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I. PLAN DE GESTIÓN CULTURAL PARA LA PARROQUIA POMPEYA,  

CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA  

 

II.  INTRODUCCIÓ N  

 

A. IMPORTANCIA  

 

Ecuador es un país que cuenta con cuatro regiones naturales y variedad de climas sus regiones 

tienen marcadas diferencias ecológicas, la Sierra con las cadenas montañosas de los andes , la 

Costa por su gran llanura costera y el Archipiélago de Galápagos, en la Amazonia se puede 

observar bosques húmedos tropicales, su diversidad biológica es significativa, de tal forma que 

ha sido catalogado como uno de los  17 países mega diversos, además es considerado un país 

pluricultural y multiétnico con 14 nacionalidades y 18 grupos étnicos, aquí conviven 

sociedades, culturas, pueblos con distintas lenguas, costumbres, cosmovisiones e identidades 

propias y diferenciadas que pueden ser aprovechadas como recurso para el desarrollo local. 

 

La gestión cultural abarca el conjunto de saberes y de prácticas de gestión en los ámbitos de las 

artes y la cultura, por cuanto en el momento actual, tiene a su favor insumos importantes que se 

encuentran desordenados y desestructurados por la forma que se ha desarrollado este sector, de 

modo que responde a la necesidad de llevar a cabo nuevas funciones en el proceso de desarrollo 

y dinamización de las prácticas culturales, en este sentido es importante acotar que la gestión 

cultural tiene que ver con el fomento y reconocimiento de las prácticas culturales, la creación 

artística, la generación de nuevos productos, la divulgación con la promoción de los significados 

y valores de las expresiones culturales, la preservación de la memoria colectiva y la 

conservación de los bienes culturales.  

 

En la provincia de Orellana dentro de su territorio conviven con 3 grupos étnicos, los Shuar, los 

Kichwas de la Amazonía y Huaoranis, en el cantón La Joya de los Sachas se encuentran 

asentados los kichwas de la Amazonía en la Parroquia rural de Pompeya que se encuentra a 40 

km de la cabecera cantonal y tiene una población de 1204 habitantes, de los cuales 636 son 

hombres y  655  son mujeres, el 97,18% se auto identifican como indígenas, pero estos han 

sufrido cambios culturales debido a la actividad petrolera que se da en el lugar, su forma de 

vestirse, sus hábitos alimenticios y su idioma sobre todo en los adolescentes ya no lo hablan en 

público. 

 

Es por eso que una gestión dirigida es necesaria para preservar sus manifestaciones y así lograr 

el fortalecimiento de su identidad y el desarrollo local con sus diferentes expresiones de cultura. 

 

B. JUSTIFICACIÓN  

 

En los últimos años el fenómeno de la globalización tiende a absorber culturas locales, por esto 

es necesario la reconstrucción de la identidad, esto favorece al renacimiento de las culturas 

locales y del sentimiento de pertenecer a un lugar. 

 

El presente plan de gestión es una herramienta que permite capacitar y promover a la 

comunidad Kichwa de Pompeya el intercambio y valorización de las manifestaciones que en el 
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pasado se desarrollaban además de conocer cómo ha ido cambiando la cultura a través de los 

años para de esa manera poder preservar la memoria colectiva y la transmisión de 

conocimientos de padres a hijos con espacio adecuados para una fluida comunicación que 

moldee pensamientos, imaginación, comportamientos y valoración de su patrimonio viviente.
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III.  OBJETIVOS  

 

A. Objetivo General 

 

Elaborar un plan de gestión cultural para la parroquia Pompeya, cantón La Joya de los Sachas, 

Provincia de Orellana. 

 

B. Objetivos Específicos 

 

1) Desarrollar el registro del patrimonio cultural material e inmaterial en la parroquia 

Pompeya. 

2) Elaborar el diagnóstico situacional de la parroquia Pompeya.  

3) Formular el planteamiento filosófico y estratégico del plan para la parroquia Pompeya 
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IV.  HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

El plan de gestión cultural para la parroquia Pompeya propone alternativas de nuevas funciones 

en el proceso de desarrollo de acciones necesarias para la conservación de las manifestaciones 

de  cultura en la Parroquia Pompeya 
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V. REVISIÓN BIBIOGRÁFICA  

 

A. PLAN 

 

Plan es una descripción de como pretendemos alcanzar un objetivo. Es frecuentemente utilizar 

la palabra plan para referirse a una predicción de gasto o crecimiento pero, salvo que incluya 

una descripción de cómo se va a lograr ese crecimiento. Un plan no solo afirma que vamos a 

hacer algo, sino también explica como lo vamos a conseguir (Fernández, 2009, pág. 12). 

 

B. CULTURA COMO ÁMBITO DE GESTIÓN  

 

La gestión cultural se visualiza como disciplina a partir de la necesidad de dar respuesta a un 

ámbito de la sociedad no resuelto y en constante crecimiento y movimiento. El mundo creativo 

representando la cultura- tiene una serie de consecuencias en las relaciones y las dinámicas 

sociales, económicas y políticas de los pueblos, espacio necesario de abordar a través de una 

función que oriente e impulse su quehacer y desarrollo. (Consejo Nacional de Cultura y las 

artes, 2011) 

 

El enfoque de cultura tiene directas consecuencias en la gestión; si se piensa sólo en las artes, la 

gestión de los procesos que desarrolla la creación, difusión y expresión artística y los logros que 

se quieren alcanzar para su desarrollo es el campo de acción de la gestión. Por otro lado, si se 

aborda un concepto amplio de cultura, las acciones se traducirán en abarcar distintos campos de 

trabajo, artes, culturas originarias, cultura juvenil, participación, grupos vulnerables u otros. 

Enfocar orienta al campo de trabajo de la gestión, da sentido a la gestión cultural (Consejo 

Nacional de Cultura y las artes, 2011, pág. 11) 

 

C. CULTURA  

 

La cultura hace referencia a la totalidad de las prácticas, a toda la producción simbólica o 

material, resultante de la praxis que el ser humano realiza en sociedad, dentro de un proceso 

histórico completo. (Guerrero, 2002, pág. 35) 

 

D. PATRIMONIO CULTURAL  

 

El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, 

escritores, e intelectuales, así como las obras anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto 

de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan 

creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, creencias, los lugares y monumentos históricos, la 

literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas de esta forma, el patrimonio cultural 

tiene dos vías de manifestación: la material y la inmaterial. (Coordinación Nacional de 

Patrimonio y Cultura, 2016, pág. 3) 

 

Según la (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la cultura, 2013) 

El patrimonio cultural de una nación o región no está compuesto sólo por monumentos y 

colecciones de objetos en museos, sino que también por expresiones vivas, intangibles o 

inmateriales heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes 
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Según la definición de  (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

cultura, 2013) , el patrimonio cultural inmaterial (PCI) se compone por tradiciones orales, artes 

del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la 

naturaleza y el universo, y saberes y técnicas  

 

1. Características del patrimonio cultural 

 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la cultura, 

(2013) las características del PCI son las siguientes: 

  

a. Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo 

 

ñPatrimonio Cultural Inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino tambi®n 

usos rurales y urbanos contemporáneos característicos de diversos grupos culturalesò. 

 

b. Integrador 

 

La cultura vista de manera integradora la cual da identidad a un pueblo es creada, y consumida 

por un mismo grupo de individuos. 

 

Esto indica que integrador significa compartir expresiones que son parecidas a las de otros, 

tanto si son de la aldea vecina como si provienen de una ciudad en las antípodas o han sido 

adaptadas por pueblos que han emigrado a otra región, todas forman parte del patrimonio 

cultural inmaterial: se han transmitido de generación en generación, han evolucionado en 

respuesta a su entorno y contribuyen a infundirnos un sentimiento de identidad y continuidad, 

creando un vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente. El PCI no se presta a 

preguntas sobre la pertenencia de un determinado uso a una cultura, sino que contribuye a la 

cohesión social fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad que ayuda a los 

individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades y de la sociedad en general 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la cultura, 2003) 

 

c. Representativo 

 

ñEl PCI no se valora simplemente como un bien cultural, a t²tulo comparativo, por su 

exclusividad o valor excepcional. Florece en las comunidades y depende de aquéllos cuyos 

conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al resto de la comunidad, 

de generaci·n en generaci·n, o a otras comunidadesò (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación la Ciencia y la cultura, 2003) 

 

d. Basado en la comunidad 

 

ñEl Patrimonio Cultural Inmaterial sólo puede serlo si es reconocido como tal por las 

comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y transmiten. Sin este 

reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una expresión o un uso determinado forman 

parte de su patrimonioò (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

cultura, 2003) 

 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00053
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00054
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00054
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00056
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00056
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057
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2. Tipos de patrimonio cultural 

 

El Instituto Latinoamericano de Museos y Parques (2016), manifiesta la siguiente clasificación: 

 

a. Patrimonio cultural material  

 

1. Bienes muebles 

 

Son los productos materiales de la cultura, susceptibles de ser trasladados de un lugar a otro. Es 

decir, todos los bienes materiales móviles que son expresión o testimonio de la creación humana 

o de la evolución de la naturaleza que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, 

científico y técnico. Ejemplo de ello son: pinturas, esculturas, libros, maquinaria, equipo de 

laboratorio, objetos domésticos, objetos de trabajo y objetos rituales, entre otros (Instituto 

Latinoamericano de Museos y Parques, 2016) 

 

2. Bienes inmuebles. 

 

Son bienes amovibles que son expresión o testimonio de la creación humana o de la evolución 

de la naturaleza y por tanto tiene un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico. 

Ejemplo de ello son: un acueducto, un molino, una catedral, un sitio arqueológico, un edificio 

industrial, el centro histórico de una ciudad, entre otros (Instituto Latinoamericano de Museos y 

Parques, 2016) 

 

b. Patrimonio Cultural Inmaterial  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la cultura (2003), en la 

convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial define al PCI como: los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les son inherentes que las comunidades, los grupos y en 

algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 

patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 

constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 

naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 

contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la cultura, 2003, págs. 3-

5) 

 

1. Ámbitos y sub ámbitos del patrimonio cultural inmaterial  

 

ñComo signatario de la Convenci·n para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la cultura (2003), el 

Ecuador ha considerado como parte de la metodología de identificación del patrimonio 

inmaterial, las cinco categorías generales propuestas denominadas ámbitos del Patrimonio 

Inmaterialò (2013) 

 

¶ Ámbito  1: Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio Cultural inmaterial. 

¶ Ámbito 2: Artes del espectáculo (como la música tradicional, la danza y el teatro) 

http://www.ecured.cu/index.php/M%C3%BAsica
http://www.ecured.cu/index.php/Danza
http://www.ecured.cu/index.php/Teatro
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¶ Ámbito 3: Usos sociales, rituales y actos festivos. 

¶ Ámbito 4: Conocimientos y Usos Relacionados con la Naturaleza y el Universo. 

¶ Ámbito 5: Técnicas artesanales tradicionales  

 

E. REGISTRO DEL PATRIMONIO  

 

Por consiguiente el instrumento utilizado para la identificación de las manifestaciones del PCI 

es el registro, que consiste en hacer posible la sensibilización al público sobre el valor simbólico 

de las manifestaciones, clasificándolo de manera sistemática las manifestaciones, además 

permite elaborar una línea base sobre la cual se puedan implementar otros procesos de 

salvaguardia, logrando el fortalecimiento de las identidades individuales y colectivas, elevando 

el autoestima de los portadores y promoviendo el respeto a la diversidad cultural y los derechos. 

(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013) 

 

Para la (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la cultura, 2003) el 

inventario es otro aspecto a tener en cuenta y aclarar desde el principio. A pesar de que desde la 

antropología hay una tendencia generalizada a considerar que un inventario es todo un proceso 

de investigación, tanto de la convención como de las directrices operativas se desprende 

inequívocamente que un inventario se percibe básicamente como un catálogo o registro de 

elementos (pág. 8) 

 

1. Niveles de registro 

 

a. Nivel territorial  

 

El aporte fundamental de esta perspectiva es la vinculación del PCI con su base material, se 

trata del registro de las manifestaciones del patrimonio inmaterial presentes en un territorio 

determinado, su objetivo es generar una amplia visión acerca del área territorial estudiada, 

interrelacionando las diferentes informaciones contextuales historia, medio ambiente, recursos 

naturales, entre otras, a las prácticas allí desarrolladas, y considerarlas integralmente en el 

estudio de la población allí residente (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, págs. 49-

50) 

 

b. Nivel particular  

 

Se trata del registro de una manifestación del patrimonio inmaterial determinada, este nivel de 

registro puede aplicarse cuando la manifestación es reconocida como significativa para la 

comunidad o cuando la manifestación presente un nivel de riesgo y se genere interés en su 

registro y documentación (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, págs. 49-50) 

 

2. Procesos y técnicas de registro 

 

De acuerdo a Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (2013), la guía metodológica para la 

salvaguardia del PCI se rige en las siguientes etapas: 
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a. Etapa de aproximación 

 

Esta fase es fundamental para el inicio del trabajo. Es el primer acercamiento al territorio y a los 

diferentes actores involucrados con el fin de establecer los acuerdos y los mecanismos que se 

implementarán durante todo el proceso. 

 

¶ Establecer la coordinación previa 

¶ Socializar la propuesta 

¶ Conformar el equipo de trabajo 

¶ Obtener el consentimiento libre, previo e informado (págs. 51-52) 

 

b. Recopilación de la información 

 

En esta fase se deberá identificar, recopilar y analizar la información documental de diversas 

fuentes así como realizar el registro etnográfico con el fin de contar con un corpus de datos e 

información que tras ser analizado y sistematizado permita describir la o las manifestaciones 

objeto del registro. 

 

¶ Análisis de fuentes documentales 

¶ Registro etnográfico 

¶ Registro audiovisual 

¶ Georreferenciación  

 

c. Análisis y sistematización 

 

En esta fase se deberá analizar y sistematizar la información recopilada para describir las 

manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial. Como resultado de esta fase, se deberá 

contar con: 

¶ Informe del registro 

¶ Ficha de registro (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, págs. 60-66) 

 

d. Devolución de la información, seguimiento y actualización del registro 

 

Todo proceso de registro del patrimonio inmaterial debe culminar con la devolución de la 

información a las comunidades, grupos e individuos involucrados, además de cumplir con los 

principios rectores de salvaguardia, respecto a la obtención de la información a través del 

consentimiento previo e informado, se promueven el sostenimiento de la salvaguardia de las 

manifestaciones (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 63) 

 

Por otra parte, las características particulares del PCI hacen que el registro sea un proceso no 

acabado y que deba ser actualizado periódicamente. Por ello se recomienda que todo el proceso 

de registro conlleve un fortalecimiento de las capacidades locales, con el fin de que los propios 

portadores, los grupos y las comunidades sean quienes fomenten y generen la actualización de 

la información. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 63) 
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F. DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

 

1. Definición 

 

El diagnóstico situacional es un proceso de producción de conocimientos en y para la acción, 

una interacción dialógica entre los actores involucrados en la acción social, un modo de 

producir conocimientos de base útiles en la acción, un modo de producción de conocimientos 

colectivo y participativo, una racionalidad reflexiva para la toma de decisiones, una acción 

focalizada en temas significativos para los actores involucrados (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2012, págs. 7-18) 

El diagnóstico pretende responder a las siguientes preguntas: ¿cuál es nuestra situación 

actualmente? y ¿cómo estamos? 

 

El diagnóstico es una forma de investigación en que se describen y explican problemas que 

tenemos en la organización o en la realidad que nos rodea con el fin de comprenderlos y se 

fundamenta en preguntas. Elegimos un problema, recogemos información sobre él y analizamos 

a fondo sus causas y consecuencias, sus relaciones con otros problemas, los conflictos que 

abarca, etc. Tomando como proceso dos tipos de actividades básicas que son: obtención de 

información y reflexión que ayudará a la discusión del problema. Según la (Secretaria Nacional 

de Planificacion y desarrollo, 2009) los diagnósticos deben mostrar: 

 

¶ Las potencialidades y oportunidades que pueden aprovecharse para aportar al logro del 

buen vivir. 

¶ El conjunto de carencias que deben superarse para el logro del buen vivir. 

¶ El modelo territorial actual. 

¶ Relaciones con los territorios vecinos. 

 

2. Matriz  FODA  

 

El análisis FODA permite identificar los factores positivos y negativos, internos y externos. 

Esto permitirá elaborar un estudio estratégico en el que se identifiquen las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas en las entidades tanto públicas como privadas. 

 

Fortalezas: Son las características positivas internas que deben potenciarse para lograr una 

gestión eficiente en el crecimiento interno administrativo y operacional. 

Oportunidades: Son características positivas externas que deben aprovecharse para el beneficio 

de la institución. 

Debilidades: Son deficiencias internas de la empresa, en las que se debe trabajar para cambiar, 

innovar o eliminar. 

Amenazas: Son situaciones negativas externas, que inciden en el accionar de la empresa, que si 

bien no pueden cambiarse, deben tomarse en cuenta para minimizar su impacto. (Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012, pág. 21) 
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G. FORMULACIÓN DEL PLAN  

 

En esta fase, se deberá definir la propuesta del plan a corto, mediano y largo plazo. Se 

establecen la visión, los objetivos, el alcance, los ejes, programas y los proyectos del plan. 

(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 83) 

 

1) Definición de la visión 

 

Se inicia con la definición de la visión, para lo cual es importante preguntarse: ¿Cuáles son las 

expectativas de los portadores y de las entidades involucras frente a la continuidad de la 

manifestación? (pág. 84) 

 

2) Definición de los objetivos 

 

Los objetivos se plantean pensando en qué representan los resultados a mediano plazo. 

 

Los objetivos definen la finalidad del plan y determinan las estrategias a seguir para cumplirlos 

y de esta manera alcanzar la visión concertada de la manifestación. Los objetivos deben ser 

posibles de alcanzar, prácticos, realistas y comunicados con claridad para garantizar el éxito, 

porque ayudan a las partes que están interesadas en su logro a comprender su papel. (pág. 84) 

 

3) Definición de las estrategias 

 

Las estrategias son un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en un tiempo 

determinado para lograr un fin. Establecen el camino a seguir para el logro de los objetivos. 

Para la definición de las estrategias se pueden considerar las siguientes preguntas: 

 

¶ ¿Cómo deberán abordarse las amenazas y los riesgos identificados? 

¶ ¿Cómo pueden utilizarse las oportunidades y los compromisos para contribuir en la 

salvaguardia de la manifestación? 

¶ ¿Cómo participarán las comunidades, los grupos y los individuos en la aplicación de las 

medidas de salvaguardia? 

¶ ¿Qué medidas de salvaguardia anteriores y actuales (si procede) deberán seguirse 

aplicando? 

¶ ¿Qué tipos de medidas de salvaguardia podrían aplicarse? (pág. 84) 

 

4) Definición de programas y proyectos 

 

El programa es un conjunto de proyectos que responden a un mismo objetivo, que se enmarcan 

en la visión del plan y que definen la política a seguir. El proyecto es una respuesta planificada 

para dar solución a un problema o para satisfacer una necesidad. 

 

Tanto los programas como los proyectos deben: 

 

¶ Definir contenidos (QUÉ). 

¶ Identificar  los  actores  responsables  y  los  directa  o  indirectamente  involucrados  

(CON QUIÉN) 
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¶ Definir los recursos necesarios (CÓMO). 

¶ Establecer programación y cronogramas (CUÁNDO). 

¶ Identificar los impactos esperados en los campos económico, social, 

medioambiental y cultural (POR QUÉ) (pág. 86) 

 

5) Indicadores y metas 

 

Un indicador es un instrumento para monitorear, predecir, administrar el desempeño necesario 

para alcanzar una meta determinada (pág. 86) 

 

6) Seguimiento y actualización del plan 

 

El proceso de planeación y ejecución de las acciones de salvaguardia de acuerdo al (Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, 2013)requieren de la definición de mecanismos de evaluación 

y de un seguimiento, con el fin de verificar los resultados, los impactos y la eficacia de las 

medidas de salvaguardia implementadas. (pág. 87) 

 

7) Comisión de seguimiento 

 

La creación de una comisión de seguimiento es uno de los posibles mecanismos para el 

seguimiento del plan de gestión, su conformación dependerá del tipo y particularidad que tiene 

cada manifestación. 

Entre sus funciones principales se pueden señalar las siguientes: 

 

¶ Convocar a reuniones periódicas de evaluación del avance del plan. 

¶ Analizar los avances en la consecución de metas y contrastarlos con los impactos 

deseados. 

¶ Redireccionar estrategias, en caso de ser necesario, sobre la base de los análisis técnicos 

presentados y la opinión ciudadana. 

¶ Solicitar la información que se considere necesaria para ejercer sus funciones de 

seguimiento y evaluación (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013, pág. 87) 

 

8) Marco lógico 

 

El Marco Lógico es una herramienta dinámica que sirve para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. El diseño del Marco Lógico 

debe ser un proceso participativo (todos los miembros del Equipo del Proyecto, stakeholders, 

beneficiarios y otros). Su fortaleza como herramienta, depende del grado de participación en el 

proceso de diseño, de los posibles involucrados y beneficiarios. (Fondo Multilateral de 

Inversiones, 2008) 

 

a)  Estructura 

 

El formato 4 x 4 de la matriz del marco lógico, permite que los equipos de proyectos resalten 

gráficamente los resultados de un proyecto y los componentes que se esperan generar para los 

beneficiarios del proyecto. La matriz del marco lógico ayuda a los diseñadores y ejecutores de 

proyectos en: 
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¶ Definir objetivos claros, que se puedan medir y que estén ligados por sus causas 

¶ Definir indicadores y metas específicas para medir los resultados y efectos del proyecto 

¶ Definir los términos de referencia de los ejecutores del proyecto 

¶ Identificar las fuentes de información y establecer el sistema de Monitoreo y Evaluación 

(M&E) del proyecto 

¶ Definir los insumos requeridos (humanos, financieros, de tiempo, etc.) 

¶ Desarrollar Planes de Operaciones Anuales (POAs) 

¶ Identificar los factores externos, que puedan influir en los Resultados del proyecto 

(Fondo Multilateral de Inversiones, 2008) 

 

b. La primera columna del ñResumen Narrativoò 

 

Establece los cuatro niveles jerárquicos entre el Fin; Propósito, Componentes y Actividades y 

permite responder a las interrogantes: 

 

¿Cuál es la finalidad del proyecto?,  

¿Qué efectos directos se esperan lograr con el proyecto?, 

¿Qué bienes o servicios deberán ser producidos?  

Y ¿Cómo se va a hacer para producir dichos bienes o servicios? 

 

El concepto principal que origina la primera columna de la Matriz del Marco Lógico es la 

relación causa-efecto. Esta ser²a la l·gica de ñsi/entoncesò aplicada a un grupo de objetivos y 

forma la estructura jerárquica del diseño (Fondo Multilateral de Inversiones, 2008) 

 

c. La segunda columna ñIndicadoresò 

 

Se utiliza para definir los indicadores de desempeño en cada nivel del diseño del proyecto. Los 

indicadores establecidos en cada nivel, deben ser independientes unos de otros. 

 

Debemos tener presente que los indicadores pueden ser cuantitativos: ejemplo: número, 

cantidad, coeficiente, porcentaje, proporción, promedio, índice. 

 

Así como indicadores cualitativos: Describe procesos o resultados, tales como: participación, 

empoderamiento, motivación, diálogo y otros aspectos de relaciones humanas. 

 

Asimismo, describen las percepciones, actitudes, los comportamientos y otros atributos tales 

como: nivel de satisfacción, habilidad para la toma de decisiones, capacidad gerencial, etc. Los 

indicadores cualitativos permiten captar la perspectiva de los involucrados, los beneficiarios en  

particular, proporcionando los detalles descriptivos que permiten reubicar los resultados 

cuantitativos en un contexto más humano (Fondo Multilateral de Inversiones, 2008). 

 

d. La tercera columna los ñMedios de Verificaci·nò 

 

En esta columna es donde se identifican las herramientas y los métodos para verificar el 

progreso del proyecto. Esta columna se transforma en la base o el fundamento del sistema de 

Monitoreo y Evaluación del proyecto. ¿Qué debemos entender por Monitoreo y Evaluación? 
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¶ Monitoreo:  Un procedimiento sistemático para controlar la efectividad y eficiencia de 

la implementación de proyectos, identificar resultados y deficiencias, y recomendar 

posteriormente medidas correctivas para optimizar los resultados deseados. 

 

¶ Evaluación: Una evaluación y apreciación sistemática y objetiva del diseño, la 

ejecución, eficiencia, efectividad, los procesos y resultados de un proyecto en curso o 

terminado. 

 

Las evaluaciones representan un desafío para el diseño y buscan determinar el cumplimiento y 

la aplicabilidad de los objetivos del proyecto, los efectos directos, así como su sostenibilidad. 

Las evaluaciones típicamente se llevan a cabo en la mitad del proceso de implementación y 

durante la terminación del proyecto. La atención se concentra resultados del proyecto, 

claramente establecido en el nivel de Propósito, así como también en las lecciones aprendidas 

(positivas/negativas) de la experiencia del proyecto (Fondo Multilateral de Inversiones, 2008). 

 

e. La cuarta columna ñSupuestosò 

 

Son los factores externos, que están fuera del control del proyecto, que inciden en el éxito 

(fracaso) del mismo, esta columna es la más Dinámica del Marco Lógico, dado que los 

supuestos requieren de un adecuado y continuo monitoreo. 

Los Supuestos corresponden a acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir 

para que se logren los distintos niveles de objetivos del proyecto. Se deben identificar aquellos 

supuestos que tengan una probabilidad razonable de ocurrencia y deben ser redactados de forma 

positiva. 

 

Pasos a seguir para desarrollar buenos Supuestos 

 

¶ Identificar los supuestos que pueden ser importantes y las condiciones futuras que son de 

vital importancia para la lógica del diseño (condiciones positivas). 

¶ Identificar los Supuestos en la etapa inicial del diseño. 

¶ Eliminar los posibles Supuestos que no son importantes o cuya probabilidad sea baja para 

lograr el Efecto Directo deseado del proyecto 

¶ Ser específicos en los enunciados y utilizar metas, siempre que sea posible. 

¶ Evaluar la probabilidad de ocurrencia del resto de los Supuestos. 

¶ Desarrollar una estrategia de mitigación para los Supuestos de alto riesgo. 

¶ Asegurarse que los Supuestos reflejan los riesgos discutidos en el documento de proyecto 

(Fondo Multilateral de Inversiones, 2008). 
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VI.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR  

 

1. Localización 

 

La parroquia Pompeya se encuentra ubicada al sureste del Cantón Joya de los Sachas, cuenta 

con tres comunidades Pompeya Chicta, San Francisco Chicta y San Antonio estas se localizan a 

43 kilómetros de Puerto Francisco de Orellana en la provincia de Orellana. 

 

 
Figura VI -1.- Mapa ubicación parroquia Pompeya 

Nota: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pompeya, 2015) 

 

2. Coordenadas UTM  

 

Latitud: -0-433333 UTM  

Longitud: -76.6167. UTM 

Altitud: 270 msnm 

 

3. Límites 

 

La parroquia Pompeya limita al:  

 

Norte: Parroquias Unión Milagreña y Limoncocha  

Sur: Parroquias Alejandro Labaka y Taracoa (Río Napo)  

Este: Parroquia Limoncocha 

Oeste: Parroquia Unión Milagreña  
 

4. Características climáticas 

 

Temperatura media anual: 25-26 °C.  

Humedad relativa anual: 90%  

Precipitación media anual: 3.750 mm/año  

Clima: Tropical Mega térmico muy Húmedo. 
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5. Clasificación ecológica 

 

Según el sistema de clasificación de los ecosistemas del Ecuador continental elaborado por el 

Ministerio del Ambiente (2013); las formaciones ecológicas que presenta esta zona son: Bosque 

siempre  verde de penillanura del sector Aguarico-Putumayo-Caquetá, y Bosque inundado de 

palmas de la llanura aluvial de la Amazonía. 

 

6. Características del suelo 

 

Los suelos de la parroquia Pompeya son de tipo bosque natural primario o secundario que 

presenta pequeños parches de deforestación, además de que el 70% es pasto y el 30% es 

arborícola tropical. 

 

7. Hidrografía  

 

Los ríos que se puede encontrar en la parroquia Pompeya son: río Napo, río Jivino, río Chicta 

 

8. Materiales y Equipos 

 

a) Materiales  

 

Hojas de papel Bond, lápiz, libreta de Campo, esferos, papelotes, marcadores, carpetas, cinta 

adhesiva, tinta de impresora, documentos, libros video y otros. 

 

b) Equipos 

 

Computadora, impresora, cámara fotográfica, Memoria USB 32 gb. 

 

B. METODOLOGÍA  

 

La metodología que se utilizó para esta investigación no experimental es por medio de técnicas 

de revisión bibliográficas, documental y de campo a un nivel exploratorio, descriptivo, analítico 

y prospectivo; cuyos objetivos se cumplieron de la siguiente manera. 

 

1. Desarrollo del registro del patrimonio material e inmaterial  

 

Para el registro del patrimonio cultural material e inmaterial de la parroquia Pompeya se tomó 

en consideración la metodología propuesta por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

(INPC) el instructivo para fichas de registro del patrimonio cultural inmaterial, del año 2011, La 

estructura de las fichas de registro responde a los requerimientos de información de cada uno de 

los tipos de bienes culturales patrimoniales: muebles, inmuebles y patrimonio inmaterial. 

 

Los parámetros a investigar fueron: 

 

1. Datos de localización: Provincia, Cantón, Parroquia, Localidad, Coordenadas WGS84- 

UTM, altitud. 

2. Fotografía referencial: Descripción de la fotografía, Código Fotográfico 
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3. Datos de identificación: Denominación, Grupo Social, Lengua, Ámbito, Detalle del 

sub ámbito 

4. Descripción de la manifestación: Fecha o Período 

5. Portadores / Soportes: Tipo, Nombre, Edad /Tiempo de actividad, Cargo, función 

actividad, Dirección, Localidad 

6. Valoración: Importancia para la comunidad, Sensibilidad al cambio 

7. Interlocutores: Apellidos y nombres, Dirección, Teléfono, Sexo, Edad 

8. Elementos relacionados: Código/Nombre del elemento, Ámbito, Sub ámbito, Detalle 

del sub ámbito 

9. Anexos: Textos, Fotografías, Videos, Audio 

10. Datos de control: Entidad investigadora, Registrado por, Fecha de registro, Revisado 

por, Fecha de revisión, Aprobado por, Fecha de aprobación, Registro Fotográfico 

 

Se sistematizó la información en la ficha de inventario de manera digital, para así conocer 

acerca del patrimonio cultural con el que cuenta la Parroquia Pompeya. 

 

2. Elaborar el diagnostico situacional de la parroquia Pompeya 

 

Para el diagnóstico situacional de la parroquia Pompeya se recopiló información secundaria 

existente, donde se desarrolló el análisis de los ámbitos: 

 

Físico espacial: División política administrativa (provincia, cantón, parroquia, barrio, 

comunidad), Límites, Vías de acceso 

 

Socio cultural: Etnicidad (nacionalidad y pueblo), Historia, Población (Total habitantes, 

número de familias, distribución por género y edad), Migración, Nivel de instrucción, Profesión 

u ocupación, Servicios básicos disponibles (agua, energía, alcantarillado, recolección y 

tratamiento de desechos), Viviendas (tipo, propiedad, características),Salud, Educación (tipo de 

establecimiento, niveles, número de estudiantes y docentes) Medios de transporte (unidades, 

frecuencia, precio), Comunicación, Servicios sanitarios (tipos de baños, letrina, pozo ciego, 

pozo séptico), Combustibles utilizados, Abastecimiento de productos. 

 

Político administrativo: Administración interna (organigrama, composición administrativa, 

funciones) Asociatividad (organizaciones). Análisis respecto al apoyo público o privado para el 

desarrollo turístico, Instituciones que trabajan en la zona. (Secretaria Nacional de Planificación 

y Desarrollo, 2013) 

 

3. Formulación del planteamiento filosófico y estratégico del plan para la parroquia 

Pompeya 

 

El planteamiento filosófico estratégico del plan tuvo tres momentos: 

 

a. Análisis situacional 

 

El análisis del diagnóstico se desarrolló utilizando la Matriz FODA, posteriormente se 

priorizaron los nudos críticos, los factores claves de éxito y análisis de involucrados. 
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b. Formulación filosófica 

 

Dentro de la parte filosófica se formuló la misión, visión, valores y políticas del plan. 

 

c. Formulación estratégica 

 

A partir de los nudos críticos y factores claves de éxito priorizados se procedió a formular 

objetivos estratégicos, políticas y estrategias. 

 

Para la priorización  de los nudos críticos se planteó valores dependiendo el grado de dificultad, 

impacto y duración con los siguientes valores: 

 

Tabla VI -1: Valores de priorización de nudos críticos 

Valor Dificultad  Impacto Duración 

1 Bajo  Bajo Corto plazo 

2 Medio Medio Mediano plazo 

3 Alto Alto Largo plazo 

Nota: (Garces, 2005, pág. 18) 

¶ Difícil  

 

Para 1: Corresponde el criterio bajo, porque la acción a implementar es considerada de fácil 

solución y se necesitan poco recursos económicos. (Garces, 2005, pág. 18) 

 

Para 2: Corresponde al criterio medio, porque la acción a implementar necesita conocimiento 

técnicos y recursos económicos que van de 5 dólares a 150 dólares. 

 

Para 3: Corresponde al criterio alto, porque para la acción implementada se necesita, 

conocimientos técnicos especializados y recursos económicos de más de 151 dólares 

 

¶ Impactos 

 

Para 1: Corresponde el criterio bajo, porque este nudo crítico tienen un impacto relativamente 

insignificante. 

 

Para 2: Corresponde el criterio medio, porque este nudo critico afecta a la población local y 

causa daños considerables. 

 

Para 3: Corresponde el criterio alto, porque este nudo crítico bien pudiera terminar con la 

actividad turística de la zona y causar daños imparables. (Garces, 2005, pág. 18) 

 

¶ Duración 

 

Para 1: Corresponde el criterio corto plazo, porque su solución puede ser inmediata en cuestión 

de uno o más de un trimestre. 

 

Para 2: Corresponde el criterio mediano plazo, porque su solución puede ser en cuestión de no 

más de un año. 
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Para 3: Corresponde el criterio largo plazo, porque su solución puede tardar más de un año y 

esta dependerá de terceros. (Garces, 2005, pág. 18) 

 

Para la priorización de los factores claves de éxito se planteó una tabla con valores dependiendo 

el grado de calidad, productividad y exclusividad con los siguientes valores: 

 

Tabla VI -2: Valores de priorización de factores claves de éxito 

Valor Calidad Productividad Exclusividad 

1 Bajo Bajo Frecuente 

2 Medio  Medio  Medio 

3 Alto Alto Único 

Nota: (Garces, 2005, pág. 19) 

 

¶ Calidad 

  

Para 1: Corresponde el criterio bajo, porque este factor clave de éxito no satisface las 

necesidades 

del cliente/ consumidor. 

 

Para 2: Corresponde el criterio media, porque este factor clave de éxito satisface de alguna 

manera 

las necesidades del cliente/ consumidor. 

 

Para 3: Corresponde el criterio alta, porque este factor clave de éxito satisface las necesidades 

del cliente/ consumido. (Garces, 2005, pág. 19) 

 

¶ Productividad 

 

Para 1: Corresponde el criterio bajo, porque este factor clave de éxito es considerado de baja 

rentabilidad económica, ambiental, social y cultural para la empresa 

 

Para 2: Corresponde el criterio medio, porque este factor clave de éxito da media rentabilidad 

económica, ambiental, social y cultural para la empresa. 

 

Para 3: Corresponde el criterio alto, porque este factor clave de éxito da alta rentabilidad 

económica, ambiental, social y cultural para la empresa. (Garces, 2005, pág. 19) 

 

¶ Exclusividad 

 

Para 1: Corresponde el criterio común/frecuente, porque este factor clave se puede encontrar en 

muchos lugares de la localidad, de la región o el país. 

 

Para 2: Corresponde el criterio media, porque este factor clave se puede encontrar en algunos 

lugares de la localidad, de la región o el país. 

 

Para 3: Corresponde el criterio único, porque este factor clave se puede encontrar en esta 

localidad. (Garces, 2005, pág. 19) 
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d. Programas 

 

Los programas con la metodología de marco lógico se estructuraron de la siguiente manera: 

 

¶ Descripción del programa 

¶ Objetivo 

¶ Proyectos 

¶ Beneficiarios 

¶ Presupuesto (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 
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VII.  RESULTADOS 

 

A. DESARROLLO DEL REGISTRO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

MATERIAL E INMATERIAL EN LA PARROQUIA POMPEYA  

 

Para el registro del patrimonio cultural inmaterial en la parroquia Pompeya se realizó en la 

información primaria obtenida a través de una investigación de campo, talleres participativos y 

entrevistas  empleando el instructivo de fichas de registro del patrimonio cultural inmaterial en 

total son 12 fichas que a continuación se describe: 

 

1. Fichas de registro de Patrimonio Cultural Inmaterial de la parroquia Pompeya 

 

Tabla VII -1: Vestimenta típica de la parroquia Pompeya 

     

 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO  

CULTURAL  

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL  

FICHA DE REGISTRO  

 

CÓDIGO  

IM-22-03-52-000-17-

000000 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN  

 

Provincia  Orellana Cantón  La Joya de los Sachas 

Parroquia  Pompeya Urbana        Rural  X 

Localidad Pompeya 

Coordenadas en sistema WGS84 Z17S-UTM: X  0Á26ô19.88òS Y 76Á38ô0.50ôôO  Altitud 

284 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL  

 

 
Descripción de fotografía:  Vestimenta típica de la parroquia Kichwa Pompeya  

A la derecha el hombre viste un pantalón, camisa y joyas artesanales elaboradas con pepas de 

san pedro  y guayruro(muyo); A la izquierda la mujer viste su saya(falda) y la cotona( blusa) 

Código Fotográfico:Foto001.jpg 
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3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Denominación 

Vestimenta típica de parroquia Pompeya 

Grupo social  Lengua 

Kichwa Kichwa 

Ámbito : Técnicas artesanales tradicionales  

Subámbito  Detalle del Subámbito. 

Técnicas artesanales tradicionales  Otros  

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN  

 

En la actualidad es muy común el uso de prendas de modelo occidental tanto de hombres y 

mujeres, solo en algunas ocasiones festivas se ponen su vestimenta tradicional. La vestimenta 

tradicional de los hombres: es pantalón azul marino con franjas de color verde usan  joyas 

artesanales  confeccionadas de san pedro( trigo de la zona) Guairuro( fuerza y poder de 

progreso),yaña muyo ( preservación de identidad cultural), corona, La vestimenta tradicional 

de las mujeres consta de una falda ( saya) y una blusa ( cotona) consta de diferentes colores, 

adornan su vestimenta con joyas artesanales confeccionadas con semillas de la zona la 

gargantilla( shiguango muyo, achira y san pedro) las manillas se las confección guairo y achira 

Se realizan tatuajes en la cara con pintura de achiote, para ciertas ocasiones, dentro de estos 

tenemos 3 tipos de tatuajes: 

 

Para el uso diario de la mujer: Las mujeres tienen la tradición de pintarse 

con achiote las mejillas  del rostro para verse más bonitas. 

Para la danza en ambos sexos: Esta figura utilizan los hombres y mujeres 

cuando están de fiesta y danzan, por lo general cuando contraen matrimonio. 

Para el uso del chaman: Estas figuras usa el shaman para distinguirse de 

los demás que por lo general utilizan los hombres y mujeres de la parroquia  

Fecha o periodo Detalle de periodicidad 

 Anual 

La vestimenta solo se utilizada en las festividades de la parroquia 

o para la presentación en eventos a los que son invitados. 

X Continua 

 Ocasional 

 Otro 

5. PORTADORES / SOPORTES 

Tipo  Nombre  Edad /Tiempo de actividad  Dirección  Localidad 

Individuos  Ramiro Cerda, 

Lidia Yumbo 

43 años 

35 años 

Parroquia 

Pompeya 

Parroquia 

Pompeya 

Colectividades     

Instituciones      

6. VALORACIÓN  

Importancia para la comunidad 

La conservación de esta manifestación ha perdurado por el interés de los habitantes y ha sido 

gestionada por iniciativa individual de los mismos habitantes bajo la justificación de mantener 

viva su cultura. 

Sensibilidad al cambio 

X 
Manifestaciones 

vigentes 

Ha sufrido cambios porque usan su vestimenta típica solo en 

festividades, no utilizan la vestimenta a diario.   
 

Manifestaciones 

Vigentes 

Vulnerables  

 
Manifestaciones de 

memoria  
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7.  INTERLOCUTORES  

Apellidos y nombres  Dirección  Teléfono  Sexo  Edad  

 

Olga Urapari 

 

Parroquia 

Pompeya 

 

0959040826 

 

Femenino 

 

56 años 

 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS  

Código/nombre Ámbito  Sub ámbito  
Detalle del Sub 

ámbito  

Fiestas de la parroquia 

Pompeya 

Técnicas artesanales 

tradicionales 

Técnicas 

artesanales 

tradicionales 

 

Otros 

Elaboración de 

instrumentos musicales 

 

Técnicas artesanales 

tradicionales 

Técnicas 

artesanales 

tradicionales 

Instrumentos 

musicales 

 

 

Elaboración de chicha de 

yuca 

 

Conocimientos y 

usos relacionados 

con la naturaleza y el 

universo 

Gastronomía Gastronomía 

Cotidiana 

9. ANEXOS 

Textos  Fotografías  Videos Audio 

 Foto002.jpg   

10. DATOS DE CONTROL  

Entidad investigadora  ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Registrado por  Erika Rodas Fecha de registro  12/10/2017 

Revisado por  Ing. Sandra Miranda Fecha de revisión  22/01/2018 

Aprobado por   Fecha aprobación   

Registro fotográfico  Erika Rodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

Tabla VII -2: Elaboración de instrumentos musicales 

 

INSTITUTO NACIONAL DE 

PATRIMONIO CULTURAL  

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL  

FICHA DE REGISTRO  

 

CÓDIGO  

IM-22-03-52-000-17-

000000 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN  

Provincia  Orellana Cantón  La Joya de los Sachas 

Parroquia  Pompeya Urbana        Rural  X 

Localidad Comunidad kichwa Pompeya 

Coordenadas en sistema WGS84 Z17S-UTM: X 0Á26ô19.88òS Y 76Á38ô0.50ôôO  Altitud 284 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL  

 
Descripción de fotografía:  Instrumentos musicales utilizados en la parroquia Pompeya 

A la izquierda el pifano; A la derecha el tambor 

Código Fotográfico:Foto003.jpg-Foto004.jpg 

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Denominación 

Elaboración de instrumentos musicales 

Grupo social  Lengua  

Kichwa Kichwa 

Ámbito : Técnicas artesanales tradicionales  

Subámbito  Detalle del Subámbito. 

Técnicas artesanales tradicionales  Fabricación de instrumentos musicales 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN  

 

El pífano o flauta en la antigüedad era elaborado con un ave de nombre kichwa challuanga que 

en castellano significa (gavilán pescador) sus alas llegaban a medir 40 cm cada una, 

respectivamente le hacían 6 orificios en cada ala de medio centímetro aproximadamente luego 

secaban los huesos de 4 a 8 días, duraban cerca de 7 años se utilizaba en bodas, bautizos y 

pedidas de mano kichwas.  

 

En la actualidad en su elaboración ya no se utilizan las alas del gavilán pescador, se utiliza 

carrizo delgado (bambú) se le hace 6 orificios de medio centímetro, se lo seca de 3 a 4 días y se 

hace un tapón de madera de cedro o laurel su duración aproximada es de 3 años. 

 

En cuanto a la elaboración del tambor hasta la actualidad se sigue haciendo con los mismos 
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materiales, es decir con madera de cedro y piel de mono nocturno para la fabricación se utiliza 

las siguientes dimensiones  25 cm de diámetro y 25 cm de altura la madera tiene que estar fresca 

para poder cavar con un cuchillo hasta que quede 1,5cm de grosor se lija hasta que la superficie 

quede lisa, el procedimiento de secado de la piel es de 5 a 8 días, el corte debe ser adecuado al 

tamaño del tambor, la duración de este instrumento es de 3 años. 

 

Fecha o periodo Detalle de periodicidad 

 Anual Estos instrumentos son fabricados ocasionalmente en la comunidad 

de acuerdo a sus necesidades y disponibilidad de materiales. 

  
 Continua 

X Ocasional 

 Otro 

5. PORTADORES / SOPORTES 

Tipo  Nombre  Edad /Tiempo 

de actividad  

Dirección  Localidad 

Individuos Carlos Salazar 45 Centro poblado Pompeya Pompeya 

Colectividades     

Instituciones     

6. VALORACIÓN  

Importancia para la comunidad 

 

Para que la  elaboración de los instrumentos se mantenga a través del tiempo. 

 

Sensibilidad al cambio 

 
Manifestaciones 

Vigentes 
 

 

La introducción de música occidental provoca que las nuevas 

generaciones vayan perdiendo el interes en la elaboración de 

instrumentos musicales. 

 

X 
Manif estaciones 

vigentes vulnerables 

 
Manifestaciones de la 

memoria 

7. INTERLOCUTORES  

Apellidos y nombres  Dirección  Teléfono  Sexo  Edad  

Yumbo Lidia Cabecera Parroquial Pompeya  Femenino 35 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS  

Código/nombre Ámbito  Sub ámbito  Detalle del Sub ámbito  

Fiestas de la parroquia 

Pompeya 

Usos sociales, rituales 

y actos festivos 
Fiestas  Fiestas cívicas  

9. ANEXOS 

Textos  Fotografías  Videos Audio 

 Foto005.jpg 

Foto006.jpg 
  

10. DATOS DE CONTROL  

Entidad investigadora  ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Registrado por  Erika Rodas Fecha de registro  13/10/2017 

Revisado por  Ing. Sandra Miranda Fecha de revisión  22/01/2018 

Aprobado por   Fecha aprobación   

Registro fotográfico  Erika Rodas 
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Tabla VII -3: Elaboración de quillas (Canoas a remo) 

INSTITUTO NACIONAL DE 

PATRIMONIO CULTURAL  

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL  

FICHA DE REGISTRO  

 

CÓDIGO  

IM-22-03-52-000-17-00000 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN  

Provincia  Orellana Cantón  La Joya de los Sachas 

Parroquia  Pompeya 

U

r

b

a

n

a       

 Rural  X 

Localidad Comunidad San Francisco Chikta 

Coordenadas en sistema WGS84 Z17S-UTM  X: 0Á26ô19.88òS Y 76Á38ô0.50ôôO  Altitud 284 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL  

 

 

Descripción de fotografía:  Quilla en el río Napo en la parroquia Pompeya 

Código Fotográfico: Foto007.jpg 

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Denominación 

Elaboración de quillas 

Grupo social  Lengua  

Kichwa Kichwa 

Ámbito :Técnicas artesanales tradicionales 

Subámbito  Detalle del Subámbito. 

Técnicas artesanales tradicionales  Ebanistería- Talla en madera 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN  
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Al principio dos hombres sostenían un árbol de balsa mientras que el dios Tumbahuay lo 

cortaba desde su base. Cuando el árbol caía ya no era un árbol sino una canoa lista para navegar. 

Pero un día los hombres pensaron que el árbol los iba a aplastar y atemorizados, se apartaron. 

La canoa cayó al suelo y se partió en dos. Como castigo, Tumbahuay los condenó a sufrir la 

construcción de canoas por sí mismos. 

 

La construcción de la quilla comienza con la selección y posterior tala de un árbol de cedro, 

chuncho o ahuano se elige esta madera porque tienen la característica de ser duraderas y 

resistentes al agua, la altura promedio es de 5 metros por un metro de espesor del cual sale una 

quilla 3 metros. 

 

Lo siguiente es sacar la corteza del tronco hasta dejar una superficie plana, los materiales a 

utilizarse son una azuela que sirve para pulir, un hacha para cavar y trozar,  un formón con el 

que se hacen huecos en la punta con una piola porque se dibuja la forma de la quilla, la 

superficie plana es ahuecada con el hacha hasta dejar 50 cm de profundidad, con la azuela se 

forma el fondo horizontal, los extremos de la canoa se les da forma de  cabeza de una boa y la 

popa tiene forma de cola de un pez. 

 

A continuación se empieza igualando las paredes laterales para asegurar un balance correcto. 

Una vez que la quilla ha sido tallada en su totalidad se lleva hasta el rio y se quema cerca de ahí 

para impermeabilizarla. Esto último se logra dándole la vuelta a la canoa y quemando con hojas 

de morete (palma) en su interior, si la quilla queda con hoyos se cubre con brea, se elabora el 

remo con la misma madera de 1,20 metros entre el mango que es largo y recto y la punta que 

tiene forma de rombo,  esto es para movilizarse correctamente la duración de una quilla es de 8 

años y su tiempo de elaboración es de 1 mes. 

 

Dentro de la parroquia Pompeya aproximadamente 30 familias aún elaboran este tipo de canoas 

Fecha o periodo Detalle de periodicidad 

V  Anual  Se elabora las quillas dependiendo de las necesidades de 

las familias de la comunidad  Continua 

X Ocasional  

V  Otro 

5. PORTADORES / SOPORTES 

Tipo  Nombre  Edad /Tiempo de 

actividad  

Dirección  Localidad 

Individuos  Daniel Rodas 50 años  Pompeya  Cabecera parroquial 

Colectividades     

Instituciones      

6. VALORACIÓN  

Importancia para la comunidad 

Para realizar pesca artesanal y transporte de las familias más alejadas donde no existen caminos 

abiertos. 

Sensibilidad al cambio 

 Manifestaciones vigentes  
 

Dado que se está utilizando canoas de madera a motor, es 

decir se está amenazando esta técnica constructiva y que 

representaba menos contaminación a los ríos. 

X 
Manifestaciones vigentes 

Vulnerables 

 
Manifestaciones de la 

memoria 
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7.  INTERLOCUTORES  

Apellidos y nombres  Dirección  Teléfono  Sexo  Edad  

Olga Urapari Parroquia 

Pompeya 

 Femenino 56 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS  

Código/nombre Ámbito  Sub ámbito  
Detalle del Sub 

ámbito  

Minga comunitaria Usos sociales, rituales 

y actos festivos 

Prácticas comunitarias 

tradicionales  

N/A 

Elaboración de la 

chicha de yuca 

Conocimientos y usos 

relacionados con la 

naturaleza y el 

universo 

Gastronomía Gastronomía 

Cotidiana 

Caldo de patasuchu 

de pescado 

Conocimientos y usos 

relacionados con la 

naturaleza y el 

universo 

Gastronomía Gastronomía 

Cotidiana 

9. ANEXOS 

Textos  Fotografías  Videos Audio 

 Foto008.jpg 

Foto009.jpg 

  

10. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora  ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Registrado por  Erika Rodas Fecha de registro  14/10/2017 

Revisado por  Ing. Sandra Miranda Fecha de revisión  22/01/2018 

Aprobado por   Fecha aprobación   

Registro fotográfico  Erika Rodas 
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Tabla VII -4: Elaboración chicha de yuca  

   

 INSTITUTO NACIONAL DE 

PATRIMONIO CULTURAL  

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL  

FICHA DE REGISTRO   

 

CÓDIGO  

IM-22-03-52-000-17-00000 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN  

Provincia  Orellana Cantón  La joya de los Sachas 

Parroquia  Pompeya Urbana        Rural  X 

Localidad Comunidad kichwa Pompeya 

Coordenadas en sistema WGS84 Z17S-UTM: X 0Á26ô19.88òS Y 76Á38ô0.50ôôO  Altitud 284 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL  

                    

Descripción de fotografía:  En una minga preparando la Chicha de yuca todas las comunidades 

reunidas, En el lado izquierdo se esta pelando las yucas para posteriormente ponerlas a cocinar. 

En el lado derecho en una batea (canoa) se esta amazando la yuca. 

Codigo Fotográfico:Foto0010.jpg- Foto0011.jpg 

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Denominación 

Elaboración de chicha de yuca 

Grupo social  Lengua  

Kichwa Kichwa 

Ámbito : Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

Sub ámbito  Detalle del Sub ámbito. 

Gastronomía Gastronomía cotidiana 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN  

 

La chicha de yuca es una bebida con un gran significado cultural porque representa el alimento 

que da una madre a su hijo, en este caso la madre tierra al pueblo kichwa, la chicha se la elabora 

durante todo el año y se la toma todo el tiempo, cuando llega un visitante a la casa se lo recibe 

con un tazón de chicha lo que demuestra hospitalidad. El ingrediente principal es la yuca, y 

auxiliar es el camote. Lo primero es pelar la yuca y cocerla hasta que esté blanda. Cuando está 

lista se la aplasta en una batea hasta desmenuzarla bien. En un recipiente separado se ralla el 

camote con agua. Luego se mezcla la yuca y el camote con el mismo líquido que se cocinó. Se 

deja fermentar durante 24 horas, la chicha máximo se puede beber hasta con cinco días de 

fermentación, luego de este tiempo es demasiado fuerte la fermentación y se la realiza de 
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acuerdo a que tan fuerte se la desea tomar. Durante las fiestas las mujeres son las encargadas de 

repartir la bebida entre los asistente,  la chicha se la toma como una bebida refrescante, alimento 

y fermentada es una bebida alcohólica. 

Fecha o periodo Detalle de periodicidad 

 Anual  

La chicha es una bebida muy apetecida dentro de la comunidad esta 

bebida es consumida diariamente en los hogares de las familias de la 

comunidad. 

X Continua 

 Ocasional 

 Otro 

5. PORTADORES / SOPORTES 

Tipo  Nombre  Edad 

/Tiempo de 

actividad 

Cargo 

función o 

actividad 

Dirección  Localidad 

Individuos      

Colectividades Parroquia 

Pompeya 

N/A N/A Parroquia 

Pompeya 

Parroquia 

Pompeya 

Instituciones       

6. VALORACIÓN  

Importancia para la comunidad 

Fortalece la gastronomía local, todas las familias en sus hogares la consumen y se comparte en 

fiestas como principal bebida. 

Sensibilidad al cambio 

X Manifestaciones vigentes El cambio en la preparación hasta la actualidad sigue 

siendo la misma y no ha existido ningún cambio. 

 

 

 

 
Manifestaciones vigentes 

vulnerables 

 Manifestaciones de memoria  

7.  INTERLOCUTORES  

Apellidos y 

nombres  
Dirección  Teléfono  Sexo  Edad  

Corina Alvarado Parroquia Pompeya  Femenino 35 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS  

Código/nombre Ámbito  Subámbito  
Detalle del 

Subámbito  

Minga comunitaria Usos sociales, rituales y actos 

festivos 

Prácticas 

comunitarias 

tradicionales 

N/A 

Fiestas de la 

parroquia Pompeya 

Usos sociales, rituales y actos 

festivos 

Fiestas  Fiestas cívicas 

Leyenda del duende Tradiciones y expresiones 

orales 

Leyendas Leyendas asociadas a 

apariciones de seres 

sobrenaturales  

Caldo de patasuchu 

de pescado 

Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y 

el universo 

Gastronomía  Gastronomía 

cotidiana 
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Maito de pescado  Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y 

el universo 

Gastronomía  Gastronomía 

cotidiana 

Preparación de los 

mayones o 

chontacuros 

Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y 

el universo 

Gastronomía  Gastronomía 

cotidiana 

9. ANEXOS 

Textos  Fotografías  Videos Audio 

 Foto0012.jpg 

Foto0013.jpg 

Foto0014.jpg 

  

10. DATOS DE CONTROL  

Entidad investigadora  ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Registrado por  Erika Rodas Fecha de registro  16/10/2017 

Revisado por  Ing. Sandra Miranda Fecha de revisión  22/01/2018 

Aprobado por   Fecha aprobación   

Registro fotográfico  Erika Rodas 

 

Tabla VII -5: Caldo de patasuchu de pescado  

 

INSTITUTO NACIONAL DE 

PATRIMONIO CULTURAL  

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL  

FICHA DE REGISTRO  

 

CÓDIGO  

IM-22-03-52-000-17-

00000 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN  

 

Provincia  Orellana Cantón  La joya de los Sachas 

Parroquia  Pompeya Urbana   Rural  X 

Localidad Comunidad kichwa Pompeya 

Coordenadas en sistema WGS84 Z17S-UTM: X 0Á26ô19.88òS Y 76Á38ô0.50ôôO  Altitud 284 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL  

 

 
Descripción de fotografía:  Caldo de Patasuchu de pescado ( cacao blanco con aji y pescado) 

Código Fotográfico:Foto0015.jpg 

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Denominación 

Caldo de patasuchu de pescado 
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Grupo social  Lengua  

Kichwa Kichwa 

Ámbito : Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

Subámbito  Detalle del Subámbito. 

Gastronomía Gastronomía cotidiana 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN  

 

 

ñPatasuchoò significa cacao blanco con aj² es un caldo tradicional de la parroquia Pompeya, 

lleva como principales ingredientes ají y cacao blanco o mejor conocido como patas muyo, a 

este caldo se le puede  

 

agregar cualquier tipo de carne silvestre como guanta, guatuso, guangana o si no se desea se 

puede agregar carne de res, y pescado de agua dulce como palometa, bocachico, bagre, tilapia, 

etc,  su preparación es sencilla en esta ocasión vamos a ocupar los siguientes ingredientes: 

 

Ingredientes 

 

Porciones: para 4 personas  

 

2 pescados (cualquier pez de agua dulce) 

½lb de cacao silvestre 

¼ lb de palmito 

4 pepas de ají macho  

3 hojas de ajo silvestre 

1 lb de plátano 

1 lb de yuca 

Sal al gusto 

 

Preparación 

 

 El plátano y la yuca se cocinan en una olla aparte durante 30 minutos, los demás ingredientes se 

colocan dentro de una olla con agua la cantidad de este líquido tiene que cubrir todo, se pone a 

cocinar a fuego lento, durante 30 minutos porque es pescado si fuese carne tomaría 

aproximadamente una hora y media. Una vez que ya todo está cocinado, se retiran 2 de los 4 ajís 

para evitar que se haga muy picante y servir al gusto. 

 

 

Fecha o periodo Detalle de periodicidad 

 Anual  

El patasucho es muy apetecido por las familias de la comunidad 

porque sus ingredientes se los puede encontrar fácilmente dentro de 

la localidad. 

 

X Cotidiano 

 Ocasional 

 Otro 

5. PORTADORES / SOPORTES 

Tipo  Nombre  Edad /Tiempo 

de actividad  

Dirección  Localidad 

Individuos      

 

Colectividades 

Familias de la 

parroquia 

N/A Comunidad 

kichwa 

Pompeya 

Parroquia Pompeya 

Ocasional     

Otro     



33 

6. VALORACIÓN  

Importancia para la comunidad 

 

Fortalece la gastronomía local sus ingredientes se los puede conseguir dentro de la localidad 

 

Sensibilidad al cambio 

X Manifestaciones Vigentes 
 

Para la preparación del caldo se utiliza ingredientes de la 

zona porque es un plato que se sirve en los hogares en la 

parroquia. 

 
Manifestaciones Vigentes 

Vulnerables 

 
Manifestaciones de la 

memoria 

7.  INTERLOCUTORES  

Apellidos y nombres  Dirección  Teléfono  Sexo Edad  

Marcia Calapucha Parroquia Pompeya  Femenino 45 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS  

Código/nombre Ámbito  Subámbito  
Detalle del 

Subámbito  

Minga comunitaria Usos sociales, rituales y actos 

festivos 

Prácticas 

comunitarias 

tradicionales 

N/A 

Fiestas de la parroquia 

Pompeya 

Usos sociales, rituales y actos 

festivos 

Fiestas  Fiestas cívicas 

Elaboración de chicha 

de yuca 

Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza 

y el universo 

Gastronomía  Gastronomía 

cotidiana 

Maito de pescado  Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza 

y el universo 

Gastronomía  Gastronomía 

cotidiana 

Preparación de los 

mayones o chontacuros 

Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza 

y el universo 

Gastronomía  Gastronomía 

cotidiana 

 

9. ANEXOS 

Textos  Fotografías  Videos Audio 

 Foto0016.jpg 

Foto0017.jpg 
  

10. DATOS DE CONTROL  

Entidad investigadora  ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Registrado por Erika Rodas Fecha de registro  17/10/2017 

Revisado por  Ing. Sandra Miranda Fecha de revisión  22/01/2018 

Aprobado por   Fecha aprobación   

Registro fotográfico  Erika Rodas 
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Tabla VII -6: Maito de pescado 

 

INSTITUTO NACIONAL DE 

PATRIMONIO CULTURAL  

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL  

FICHA DE REGISTRO  

 

CÓDIGO  

IM-22-03-52-000-17-00000 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN  

Provincia  Orellana Cantón  La joya de los Sachas 

Parroquia  Pompeya Urbana   Rural  X 

Localidad Comunidad kichwa Pompeya 

Coordenadas en sistema WGS84 Z17S-UTM: X 0Á26ô19.88òS Y 76Á38ô0.50ôôO  Altitud 284 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL  

 

Descripción de fotografía:  Maito de pescado preparado en hojas de bijao esta presentación es 

para la venta del mismo 

Código Fotográfico: Foto0018.jpg 

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Denominación 

                                                                         Maito de pescado 

Grupo social  Lengua  

Kichwa Kichwa 

Ámbito : Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

Subámbito  Detalle del Subámbito. 

Gastronomía Gastronomía festiva 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN  

 

Este platillo es importante dentro de la comunidad porque es el más conocido a nivel provincial, 

para su preparación se utiliza cualquier pez de agua dulce, por ejemplo tilapia, bagre, lisa etc, su 

preparación va a ser la misma los ingredientes que se va a utilizar son los siguientes: 

 

Ingredientes 

 

-Pescado(cualquier tipo de pez de agua dulce) 

-Yuca 

-Plátano 
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-Limón 

-Cebolla  

-Tomate 

-Sal 

-Hojas de bijao 

 

Preparación 

 

Lavar bien el pescado, hacer dos cortes, poner sal por todo el pescado para que se concentre 

luego se lo envuelve en cuatro hojas de bijao se los coloca a la brasa a fuego lento su tiempo  

aproximado de cocción es de 45 minutos. 

Se sirve en la hoja se hace un corte en la punta de las hojas para quitar el exceso, se incorpora la 

ensalada, la yuca, el plátano y la ensalada 

 

Para la ensalada 

Se pica la cebolla, se lava,  se pica el tomate en cuadritos y se incorpora con la cebolla se agrega 

sal, limón y una pisca de aceite. 

 

Por lo general el maito se lo come solo con plátano o yuca y con ají es lo tradicional en los 

hogares de la comunidad, pero para la venta del mismo se le agrega cebolla y tomate. La forma 

de servir el plato son las hojas porque le da un toque de sabor diferente. 

 

Fecha o periodo Detalle de periodicidad 

 Anual  
Es uno de los platos más apetecidos de la parroquia Pompeya porque no 

tienen escasez de peces. 

 

X Continua  

 Ocasional 

 Otro 

5. PORTADORES / SOPORTES 

Tipo  Nombre  Edad /Tiempo 

de actividad  

Dirección  Localidad 

Individuos      

Colectividades Organización de 

Mujeres Pompeya 

 Parroquia Pompeya Cabecera 

Parroquial 

Instituciones      

6. VALORACIÓN  

Importancia para la comunidad 

Fortaleces la gastronomía local porque es la  representación más relevante  de la parroquia 

Pompeya. 

Sensibilidad al cambio 

X 
Manifestaciones 

Vigentes 

Existe la posibilidad de que se adopten técnicas nuevas en la 

forma de preparación del plato, este palto en especial se utiliza 

para la presentación  en eventos donde acuden turistas. 
 

Manifestaciones  

Vigentes Vulnerables 

 

Manifestaciones de la 

Memoria  
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7.  INTERLOCUTORES  

Apellidos y nombres  Dirección  Teléfono  Sexo  Edad  

Patricia Noa Parroquia Pompeya 0959040826 Femenino 30 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS  

Código/nombre Ámbito  Subámbito  
Detalle del 

Subámbito  

Vestimenta típica de la 

parroquia Pompeya 

Técnicas artesanales 

tradicionales 

Técnicas 

artesanales 

tradicionales 

N/A 

Fiestas de la parroquia 

Pompeya 

Usos sociales, rituales y actos 

festivos 

Fiestas  Fiestas cívicas 

Elaboración de chicha 

de yuca 

Conocimientos y usos 

relacionados con el universo y 

la naturaleza 

Gastronomía Gastronomía 

Cotidiana 

Caldo de patasuchu de 

pescado 

Conocimientos y usos 

relacionados con el universo y 

la naturaleza 

Gastronomía Gastronomía 

Cotidiana 

Preparación de los 

mayones o chontacuros 

Conocimientos y usos 

relacionados con el universo y 

la naturaleza 

Gastronomía Gastronomía 

Cotidiana 

9. ANEXOS 

Textos  Fotografías  Videos Audio 

 Foto0019.jpg 

Foto0020.jpg 

  

10. DATOS DE CONTROL  

Entidad investigadora  ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Registrado por Erika Rodas Fecha de registro  18/10/2017 

Revisado por  Ing. Sandra Miranda Fecha de revisión  22/01/2018 

Aprobado por   Fecha aprobación   

Registro fotográfico  Erika Rodas 
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Tabla VII -7: Preparación de los Mayones o Chontacuro 

 

INSTITUTO NACIONAL DE 

PATRIMONIO CULTURAL  

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL  

FICHA DE REGISTRO  

 

CÓDIGO  

IM-22-03-52-000-17-00000 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN  

Provincia  Orellana Cantón  La joya de los Sachas 

Parroquia  Pompeya Urbana   Rural  x 

Localidad Comunidad kichwa Pompeya 

Coordenadas en sistema WGS84 Z17S-UTM: X  0Á26ô19.88òS Y 76Á38ô0.50ôôO  Altitud 284 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de fotografía:  Mayones o chontacuro asados y en maito 

 A la izquierda mayones asados en pincho; A la derecha mayones hecho maito con verde. 

Código Fotográfico: Foto0021.jpg-Foto0022.jpg 

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Denominación 

Preparación de los mayones o chontacuros  

Grupo social  Lengua  

Kichwa Kichwa 

Ámbito: Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

Subámbito  Detalle del Subámbito. 

Gastronomía Gastronomía cotidiana 

Medicina Tradicional N/A 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN  

 

Utilización en la gastronomía 

 

La palabra chontacuro en la lengua kichwa significa ñgusano de palmaò estos se encuentran en 

las palmas caídas que están en estado de descomposición, los mayones son larvas de escarabajo 

que se las coje antes de su transformación. El modo de consuno es diverso puede comerse frito, 
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asado o hecho en maito acompañado de yuca o plátano verde. 

 

Ingredientes para mayones en pincho 

   

Porciones : 4 personas 

16 mayones 

4 palos de pincho  

Yuca o plátano verde 

Sal 

 

Preparación: 

 

Se los lava con agua limpia, se pone 4 mayones en cada pincho, se unta un poco de sal y se pone 

a fuego lento de carbón durante 15 minutos se acompaña con yuca o plátano. 

 

Ingredientes para mayones en maito 

 

Porciones: 4 personas 

 

Ingredientes: 

 

75 mayones  

Sal  

yuca o plátano 

hojas de bijao 

 

Preparación 

 

Se lava los mayones, se hace un ligero corte en el centro y se saca una tirita de color negro que 

hay dentro de él, acto seguido se pone en una olla con agua hasta que cubra a los mayones y sal 

al gusto, se los deja cocinar hasta que el agua haya secado completamente se deja que doren un 

poquito, luego se ponen en las hojas de bijao 19 mayones en cada hojita con yuca o plátano y se 

sirve. 

 

Utilización Medicinal 

 

Los mayones también se lo utiliza como remedio para afecciones respiratorias se puede ingerir 

directamente esto se les da a los niños cuando son pequeños para evitar que se enfermen de tos. 

Para la bronquitis y los resfriados se utiliza la manteca esta se pone en una olla pequeña con 25 

mayones sin agua, a fuego lento después de 20 minutos empieza a salir la manteca, esta se pone 

en un recipiente pequeño y en las noches se pone sobre el pecho y espalda durante 2 o 3 días. 

 

Fecha o periodo Detalle de periodicidad 

 Anual  

Se lo consume a diario dentro de la parroquia Pompeya. 
X Continua  

 Ocasional 

 Otro 
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5. PORTADORES / SOPORTES 

Tipo  Nombre  Edad /Tiempo de 

actividad  

Dirección  Localidad 

Individuos  Corina Pugachi  Parroquia 

Pompeya 

Cabecera 

parroquial 

Colectividades     

Instituciones      

6. VALORACIÓN  

Importancia para la comunidad 

 

Porque se sienten seguros que al comerlo están recibiendo defensas para combatir enfermedades 

respiratorias. 

 

Sensibilidad al cambio 

X 
Manifestaciones 

Vigentes Existe la posibilidad de que se adopten costumbres nuevas en la 

forma de preparación del chontaduro y se pierdan sus propiedades 

medicinales, los mayones se utilizan para la venta a turistas 

porque es muy apetecido. 

 
Manifestaciones 

Vigentes Vulnerables 

 
Manifestaciones de 

la Memoria  

7.  INTERLOCUTORES  

Apellidos y nombres  Dirección  Teléfono  Sexo  Edad  

Lidia Yumbo Parroquia Pompeya  Femenino 35 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS  

Código/nombre Ámbito  Subámbito  
Detalle del 

Subámbito  

Plantas medicinales  

 

Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y 

el universo 

Medicina 

Tradicional 
N/A 

Elaboración de chicha 

de yuca 

Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y 

el universo 

Gastronomía  
Gastronomía 

cotidiana 

Caldo de patasuchu de 

pescado 

Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y 

el universo 

Gastronomía 
Gastronomía 

cotidiana 

Maito de pescado 

Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y 

el universo 

Gastronomía  
Gastronomía 

cotidiana 

Vestimenta típica de la 

parroquia Pompeya  

Técnicas artesanales 

tradicionales 

Técnicas 

artesanales 

tradicionales 

Otros 

Fiestas de la parroquia 

Pompeya 

Usos sociales, rituales y actos 

festivos 

Fiestas  Fiestas cívicas 
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9. ANEXOS 

Textos  Fotografías  Videos Audio 

 Foto0023.jpg 

Foto0024.jpg 

  

10. DATOS DE CONTROL  

Entidad investigadora  ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Registrado por Erika Rodas Fecha de registro  18/10/2017 

Revisado por  Ing. Sandra Miranda Fecha de revisión  22/01/2018 

Aprobado por   Fecha aprobación   

Registro fotográfico  Erika Rodas 

 

Tabla VII -8: Minga comunitaria 

INSTITUTO NACIONAL DE 

PATRIMONIO CULTURAL  

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL  

FICHA DE REGISTRO  

 

CÓDIGO  

IM-22-03-52-000-17-

00000 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN  

Provincia  Orellana Cantón  La joya de los Sachas 

Parroquia  Pompeya Urbana        Rural  X 

Localidad Comunidad kichwa Pompeya 

Coordenadas en sistema WGS84 Z17S-UTM: X 0Á26ô19.88òS Y 76Á38ô0.50ôôO  Altitud 284 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL  

 

 

Descripción de fotografía:  Minga comunitaria para realizar juegos en la parroquia Pompeya 

Código Fotográfico:Foto0025.jpg 

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Denominación 

Minga comunitaria 

Grupo social  Lengua  

Kichwa Kichwa 

Ámbito : Usos sociales, rituales y actos festivos 
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Subámbito  Detalle del Subámbito. 

Prácticas comunitarias tradicionales N/A 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN  

 

Las mingas comunitarias en la parroquia Pompeya se tratan de una reunión masiva donde 

acuden todas las comunidades de la parroquia Pompeya, al llamado trabajo comunitario se lo 

realiza cuando se requiere hacer algún arreglo en favor de la comunidad ya sea para la limpieza 

de un camino vecinal ,arreglos en las escuelas etc. aunque también las mingas se las practica a 

nivel familiar cuando se trata de cosechas, construcciones de casas , en las mingas se ofrece la 

chicha de yuca, se ofrece comida para todos los que asisten a la minga las mujeres son las 

encargadas de la preparación de la chicha y la comida en ocasiones ayudan a hacer los trabajos a 

los hombres de la comunidad. 

Fecha o periodo Detalle de periodicidad 

 Anual   

Este actos se realiza ocasionalmente en la parroquia cuando hay que 

realizar un trabajo en beneficio de todas las comunidades 

 Continua  

X Ocasional 

 Otro 

5. PORTADORES / SOPORTES 

Tipo  Nombre  Edad 

/Tiempo de 

actividad  

Cargo, función 

o actividad 

Dirección  Localidad 

Individuos      

Colectividades      

Instituciones Junta 

parroquial 

Pompeya 

---------- Minga Cabecera 

parroquial 

Pompeya 

6. VALORACIÓN  

Importancia para la comunidad 

El objetivo principal es terminar los trabajos en menos tiempo para de esta manera poder 

convivir y poder pasar un momento ameno. 

Sensibilidad al cambio 

X Manifestaciones Vigentes  
 

Las mingas no solo se las realiza en las comunidades 

indígenas, también la practican organizaciones particulares 

por lo tanto no representa una sensibilidad al cambio. 

 
Manifestaciones Vigentes 

Vulnerables 

 
Manifestaciones de la 

Memoria 

7.  INTERLOCUTORES  

Apellidos y nombres  Dirección  Teléfono  Sexo  Edad  

José Tapuy Parroquia Pompeya  Masculino 40 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS  

Código/nombre Ámbito  Subámbito  Detalle del Subámbito  

Fiestas de la parroquia Pompeya Usos sociales, 

rituales y actos 

festivos 

Fiestas  Fiestas cívicas 
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Elaboración de quillas  Técnicas 

artesanales 

tradicionales  

Técnicas 

artesanales 

tradicionales 

Ebanistería-Talla en 

madera 

9. ANEXOS 

Textos  Fotografías  Videos Audio 

 Foto0026.jpg 

Foto0027.jpg 

  

10. DATOS DE CONTROL  

Entidad investigadora  ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Registrado por  Erika Rodas Fecha de registro  18/10/2017 

Revisado por  Ing. Sandra Miranda Fecha de revisión  22/01/2018 

Aprobado por   Fecha aprobación   

Registro fotográfico  Erika Rodas 

 

Tabla VII -9: Fiestas de la parroquia Pompeya 

INSTITUTO NACIONAL DE 

PATRIMONIO CULTURAL  

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL  

FICHA DE REGISTRO  

 

CÓDIGO  

IM-22-03-52-000-17-

00000 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN  

Provincia  Orellana Cantón  La Joya de los Sachas 

Parroquia  Pompeya Urbana        Rural  X 

Localidad Parroquia Pompeya 

Coordenadas en sistema WGS84 Z17S-UTM: X  0Á26ô19.88òS Y 76Á38ô0.50ôôO  Altitud 284 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL  

 

Descripción de fotografía:  Presentación de danza del grupo juvenil nuevo amanecer en las 

fiestas de la parroquia Pompeya 

Código Fotográfico:Foto0028.jpg 

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Denominación 

Fiestas de la parroquia Pompeya 

Grupo social  Lengua  

Kichwa Kichwa 
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Ámbito: Usos sociales, rituales y actos festivos 

Subámbito  Detalle del Subámbito. 

Fiestas Fiestas cívicas 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN  

 

Las fiestas son muy importantes para la parroquia Pompeya porque son los días donde se 

pueden reunir todas las comunidades para realizar concursos de danza, juegos de futbol para 

hombres e indor para las mujeres, además de dar a conocer los platos y cultivos más 

representativos en la feria agrícola y gastronómica. 

 

Un punto importante es la elección de su ñusta warmi, en la que participan dos jovencitas 

presentando a cada comunidad su participación consta de danzas, trajes típicos, hablan su 

idioma, compiten en ser la mejor y ganar la corona, durante los días de fiesta la reina electa 

brinda chicha de yuca a las comunidades presentes. 

 

Las fiestas duran 3 días,  en los que invitan a las autoridades cantonales y provinciales para dar 

realce a sus festividades, tienen músicos invitados para animar el baile y contratan al grupo 

ñWayra Samayò para fortalecer su música e invitan a comunidades alejadas a las que les ofrecen 

alimentación y bebida  durante su estadía. 

 

Fecha o periodo Detalle de periodicidad 

X Anual   

Este acto se realiza una vez al año el 9,10 y 11 de septiembre todos los 

años. 

 

 Continua  

 Ocasional 

 Otro 

5. PORTADORES / SOPORTES 

Tipo  Nombre  Edad /Tiempo 

de actividad  

Cargo, 

función o 

actividad 

Dirección  Localidad 

Individuos      

Colectividades      

Instituciones Junta parroquial 

Pompeya 

--------------- Fiestas de 

parroquializa

ción 

Cabecera 

parroquial  

Pompeya 

6. VALORACIÓN  

Importancia para la comunidad 

Porque se unen lazos de amistad y hermandad entre las comunidades además de hacer 

representaciones propias de su cultura. 

Sensibilidad al cambio 

X Manifestaciones Vigentes  

Puede ocurrir que se adopten costumbres occidentales, y 

dejen de lado las propias. 
 

Manifestaciones Vigentes 

Vulnerables 

 
Manifestaciones de la 

Memoria 



44 

7.  INTERLOCUTORES  

Apellidos y nombres  Dirección  
Teléfo

no  
Sexo  Edad  

José Tapuy Parroquia Pompeya  
Mascu

lino 
40 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS  

Código/nombre Ámbito  Subámbito  Detalle del Subámbito  

Minga comunitaria Usos sociales, rituales y 

actos festivos 

Prácticas 

comunitaria

s 

tradicionale

s  

N/A 

 

Elaboración de chicha 

de yuca 

Conocimientos y usos 

relacionados con la 

naturaleza y el universo 

Gastronomí

a  

Gastronomía cotidiana 

Vestimenta típica de la 

parroquia Pompeya 

Técnicas artesanales 

tradicionales  

Técnicas 

artesanales 

tradicionale

s 

Otros 

Maito de pescado Conocimientos y usos 

relacionados con la 

naturaleza y el universo 

Gastronomí

a  

Gastronomía cotidiana 

Caldo de patasuchu de 

pescado 

Conocimientos y usos 

relacionados con la 

naturaleza y el universo 

Gastronomí

a  

Gastronomía cotidiana 

9. ANEXOS 

Textos  Fotografías  Videos Audio 

 Foto0029.jpg 

Foto0030.jpg 

  

10. DATOS DE CONTROL  

Entidad investigadora  ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Registrado por  Erika Rodas Fecha de registro  18/10/2017 

Revisado por  Ing. Sandra Miranda Fecha de revisión  22/01/2018 

Aprobado por   Fecha aprobación   

Registro fotográfico  Erika Rodas 
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Tabla VII -10: Plantas Medicinales utilizadas en la parroquia Pompeya 

 

INSTITUTO NACIONAL DE 

PATRIMONIO CULTURAL  

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL  

FICHA DE REGISTRO  

 

CÓDIGO  

IM-22-03-52-000-17-00000 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN  

Provincia  Orellana Cantón  La Joya de los Sachas 

Parroquia  Pompeya Urbana        Rural  X 

Localidad Comunidad kichwa Pompeya 

Coordenadas en sistema WGS84 Z17S-UTM: X 0Á26ô19.88òS Y 76Á38ô0.50ôôO  Altitud 284 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL  

 

 
 

Descripción de fotografía:  Plantas Medicinales  

Parte superior izquierda árbol cruz caspi 

En parte del medio izquierda árbol de Chuchuguazo 

Parte inferior izquierda árbol de higueron 

Parte superior derecha Guayusa 

Parte media derecha Aya wasca  

Parte inferior derecha árbol de Guanto 

 

Código fotográfico: Foto0031.jpg-Foto0032.jpg-Foto0033.jpg-Foto0034.jpg-Foto0035.jpg-

Foto0036.jpg 

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Denominación 

Plantas Medicinales 

Grupo social Lengua 

Kichwa Kichwa 

Ámbito : Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

Subámbito Detalle del Subámbito. 

Medicina Tradicional N/A 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN  

Árbol de cruz caspi: Su nombre científico es Tabebuia nodosa  esta planta es utilizada para 

evitar abortos también como anticonceptivo, su modo de preparación es cocinar la corteza hasta 

que el agua se torne amarillenta lo recomendado es tomar una taza 3 veces al día durante todo el 

mes. 

 

Chuchuguazo: El nombre científico de este árbol es Maytenus-laveis reissin se utiliza para la 

artritis, diarrea, tratamientos de próstata y hemorroides, su preparación es de la siguiente manera 

se saca la corteza de la planta y se cocina hasta que salga un líquido color rojo este se toma en 

ayunas bajo tratamiento durante nueve días (novenarios) es decir un día vaso el primer día, dos 

vasos el segundo día, tres vasos el tercer día y así sucesivamente hasta llegar al noveno día, 

después descansa nueve días y vuelve a empezar esto durante tres mes, se debe cuidar en la 

alimentación para que el tratamiento funcione. 

 

Árbol  de higuerón: Su nombre científico es Ficus citrifolia mill este se lo utiliza como 

purgante, se extrae la leche directamente del árbol y se toma una cucharadas en ayunas durante 

nueve días además se toma abundante liquido durante el día para evitar la deshidratación. 

 

Guayusa: Su nombre científico es Ilex guayusa es utilizada para calmar el dolor de muela y el 

dolor de estómago además de proveer de energía al cuerpo se utiliza las hojas se las cocinas 

hasta que el agua se torne oscura y se toma la cantidad que usted crea conveniente hasta que 

calme el dolor. 

 

Aya wasca: El nombre científico de esta raíz es Banisteriopsis caapi, es usada para curar 

distintas enfermedades pero esta es suministrada únicamente por los shamanes, la preparación se 

la hace de la siguiente manera, se corta el bejuco luego se raspa la cascara se coloca una media 

hora a cocinar hasta que salga toda una sustancia espesa se la ingiere en la noche o en el día de 

acuerdo a como lo indique el shaman, 

 

Guanto: El nombre científico de esta planta es Brugmansia arbórea es utilizada para quitar 

dolores del cuerpo, heridas y se cree que les da sabiduría a los shamanes, se extrae el corazón de 

la flor del guanto se raspa y se exprime y sale un jugo color verde, este se toma una cucharada 

en la mañana sin sobrepasar la dosis indicada.  

Fecha o periodo Detalle de periodicidad 

 Anual 

Se hace uso de algunas plantas medicinales para la curación y tratamiento 

de enfermedades. 

 Continua 

X Ocasional 

 Otros 

5. PORTADORES / SOPORTES 

Tipo  Nombre  Edad 

/Tiempo de 

actividad  

Dirección  Localidad 

Individuos      

Colectividades Familias de la 

parroquia 

 Parroquia 

Pompeya 

 

Instituciones      

6. VALORACIÓN  

Importancia para la comunidad 

Es importante la práctica de la medicina natural porque se puede prevenir y curar enfermedades 

a base de plantas. 
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Sensibilidad al cambio 

 Manifestaciones vigentes 

La práctica de la médica occidental en la actualidad ha 

dejado atrás el uso constante de las plantas medicinales 

para el tratamiento y curación de enfermedades. 

X 
Manifestaciones Vigentes 

Vulnerables 

 
Manifestaciones de la 

Memoria 

7.  INTERLOCUTORES  

Apellidos y nombres  Dirección  Teléfono  Sexo  Edad  

Olga Urapari Parroquia Pompeya  Femenino 56 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS  

Código/nombre Ámbito  Subámbito  Detalle del Subámbito  

Preparación de 

mayones o 

chontacuros  

Conocimiento y usos 

relacionados con la 

naturaleza y el 

universo 

Medicina 

Tradicional  

N/A 

 

9. ANEXOS 

Textos  Fotografías  Videos Audio 

 Foto0036.jpg 

Foto0037.jpg 

  

10. DATOS DE CONTROL  

Entidad investigadora  ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Registrado por  Erika Rodas Fecha de registro  19/10/2017 

Revisado por  Ing. Sandra Miranda Fecha de revisión  22/01/2018 

Aprobado por   Fecha aprobación   

Registro fotográfico  Erika Rodas 
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Tabla VII -11: La leyenda del tunche (Pájaro)  

 

INSTITUTO NACIONAL DE 

PATRIMONIO CULTURAL  

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL  

FICHA DE REGISTRO  

 

CÓDIGO  

IM-22-03-52-000-17-00000 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN  

Provincia  Orellana Cantón  La Joya de los Sachas 

Parroquia  Pompeya Urbana        Rural  X 

Localidad Comunidad kichwa Pompeya 

Coordenadas en sistema WGS84 Z17S-UTM: X  0Á26ô19.88òS Y 76Á38ô0.50ôôO  Altitud 284 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL  

 

Descripción de fotografía:  En el lado izquierdo el Sr. Pascual Aviles y al lado derecho la Sra. 

Mariana Licuy narrando la leyenda del tunche. 

Código fotográfico: Foto0038.jpg 

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Denominación 

Leyenda del tunche 

Grupo social Lengua 

Kichwa Kichwa 

Ámbito: Tradiciones y expresiones orales  

Subámbito Detalle del Subámbito. 

Leyendas 
Leyendas asociadas a apariciones de seres 

sobrenaturales  

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN  

 

Esta es una narración tradicional que se transmite de generación en generación, relata hechos 

extraños que sucedieron en tiempos antiguos, trata de un pájaro llamado tunche con pico en 

forma de pavo que asustaba a los pobladores si se lo escucha en los alrededores de sus casas 

porque se decía que anunciaba la muerte, el pájaro macho era de color negro y su silbido grueso 

esto significaba que fallecería un hombre, si por el contrario llegaba la hembra que es de color 

blanco y su silbido fino iba a fallecer una mujer, esto sucedía cada quince días o cada mes, 

además de que se creía que si alguna persona mientras dormía comenzaba a sangrar era porque 

esa persona moría, esta es una de la leyendas que pocas personas de la comunidad recuerda. 










































































































