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La España medioeval teru a co rno
una forma de manifestaci ón superestruct u
ral la fijac ión idiomát ica, un larg o per roco
-siglos 10 - 12-, Singularizada por las anó
nimas canciones de gesta, ob ra de humi ldes
juglares, en la creación her oico-po pu lar. Er"
el siglo 13, aparece man ifestación de pce sra
"culta", El genio popular arde en anécdotas
y modismos; la sátira de cost umbres adquie
re rango, En los siglos 14 y 15 , fr ente a las
formas "cultas" de la poes ia y el re lato , de
los brillantes artificios de los cancioneros se
desborda la musa popular que deja af lorar
la vena sat/rica de sus copl as y el son hero ico
de sus romances, El med io evo espa ño l acusa
profundos influjos de la musulmana, que 1<:,

dio formas métricas como el zéjel, fun dó
mentalmente a la poesi'a popular.

Los juglares, que cant aron e, los ~I '

glos 12 y 13 cu ltivaron un género c e burda
poesi'a dramática -los juegos ae escarni o-o
El juglar de perfil truhanesco, encarna la I ¡' I"I 

ca y sabidurla popular española. Ut il izaban
versos de muy variada medida, predominan
do los de catorce s úabas . d iv id idos en dus
hemistiquios y ordenados en "c oplas" , UE

prote ica extensión, monorim as y asonantó
das. Más tarde, emp ieza a pr evalecer el rne
tro de dieciséis silabas (más cercano al y am
bo griego), que al escindirse en dos de o
cho, originará el romance, El sop lo de V I a
de la iberia ha ventead o en los ro mances, en
la creación juglaresca.

Este verso de ocho st'labas del ro
mance presta a una mayor flex ib ilidad idio
mática, mayor ductibil idad. El octasilabo, al
igual que el decasúabo, perm ite la unidad
dialéctica de la música y la literatura . En es
ta época tiene mayor importanc ia, dent ro de
esta unidad, la letra, por razones que son
obvias .

Hay que notar que frente a la pro
ducción popular se procucia otra de carác
ter "culto", conventual, artificioso, de in·
fluencia italiana y francesa, pero es casi de
sapercibida en el peso especifico de su valor
histórico, ¡(rico por su falta de espontanei·
dad.

Casi co n certeza el romance - qu e a
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España l legó con in f luencia italiana- va a te
ner un nacimiento igual que la copla en su
crono loqra. El copl ero usa la copla que es
asonante y con versos de arte menor, muy
empleada en la época renacent ista. utilizada
por el chu lo , el muchacho, el joven de los
pueblos, e las plazas, El j uglar empleó bási
camente I ro mance - de all ¡' que sea la pro
duc ción poéti ca de más larga trayectoria his
tórica en español-. Rompiendo los largos
versos de 16 s úabas en dos de ocho, produ
jo una estrofa en que sólo rimaban los ver
sos pares y con ello facilitaba el recitarlo y
recordarl o para cantarlo mejor.

En esa forma llega a América con
los conquist adores. Romances los cantos de
cuna y las rondas de niñ os, en romance se re
cogió la hist or ia y se t ransm it ió los hechos
anecdóticos y leyendas.

El juglar conjuntamente con el tro
vador , son los últimos "trashumantes del me
dio evo, que I compás de sus instrumentos i
ban de pueblo en pueblo, de castillo en casti
!Io, de mesón en mesón, listos a brindar sus
habi l idades a tos fidalgos feudales" (1) en
sus f iestas señoriales.

y en tanto que en América, con anteri oridad a la conquista española, los pue
blos que la habitaban, a despecho de las mentiras colonialistas que han supuesto incapa
ces de toda actividad cultural, se generaba -paralelamente al resto del mundo "culto"
(sic) de entonces- un tipo de actividad literaria, que como el conjunto supraestructural
estaba "intimamente vinculada al proceso de producción y reproducción de la vida ma
terial de los hombres" (2) . As¡' en los pueblos que integraban el Tawantinsuyo encontra
mos, en el estudio hecho por el boliviano Jesún Lara y citado en "Poesra Popular, Alcan
ces y apéndices" página 26 (3) , la existencia de composic iones hricas como los "jaill i",
el "arawi", los "wawaiki" , el " t ak i " , etc. Nuestro investigador Hernán Rodr íquez C. en
LITERATURA ECUATORIANA (4), señala producciónes lúicas prehispánicas al
"huacaylli", "huaylli", "wawaki", "arawi", "urpi", "aymoray", "huaino", "haill".

El 12 de Octubre de 1492, empieza
la tragedia de nuestra América, con la llega
da de Colón, los españoles y luego Inglaterra,
Fran cia.. .. finalmente los Estados Unidos im
pondrán en forma brutal la dominación de
"potencia fuerte" la que ha desarrollado ma
y orment e las fuerzas productivas, sobre la
más débil. Tragedia de la patria latinoameri
cana ha sido el colonial ismo y el neocolonia
lismo.

Bueno es que hagamos unas re
flexiones sobre la poesra quichua -dejando



por sentado que la hubo- y de buena c alI 

dad. El quichua es un id ioma r ico, ex presi
vo, conciso, necesita de pocas palabras para
l legar con el mensaje directamente al cere
bro . Una palabra compuesta encierra ri que 
za de imagen incomparable. La ausencia de
artículo, la cualidad aglut inante de la pala
bra permite decir conceptos que en españo l
se necesita de mucho más. Por supuesto es
to hace que el verso quichua dulce y arm ó
nico, su mensaje tan rico se vuelve casi in
traducible a otros idiomas. El verso más a
prox imad o es sin duda el yambo hom éric o.
Los traductores han empl eado para sus t ra
ducciones el octositabo. (5)

Mercenari os pr ofesionales qu e ha
bi'an luchado contra los moros, aven tureros
sin escrúpulos, asesinos sacados de las cárce
les, y más lumpen son los con quistadores de
América. Est os ávid os tr uhane s jun t o con
el hierro cand ente con el que marcaban los
belf os de los po bladores de A mérica t rajeron
también sus for mas cultura les (6 ). tra jeron la
copla y el roma nce. Revisando la li t eratura
española en la fase de la Conqu ista en Amé
ric a, encontramos cop las, roma nce, prosa.
A ntes del siglo 17 la mayor producción rea
l izada por los cro n ist as es prosa, la co pla e 
ex iste. En el siglo 17, época de mayor pro
ducción poética encont ramos simbios is de la
copla y el romance.

De esta fase la pr imera cop la que ha
llegado a nosostros es la enviada por un ta l
soldado Saravia a la esposa del Go ernaJ or
de Panamá, su portador el conocid o aventu
rero -anal fabet o-avioo-de-qlor ¡a. A lmagro.

"Pues, sellar Gobernador
mirelo bien p or en tero;
que allá ua el recogedor
y aqui queda el carnice ro" (7)

Esta copla es un octasílabo, con
ri ma consonante, simp le y franca, real iza
da po r un europeo, del pueblo, conquista
dor, se ciñe a los cánones imperantes en la
metrópoli .

Ese momento en Améri ca se produ
cía una situación objetiva: La cul t ura, que
desde la desaparición de la comunidad pri m i-
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tiva de los hombres hab la dejado de ser urn
voca, se pol ari zaba más en dos sent idos: la
dominante-oficial-española que se legalizaba
en y para la dependencia ; y, la dominada-po
pu lar.

La copla, que se implanta en A méri
ca a partir del siglo 15, legaliza y es una de
las expresiones de la dependencia de este
continente a España, est á generad a con base
a los "modelos y valo res" extranjeros dados
por la necesidad de la expansión econ ómica
de España a partir de su fase feudal supe
rior (conocida como A lt a Edad Media) .
Carlos Marx y Feder ico Engels dicen al res
pecto: "Las ideas de la clase dominant e son
las ideas dominantes en cada época; o, dicho
en otros térmi nos, la clase que ejerce el po
der material dominante en la soci edad es, al
m ismo tiempo, su pod er espirit ual. La clase
que t iene a su disposición los medios para la
producción mat er ial y dispone con ellos, al
mismo t iempo, de los med ios para la pro
ducción espiri t ual , lo que hace que se le so
metan al propio ti empo, por término medio,
las ideas de quienes carecen de los medios
necesarios para prod ucir espiritualmente .
(8)

Al terminar la Conquista del Conti
nente Amer icano el canta r ten drá dos senti
dos: uno dominante, dado po r la copla y el
romance; el otro , la producción poética del
pueblo, será el dominado.

De 1532 hasta la muerte del "últi
mo Inka Túpac Amaru en 1572" en la cual
España "in icia el descoyuntamiento de to
da la estructura económica y social en el
Perú, cortando los canales de riqueza for
jados a lo largo de milenios, destruyen la
fam il ia and ina y derivando t odo el proceso
económico en beneficio de su pafs de ori
gen" (9) es la fase de la con quista y la im
plantación de todos sus modelos colonizan
tes, los mismos que reproducirán y recrea
rán el colonialismo español, durará hasta
cuando caemos en neocolonialismo poste
riores.

La dinamia de la organización social
. que condic iona al individuo de acuerdo a su

poder económico, le asciende o desciende en



ell a. A l igual que los aventu reros que se hi 
cie ron ri cos con la conqu ista , otros no alcan 
zaron dicho pr opósit o y descend ieron los
pel daños socia les, para lelam ente la vio lación
a nu estras mu jeres indrqenas pob ló el campo
ecuat o riano de dos nuevos seres: el " choto".
en la sierra ; y, el "mon tuvio " , en la costa.

Es imposib le juzgar una etnia, en
virtud de ta l, como clase social si no nos ate
mos a la posición que ocu pan los ind iv io uos
respecto a los med ios e in st rumentos de la
producción y a la producció n socia l de íos
bienes. Entonces, como durante la Colon ia
somos un país agrlcola, para entender la es
tructura clasista imperante debemos atener
nos a cuá l era la relació n de lo s individuos
frente al med io de producc ión funda men
ta l: la t ierra. En lóg ica consecuenc ia encon
t raremos dos clases fundamentales y antagó
nicas: el propietar io de la t ierra - t errate
ni ente; y, su contrari o: " los cam pesino s re
presentados po r m itayos de labranza y pasto
reo, peones y conciertos" (10) .

La cultura dominante la poseen, du rante la Colon ia, los m ism os due ños de los obra
jes, batanes, m itas , enco miendas, etc., la cu lt ura do mi nada es propieda d de qu ien fue
conquistado: el ind io. E l terrate niente , tanto serrano com o costeño, col in dará en su cul
cultura con todos los patrones de pensamient o que da la met rópol i, más aun cuando sus
hijos se educan en Europa y traen de regreso todo ese bagaje extranjerizante en tanto su
suped itación externa . El pueb lo rnant .er e su cul t ura nacion al, pero va a pro ducirse la
interacción de los dominantes en le do n 1(.0 0 0 , er cuant o la cult ura de la met rópoli in
troduce , directa o indi rectamente, sus modelos.

A l margen de las do s clases ama gó
nicas genérase un sector medio, el mismo
que por su di cotómica condi c ión de ciase,
por su más fáci l posibi lidad de acercam iento
a los modelos cu lt urales de la clase do minan
te. pasan a ser los mejores receptores dE: la
coloni zació n cu ltu ral. A hora qu e estos m E; 
jor es receptores de la for ma cul tu ral ext ra ña,

la co pla para el caso, sean el "cholo" y el
" montuv io " en el agro ecuat or iano , como
sostienen todos los tratad istas de la poesra
popular en el Ecuador . es t otalmente dife
ren te a la ll amada "Poesra Pop ular Ecua
tor iana" (Justi no Co rnej o, Dario Guevara ,
etc .) o " Cantares del Pueb lo Ecua to r iano
(Juan Le ón Mera) sea reci bida primeramen
te por capas med ias de la po blac ió n, de la
ciudad como del campo , que han sido - co
mo ya dije con antelación- los más asequr-
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bies a todo t ipo de col onización cultural; y
que posterior mente se haya marginado a
SECTORES del proletar iado de la ciudad y
del campo.

Luego de haber sido recogida esta
forma cultural por los sect ores medios y bao
jos de la poblaci ón (hago exc lusión del indi
gena NO POR CONCEPCI ON ES RACISTAS
-que no las padezco- sino por cuant o no
hay registro de este t ipo de pro ducción lite
rar io-popular entre los indlgenas de la sierra,
costa y ori ente) se insti t uci onaliza esta for
ma cultural depen diente, conj unt ament e con
un instrumento : la guit arra mora que, igual
que en España, generará el soporte musical
de la copla. Es en el mom ento de su institu
cionalización cuando, rompiendo el modelo
octasi 'labo, conserva el cuart et o. En las co
pias "predomina la asonancia, aunque el poe
ta no se anda con escrúpulos, que no conoce
de técnica ; y asonantes y consonantes, agu
dos y l lanos se revue lven como chicos en
asueto, sin respeto ninguno a los cánones,
con tal que salga 'er sent io'." (11).

La t ransposici ón de este modelo
cultural extranjero, que en origen es alienan
te, lleva ' en s{ como producto que es, la ley
dialéctica del desarrollo, la fuente en la que
se nutre es la vida, son los problemas' de la
existencia humana. En ella la sabidurla po
pular se crea y se recrea constantemente
y "permite perspectivas infinitas para la más
plena manifestación y realización de las do
tes creadoras de las grandes masas" (12).

Su origen es popular y anónimo.
Popular por cuanto el pueblo lo hace su pa
trimon io ; anón imo no por carecer de autor,

sino por que el nombre de éste se diluye, se
pierde en el pueblo.

La poesla popular ecuatoriana per
tenece a la cateqor i'a de lo particular, ya que
en su totalidad corresponde a un grupo más
extenso, más general, que es el de la poesia

popular de todos los parses americanos a los
cuales España nos impuso su modelo
cultural. As!', vista la situación,no debe ca
ber ningún tipo de asombro por similitud, i
gualdad o parecido con coplas de Chile, Ar-



gentina , Perú, etc . o de los sectores que
t ienen origen hispán ico en los actuales Esta
dos Unidos de Norteamérica.

La poesra popular ecuatoriana tiene
su forma singular de manifestarse en cada re
gión, provincia o sector de nuestro territorio .
Lo único que camb ia es el nombre que adop
ta y las variables lógicas dadas por el sector
en el cual se desarrolla.

En la Provincia de Solivar adopta.
por ejemplo, el nombre de Carnava l. Qué
persona que gusta del carnaval en dicha pro
vincia no ha cantado desde pequeño :

Mi gargan ta n o es palo
ni hechura de carpintero:
si quieren que SIga cantando,
denm e un trago prim ero.

Paulo de Carval ho Neto, en su libro
Estud ios del Folklore, cita las siguientes co
pias:

1.- Domingo de Ramos, en Lica n

Yo sembré la hir babuena (pág. 29)
donde el agua no cord a
v entregué mi corazó n
~ una qu e no m er ec i a.

2.- Fiesta de San Juan , en Gorizdlez Sudre:

De esta calle para arriba (pág. 120)
me han jurado matar;
quién será ese valeroso
que me deje confesar.

La cinta para sar cinta
no ha de ser de dos colores,
la mujer para casada
no ha de amar dos corazones.

3 .- Fiesta de la Mama Negra, Latacunga

(igual qu e copla del Carnaval de

~mIIlIW~1
•
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Guaranda, salvo en):
si quieres oirm e más (pág. 141)
dame una copa prim ero.

Calla bUTTO que no sabes (pág. 157)
lo que te voy a m ontar
la silla está en la puerta
los fr en os voy a buscar.

En la página 159
igual que:
De esta calle para arrib a.....
van 'a en :
que se vaya a confesar.

Al pasar por tu casa (pág. 163)
me tiraste un lirnon
las pep itas se me fueron a los ojos
y el zumo al corazón.

Las jovenci tas de este tiempo
son com o el palo podrido

Cf.ue afenas tienen _quince años

ya están pidiendo marido

Una mayor información sobre esta
constante puede obtenerse revisando la bi
bliografl'a adjunta.

El nombre que este cantar adopta
en el sector mont uvio ("pod r (amos decir que
la zona mo ntuvia es aquella regada por los
largos n'os litorales y sus inextrincables aflu
entes. Se incluyen en ellas las zonas monta
ñosas de transición y se excluyen los terre
nos áridos de la r ivera del mar y de los pe
queños desiertos inter iores, arcillosos o are
no.sos, por lo común ubicados en las prox i
midades de los esteros salados" (De la
Cuadra, José; EL MONTUV IO ECUATO
RIANO, Ed. Instituto de Invest igaciones E
conómicas. U. Centra l , Quito, Ecuador.
1937, pág. 1 ) , conj unt ament e con sus lógi
cas variables y nuevos aportes constituyen el
AMORFI NO.

Nota: Los amorf inos que se publican a
continuaci ón son parte del ' trabajo
de invest igaci ón sobre este queha
cer , en los cant ones Milagro, Naran-



jito y Yaguachi de la Provincia del
Guayas.
Los amorfinos que llevan un asteris
co son los de mayor di fusión.

Amorf ino no seas tonto. sin esperanza ninguna. te ví pelando un gallo ;
aprende a tener verguenza: solita te lo comiste,
el que te qu iso, te quiso, En el patio de mi casa. con tus dientes de caballo.
y el que n6 , no le hagas fu erza. hay una mata de cacao;

donde mi suegra espera. Ayer pasaba por tu casa,
Si canto el amorfino, todo s los d ias al " arropao" estabas com iendo gallo:
no lo hago por afici6n : los dientes re resonaban ,
le cant o porque SOy montuvio En el patio de mi casa, como frenos de caballo •
y lo llevo en m i coraz 6n. tengo un a mata de cereza:

cada rama es un abrazo. Ay er pasé por tu casa.
Ar riba mi amorf ino, y cada cereza un beso. con esta mi mala t raza:
le dedico a mi pr imo seguiré pesando
que si fu era bueno : De mi casa abaji to , hasta que te caiga en gracia.
mataria al gallo fino. me pegué un resbalón:

ni siquie ra me d ij iste Ayer me fu i a tu casa.
El verso del amorf ino , i levántate! Corazón. tu te estabas bañando:
se acomoda como quiera: lo que yo te quer ía ver ,
para m í la cola es pecho Cuando paso por tu casa. tu te estabas enjabonando.
y el espinazo cadera. compro pan y voy comiendo:

para Que no diga tu mama. Cuando me fu I de la cesa.
El hombre en el valor Que de hambre me estoy mu riendo . . de nadie me despedl;
escomo el amorfino: sólo de una hoj i ta verde
está en cualquier camino Cuando pasepo r tu casa, Quecay6 sobre m í.
haciendo de cant o r. te he de pegar un silbl to.

si tu mama te pregunta. A yer te fu i a ver ,
Amorfino de lucero: dile Que es un pajar it o. at rás del gallinero
amor de majadero. y un gallo majadero ,
A morfino de ref lejo: De esta casa no me voy . me cagó en el sombr ero.
amor de pendej o. lí asta no comer galli na;

en m i casa no.las com o, Alla arri ba, en esecerro
¡Qué viva m i amorfinol por que todas sonflnas. hay un palo colorado:

que cant o con mucho am~, donde yo pongo m i sombrero
porque es una joya li nda, Que bon ita casa nueva, cuando estoy enamorado.
fol klor de mi Ecuador. én ajena po sesión;

la niña que está adentro , Alla arr iba, en esecerro ,
Si este amorfino se perdiese, es la dueña de mi corazón . tengo un pozo de agua clara
No es de conde , ni de. rey . donde se baña mi negra
sino inspiraci6 n m la Quisiera, pero no puedo, con vino y agua rosada.
para Quien qu iera aprender, hacer una casa en el aire,

para viv ir en el mundo A llá arr iba, en esecerro ,
Yo no soy de por aqu í : y no pensionar a nadie. hay una mata de algod6 n;
Yo soy de Cab ito de Hacha: donde pasea las serranas,
yo no vengo por las vleies, Las ventanasa la calle, sacud iéndoseel fo ll6n.
sino por las muchach as. son cosa peligro sa:

al menos por los padres Allá arr iba, en esecerro ,
Y o no soy de por aqu í : Que t ienen hijas herm osas. hay una mata de lentejas
Yo soy de Sant a Lucia; don de pasan las serranas
la cara que me ven hoy, Al subir tus escaleras, sacud iéndose las orejas.
no me la ven to dos los d ías. se me Quebró un escal6n,

lást ima Que ya me muero, Al lá arr iba, en esecerro ,
A yer pasé por tu casa, carita de tentac ión. tengo una mata de corroso:
me ti raste un Iim6n; donde canta m i persona ,
el lim ón cayó en el suelo , iMaldita la casa viejal no canta ni ngún moco so.
y el zumo en mi corazón. Que no t iene cucarachas;

para engañar a la vieja, A ll á arr iba en esecerro ,
Ayer pasépor tu casa, y llevarme a las muchachas. hay una mat a de algarro bo
me t iraste un li món donde yo amarro mi caballo,
si no corro t an ligero, Anoche me fu í por verte , y a tu ñaña me la robo.
me manchas el patalón. por encima del tejado,

salió tu mama y me d ijo : A llá arriba, en esecerr o,
En el pat io de mi casa, por la puerta ldesqraciedc l . vive un puerco [abal l
se ha fo rmado una laguna: con la cara para-atras
donde lloran los casados. Ayer pase por tu casa, sinvergüenza como t I.
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Allá arriba , en ese cerro,
hey una puerca preñada;
cada vez que subo y bajo,
se parece e mi cuñada.

Allá arriba, en ese cerro.
tengo una cajita de oro
donde guardo mis su piros
y las lágrimas que lloro.

Las mujeres de este tiempo,
son como e1lim6n podrido:
apenas tienen quince años,
ya piensan en enamorado.

Las muchachas de este tiempo,
son como la naranjilla :
No seconforman con uno,
sino con toda la pandilla.

las muchachas de este tiempo,
son como la vaca mansa :
apenas tienen quince años
ya andan con tremenda panza

las muchachas de este tiempo.
son como la garrapata:
se prenden a los t,ombres
sólo por S8ClII'I la plata

Las muchachas de este tiempo,
son como el pan en la mesa:
cara al uno. el otro
¡qué cara tan sinvergÜenzal

Los jovencitos de hoy en cta,
tan buenos y tan sencillos,
porahldondelosven
no tienen ni calzoncillos,

Los jóvenes de mi pue blo
ya QU ieren ser casados,
s610para comer
ricos cuyes asados.

El sacristán de la parroquia.
toca a jucio la campana
para Quese acabe la pelea
de mi mujer y mi hermana.

San Pedro tenia una novia,
San Pablo se la quitó :
si asf fueron los santos
¿Por Qué no he de serlo yo?

Yo estaba subiendo al cielo,
San Pedro me dijo: Iabe]o l
sali6 Jesucristo y dijo :
deja Que pase lcaraiot

Por ah( viene Jesucristo
brincando por las paredes;
Jesucristo por los hombres
y el diablo por las mujeres.

A Adan le hizo Dios,
a su gusto y semejanza,
como Adan andaba triste
le di6 a Eva sin tardanza.

Por esta calle me voy.
por la otra me doy vuelta ;
la muchacha Que me quiere
Que me tenga la puerta abierta.

Esta calle. para arriba,
voy a mandar a empedrar,
para que pasetu suegra
vestida de militar.

No me vengas con saltos y brincos,
Que estaban en plano Plln!jo,
el Que ha sido moro viejo
no puede ser buen cristiano.

•

las muchachas de este tiempo,
se visten de colorado,
no saben cocinar
y ya tienen enamorado.

los muchachos de este tiempo,
se visten de amarillo.
se meten la mano al bolsillo
y no tienen ni para un cigarrillo.

Los muchachos de este tiempo.
se visten de casimir.
se IIl!\1an e las muchachas
y no tienen donde dormir.

Los jóvenes de este tiempo,
son de pera fantas la,
meten le meno al bolsillo
y la sacan siempre vac(a.

los jóvenes de lISte tiempo
se parecen a la paja seca,
apenas dan p¡n el arroz
y no dan para la mantaea.

Los jóvenes de este tiempo,
son como la piña m dura,
cuando se les pide doriales
les dá frio de calentura.

Las muchachas de por equt,
no se dejan dar un beso;
en cam bio las de por e1lá

estiran el pescuezo.

OJ"
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Durante el trabajo de investigación y recopilación, as. co
mo en la ejecución de este informe preliminar, en contré un
grupo de personas e instituciones que me brindaron to do su
apoyo. A todos ellos mí agradecimiento. Sinembargo rrere

ce mí mayor gratitud el Licenciado Antonio Muñiz Pluas ,

Director de la Extensión Universitaria de Milagro , gracias a
quien este trabajo puede ser publicado .

!gualmente b~go extensibles mIS agradecimient os a los a 

lumnos de 101 Curtos y Quintos cursos (79 ·80) cid Cole

gio José María Velasco lb arra que, como parte de la Cát edra
de M étodos y Técnicas de la Investigación Científica. reco 
gieron -en sua fuentes- los arnorfinos ; y , el Licenciado ' · ic ·

tor Hugo Maridueña, Rector del Colegio.

El Partido Comunista del Ecuador es tá incluido en m is a 

gradecimientOl, ya que fue en un Acto del Par ti do en el ".
gro montuvio donde por primera vez escuché can tar amor ti ·
nos y también porque, desde siempre, el Partid o es la van 

guardia en la reivindicación de la cultura do min ada . Y a su
Secretario del Comité de Zona, Milagro-Naranjir o -Yagua chi ,
Dr. Freddy A1meid a Uraga, por todo el ap orte brindad o en
largas conversaciones sobre la literatura en sus formas domi
nantes y dominada.
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