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E DITO R I AL El I nstituto Otavaleño de Antro
polog ía, desde su fundación hasta el 
momento actuaí , ha  estado preo
cupado por encontrar respuestas a 
los g randes i n te rrogantes q ue e l  
hombr� se p lantea y . en  buscar 
so luc iones a los problemas d iarios 
del  convivir social. Los artículos del 
presente .número, en alguna manera, 
s o n  u n a  res p ues ta  a es tas  
i nqu ietudes. 

A .ped ido del l. M u n ic ip io  de 
Otavalo ,  e l_ I nst ituto Otavaleño de 
A n t r o p o l o g r a  · - d i c e  M a rce l o  
Valdospinos Rubio ,  presidente del 
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lOA- decidió efectuar en estudio trata de los períodos preceram1co y 

sobre la "Nomenclatura de las calles . formativo, de la Colonia y la 
de Otavalo", con el único propósito República. Además, habla de la 
de consolidar el mestizaje y música de las diferentes etnias 
relievar la Historia de la Patria ecuatorianas. Es un avance en la 
Chica. El presente trabajo enfoca la historia de la música ecuatorijna. · 

metodología utilizada y las genera
ciones propuestas para cumplir el 
objetivo propuesto .. 

Hernán Jaramillo Cisneros 
presenta dos artículos: "El teñido de 
lana eón Cochinilla en Salasaca, 
Tungurahua" y "La alpargatería: una 
antigua actividad artesanal en 
lmbabura". El primero plantea una 
reseña histórica sobre el teñido 
desde los moluscos, cochinilla hasta 
nuestros tiempos. El trabajo de 
campo se encuentra documentado y 
confirma la verdad histórica del 
proceso del . teñido a través de la 
tradición oral. El segundo es un 
trabajo de campo dpcumentado cOn 
cr onistas e h istor iadores,  
confirmando una vez más que los 
testimonios orales son el 
fundamento de la histora de· 
nuestros pueblos. El autor hace un 
aporte significativo a la Artesanía 
como ciencia de tradición oral. 

Carlos Alberto Coba Andrade en 
"Visión histórica de la música en el 
Ecuador", ofrece un panorama 
sintético del acontecer ·musical 
desde tiempos -prehistóricos hasta 
nuestros días. En breves líneas 
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Segundo Moreno Yánez en su 
trabajo: "Historiografía indígena y 

tradic.ión de lucha" fundamenta su 
análisis en el siguiente postulado: 
"Toda reflexión científica sobre la· 
evolución del hombre, de la sociedad 
y de la cultura suscita un doble 
problema: aquél que se refiere a las 

· categorías históricas· aplicada a su 
análisis y el que está relacionado· 
con el descubrimiento de las fuerzas 
motivadoras de la Historia". Infiere 
�stas categorías en base- al funda
mento histórico que demuestra y lo 
transforma en una tradición de lucha 
mediante las reveli6nes indígenas. 
Es un trabajo documentado, de 
aporte y de validez científica. 

Carlos Alberto Coba Andrade en 
"Comentario a una fiesta que ha 
muerto: El Coraza", sin llegar a. 
plantear una definición de lo 
religioso, aborda el problema desde 
tres puntos de vista: psicológico, 
ideológico y social. Estos tres 
condicionantes inciden, en parte, en 
la muerte lenta del fenómeno 
cultural: El Coraza. 

·Johann van Kessel realiza un 



estudio del espacio y el tiempo en su 
artículo "Los espacios andino y 
urbano y su articulación: Validez de 
los conceptos". La teminología y la 
conceptualización es originaria de 
los ecologistas y más tarde 
adoptada por  l a  escuela 
estructuralista. Kessel define y 
analiza los espacios económicos, 
sociales, cultur�les, poi íticos y 
jurídicos dentro de l_a tecnología 
andina y urbana. El trabajo tiene un 
alcance conceptual más que un 
trabajo de campo. 

"El Fandango en las fiestas 
privadas de los indígenas de 
Otavalo, Ecuador" de Ceciel Kockel
mans es un estracto de su tesis 
doctoral para el Departamento de 
Etnomusicología de la Universidad de 
Amsterdam. Trata de la casa nueva, 
del matrimonio, del velorio de 
adultos y del guagua velorio. El 

fandango, conocido entre nosotros 
como sanjuanito del grupo quichua
hablante, se encuentra presente en 
cada uno de estos hechos etnocul
turales como parte sustantiva de su 
cultura. Kockelmans realiza un 
estudio de la música y la función que 
desempeña, de la tradición y de la 
estructura de la especie -san juan
en el cancionero quichua-hablante. 

Betsy Salazar en "Comunidad de 
Calpaquí: Tecnología utilizada 
actualmente por la familia rural y/o 
incorporación de tecnologías apro
piadas" hace un análisis de la gente 
de· esta comunidad, de la tecnología 
utiliza_da, de los problemas que 
detecta y de las soluciones a estos. 
Esta no es tarea exclusiva del 
investigador sino de todos los 
ecuatorianos, dice al finalizar. 

Otavalo, agosto de 1989 
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Maree/o Valdospinos Rubio 

NOMENCLATURA Y MESTIZAJE M E TODOLOGIA Y 
G ENERACIONES 

Metodológicamente nos propusi
mos relievar todo nuestro pasado 
como pueblo indio. Lástima que por 
razones de versatilidad de nombres, 
no hayamos podido utilizar todo lo 
que se relaciona con. ayllus y 
cacicazgos. Tomamos a los Corregi
dores. Luego a los indígenas de la 
rebelión de 1 977. Por fin, a figuras 
cimeras de la otavaleñidad, que con 
su aporte, han trazado el prestigio 
que tiene Otavalo, .en el concierto 
general� como pueblo que ha contri-
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buido a la consolidación de la nacio
nalidad ecuatoriana. 

Con perspectiva filosófica hemos 
planteado la vigencia de la dualidad 
otavaleña. La que reconoce el aporte 
material que brindan sus hijos, para 
el desarrollo físico de Otavalo. 
Cuanto_ el prestigio, que le dan, sus 
hijos intelectuales. 

Al revisar nuestra historia con
temporánea, especialmente la que 
va ligada al siglo XX, encontramos 
varios oleajes generacionales, cuyo 
aporte colectivo, para el desarrollo 
de Otavalo, ha sido trascendente. En 
sus filas hay grandes figuras que 
han fallecido ya y sus nombres 
integran el listado. Y otros, que aún 
viven. 

La generación que gira alrededor 
de la Liga de Cultura "José Vascon
celos", creada el año 24, y cuyo 
objetivo fue difundir las ideas que 
preconizaba el filósofo Vasconcelos. 
Con el lema "por la igualdad y la 
cultura" verdaderos prohombres de 
la cultura otavaleña insurgieron con 
ideas· sociales renovadas en nuestro 
medio. 

Luego aparece la "intelligenzia". 
Educadores la mayoría. Antropó
logos, indigenistas, estilistas del 
lenguaje, periodistas, poetas. Quizá 
lo más ·alto que dio Otavalo. 
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Hombres con pensamiento universal. 
H�mbres que a más de su talento, le 
pusieron honestidad a sus actos. 

Luego hay un resurgir de un • 
Otavalo institucional. Es en los Clubs 
tradicionales, muchos de ellos de 
gran raigambre popular, en el 
Otavalo, en el México, en la 
Artística, en el Stalingrado, en el 
24, verdaderos centros de opinión 
ciudadana, donde, con apasiona
miento, se discuten los problemas 
de Otavalo. Se hace política y se 
proyectan posiciones ideológicas 
nuevas. 

Después, aparece un movimiento 
generacional, que trata. de proyec
tar Otavalo hacia afuera, con claros 
fines turísticos. Es a través del 
grupo que hace Ñuca Huasi que se 
inicia a valorar con mayor criterio 
nuestro patr imonio físico. Se 
empieza a hacer las cosas mejor. 
Con elegancia. Como poniéndose a la 
altura de un mundo que se iba 
modernizando. 

Luego alrededor del quincenario: 
Síntesis, ap�rece una nueva genera
ción. Parte de ella hizo posible la 
mayor obra de cultura; el lOA. 
Generación que sobre todo vuelve su 
mirada a descubrir lo que somos. A 
hurgar por la raíz. Y a definir lo 
que queremos ser. Generación a la 
que nos pertenecemos. Quizá fa más 



polémica, sobre todo porque sus 
miembros siempre estuvimos m�ti
dos en el fuego, sin rehuir las 
responsabilidades cívicas con 
Otavalo. 

Este es el escenario y estos los 
actores que nos hacen sentirnos 
satisfechos hijos de Otavalo. Aquí 
no hay hojarazca. No hay mitología. 
Hay un pueblo que vive, que existe. 
Pueblo que nos sublimiza. Pero, que 
igualmente, nos compromete. 

LA NOMENCLATURA 

A pedido del Ilustre Municipio de 
Otavalo, el Instituto· Otavaleño de 
Antropología, decidió efectuar el 
estudio sobre la nomenclatura de las 
calles de Otavalo. Con un objetivo 
profundo en todo lo actuado, nos 
propusimos consolidar nuestro 
mestizaje. Españoles que tuvieron 
una accióri diferente a la de los 
propiamente conquistadores. Indí
genas que se revelaron contra las 
injusticias de la corona. Y, hombres 
fruto de. ese mestizaje, figuras 
cimeras que hacen de Otavalo un 
pueblo grande. El mestizaje no 
excluye, más. bien incluye las dos. 
vertientes: La india y la española. 
Mestizaje es aceptación de una 
cultura propia que emerge de dos 
raíces ..... 

· Con justicia, hay que reconocer 

que el Concejo, presidido por Ang�l 
Escobar Paredes, ha tenido la 
voluntad ·política y la visión hisfó
rica, de considerar como prioritario 
la ejecución de la nomenclatura de 
las nuevas calles de Otavalo, con 
mayor entusiasmo· que el de ado
quinar una calle. 

La identidad de una ciudad no se 
refleja exclusivamente en la com
posición física de sus casas, calles, 
parques, sino en la nomenclatura 
que va señalando los espacios que lo 
conforman. 

Este territorio sarance fue 
conquistado por Sebastián de Benal
cázar. En 1 557, el Virrey del Perú, 
Hurtado de Mendoza, dio la autori
zación para el nombramiento de 

·Protectores de Naturales, en el 
Asiento de Otavalo se sucedieron en 
el ejercicio de este cargo tres 
personas. Francisco de Arauja, Pe
dro Hernández y Juan de Albarracín. 

En 1563 Otavalo es designado 
Corregimiento. En el lapso de 259 
años, de 1 563 a 1822, el Corregi
miento de· Otavalo, tuvo 85 corregi
dores. Para las ciudadelas lmbaya y 
de los Choferes, hemos· seleccionado 
18 corregidores. Los que más 
destacaron por su honesta adminis
tración; por defender los derechos 
de los naturales o que hicieron 
justicia en la devolución de tierras. 
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E l  más i mportante de los Corre
gidores de Otavalo es Don Sancho de 
Paz Ponce de León. Otros son : Don 
Hernando de Paredes, Cap. Luis de 
Chávez, Lic .  A lfonso de Carvajal ,  
Cap. D iego  López, Don Pab lo  
Durango, Don Juan de Agu i lar, Don 
Sebastían Manrique, pral . Joseph 
del Corro, G ra l .  José Sánchez, 
Gral. Miguel de G ijón,  Don Francisco 
de Andrade, Don José Posse Pardo, 
Don Alfonso de Cabrera, Don Pedro 
O rt iz ,  G ra l .  Ramón Bosmed iano ,  
G ral . Manuel D faz, Don F rancisco 
Me rizalde. 

La conquista española impuso a la 
población  ind ígena un conjunto de 
leyes; de restricc iones y proh ibi
c iones q ue se fueron acumu lando 
durante tres s ig los de colon iaje. En 
e l  s ig lo XVI I I , se sucede severos 
movimientos subvers ivos i nd ígenas. 
El movim iento ind ígena de Otavalo  
de  1 777, tuvo como origen e l  rumor 
de que se iban a cobrar n uevos 
tributos. Los nombres de los indíge
nas que se revelaron y l uego fueron 
condenados,  l levarán las cal les de 
las ciudadelas Col lahuazo primera y 
segunda etapa Y''Manuel Córdova. 

A saber: Anton io Sinchico, María 
P ij a l ,  Marce l o  Ta laco ,  Ba l tasar  
Pi l laje, Marcelo Amaguaña, Esteban 
Pera l ta ,  Pedro Narváez, Andrés 

·Farinango,  Andrés Cando,  Faust ino 
Bu rga ,  Patric io  V i l l ag rán,  Mar iano 
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Oyag ata ,  J u a n  Roj as , V i cen te  
Zamora, Eugen io  Tu lcanazo,  Fran
cisco Ang uaya, Marra Matango ,  
Marti na Cañamara, N icolasa Baraja, 
Patrona Cortés. 

� 
Para las c iudadelas 31 de Octu-

bre, Rum iñahu i ,  Yanayacu ,  I ESS ,  
Santa Anita y cal les s i n  nombre de  
la ciudad, se  ha escogido hombres y 
m ujeres i l ust res y popu lares de  
Otavalo o que  han estado l igados con 
Otavalo ,  s ie mpre y cuando éstas 
hayan fal lec ido .  

Los escog idos son : Dr. Heras, 
Lu is  E .  C i sne ros ,  Leopo ldo  N .  
C h ávez,  Mar ía  Angé l ica l d robo ,  
M igue l  Egas Cabezas, I saac J .  
Barrera, E. Garcés, Mariano Suárez 
Ve i nt im i l l a ,  L u is E lad io  Ben ítez, 
V íctor A lejand ro J aram i l l o ,  F ran
c isco H .  Moncayo, Ped ro P i nto 
Guzmán, Amable Agu st ín Herrera, 
Fernando Pérez Qu i ño nes ,  Juan  
Ignacio Pareja, Manuel María Rueda, 
Alfonso Cisneros Pareja,  Estuardo  
Jarami l lo  Pérez, Manuel  Andrade 
Valdosp inos ,  Roq ue Egas ,  F ray 
Anton io de la Torre , César G uerra 
Dáv i l a ,  C a r l o s  U bi d i a  A l bu ja ,  
A l ber to  S u á rez  D áv i l a ,  VJc to r  
G abr ie l  Garcés ,  V i rg i l i o  C h ávez 
Orbe, Luis G arzó n  P rado ,  José 
Manue l  J ij ón y Carr i ón ,  Car los 
Joaqu ín Alm�ida, Mercedes Aúz de 
Arre g u i ,  Seg u nd o  M i g u e l  P i n to ,  
Daniel Velalcázar, Gustavo Moreano 



Loza, Ju l i a  Mosquera de  Rosero, 
U lpiano Navarro , R icardo Jarami l lo, 
N ico lás Egas, F ranc isco  S uárez 
Ve i n t i m i l la ,  Joaq ufn T inaje ro ,  P. 
Fél ix Pol ibi o  Andrade, Pedro López 
N avarrete , J .  E stuard o O rbe , 
Modesto Larrea J ijón .  Tomás Abel 
P into, Francisco Rodríguez, Rem ig io 
Garcés, A lejandro Chávez Guerra, 
José María Chávez Pareja, Pau l ino 
Garcés Yépez, Lu is Ub id ia  ProañÓ, 
Rafae l  J a ram i l l o  Eg as ,  M i g u e l  
Valdospinos Flor ,  U lpiano Chávez 
Orbe , S i x

_
to Mosqu era ,  N epta l f  

Ordoñez,  Pedro Anton io  Alarcón ,  
Gu i l lermo Garzó n  U bid ia, Manuel  
A n d rade A l m e n d a r i z ,  ; U l p i a n o  
Ben ítez E n d ara ,  Ped ro Pé rez  
Pareja ,  Seg undo  J .  Castro , Manuel 
Mar ía  J aram i l l o A rteag a.  La 
Aven ida  Norte l levará el nombre del 
p r i m e r  a se nt a m i e n t o  i n d íg e n a : 
l mbaqu í. La Aven ida Sur, l levará el 
nombre del Dr. Aurel io Ubid ia. 

Para la Joya -se ha  escogido el 
nombre de  las e levac io nes d_e 
nuestra provinc ia: lmbabura, Cusín,  
Fuya-Fuya, Yana-Urcu ,  P isabo. 

Para la c iudadela Los Lagos, no  
pod ía ser  de otra manera, hemos 
escog ido e l  nombre de los sigu ientes 
l ag o s :  S a n  P a b l o ,  M oj a nd a, 
Cubi lche, Yahuarcocha. 

Y para' el p lan  de v iv ienda 
Venezue la, Otavalo qu iere recordar 

la  Repúbl ica de Venezuela por su 
h istoria l i gad a  a la  n uestra en  las 
j o r n ad as d e  l ibe rtad , c o n  l os 
s i g u i e n tes n o m b re s :  C a racas ,  
M araca i b o , C u m a n á , Mé r i d a ,  
Valenc ia ,  Puerto  Cabe l lo ,  Andrés 

· Bel lo, Francisco de M iranda, S imón 
Rodríguez, Rómulo Gallegos. 

LA HISTORIA Y EL PODER 

H ay u n  hecho  muy i n teresante 
que al menos pre l im inarmente nos 
l lena de entus iasmo.  Dentro de la 
v id a  rep u b l i cana  d e l  E c u ad o r, 
Otavalo t ienen- cuatro hombres, que 
l legaron a'<la · más alta mag istratura. 

El 9 de j u l io  de 1 925 el mayor 
Carlos E. Guerrero, con hombres del 
Bata l l ón P ic h i ncha; cons ig u i ó  la 
ren u nc ia  del p res idente Gonzalo 
Córdova, orig inándose así  una nueva 
e tapa conoc ida  como la de la  
revolución  Ju l iana. En la noche de l  9 
de j u l i o  se  n ombró u n a  Jun ta 
Suprema Mi l i tar que se hizo cargo 
de l  gobierno. _Esta quedó conformada 
as í. P res idente:  Teniente Coro nel  
Lu is  Telmo Paz y Miño .  Vocales ; 
Mayores Carlos A. Guerrero y Juan 
I g nac io  Pa reja ,  Cap i tán E m i l i o  
Va ld iv iezo y S ubten ie nte Ange l  
Bon i l l a. Secretario Teniente IFede- 
rico Struve. El mayor Juan Ignac io 
Pareja es otavaleño. Y aún cuando 
du ró pocas horas en la d irección del 
Gobierno, l legó a la cumbre. 
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Esta J u nta M i l i tar no mbró a l  
s igu iente d ía a los  miembros de la  
Junta P rov is iona l  de Gob ierno ,  
integrada por:  Lu is Napoleón Di l lón,  
F ranc isco Arfzaga Luque, Modesto 
Larrea J ijón .  José Rafael Busta
m ante,  F ranc isco Boloña ,  · Pedro 
Pablo Garaicoa y General Francisco 
Gómez de la Torre , Secretario el 
Sr. J ul io E.  Moreno .. Cada semana 
uno  de los vocales pres id ía e l  
Gobierno. D o n  Modesto Larrea J ijón 
está i nmerso en  la jurisd icción de 
Otavalo. 

El l n g .  Feder ico Páez , Jefe 
Supremo desde el . 26 de septiembre 
de 1 935, hasta el 1 O de agosto de 
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1 937,  Presidente Constitucional ,  en 
i nteri nazgo,  hasta el 23 de octubre 
1 937. Páez es otavaleño. 

E l  D r. Mariano Suárez Ve in ti
m i l l a ,  P res i de nte del Cor1g reso 
N ac io na l ,  Encargado de l  Poder, 
desde el 2 hasta el 25 de septiembre 
de 1 947 .  El Dr .  S uárez es otro 
otavaleño. 

De estos personajes, no ha s ido 
escog ido e l- l ng .  Páez, porq ue 
además d e  su vocac ión  anti l i ber
taria, sus fam i l iares han re ite rado 
públ icamente su  poco afecto a su 
lugar de origen. 




