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Ce cier Kockelmans 

EL FAN DANGO E N  LAS FÍESTAS 
PRIVADAS DE LOS I NDIG ENAS 

DE OTAVALO, ECUADOR 

De enero a mayo de 1 987 real icé 
u n a  i nvest ig ac i ó n  ace rca de · l a  
música de  los i nd ígenas de Otavalo 
en Ecuador. Esta invest igac ión fue 
d ir igida por Carlos Coba Andrade del 
I nstituto Otavaleño de Antropología, 
y desde Ho landa po r Bernard J .  
Broere.  Durante el  trabajo d e  campo 
he estud iado la m ús ica q ue los 
i n d íg e n as tocan e n  sus  f iestas 
trad ic ionales. Las ·fiestas que tuve 
en cons iderac ión fuero n :  la Casa 
Nueva, e l  Matrimon io ,  e l  Velorio  y 
el Wawa Velorio .  Es re levante que 
en estas fiestas se toque una cierta 
pieza de m ús ica, el fandango .  El 
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fandango es típico de estas fiestas y 
no se hal la en n inguna otra ocasión .  
Durante , m i  res idencia en Otavalo 
tomé parte de una Casa Nueva y en 
dos Matrimonios .  De

'
sgraciadamente 

no tomé parté en un Velorio. En esta 
ponenc ia  descr ibi ré susc intamente 
l o s  re s u l t a d o s  d e  d i c h a  
i nvest igac ión .  

Otavalo está s ituado al norte de 
Ecuador, aprox imadamente 1 00 km. 
al norte de Quito, en los Andes. El 
pueblo está entre el monte l mbabura 
y el volcán Cotacach i ,  en un  val le.  
Cuando los españoles invad ie ron el  
país, se fueron a viv ir en  Otavalo, 
por lo cual se convirtió en un pueblo 
de me_stizos. Los i nd ígenas fueron 
expu lsados y. tuvieron que ret i rarse 
a las laderas del Cotacach i  y del  
lmbabura. Cu lt ivaron estas laderas 
tan i ntensamente como pudieron,  y 
después de varios años de trabajo 
d u ro fueron capaces de rescatar 
grandes l otes d e  te rreno de los 
hacendados. Hoy d ía la mitad de la  
población de Otavalo es indígena. 

Hasta hace 50 años los indígenas 
v i v i e r o n s o l a m e n t e  d e  l a  
ag r i c u l t u ra .  D e s d e  e n t o n ce s  
descubr ie ro n  q u e  pod ían ganar  
d inero con  la artesan ía. Actualmente 

' fami l i as i n d ígenas enteras hacen 
cada año mi les de ponchos, sacos y 
tapices de lana, para vender en e l  
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mercado. En los ú ltimos años, sobre 
tod o ,  el mercad o  tu rístico se ha 
aumentado enormemente .  Además de 
esto cu lt ivan la t ie rra. 

La tierra en los al rededores de 
Otavalo,- la cua l  es habitada cas i 
so l ame nte p o r  i nd ígenas ,  está 
d iv i d i da  e n  com u n idades .  Los 
i n d íg e n as q u e v iven e n  u n a  
comun idad son dependientes de u n  
s istem a  de  ay uda rec íp roca y 
co laborac ión ,  que es denomi nado 
" m i nga" .  Es te es un s i ste ma 
m u l t i secu la r  q ue desc i e nd e  de  
t iempos anterio res a l os  i ncas. E l  
s i stema - imp l ica q ue tod os los  
g randes trabajos prol i jos, como la  
construcc ión  d e  una  casa o una 
aceq u i a  d e  1 r n g ac 1 o n ,  s o n  
ejecutados co lectivamente,  por l a  
comun idad .  Por ejemplo, s i  algu ien  
va a constru i r  una nueva casa, es  
ayudado por l os vec inos y amigos. 
Se espera lo m ismo de é l ,  cuando 
otra persona necesite ayuda. Cuando 
se ha constru ido una nueva casa 
co lectivame nte , e l  dueño de esta 
ofrece una f iesta de i nauguración a 
los que le han  ayudad o  e n  l a  
construcc ión .  Du rante tal fiesta se  
tocan fandangos. 

Hasta hace poco el s istema de 
" m i nga"  actuó como un med i o  
sobresal iente d e  trabajo colectivo y 
c o m o  u n a  g aran t ía  para  l a  
subsistencia d e  la comunidad.  Desde 



hace u nos veinte años, d i ferentes 
sociedades de misioneros, como los 
Mormones , l os Advent istas y los 
Testigos de Jehová, penetraron en 
los pa íses and i nos ,  q u ienes se 
propusieron evangel izar la población 
local . Entraron en las comun idades 
para 'ayudar a l os ind ígenas' por 
m e d i o  de l  establec i m ien to  d e  
escuelas, hospitales y estaciones de 
rad io ,  y en poco t iempo muchas 
fami l ias indígenas se convirt ieron al 
evangel ismo. Este proceso siembra 
la cizaña en la comunidad ya que los 
evangélicos no pueden colaborar con · 

l os catól icos , y con esto se pone en 
pel igro e l  s is!ema de 'm inga' o de 
ayuda recíproca. Ahora la mitad de 
la población de Carabuela (un poco al 
norte de Otavalo) es evangél ica y 
a l l f  e l  t rabajo  co lect ivo es casi  
imposible. 

Las s oc i edades 
p roh ibe n e l  uso 
a l c o h ó l i cas y la  

eva ngé l i cas 
d e  be b id as 

d anza .  Esta 
proh ibición  s ign if ica una  amenaza 
para la subs istencia de las fiestas 
t rad ic ionales y con- esto de l a  
m ú s i c a  t rad ic io n al , ya  q u e  e l  
excesivo uso d e  bebidas alcohól icas· 
y la danza son elementos inevitables 
de estas fiestas. También la música 
está l igada fuertemente a la manera 
trad icional de celebrar una fiesta. 

En los alrededores de Otavalo se 
ce lebran d i fe re,n tes  c l ases d e  

fiestas. En primer l ugar s e  celebran 
fi�stas cató l i cas determinad as .. por 
el c a l e n d ar i o .  Estas s o n  por  
eje m p l o :  N av i d ad ,  Ba i l es  de  
i n ocen tes , C arnava l ,  la  Semana 
Santa  y l a  P asc ua .  A estas 
pertenecen también las fiestas de 
los santos cató l icos , como por 
ejemplo la fiesta de San Juan y San 
Pedro. En segundo lugar se celebran 
fiestas más pequeñas que no están 
l igad as al ca lendar io ,  o f iestas 
fami l iares . Estas son por ejemplo la 
Casa N ueva, e l  Matr imon io y el 
V e l o r i o .  En l a s  ú l t im as d os 
s i tuac iones e l  fandango j uega un 
papel muy importante . .  -

1 .  Una  Casa Nueva (en qu ichua es 
l lamad a  'h uasy-p ic hay') es una  
fiesta que es  ofrec ida po r  e l  dueño 
de la  nueva- casa a los que han 
ayudado con la construcción de esta. 
En una comunidad la construcción de 
una casa se hace según el sistema de 
'm inga' .  Los q ue partic ipan en la  
m i nga  también part ic ipan en  la  
fiesta. La fiesta es en la nueva casa. 
Según  la trad ic ión ,  los hombres se 
s ientan en bancos largos y las 
mujeres y los n i ños sobre esteras 
en el suelo.  El dueño de la nueva 
casa abre la fiesta con un brindis a 
los constructores y arqu itectos de 
esta. Después se reparte la comida 
entre todos. Los constructores y 
arquitectos reciben más. Después de 
la comida se reza por la casa. Luego 
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beben,  bai lan _ y hacen m úsica. E l  
repe_rtorio para . una Casa N ueva �e 
compone de sanjuanitos y fandangos. 
Normalmente la fiesta dura dos d ías. 

2. Un matrimonio se compone de una 
serie de eventos importantes. Según 
l a  t rad i c i ó n ,  e l  casam ien to  es 
precedido por un ritual de conquista, 
'el enamoramiento'. En este ritual  el 
ch ico, escondido detrás de un árbol 
o u n  murito, echa piedrezuelas a la  
ch ica  d e  q u ien  está enamorado .  
Después trata de coger su fachal ina, 
que l leva en su  cabeza. Si el la qu iere 
contestar a la conqu ista, suelta la  
fac h a l i n a .  E l  c h ico va  con  l a  
fachal ina conquistada a l a  casa d e  . 
sus padres y con esto hace saber 
q ue ha  escog ido una mujer. En  tal 
caso sus padres  van donde los 
padres de la ch ica y hablan de  l as 
capitu lac iones matrimon iales .  Dan 
reg a los ,  c o m o  papas h e rv id as ,  
h uevos, cuyes, ga l l i nas y bebidas 
alcohó l icas a la fami l ia de la nov ia. 
Después de  esto,  empieza u n a  
ceremonia q u e  s e  l lama 'palabray' o 
'pasado e l  rosario'. El · Alcalde de la 
c o m u n id ad c u e l ga  un ros a r i o  
alrededor de l  cue l lo de l os  novios y 
los deja cogerse . las manos. Con esto 
están - según  la t rad ic ión - un idos 
legalmente .  

C u a n d o  se  h a  defi n i d o  e l  
casamiento, pr imero los nov ios van 
a l  ayuntamiento, donde se casan por 
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lo civi l .  Después viene la bendic ión 
e c l es i ást i c a .  Los pad r i n os se 
e ncargan de todos los gastos del 
m at r i m o n i o * ) .  

Luego d e  la  bendic ión eclesiás
t ica no rm al mente l os novios van 
segu idos por los espectadores a la 
casa del novio, donde se hace la  
fiesta. En  e l  camino se enc ienden 
fuegos artific iales. E n  la  fiesta se 
s i rve sopa, papas, maíz y cuyes y 

_ se toma mucha chicha y aguardiente . 
Después de l a  comida empiezan la 
m úsica y el bai le. · ·Según la  tradic ión 
en  un  matrimon io ,  la  mús ica debe 
ser de arpa. En tal caso e l  arpero 
toca junto con  su compañero el 
go lpeador (que l leva el  compás con 
la caj a  de resonanc ia del arpa), 
sanj u an itos y fandangos .  Si es 
posible el  arpero es acompañado por 
una  gu itarra , u n  v io l ín , un  bando l ín ,  
un  rondador y/o un  bombo.  Al  fi nal 
de la noche los padrinos encierran a 
los novios en  un cuarto. Entretanto 
l a _ f iesta s i g u e .  A la m a ñ an a  
s igu iente despiertan a los novios y 
se bai la de nuevo. E l  a lmuerzo será 
en la casa de la nov ia. 

• ) Muchas veces los padrinos son los padres de 

uno de los novios, pero también es posible 

que sean otros indígenas, o mestizos de la 

ciudad , los cuales jugarán un papel 

importante en la vida de los novios. 



Después dél  · alr'n'uerzo todos · sé 
van  al r ío para l a  cere m o n i a  
trad ic iona l . 'ñav i  may l lay' o ' l avar 
cara'. En una fuente se pone agua 
l impia del  río y en  el la se ponen 
hojuelas de flores. Con esta agua los 
novios t ienen que lavarse el uno . al 
otr"o la  cara, las manos y los pies, 
en  lo cual son ayudados por los 
padrinos. Seg uidamente se extiende 
una gran tela  blanca en e l  suelo y en 
esta se pone maíz, papas hervidas y 
habas. Cada u no toma u n  lugar  
a l rededor de l a  teta,  y se s i rven 
chicha y aguard iente. Entretanto el  
a rpo n e r o  toc a ,  j u n to  con e l  
go lpeador, sanjuan itos y fandangos.  
Después de la comida se levanta una 
te la cuadrada y los novios y. _ los 
pad ri n os ba i lan  bajo  la te l a  al 
compás de la  mús ica. Después · de 
este bai le . la multitud se va a la casa 
de la novia, donde sig ue la fiesta. Un  
matrimon io puede du rar de 8 a 1 O 
d ías. 

3. Un velorio es una v ig i l ia  que se 
hace ce rca de l  c uerpo de u n a  
persona fal lecida. Hay dos clases de 
velorios : · una vig i l ia para e l  cuerpo 
de un adu lto y una  v ig i l ia  para el 
cuerpo de un niño (wawa velorio) . 

La muerte de un  adu lto tiene para 
los ind ígenas otro s ign ificado que la 
muerte de un  n iño. 

Los i n d íge nas c reen en la 
inmortal idad del alma y creen q ue, 

cuando un  n iño fallece·, s·e vuel�e· uff 
a n g e l i to  y asc i e n d e  a l  c i e l o  
d i rectamente .  La fam i l i a  y los 
am igos quedan en  la t ierra y desde 
e s te  m o m e n t o  t i e n e n  u n  
i ntermed iario  en t re e l  c ie lo  y l a  
t ie rra q ue l os  ayudará a l legar a l  
cielo. Po r  eso, la  muerte de un  n iño 
no es un  motivo de tristeza sino de 
aleg r ía. 

Cuando  u n a · persona fa l l ece 
primero lavan e l  cuerpo, pe inan el 
cabe l l o  y le cambian las ropas . 
Después se levanta el catafalco , y 
desde este momento ve lan dos d ías 
sobre el cuerpo. El cuerpo de un niño 
se levanta en una mesa o una si l la. 
Du rante e l  ve lorio s i rven ch icha y 
ag u ard ie nte .  D.u rante u n  wawa 
ve lo rio también bai lan. Al terce·r día 
el  cuerpo es l levado al cementerio. 
A l l á  rezan y can tan c anc io nes 
fúnebres. También comen y toman 
ch icha. 

En un wawa ve lorio, de camino 
a l  c e m e n te r i o  aco m p a ñ a  u n  
v io l i n i sta. E l  toca fand angos y 
sanj u a n i tos .  E n  e l  cemente r io  
primero se  bai la  con  la caj ita . . en los 
hombros, antes de enterrar la .  El 
ambiente es aleg re,  pero al  mismo 
t iempo tr iste . 

Du rante u n a  Casa N ueva, u n  
Matrimonio o un  Velorio, además de 
sanjuan itos , se tocan pri nc ipalmente 
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fandangos. Estas danzas tienen para 
l o s  i n d íg e n as u n  s i g n i f i cad o 
importante.  

Sobre el  fandango ,  cómo es 
tocado por los · ind ígenas de Otavalo, 
se sabe muy poco. La revis ión de 
l i teratura ha demostrado que este 
fandango  ya no t iene n i n g u n a  
re lac ión c o n  e l  fandango españo l ,  
una  danza  c o rtesana  q ue fue  
importada a casi toda Sur-América 
durante la Conquista. 

Aunque el fandango español se 
conoce como una forma de baile, la 

. forma del fandango ecuatoriano no 
está determ inada por  la coreog rafía. 
Los aspectos socia les y musicales 
determinan e l  carácter del género.  

L os f a n d a n g o s  s e  t o c a n  
pr inc ipa lmente e n  mat ri mon ios y 
ve lorios. Forman parte de  estas 
cere m o n i as y . j uegan u n  papel  
importante .  No ex iste d i fe renc ia  
entre un  fandango para matrimonio 
y uno para velorio . Solame nte en el  
texto se puede hal lar una i ndicac ión 
que designa para cuál situación se 
ha destinado. 

En la  mayoría de las veces se 
tocan fandangos en arpa o v io l ín .  
Es tos  d os i n s t r u m e n t o s  s o n  
cons iderados c o m o  i nst ru mentos 
rituales, y pueden ser acompañados 
por una gu itarra, un bandol ín ,  una  
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k e n a ,  l a  f l a u t a  t rave rsa ,  u n  
rondador y/o u n  bombo. Junto con 
esto también se puede cantar.* 

Ahora ·  d iscut i ré punto por punto 
dos fandangos: 

l . "H uahu ah uañu i " ,  una  pieza de 
m úsica,  q ue forma parte de  un  
wawa velorio,  tocado po r  el  g rupo 
'Peguche' (transcripc ión 1 . ) 

La pieza es  i n trod ucida por e l  
texto s igu iente: · 

J a l a !  Z o i l a  c u  m a b a r i c u  n a  
shamunajunga? 

J e s u ! T a i t i c u m ío s h a m u n aj a  
jupashcashnaca? 

S h a m u pas h c a  c u m b a r i  t a i ta 
mingachihuai 
cumbari mingach ihua cu mari 

Cashnaguman m ingarimupai buenas 
noches cumari 
buenas noches cumbari mingach ihuai 

Cuando se cantan, se lo hace con una 

voz muy alta y aguda. Sobre todo se 

percibe este tono agudo de las 

mujeres, claramente por encima de 

los i n strumentos.  E ste e st i l o  de 

cantar es caracterfstico de todos los 

indfgenas andinos. 



Buenas noches 'ach ij '  mamita 
Buenas noches 'ach ij '  tait ico 

Shamupayari 'ach ij '  mamita 
Sham upayari 'ach i( taitico 

Caipi l laqu i  apashca t ianajupanchi 

Sh inata capashnaca Cumari l la 
cai mortaj�juta chu rach ishpa carai . 

T r a d u c c i ó n :  

Hoye ! Vienen los compadres? 
Hoy Jesús. Están v in iendo? 

Vengo compadrito, se puede 
comadre se puede compadre. 

Vengan bienvenido, buenas noches 
comadre 
buenas noches qompadre, vengan 

Buenas noches madrin ita 
Buenas noches padrin i to 

Venga mad ri n ita 
Venga padrin ito 

Aquí  estamos con una tristeza 

Así es Comadrita 
Haga el favor de vesti r esta repita. · 

Est� texto muestra el i nterés del 
padrinazgo y del compadrazgo. En la . 

. ú l t ima frase del  texto es ev idente 
que se trata de un wawa velor io .  

D u rante l as ú lt i m as palabras el  
arpero empieza a tocar suavemente.  

La .  melod ía existe en dos ciclos 
consecutivos con cu rvas melódicas 
descend ie ntes en escalones.  Las 
long i tudes de los c ic los no son 
iguales. 

Las curvas melód icas van desde 
el 'e' -a l to hasta el 'e' -bajo y 
acentúan los tonos 'b' ,  'g ' ,  y 'e' y 
con esto la tonal idad e-menor. 

La pieza no es métrica y no hay 
una  estructura c lara de medidas. El 
más importante patrón rítmico es : 

n 1  , . , 

El grupo 'Peguche' d ice acerca de 
este fandango: 

"El con t raste c o n  l a  c u l t u ra 
of ic ia l ,  en  l a  cu l t u ra q u ichua  la  

. m uerte no  t iene s ignif icado  de luto, 
de tr isteza, de desesperac ión .  La 
muerte es nada más un paso natural 
de la. misma vida. La música qu ichua 
no  es s iempre tr iste n i  de eterno 
l amen to .  Como c u alq u i e r  sent i r  
humano a veces l l ora, a veces ríe .  
La percepción de la m úsica q u ichua 
con valores occidentales separa e l  
ritmo de su s ign ificado �ismo, para 
nosotros son una un idad". 
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1 1 .  'Ach irñarñila' ,  u n  fand ango veces. Ambos temas coinciden en el 
tocado por el g rupo Ñanda Mañanchi r i t m o :  
(transcripción 2.) 

He aquí  e l  texto: 

Ahimamita cumari cumari 
Achitaiticu cumbari cumbari 
Gulpigullata tushushun cumari 
Pacaringapa tushushun cumbari 

Achimamita cumari cumari 
Achitaiticu cumbari cumbari 
Cunan punllaca machashun cumari 
Cay punllami ñabiguta mayllashuna 

T ra d u cc ió n : 

Grande madre madrina madrina 
Grande padre padrino padrino 
Bailemos todos madrina 
Bailemos hasta amanecer padrino 

Grande madre madrina madrina 
Grande padre padrino padrino 
Por este día tomemos madrina 
Este día l impiaremos cara. 

La últim a  frase muestra que se 
trata de un m atrimonio. La melodía 
se toca con viol ín y arpa. Hay _ una 
estructura clara. La melodía existe 
en un tema de 3 medidas, en la 
tonalidad a-menor que se toca 1 O 
veces. Después sig ue u n  segundo 
tema de 2 medidas en la tonalidad 
e-mayor, que se toca 4 veces. Esto 
se repite completamente a lg unas 
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Marcos Lema me contó en cuanto 
a este fandango: 

"Achimamita es un fandango. Hay -
u n a  serie d e  fandangos. . .  Los 
fandangos generalmente se toca en 
arpa o viol ín.  Estos instrumentos 
son muy rituale�. Especialmente se 
uti l iza por ejem plo en ceremonias 
c o m o  e l  m atr i m o n io .  E n  e l  
matri mon io  s e  ut i l iza en c ierta 
p a rte ,  ú n ic a m e n te· e n  c i e rt o  
momento nomás, fandangos, para 
bailar. Es una ceremonia. Y también 
en la muerte de los n iños, en 
c u alqu ier  m ue rte ,  _de nmos o 
mayores. Solamente estas dos cosas 
nomás,  m atrimonios y m uertes. Es -
que se hace otro tipo de música casi 
al normal, no se puede entender. El 
fandango es algo especial en su 
ritmo y todo, es como dar tristeza 
y alegría al mismo tiempo". 

Por análisis m usical de algunos 
fandangos se pueden ded ucir dos 
formas. La primera forma está de 
acuerdo con el fandango de la 
primera transcripción.  Esta forma 
de fandango está ligada con la fuerza 
del ritual de u n  m atrimonio o un  
velorio, y no se toca fuera de estas 
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situaCiones.- La seg unda forma está. . 
de acuerdo al -fandango de la segunda 
transcripció n .  Este fandango se 
puede tocar también en  una casa 
nueva.' · 

La  fo r m a  de l  fandango  n o  
so lamente está determ inada por  
c aracte r ís t i cas · m t,;s ica. l es ,  s i n o  
pri ncipalmente por e l  .contexto. Esto 
demuestra la existencia de dos tipos 
de· fandangos ;  La conex ión · con el 

' contexto determ ina la denominación 
de la pieza musical . 

Desg rac i ad am e nt e  c o m p robé 
d urante m i  residencia en  · Otavalo 
que cada . vez - se presta menos y 
m e n o s  ate nc ión  a l a  m us 1 ca  
tradicional .  De  un lad o  es  causado 
por el proceso de evangel ización . ,  
q u e  s ie mbra l a  c i zaña  e n  l a  
c o m u ':l!dad y q ue p ro h ibe l a  
p ar t i c i p ac i ó n  e n  l as f i es tas  
t ra d ic i o na les a l o s  · q u e  están 
convert idos al evange l ismo, y de 
otro modo es debido a un - proceso 
p rogres ivo de  modern izac i ó n ,  a 
causa de que los indígenas se d irigen 
más y más a géneros de todo el 
repertorio lat ino-americano. 

Estos desarro l los  · no son de 
aplaudir, porque debi l i tan  la posición  
de  l os  ind ígenas e n  Ecuad or. La 
m úsica t rad icional  -y  con  esto e l  
fandango-, forma para los  indígenas 
un  medio de expresión  con lo  cual 

muestran,  como con su  id ioma, su 
d anza y su poesía ,  s u  ·prop ia  
identidad cultural . También por  esta 
trad ic ión,  los ind ígenas de Otavalo 
son capaces de  quedarse con su 
p o s i c i ó n  r e l a t i v a m � n t e 
i ndependiente en Lat ino-América. 
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