un gran 

número de ellos suelen ir donde los voluntarios italianos que regalan medicamentos, 

donados por diferentes países de Europa. 

 

La oficina del Registro Civil: Cumple con su función registrando los nacimientos y 

defunciones. En la actualidad realiza la campaña de cedulación. 

 

Jardín de Infantes: Bajo la dirección de Enrique Coppallatte, básicamente para niños 

mestizos. 

 

Instituciones y organismos particulares.- 

La Parroquia o Iglesia Católica: Está a cargo de un sacerdote italiano Salesiano, que se 

encuentra en Simiátug desde hace aproximadamente 2 años.  Por su "supuesta ayuda a los 

indígenas" es totalmente rechazado por los mestizos, especialmente por los miembros de la 

Junta Parroquial.  En este contexto, cabe destacar una de las formas de explotación a través 

del compadrazgo, ejercido por pobladores de Simiátug sobre los indígenas, y la dominación 

de los grupos mestizos mediante la venta de aguardiente con motivo de las fiestas 

indígenas.  Debido a que el Sacerdote hoy día, sube a los mismos recinto de la parroquia 

para llevar a cabo los bautismos y casamientos, los pobladores de Simiátug sufren una 

pérdida económica, fuera del cambio de mentalidad de los indígenas. 
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La Iglesia Evangélica:  Esta ha iniciado su actividad pastoral y religiosa, hasta ahora sin 

mucho éxito, especialmente en los recintos indígenas.  Los pastores vienen una vez al mes.  

Cabe destacar que los evangelistas no son afiliados a la organización Runacunapac 

Yachana Huasi. 

 

El Instituto Bilingüe:  El Instituto de Capacitación Campesina "Shimi Atuc Jatun Capari" 

fue fundado en 1981 por el Ministerio de Educación, pero su dirección está en manos de la 

organización indígena "Runacunapac Yachana Huasi".  Los profesores e instructores son 

indígenas, procedentes de las comunidades o, por lo menos, son escogidos por los mismos 

indígenas.  Este Instituto está ubicado en Guanguliquín o Culligo, aproximadamente una 

hora a pie de Simiátug. 

 

FODERUMA (Fondo de Desarrollo Rural Marginal):  No mantiene un local propio, 

debido a que da préstamos al FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio) y a la 

OMG.  Estos organismos plantean y discuten los proyectos con la organización 

Runacunapac Yachana Huasi, la cual distribuye los fondos. 

 

La Organización Runacunapac Yachana Huasi:  Se creó en 1972 formalmente y se 

legalizó en 1978 a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y fundamentalmente 

realiza actividades de educación y alfabetización de los campesinos indígenas.  La 

organización tiene una directiva conformada por unos 14 a 16 indígenas y cuenta con unos 

12.000 indígenas afiliados de todas las comunidades de la zona.  Merece especial mención 

que debido a la gran aceptación y apoyo de la organización por parte de las comunidades, 

cualesquiera que sean las actividades de individuos o de instituciones, nadie puede 

desarrollar actividades en esta región sin la autorización previa por parte de la organización. 

Para tal fin el programa o actividad que se propone emprender debe ser presentado a la 

directiva, que lo discute y analiza, consultando siempre con las comunidades antes de tomar 

cualquier decisión. 
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Las relaciones de la Organización Runacunapac Yachana Huasi con las autoridades locales 

(Teniente Político), son distanciadas, y existe el conflicto abierto entre los intereses 

indígenas y los intereses económicos de los mestizos. Cabe señalar que el sector mestizo de 

Simiátug, con relación a la organización indígena, reacciona con agresiones y maltratos. 

 

La Junta Parroquial: Es una institución de elección popular, extra eleccionaria oficial, en 

la cual se elige a los representantes del pueblo, en Asamblea General, para que se pongan al 

frente por el progreso del pueblo de Simiátug. 

 

La Junta Parroquial, existe desde hace 40 años, los miembros que conforman la directiva se 

renuevan cada 2 años. En las elecciones, el sector indígena no toma parte (no puede ser 

elegido ni elige). Actualmente el Presidente de la Junta es Director del Ciclo Básico, señor 

Mario Granja; el Vicepresidente es el Director de la Escuela, señor Gerardo Paredes; el 

Secretario es el medico rural. Doctor Tito Granja; y, el Tesorero es el señor Héctor Aime. 

Además hay 4 vocales que así mismo son miembros de esta Directiva, que en las fiestas 

parroquiales integran el Comité de festejos. 

 

En la actualidad la Junta Parroquial dispone de un edificio de tres plantas, construido 

recientemente por el Consejo Provincial de Bolívar, con un presupuesto de 1’200.000.oo 

sucres. Este local cuenta con varias oficinas y un elegante y amplio salón. 

 

Los Clubes: Hay dos clubes deportivos y culturales. "El Club Deportivo 13 de Junio" y 

"La Estrella Luminosa", integrado especialmente por los jóvenes del casco parroquial. Los 

fines de estos clubes parecen ser exclusivamente recreativos. 

 

Organización Matto Grosso: En Simiátug viven los voluntarios italianos Alfredo y 

Gabriela Martinelli con sus tres hijas. El señor Martinelli trabaja en diversas instituciones 

como: 

 

a) Taller de carpintería, donde se enseña el oficio sobre todo a la población indígena. 
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b) Almacén de fertilizantes para indígenas 

 

c) Corral de chanchos (está en construcción) 

 

d) Además, los voluntarios de la OMG ayudaron en la organización y el reagrupamiento del 

sector indígena, que culmino con la creación de la "Fundación Runacunapac Yachana 

Huasi" en 1972, con actividades primordialmente relacionadas con la educación y 

alfabetización de la población indígena del sector. Aunque hoy día son los mismos 

indígenas formados por los voluntarios, que se hacen cargo de la educación y 

alfabetización, se nota un fuerte rechazo y desprecio a los voluntarios de la OMG por parte 

del sector mestizo minoritario, y la constante oposición del grupo mestizo a cualquier forma 

de organización indígena. 

 

Además de las actividades meramente educativas y de capacitación (recuperación de la 

forma de propiedad y cultivo comunal, trabajo con las mujeres, trabajo en áreas de salud y 

de actividades agrícolas en general), se dictan conferencias sobre la realidad nacional, 

problemas indígenas, sobre la organización indígena. Actualmente la dirección está en 

manos de los líderes indígenas de las comunidades, debido a lo cual la visión de la 

organización en sí misma, cambió y se abrieron nuevas perspectivas, con fines de 

reivindicaciones determinadas. 

 

Fiestas y costumbres 

Las personas adultas del lugar (mestizos hombres)juegan por las tardes partidos de 

voleibol, indorfútbol y básquetbol. Cada uno de estos partidos se hace con una apuesta 

previa que oscila entre los 20 y 100 sucres. Las personas ancianas, sentadas en el césped, se 

complacen en ver los partidos, que en su mayoría van acompañados de acaloradas 

discusiones e insultos de grueso calibre. Estos partidos se hacen en las canchas del Colegio 

Nacional del Ciclo Básico "Félix A. Granja". Los martes por la tarde participan también los 

comerciantes, que llegan para la feria de los días miércoles. 
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Por las noches, los hombres jóvenes y adultos se reúnen en reducidos salones con bancas y 

mesas de madera, donde juegan baraja (rumí, cuarenta y póker), también juegan billar. Para 

cada juego apuestan S/. 20.oo. Los jugadores beben bastante, sobre todo "canelas" (trago de 

puntas hervido con canela a S/. 50.oo la botella). Por promedio se toman de 2 a 3 botellas 

por persona. Hay que anotar que estas reuniones se efectúan tras puertas herméticamente 

cerradas de tal forma que no se ve la luz del salón en la calle. 

 

Fiestas.- 

Simiátug cumple una función especial, como centro ceremonial en la zona debido a que no 

hay otra iglesia en sus alrededores. Aparte de las fiestas religiosas, existe una práctica de 

hecho social, originada y legitimizada por la iglesia, como es el compadrazgo con un 

promedio actual de 100 niños indígenas ahijados por cada padrino mestizo. 

 

Este vínculo social, establecido entre indígenas y mestizos, refleja una dependencia del 

indígena que va disminuyendo por el hecho de que el actual sacerdote de la parroquia, 

desde hace aproximadamente un año, realiza los bautizos en las comunidades indígenas. 

 

Calendario de fiestas: 

 

2 de Noviembre: Finados 

 

24 de Diciembre: Navidad. Se celebra la misa de Medianoche. Pocos mestizos bailan 

delante de la iglesia. 

 

6 de Enero: Los Reyes. Esta fiesta se celebra utilizando disfraces. El "negro" tiene que 

vigilar a los demás reyes y no puede "chumarse". Los Reyes pasean en caballo durante tres 

días por todo el pueblo de Simiátug. En la plaza, delante de la Tenencia Política, el 

"Embajador" canta loas tradicionales acerca de la historia de los Reyes Magos. 

 

En Febrero (variable): Carnaval. Se celebra con juegos de agua, sin disfraces. Poca 

gente baila en la "Plaza baja". No participan los indígenas. 
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Semana Santa: Domingo de Ramos. Procesión por el pueblo, gran participación indígena. 

 

Viernes Santo: Con procesión de noche, llevando el Cristo y otras imágenes. 

 

24 de Mayo: Fiesta de Jesús del Gran Poder, con juegos pirotécnicos. 

 

En junio (variable):  Corpus Christi. Gran fiesta religiosa con masiva participación 

indígena. 

 

13 de Junio: Fiesta del Patrono del pueblo. San Antonio. La fiesta patronal empieza 

prácticamente ya una semana antes del 13 de Junio. Se elige a la "Reina de Simiátug". En 

esta fiesta se inauguran obras como lavanderías, servicios higiénicos públicos, etc. Los 

mestizos asisten a corridas populares de toros (con reses traídas del páramo). 

 

Participan "maletas", o sea jóvenes aficionados de otros lugares para torear con capote o 

muleta. Se contratan grupos musicales de afuera (no existe una banda en Simiátug). Las 

verbenas o fiestas populares con orquesta, banda y baile popular, son un atractivo para la 

población del grupo mestizo. Se organiza un Festival de la Canción Nacional, en el cual 

intervienen los artistas del lugar, así como también músicos aficionados de otras regiones 

del país. La familia de la "reina" y los organizadores de la fiesta brindan las "canelas". Se 

realizan números deportivos como partidos de indorfútbol o de voleibol con muchas 

apuestas. 

 

Los indígenas, en estas fiestas, participan junto con los mestizos del pueblo. Hay priostes 

que pueden ser indígenas o bien mestizos. Se toma bastante chicha "de la buena" y trago de 

caña. Se usan voladores. 
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Juegos y pasatiempos 

Los niños mestizos del lugar realizan juegos en sus horas libres.  Además de practicar los 

deportes como básquetbol, indorfútbol y voleibol (modalidad nacional), realizan: 

 

El juego del hueco:  Los niños hacen un hueco en el suelo de 3 cm. de diámetro y desde 

una distancia de 1.50 a 2 m. trazan una raya en el suelo y lanzan monedas de un sucre  El 

niño que logra acertar la moneda gana a los otros, por lo tanto deben pagar bolas o monedas 

de un sucre. 

 

Los toros:  Varios niños con sus chaquetas, sacos u otras prendas amplias, hacen el papel 

de toreros, mientras que uno de ellos, con un palo entre sus manos, o sosteniendo unos 

cuernos hace de toro.  Así, al grito de "ole, torito ole" los niños hacen varios lances.  El 

niño que es cogido por el toro pasa a ser "toro bravo". 
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NUESTRA RESEÑA HISTÓRICA 

 

 

Los conocimientos y la ciencia de los pueblos ancestrales no han sido recopilados, 

sistematizados y analizados para las presentes generaciones; debido a estas circunstancias 

la cultura de los indígenas y campesinos no ha sido difundida y valorada suficientemente, 

más bien la cultura occidental ha sido presentada como la única que se sirve para la vida y 

el desarrollo de la sociedad. 

 

Este trabajo contiene los aspectos generales de la Parroquia Simiátug, el origen de la 

Fundación “Runacunapac Yachana”, estructuras y objetivos, se refiere también a la 

conformación de los socios de la Fundación “Runacunapac Yachana Huasi” y las 

organizaciones de base que son los pilares fundamentales par la organización de Segundo 

Grado. 

 

SIMIÁTUG, cuyo nombre proviene de los vocablos del kichuwa shimi 

SHIMI = Boca 

ATUG = Lobo. 

Lo que quiere decir BOCA DE LOBO, es una parroquia rural del cantón Guaranda, se 

encuentra ubicada al norte de la provincia de Bolívar, colindada con las parroquias de 

Angamarca, de la provincia de Cotopaxi, y las parroquias de Pilahuín y Pasa de la provincia 

de Tungurahua, al norte está la parroquia de Facundo Vela, al Oeste y Sur con la parroquia 

de Salinas. 

 

Se encuentra a los 3.238 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura promedio de 

10°C. 

 

Es elevada a la categoría de parroquia el 29 de Junio de 1861, perteneciendo al cantón 

Guaranda de la provincia de Los Ríos, once años antes de la provincialización de Bolívar. 
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Por otra parte hay indicios que su fundación corresponde a los años de 1530. En este caso 

han transcurrido 141 años de su parroquialización y 472 años de fundación, por tanto es 

uno de los asientos territoriales más antiguos de la provincia de Bolívar. 

 

En la actualidad la parroquia cuenta con instituciones públicas y educativas religiosas y 

deportivas, como son: Tenencia Política, Subcentro de salud (hoy un nuevo hospital 

materno infantil), Registro Civil, telefonía a nivel local y nacional, Junta  Parroquial, tres 

colegios, un Instituto Tecnológico Superior Bilingüe, extensión universitaria, jardines de 

infantes, escuelas bilingües en cada comunidad, centro de capacitación de la mujer, clubes 

deportivos, la iglesia, una fundación de organización de segundo grado y una radio emisora, 

etc. 

 

Entre los sitios turísticos tenemos: la laguna de Galo Cocha, el río Tresquila (antes viuda 

armana), el recinto Quialo donde existe fuentes de agua mineral, en Mindina el cerro 

Chalata, en Candio tenemos una cascada (chorrera), en Pímbalo las Lagunas de Quillu 

yacu, las ruinas del templo al Dios Guanguliquín desde la época de Huayna Cápac entre 

otros. 

 

Simiátug se ha caracterizado por ser un pueblo unido, de profunda fe cristiana, enmarcada 

en el catolicismo pero de un tiempo acá se ha introducido un número muy considerable de 

la religión evangélica. 

 

Según el archivo que reposa en el convento de la parroquia, se conoce que el Padre César 

Ortiz fue el primer párroco que llegó a Simiátug por los años de 1905-1906, luego de lo 

cual han pasado varios sacerdotes hasta contar en la actualidad con el Padre Sandro Cheeca 

quien es italiano y radica en la parroquia alrededor de unos veinte años. 

 

En la actualidad todos estos procesos se han ido matizando en  nosotros los simiateños, 

vemos que cada día se van tomando procesos evolutivos de desarrollo y progreso en  todos 

los campos, como son en educación, salud, organización, infraestructura, pequeñas micro 
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empresas rurales comunitarias, vemos que cada día se va uniendo y construyendo un 

Simiátug mejor, bajo todo punto de vista, una buena forma de labrar el futuro. 

 

POBLACIÓN 

Más de 40 comunidades que conforman la cabecera parroquial ubicado entre la zona alta y 

baja, la población está conformada por el 95% de indígenas y el 5% de mestizos, radicados 

en el sector urbano. 

 

Para el 95% de la población indígena la comunicación es en su lengua materna Kichuwa y 

el castellano lo practican los jóvenes y niños. 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

 

¿DÓNDE SE REALIZA LA FERIA DE LOS DÍAS MIÉRCOLES? 

Los días feriados en la parroquia de Simiátug se realiza en las principales plazas como son: 

Una plaza de animales de especie mayor y menor 

Una plaza de productos agrícolas 

Un mercado municipal donde venden comidas, frutas, hortalizas y más productos de 

primera necesidad. 

La mercadería de ropas, utensilios, ferretería y otros están ubicados en las principales calles 

de la parroquia, por que no existe un lugar definido y apropiado. 

 

¿EL AGUA DE LA POBLACIÓN ES POTABLE ? 

Generalmente el agua en nuestra población es considerada potable, es buena. Satisface para 

el uso en quehaceres domésticos y ha contribuido a mejorar las condiciones higiénicas y la 

salud de la cabecera parroquial. 

 

¿QUÉ GRUPO ARTÍSTICO HAY EN SIMIÁTUG? 

No hay un grupo artístico permanente, tan solo de tipo eventual que se organizan para 

participar en algunos actos culturales como por ejemplo: en los festivales de música y 
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danza, concursos, presentaciones, etc. Estos grupos de participación voluntaria son de las 

comunidades, de las escuelas o asociaciones. 

 

¿CUÁLES SON LAS FIESTAS MÁS IMPORTANTES Y EN QUE CONSISTEN? 

Las fiestas más importantes de la parroquia de Simiátug son las de carácter religioso y 

comunitario. Podemos indicar entre ellas los siguientes: 

 

Entre las fiestas religiosas más importantes el Corpús Cristi y San Antonio, que se organiza 

en homenaje y honor del patrono de Simiátug, que a la vez es la fiesta donde se unen todas 

las familias simiateñas residentes en varias provincias de nuestro país y en el exterior. San 

Antonio es la fiesta notable de la Parroquia. 

 

Entre las fiestas comunitarias tenemos el Encuentro Cultural “Wawakunapak tantanakuy” 

organizado por los CEC’s bilingües, comunidades, grupos y organizaciones; así también el 

gran concurso de comparsas y coplas carnavaleras. Todas estas actividades socio-culturales, 

artísticas y deportivas se celebra con motivo de aniversarios, inauguraciones de carácter 

educacional.  

Con estos actos se motiva, valora, rescata y conserva los procesos y manifestaciones 

culturales de las comunidades, organizaciones e instituciones de nuestro pueblo. 

 

¿HAY ALGÚN HOTEL, PENSIÓN O SITIO DONDE ALOJARSE? 

Hasta la actualidad no existe ningún tipo de hotel. La Fundación Runacunapac Yachana 

dispone de una pensión, la misma que está al servicio de todas las personas que vienen de 

su alrededor y otros lugares  de la provincia, del país y exterior. 

 

¿HAY ALGÚN RESTAURANTE O FONDA? 

En nuestra parroquia de Simiátug no contamos con servicio de restaurante, pero algunas 

familias se dedican a preparar comida y platos típicos que se venden en los días de feria en 

la plaza. Una pocas fondas, talvez lo podríamos llamar así, que sirven a ciudadanos de la 

zona, provincia y del país, que llegan a Simiátug. 
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¿QUÉ PRODUCTOS CONSUMEN MÁS? 

Generalmente la alimentación de los pobladores de Simiátug tanto urbano y rural se basa en 

los productos de la zona, como son: cereales, tubérculos, leguminosas y hortalizas que se 

producen y se comercializan en el mismo pueblo. Por otra parte se consume la carne de res, 

borrego, chancho y algunas aves de corral. El consumo de las frutas en especial las que 

vienen de Ambato. 

Entre los platos típicos y tradicionales podemos anotar: el cuy con papas, la fritada, cebada 

pelada (dulce), el famoso aguardiente proveniente de la vecina parroquia de Facundo Vela, 

ya sea destilado con o sin anís que en todas las comunidades indígenas es consumido, en 

sus diferentes fiestas, en el carnaval, etc. 

 

AUTORIDADES ACTUALES 

Teniente Político de la Parroquia (está por elegirse otro): Hólger Danilo Chugchilan Ortiz. 

Presidente de la Junta Parroquial: Raúl María Azogue. 

Presidente de la Coop. Simiátug Ltda..: Marco Vinicio Ayme Ayme. 

Cura Párroco: Padre Sandro Cheeca 

Rector del Colegio “Félix A. Granja”: Gildo Hireberto Ortiz Palacios. 

Rector del Instituto Tecnológico Superior “Shimiatug Cunapac Jatun Kapari”: Segundo 

Manuel Punina Punina. 

Rector Coordinadora del Colegio “Mons. Leonidas Proaño”: Sor Angélica Tenitana 

Colegio Particular a Distancia Misión Iglesia de Dios Extensión Riobamba 

Directora del Jardín de Infantes “Enricco Capeltte”: Gina Campoverde 

Director de la Red Escolar Autónoma “Runacunapac Yachana”:  José Manuel Chanaguano 

Poaquiza. 

Director de la Escuela “José I. Guzmán”: Luis Bolívar Ortiz Palacios 

Director de la CEC Intercultural Bilingüe Amauta Ñan: Raúl María Azogue 

Responsable de Andinatel: Serafín Chisag Martínez 

Inspector del Subcentro de Salud Simiátug: Segundo Francisco Caiza Aucatoma 

Jefe de Registro Civil Simiátug: Sesuna Guamán. 

Iglesia Evangélica Pastor (central Simiátug): Angel Yanchaliquin 

Presidente Fundación Runacunapac Yachana: Néstor Ayme Ayme. 
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¿FODERUMA HIZO ALGUNA LABOR? 

Foderuma, fue la institución que para las comunidades campesinas-indígenas construyó una 

casa de uso múltiple comunal. El 98% de las obras está en las comunidades, que lo han 

utilizado en buena forma. 

 

¿CÓMO FUNCIONA EL FEPP EN SIMIÁTUG? 

Hasta la actualidad el Fondo Ecuatoriano Populorum Progresum (Feep) viene apoyando en 

diversos proyectos y créditos de forestación, agrícolas, pecuarios, comercialización  

capacitación, profesionalización a los jóvenes campesinos, entre otras ayudas positivas. 
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LA FUNDACIÓN “RUNACUNAPAC YACHANA HUASI” 

 

ORIGEN. 

La Fundación “Runacunapac Yachana Huasi” (Casa de Saber del Hombre) que se 

encuentra en la parroquia Simiátug, fue creada en el año de 1976, con el fin de ayudar en la 

solución de los múltiples problemas económicos y sociales de las comunidades indígenas, a 

causa de la explotación por parte de los mestizos del casco parroquial especialmente en el 

comercio, ya que ellos imponían los precios de los productos, por otro lado el problema de 

las cantinas, la explotación en las fiestas, llevando a una situación de mayor pobreza en 

todo sentido. 

 

Para hablar, reflexionar y buscar soluciones a todas estas cuestiones, algunos compañeros 

se reunieron con las organizaciones de base en las comunidades. Estas ayudaron a obtener 

el terreno y la representatividad ante el gobierno y las instituciones públicas y privadas. 

 

Los objetivos fueron planteados para dar soluciones inmediatas a varios problemas. La 

Fundación obtuvo la personería jurídica N° 0348, registro oficial N° 700. 

 

Al inicio de la organización existieron 14 comunidades, actualmente tiene 26 comunidades 

afiliadas. 
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ESTRUCTURA. 
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SOCIOS Y COMUNIDADES 

Las comunidades que conforman la Fundación “Runacunapac Yachana Huasi” de la zona 

alta y la zona baja son: 

ZONA ALTA ZONA BAJA 

1 Boliche 

2 Cutahua 

3 Llullimunllo 

4 Pimbalo 

5 Laihua Chiquizungo 

6 Gerrana 

7 El Tingo 

8 Cocha Colorada 

9 Santo Domingo 

10 Quialó 

11 Allago Pamba 

12 Playapampa 

1 Yataló 

2 Pambucloma 

3 Papaloma 

4 Cabaña 

5 Salaleo 

6 Mindina 

7 Cascarillas 

8 Santa Teresa 

9 Simiátug 

10 Santa Teresita de la Unión 

11 El Porvenir 

12 Chaupi Guayama 

13 Lanza Urcu 

14 Monoloma 

 

 

Los socios son los miembros de las asociaciones cooperativas de trabajadores agrícolas, 

que manifiestan la voluntad de pertenecer a la Fundación y que previamente fueron 

aceptados como tales por la Asamblea General. 

 

Los Socios de la Fundación “Runacunapac Yachana Huasi” deben asistir obligatoriamente 

a las reuniones de conformidad con el reglamento interno. Los Socios están obligados a 

cumplir con las aportaciones fijadas en el indicado reglamento. 

 

De la misma manera los socios están obligados a nombrar delegados para cumplir 

diferentes trabajos y comisiones de la Fundación; todos los miembros de las 

Organizaciones pueden elegir y ser elegidos dirigentes de la Fundación, con el aval de las 
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organizaciones de base a las que pertenecen. El organismo máximo de la Fundación es la 

Asamblea que se realiza semestralmente, en el mes de julio de todos los años: los 

Congresos se efectúan en el mes de enero, con todas las personas naturales y jurídicas que 

conforman; en segundo lugar está la directiva y las comisiones; en tercer orden la Asamblea 

General conformada de la siguiente manera: Las Cooperativas, Asociaciones que tengan la 

calidad de socios de la Fundación Runacunapac, participan en la asamblea general mínima 

4 y máximo 7 personas, también participan los directivos y las comisiones. 

 

La Asamblea general toman las resoluciones por simple mayoría de votos, para lo cual se 

cuenta con un voto por cada miembro de la Asamblea. Para que pueda instalarse 

válidamente la Asamblea se requiere por lo menos de la mitad más uno del número total de 

los miembros. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERALES 

 Promocionar la organización en todas las comunidades de la zona, mediante encuentros 

en donde a más de capacitar, se discuta problemas a nivel de las comunidades y 

regional; 

 Dar solución al problema del analfabetismo en la comunidad, centrado en los niños, 

jóvenes y adultos; 

 Crear las cooperativas de ahorro y crédito agrícolas en diferentes sectores para 

satisfacer los recursos económicos; 

 Luchar contra la discriminación social y el maltrato, que éramos objeto los indígenas 

por parte de los mestizos, especialmente del casco parroquial de Simiátug; 

 Crear un centro de acopio en la FRYH y en las comunidades con el fin de prevenir la 

explotación en el comercio interno y externo; y, 

 Crear fuentes de trabajo para disminuir la migración de la gente hacia las grandes 

ciudades. 
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ESPECÍFICOS 

 Valorar y fortalecer la cultura indígena; 

 Fortalecer la organización en las comunidades; 

 Solidarizar y apoyar a la conformación de la comunidad como regional, provincial y 

nacional; 

 Intercambiar los conocimientos y las experiencias con otras organizaciones populares 

de América Latina; 

 Recuperar las tierras que fueron nuestras y que ahora están en las manos de los mestizos 

y los patrones; 

 Liberar de todo tipo de esclavitud; 

 Capacitar al personal en asuntos socio organizativos para el fortalecimiento de la 

organización; 

 Educar en base a nuestra realidad y con los maestros del mismo pueblo; 

 Crear una tienda central y un almacén en la sede de la FRYH que ya está en función; y, 

 Recuperar y fortalecer las sabidurías de nuestros antepasados. 

 

Estos objetivos generales y específicos han surgido basándose en nuestros problemas y 

necesidades que se han recogido a través de las experiencias y vivencias en las reuniones, 

talleres, encuentros, intercambio y recursos prácticos de capacitación que se han realizado 

en la sede de nuestra organización y en las comunidades. 

 

RECURSOS 

 

Primeramente hemos comenzado con nuestros propios esfuerzos y recursos económicos, 

pero nuestra contribución no cubría todos los gastos que requerían la FRYH. En tal virtud 

nos ayudó la organización Mattogrosso de los voluntarios italianos, con una cantidad de 

700 sucres, esto para la capacitación y la legalización de la organización. También nos 

ayudó la Iglesia Católica representado por el Padre Miguel Murillo párroco de Simiátug y 

Monseñor Cándido Rada, Obispo de la Diócesis del Guaranda, ellos nos donaron el sitio 

para construir la casa campesina de la FRYH. Los voluntarios italianos nos ayudaron con 

las mingas; también elaboramos un proyecto con el fin de conseguir financiamiento para 
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continuar con el proceso organizativo, actividad muy importante para el desarrollo de las 

comunidades indígenas y campesinas. De la misma manera logramos obtener el apoyo de la 

Institución CAPFOL con una cantidad de un millón especialmente par la instalación de 

equipos de la radio en el año de 1981. 
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LA RADIO EMISORA 

“Runacunapac Yachana” (El Saber del Hombre) 

 

 

La emisora “Runacunapac Yachana” fue fundada el 26 de diciembre de 1981 a raíz de una 

visita de intercambio de experiencias con la federación Shuar, en Sucúa Provincia de 

Morona Santiago en el Oriente ecuatoriano, desde entonces nació la idea de instalar una 

emisora parecida aquí en Simiátug. 

El lector encontrará una reseña histórica de la creación de la radio “Runacunapac 

Yachana”, los fundadores, el apoyo que brinda a las comunidades indígenas y campesinas 

de la zona, sobre el personal de la radio y sus funciones, las capacitación, primera 

reuniones, las evaluaciones , la relación de la radio Runacunapac y la Organización 

Fundación “Runacunapac Yachana Huasi” y las relaciones con otras emisoras. 

 

La radio “Runacunapac Yachana” es filial de ALER, con el objeto de obtener 

asesoramiento, capacitación en los programas, mantenimiento de los equipos, la solidaridad 

en los problemas jurídico, político y religioso. 

 

Aumento de las cabinas de grabación en las parroquias Faundo Vela, Salinas; en la 

provincia Tungurahua: Llangahua y Yatsaputsan. 

 

Las comunidades de Simiátug tienen la necesidad de comunicarse entre sí, para esto 

dispone de la radio como medio de unión y enlace para facilitar el proceso organizativo y el 

avance de la comunicación. 

 

Son muchos los motivos que me han llevado a realizar este documento. Para su elaboración 

he contado con el apoyo de los conocimientos adquiridos en la especialidad de ciencias 

sociales, el material disponible de la radio y el deseo de dar mi aporte y compartir mis 

experiencias de trabajo en el área de la comunicación en nuestro medio. Ojalá tenga 

resonancia a niveles más amplios. Es el inicio de un trabajo que puede ser enriquecido con 

la experiencia y el aporte de las nuevas generaciones. 
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CREACIÓN DE LA RADIO “RUNACUNAPAC YACHANA” 

El compañero José Caiza primer dirigente de la Fundación, los voluntarios italianos que 

trabajaban aquí en Simiátug, especialmente el difunto Enrique Capelletti tenía la idea de 

hacer un intercambio de experiencias con Sucúa y Macas, en donde vivían otros voluntarios 

italianos, ayudando a los compañeros Shuar, la idea era que ellos vengan a Simiátug; “me 

recuerdo, dice José Caiza, que vino un joven Shuar llamado Felipe, pasó un mes en nuestra 

parroquia para intercambiar las experiencias.” 

 

En una ocasión nos fuimos 20 jóvenes de Simiátug a Sucúa (entre ellos una mujer Tránsito 

Azogue), algunos todavía viven en esta zona y otros han ido a vivir en otras partes. Hemos 

visitado la Organización Shuar, conocimos la radio, la casa del presidente Miguel 

Tankamash, ellos nos criticaron diciendo: 

“A la final ustedes, quieren o no organizarse?, hasta cuándo van a vivir ciegos, dominados 

por los mestizos?, hasta cuándo quieren vivir lo mismo que atentes?.”  

Estas palabras nos ayudaron a reflexionar y tener más ánimo. 

 

Con la radio, los Shuaras habían podido llegar a muchas comunidades alrededor de 200 y 

nos contaban que tenían 240 escuelas radiofónicas indígenas bilingües, entonces ahí se 

fortaleció la idea de conseguir una emisora para nuestra  organización que cubra las zonas: 

sierra y zona baja. La zona baja es demasiado alejada, por eso hay la necesidad de tener una 

emisora para la comunicación. También la gente era analfabeta en la mayoría, por lo tanto 

la comunicación para hacer cualquier trabajo a través de la emisora fue una idea clave. 

 

Como estábamos en tiempo de clase, un día tuvimos la información que venía el técnico 

trayendo el transmisor. Esto despertó curiosidad al ver un aparato desconocido aquí; lo 

instalamos en el cuarto del dormitorio general (actualmente sala de la escuela Amauta 

Ñan). Para probar si la radio funcionaba o no, nos organizamos para adecuar las piezas y 

colocar la antena donde ahora está la cancha de volly, la amarramos en un palo, como 

cualquier antena, nos pusimos de acuerdo para que comience a funcionar desde las 10 de la 

mañana. El primer día salimos con las radios pequeñas por las calles de Simiátug y por las 
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lomas cercanas para escuchar, al día siguiente nos organizamos para ir a diferentes sectores, 

unos fuimos a Papaloma, a Salaleo, a Pimbalo, a Cocha Colorada y Yataló, llevando radios 

para escuchar como sale la señal. 

 

Fuimos: Luis Chanaguano y yo, dice José Caiza, con el compromiso de reunirnos a las 8 de 

la noche, para informar al técnico si hemos escuchado bien la señal, ya que nos dijo que 

con un kilovario de potencia si podía llegar a la zona baja. 

 

Los observadores íbamos con el receptor a la quebrada para oír como llegan las ondas y así 

conocer hasta donde puede alcanzar. 

 

El asunto de los trámites estaba a cargo de los compañeros italianos y la Directiva de la 

Fundación. 

 

El transmisor fue donado por la Federación Shuar, era bastante usado, pero el técnico nos 

hizo alegrar diciendo que ese transmisor se podía reparar comprando los repuestos. 

 

Para empezar los trámites de adquisición de la frecuencia nos hizo falta que la organización 

sea persona jurídica, para que ella sea dueña y la adjudicación no salga a nombre de una 

persona particular. La Dirección de frecuencia nos hizo problema diciendo que era 

necesario un periodista profesional; para esto el finado Padre Miguel Murillo nos prestó su 

título de periodista, pero además debíamos estar asesorados por un técnico, en esto prestó la 

mano el técnico de los padres Salesianos de Quito. 

 

El compañero Alfredo Martinelli, voluntario italiano, nos cuenta: “este transmisor cayó en 

la responsabilidad del compañero José María Allauca quien vivía en San Simón y seguía 

visitando las comunidades, haciendo cursos de reflexión bíblica por la zona de Guaranda; 

un poco se sabe que ha venido por la invitación de los jóvenes que se estaban preparando 

par ser profesores y también por el pedido de los voluntarios italianos, además el 

compañero José María Allauca era dirigente de la zona central que tenía la obligación de 

visitar las organizaciones y por otro lado, había tenido la experiencia como reportero de las 



 40 

escuelas radiofónicas de Riobamba; por esta razón vino a vivir en Simiátug, fue el primer 

coordinador de la Radio, eso era en el año 1976”. 

 

En 1976 Enrique Capelletti había resuelto hacer este trabajo de la radio, pero en mayo de 

1977, Enrique decidió volver a Italia con su esposa Silvana para visitar a la familia 

dejándonos el compromiso de seguir con los trámites. 

 

Enrique falleció en Italia y nosotros tuvimos que asumir esta responsabilidad. ¡Cuantos 

viajes a Quito!. Más de unos 100, unos los hizo José María Allauca; en las oficinas le 

hacían problema diciendo que faltaba tal o cual papel, que el Obispo tenía que dar la 

aprobación, también aprobar el ministerio de Agricultura y Ganadería para dar la 

frecuencia, etc., etc. Mientras tanto la Fundación necesitaba la aprobación jurídica para que 

la emisora sea de la organización. Realizados los trámites jurídicos se comenzó hacer los 

trámites para adquirir la frecuencia de la emisora. Se tenía que arreglar el transmisor, ya 

que cuando fuimos a dejar los papeles iniciales, los encargados de la Dirección de la 

frecuencia nos dijeron: “No vamos a dar la frecuencias en onda corta”, que era la que 

estaba trabajando el transistor anteriormente cuando donó la federación Shuar, sino en onda 

media en la que hasta hoy está la emisora, entonces teníamos que hacer cambiar de onda 

corta a onda media. 

 

El primer transistor fue donado por la Federación Shuar, este funcionaba en Sucua en la 

provincia de Morona Santiago, en el Oriente ecuatoriano, el aparato era de onda corta, 

utilizado por la marina en la segunda guerra mundial. 

 

También para la federación era un transmisor bastante usado COLENS. Luego fue 

necesario adecuarlo para la onda media en Simiátug; la modificación lo hizo el técnico 

Alberto Ribadeneira que trabajaba en la radio Tarqui de Quito. El cambio duró casi un año, 

fueron cambiando pieza por pieza, porque no disponía del manual técnico para comprender 

más rápido; si se quemaba cualquier pieza era necesario la presencia permanente de un 

técnico para que lo mantenga en funcionamiento. 
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La consola o mezcladora la conseguimos de un aparato que utilizaban en una discoteca, 

cosa que no era adecuada para la emisora; también hubo dos tocadiscos antiguos y solo 

disponíamos de 20 discos. En cuanto a la señal del audio estaba conectada a través del 

cable del audio a unos 600 metros de distancia de la cabina principal al transmisor en la 

loma del cementerio viejo, esto fue en los años de 1981 a 1983; en esta época el transmisor 

funcionaba 15 días al mes. 

 

Los responsables o encargados tuvimos que viajar todos los meses a Quito para traer al 

técnico de la radio Tarqui. Los equipos siempre dieron problemas sea el transmisor como la 

consola; apenas trabajaba el 50% ya que se quemaban continuamente los tubos de radio 

frecuencia y las fuentes de alta tensión. 

 

La causa principal parecía ser la modificación de onda corta a onda media; para que 

funcione por lo menos el 50% fue necesario tener un técnico permanente en el transmisor 

durante la emisión, con el fin de desconectar el suich cuando se calentaban los tubos, para 

evitar la destrucción total del aparato. 

 

En los primeros cuatro años en 1982 a 1986 la radio Runacunapac funcionó 7 horas diarias 

desde las 6 a 9 de la mañana y de 5 a 9 de la noche, durante esa época la administraban los 

voluntarios italianos, Alfredo Martenelli y sus compañeros, nosotros éramos solamente 

locutores. 

 

A mediados del año 1986 elaboramos un proyecto para conseguir nuevos equipos: un 

transmisor marca COMBAUVER, la consola, tocadiscos, grabadora, porta cassettes, 

micrófonos, más discos, cassettes y grabadoras portátiles; este proyecto lo elaboramos con 

el compañero José María Allauca coordinador de la radio, y con el asesoramiento de 

ALER, a la que estamos afiliados; Andy Laughtón fue quien ayudó directamente en la 

elaboración del proyecto. Por otro lado también recibimos la capacitación técnica para 

elaborar los programas radiales con personas de ALER. 
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El proyecto le presentamos a la Institución CEBEMO en holanda, siendo aprobado. 

Conseguimos un nuevo transmisor de un kilovoltio, la consola LPB, dos grabadoras 

profesionales grandes Tascan, cassetteras Tascan y demás implementos para la instalación. 

 

Entre tanto los directivos de la Fundación “Runacunapac Yachana Huasi” conjuntamente 

con la comisión de la radio y el Ing. Any Laughton realizamos permanentes reuniones para 

decidir en donde instalar el nuevo transmisor, porque el Ingeniero insistía en cambiar la 

torre principal que estaba en Simiátug ya que no era el terreno apto para los 600 metros de 

alambre de cobre para los radiales; por lo tanto se tomó la decisión de colocarla en la 

comunidad de Santo Domingo a 4500 metros de distancia entre el estudio y la torre 

transmisora, en un terreno adecuado donde la tierra es húmeda para los radiales. 

 

La señal de audio se llevó empleando un largo cable de 4800 metros, poniendo postes de 5 

metros de altura y un amplificador Booster para mandar la señal suficientemente fuerte, 

porque no se disponía de la tecnología de enlace automático. 

 

En cuanto al montaje y desmontaje de la torre fue hecho por el técnico de la radio Tarqui; el 

actual de la torre o antena es de acero suave y es delgado, según especificaciones del 

ingeniero. En el lapso de un año de funcionamiento el problema continua, cuando los cables 

de audio son rotos por los fuertes vientos que se presentan en la zona. 

 

Actualmente funciona con un enlace automático y estamos llegando a las provincias de 

Cotopaxi y Tungurahua; a las parroquias de Pilahuín y Pasa; en Cotopaxi Angamarca con 

sus comunidades, al cantón Pangua, al Corazón; en la provincia Bolívar está cubriendo las 

40 comunidades de Simiátug; la parroquia Salinas y sus comunidades; Facundo Vela, San 

Luis de Pambil, alrededor de 100 kilómetros a la redonda aproximadamente. 
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El I. Municipio de Guaranda, organizó un programa de encuestas a la niñez del cantón, 

que la consideramos interesante, por tratarse del pensamiento y aspiraciones del futuro 

ciudadano. En lo concerniente a Simiátug, publicamos las contestaciones dadas el 11 de 

diciembre del 2001. 

 

PROBLEMAS PRIORIZADOS 

 Existe mucho desorden sobre todo en la recolección de basuras ya que no existe una 

persona segura que realice la actividad de limpiar la calle. 

 En todas las calles,  las paredes manchadas y con escritos de palabras descomedidas. 

 Manchas de las paredes pinturas y nombres de los politiqueros. 

 Las habitaciones en malas condiciones sin los servidos básicos. 

 El parque lleno de basura, destruido las plantas y sin el servicio higiénico. 

 El mercado sin el servicio higiénico, sin luz y con techos rotos. 

 Las calles no adoquinadas y lastradas. 

 Las plazas desordenadas y sin los servicios higiénicos. 

 Las calles de los barrios sin el alumbrado público 

 Los barrios pequeños sin el servicio de agua potable ni alcantarillado. 

 Las canchas deportivas sin implementos básicos 

 Las aguas servidas al aire libre. 

 Las basuras de la calle botada en el río 

 No existe educación en los habitantes en recoger las basuras de las casas y poner en la 

basureros. 

 

POSIBLES SOLUCIONES PARA LOS PROBLEMAS PLANTEADOS Y 

PRIORIZADOS 

 

 Ubicar los basureros en las diferentes calles, mercados, plazas, estadio y en el parque 

principal. 

 Buscar una persona con remuneración para que recoja la basura de las principales 

calles, mercado y parque. 

 Buscar un lugar adecuado para botar la basura. 
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 Educar a los habitantes para que mantengan limpias las calles. 

 Que a las personas que escriben y manchan las paredes les pongan a órdenes de las 

autoridades de la parroquia. 

 Que la junta parroquial y el teniente político ordene a los habitantes que recojan la 

basura de sus casa y no boten en la calle. 

 Que se adoquine las calles y nosotros estamos para ayudar con mingas. 

 Que el Sr. Alcalde en coordinación con la junta parroquial construyan servicios 

higiénicos en las principales plazas, mercado y parque. 

 Que la empresa eléctrica trate de poner el alumbrado publico en los barrios y calles. 

 Realizar pozos para almacenar las basura y descomponer. 

 

MANDATO DE LOS NIÑOS/AS 

 

YO QUISIERA QUE MI FAMILIA SEA: 

 Mas preocupada por mi y que me den afecto alimentación, y  una buena educación . 

 Mas preparada y no analfabetos. 

 Trabajadora y así mejorar las condiciones económicas de toda la familia. 

 Bueno y no haga problemas en la casa. 

 Educada con buenos hábitos morales. 

 

QUISIERA QUE MI FAMILIA TENGA: 

 Una buena casa con los servicios básicos. 

 Suficiente recurso económico para poder atender nuestras necesidades. 

 Un trabajo adecuado y seguro. 

 

LO QUE ME GUSTARÍA MEJORAR EN LA COMUNIDAD: 

 Que tenga aulas adecuadas con suficiente material didáctico y con los servicios básicos. 

 Mantener los patios y aulas limpios. 

 Cuidar los materiales didácticos y las aulas. 

 Que los directivos y grupos de trabajos coordinen las actividades. 
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QUISIERA QUE MI ESCUELA TENGA : 

 Buenos maestros preparados académicamente. 

 Aulas pedagógicas y materiales didácticos suficientes. 

 Los servicios básicos como: luz, teléfono, agua potable, canchas deportivas  

instrumentos de cultura física. 

 Equipos de computación y laboratorios. 

 Un botiquín escolar con sus implementos básicos. 

 

QUISIERA QUE MIS PROFESORES SEAN: 

 Buenos que no me peguen ni me hablen duro. 

 Que no sean borrachos y sean puntuales. 

 Que sean preparados en todas las áreas. 

 Que sean como mi papá y mi mamá. 

 Que sean cariñosos, que den un buen consejo que sirva para mi vida. 

 Que mis profesores sean puntuales y cumplidos. 

 

QUIERO QUE EL MUNICIPIO HAGA: 

 Obras en beneficio de la parroquia y las comunidades. 

 Que el municipio realice proyectos productivos para cada una de nuestras escuelitas. 

 Que el municipio organice seminarios de salud con los niños/as en cada uno de las 

escuelitas. 

 Que el municipio haga proyectos de plan de viviendas para todas las comunidades. 

 Que el municipio realice curso de dibujo y pintura en nuestra parroquia. 

 Que el municipio realice proyectos para el intercambio de experiencias y pasantías a 

otras provincias y lugares turísticos de nuestro país. 

 Que el municipio de más prioridad a las necesidades de los niños/as del cantón 

Guaranda. 

 

Los niños y niñas que obtuvieron mayor respaldo, o sea votación, de parte de sus 

compañeros para que participen en los eventos y en el Congreso Infantil, contestan al 

siguiente cuestionarios. 
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1.- ¿Cómo quisiera que sea la parroquia de Simiátug, a partir de hoy en 10 años? 

 Que contemos con micro empresas productivas. 

 Una parroquia de Turismo que contenga su patrimonio cultural. 

 Que tenga fuentes de trabajo para los habitantes de las comunidades. 

 Que esté cantonizado y con autoridades indígenas. 

 Con todos los servicios básicos en buen estado 

 Profesionalización al Recurso Humano en diferentes áreas. 

 Que exista un centro de salud integrado con personas especializadas 

 Que las escuelas tengan materiales suficiente para la enseñanza 

 

2.- ¿Qué acciones y/o proyectos de desarrollo se debe realizar, para mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de esta Parroquia? 

 Realizar proyectos y enviar ante las autoridades provinciales y nacionales. 

 Acciones de capacitación y conformación de líderes comunitarios. 

 Buscar mercados para vender nuestros productos: pecuarios agrícolas y otros. 

 Elaborar proyectos de turismo en algunas comunidades. 

 Un programa de educación innovadora y científica desde marcos legales bilingües. 

 Un programa de salud integral alternativo 

 Un sistema de comercialización de los productos agrícolas. 

 Proyecto de industrialización y tecnificación en los productos naturales renovables. 

 Proyecto de agua potable a nivel de la parroquia. 

 Proyecto de vivienda para toda los habitantes. 

 Proyecto de vías de comunicación. 

 Proyecto para la formación de microempresas. 

 Mejoramiento de la calidad de la Educación. 

 Proyecto de queseras en las comunidades 

 Proyecto de sistema de riego 

 Profesionalización de talentos humanos 

 Concurso de salud infantil 

 Ampliar la tecnología para mejorar la calidad de vida de la población. 
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 Capacitar a los profesionales en las diferentes áreas. 

 

3.- ¿Cuál sería el compromiso que debemos asumir? 

 Exigir a las autoridades locales y provinciales a que cumplan con nuestros pedidos. 

 Gestionar ante las instituciones públicas y privadas. 

 Colaborar y apoyar en el quehacer organizativo 

 Ayudar a ejecutar los proyectos. 

 Poner la mano de obra en los trabajos comunitarios. 

 Mantener nuestra organización 

 Ayudar a concienciar a la gente 

 Reunirse el pueblo y comunidades 

 Unión entre autoridades y pueblo para lograr un proyecto concreto 

 Trabajo mancomunado y desinteresado 

 Que las autoridades se preocupen de realizar proyectos para los niños 

 Trabajar en forma unida las autoridades locales, cantonales, provinciales y nacionales. 
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Cartillas de Divulgación Cultural 

 

 

1 EL PERIODISMO 

 

2 LOS GRANDES MAESTROS ECUATORIANOS 

 

3 BENJAMIN CARRION (1897 - 1979) 

 

4 JOSE JOAQUIN OLMEDO 

 

5 CALENDARIO HISTORICO-CIVICO DE GUARANDA Y LA PROVINCIA 

BOLIVAR 

 

6 DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

7 PARASITOSIS INTESTINAL EN LA PROVINCIA BOLIVAR 

 

8 LAS DROGAS 

 

9 PERFIL DE UN PROCER 

(Bicentenario del nacimiento de Manuel de Echeandía) 

 

10 FORMACION DE LAS BRIGADAS ESTUDIANTILES DE SEGURIDAD VIAL 

 

11 LA BATALLA DE CAMINO REAL 

 

12 PERFIL DE UN PROCER 

(Manuel de Echeandía. Segunda Edición) 

 

13 LA SUPERVISION COMO AGENTE DE CAMBIO EN LA COMUNIDAD 

 

14 JUAN MONTALVO SU VIDA Y SU OBRA 

 

15 EL CARNAVAL DE GUARANDA 

 

16 HOMENAJE AL MAESTRO BOLIVARENSE EN SU DIA CLASICO 

 

17 HOMENAJE A LA PROVINCIA BOLIVAR EN EL CVI ANIVERSARIO DE SU 

CREACION 

 

18 PRODUCCION POETICA DE DON JUAN BAZANTE 

 

19 LOS PREMIOS LITERARIOS (EL PREMIO NOBEL) 

 

20 LOS PREMIOS LITERARIOS (EL PREMIO CERVANTES) 
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21 LOS PREMIOS LITERARIOS (EL PREMIO EUGENIO ESPEJO) 

 

22 HOMENAJE AL MAESTRO BOLIVARENSE 

ROSAURA EMELIA GALARZA 

 

23 HOMENAJE AL MAESTRO BOLIVARENSE 

ALFREDO LEON VELASCO 

 

24 SIMPOSIO MEDICO SOBRE EL TEMA DEL ESTRES (Stress) 

 

25 LA GESTA DE CAMINO REAL 

 

26 EL ECUADOR EN LA EPOPEYA DEL AMAZONAS 

 

27 EL CARNAVAL EN EL CAMPO BOLIVARENSE 

 

28 NUESTRO DRAMA TERRITORIAL: DEL PROTOCOLO DE RÍO DE JANEIRO  

A LA PAZ CON PERÚ EN 1998 

 

29 CHILLANES 

30 SIMIÁTUG 

 

  

 


