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URCUQUÍ, ¡SALVE DIOSA DE ARTISTA LA CUNA!

PIMAMPIRO, PUEBLO MÁGICO

El MSc. Luis 
Fernando Revelo 

impone la medalla 
Pilanquí al MSc. 

Jorge Álvarez 
Gonzaga, prestante 

músico 
urcuquireño.

La Lic. Aurora 
Quilca, miembro de 
la entidad entrega 
la placa de 
reconocimiento  
a la señora Vilma 
Campués Quito,  
en reconocimiento  
a su aporte en  
la cultura  
gastronómica.

El Sr. Pablo Virgili, ofreciendo el acto que conmemoró  
los 38 años de vida ciudadana de Urcuquí.

El Dr. Germánico Guevara, vocal del Directorio,  
pronunciando el Discurso de Orden.

Autoridades del cantón, miembros del Núcleo y homenajeados.

Presencia de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, a través del grupo de danza Sumak Nina, al conmemorar San Pedro de Pimampiro,  
el primer año de haber sido distinguido con el cognomento de Pueblo Mágico del Ecuador por parte del Ministerio de Turismo.
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MURAL RESTAURADO DE WHITMAN GUALSAQUÍ

El mural que recoge la historia de la llegada del Ferrocarril a Ibarra y otros sitios 
emblemáticos fue restaurado por la mano prodigiosa del A.P. Nelson Echeverría.

MURAL DE EL RETORNO 
Próximos a celebrar el Sesquicentenario de El Retorno, reproducimos el mural  
del A.P. José Villarreal que constituye una apuesta y una celebración a la vida,  

con toda la simbología de la tradición ibarreña. 

PILANQUÍ, SÍMBOLO DE LIBERTAD Y CULTURA 
Mural que recoge las luces de emancipación  
y de amor terrígeno. 



Institucionalmente hablando, un nuevo cumpleaños no es el simple hecho de 
recordarlo cada 365 días.  

Lo sustancial de un nuevo aniversario es saber que se avanza hacia mejores 
derroteros con base en una planificación seria, planteando alternativas frente a la crisis 
y las tribulaciones que nos afectan y saber que con el trabajo del equipo humano que 
existe, se brinda una imagen de esfuerzo fecundo y honestidad a toda prueba. 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Imbabura, cumple 69 años de vida 
institucional y al magister Luis Fernando Revelo le han correspondido los tres 
recientes períodos consecutivos de gestión administrativa. Para él aplausos y 
felicitaciones. 

En este tiempo es fácil darnos cuenta del caminar sin limitaciones, de puertas 
abiertas de la entidad, de integración, de importante presencia en los ámbitos can-
tonales, pero también de un manejo meticuloso de los recursos económicos que han 
servido, pese a los recortes sufridos desde las instancias nacionales, al cumplimiento 
de tareas inacabadas y al fortalecimiento de la bien ganada imagen institucional. 

Han existido esfuerzos, no hay duda. Se han planteado cambios, igualmente. Hay 
nuevos enfoques con nuevos protagonistas, es evidente. Por esas características, la 
CCE-I se consolida como una de las mejores calificadas de entre las sedes provin-
ciales a nivel nacional.  

La pandemia que nos obligó a todos a realizar un cambio en nuestra vida diaria, 
no mermó en lo más mínimo ese ánimo que siempre ha tenido la Casa imbabureña 
a lo largo de tantos años y propositivamente, los esfuerzos se enrumbaron por otros 
caminos que le permitieron al núcleo, no desaparecer del mapa ni del imaginario 
colectivo.  

Fue precisamente el desarrollo tecnológico que obligó a encontrar nuevas 
herramientas, nuevos protocolos de interacción con el resto del mundo para seguir 
vigentes, activos, vivos y... conectados. 

Las redes sociales fueron, sin duda, una alternativa válida ante la avalancha de la 
Covid 19 que truncó muchas cosas en el mundo entero. 

Felizmente fue esa acción de Luis Fernando Revelo -orador de quilates y de una 
calidad humana reconocida- y de su equipo de trabajo, la que no desmayó en sus 
afanes y la que a la postre permitió a la institución seguir vigente en el tiempo, 
vigorosa para enfrentar los actos vivenciales del presente y los desafíos que viene 
acarreando ese torrente llamado futuro. 

El mes de marzo de 1953 se marcó el inicio de una historia institucional que feliz-
mente para Imbabura, luego de 69 años, se ha fortalecido. Esa visión del gran Juan 
Francisco Leoro Vásquez ha fructificado con buenas semillas hasta hoy, dando lustre 
a una institución que para orgullo de quienes la conformamos, sigue firme porque 
está asentada en fuertes pilares de compromiso, honestidad, trabajo, unidad y sobre 
todo transparencia. 

No hay duda, estos 69 años que hoy recordamos es una buena prueba  del triunfo 
de la constancia de valiosos personajes que han sabido sortear los obstáculos y difi-
cultades que existen  en nuestro medio y en nuestros tiempos. 

Aquí en el núcleo de la CCE-I hay un claro ejemplo de perseverancia y una 
notable tarea de difusión de las letras, de la música, de las artes, de la pintura, danza, 
poesía, teatro, literatura y sensible orientación que conduce a un camino de positivis-
mo que es lo que siempre queremos para nuestra provincia y el norte del país, involu-
crando a otros actores como son los niños y jóvenes con nuevas inventivas y a las 
mujeres que con sus tareas culturales dignifican a la entidad provincial.  

La tarea cumplida por la presente administración ha sido infatigable y al mismo 
tiempo fundamental para el mejor conocimiento de lo que ampliamente se hace casa 
adentro. El modelo aspiracional sigue latente... 

El Nú cleo es tá de lu to, pro fun da men te 
cons ter na do por la par ti da del maes tro por 
an to no ma sia, del ami go que des pués de la ple -
ni tud de su vi gor exis ten cial (92 años), aca ba 
de su mer gir se en el ig no to pié la go de lo in fi ni -
to, cum plien do los ine xo ra bles de sig nios de la 
Di vi na pro vi den cia.  

Pe dro Ca rri llo Acos ta, iba rre ño de na ci -
mien to, vio su pri me ra luz un 30 de ju nio de 
1929. Fue un per so na je li ga do pro fun da -
men te a la iba rre ñi dad, con esa mís ti ca de 
amor a es te te rru ño que le su je tó, que le 
atra jo y siem pre lo lla mó con raíz y voz de 
que ren cia au tóc to na. Pe dro Ca rri llo re pre -
sen ta el ca so au tén ti co de una vo ca ción mu si cal cul ti va da y for ma da con exi -
gen cia y es me ro en las prís ti nas au las del Con ser va to rio Na cio nal de Mú si -
ca, don de ob tu vo su tí tu lo de Pro fe sor de Edu ca ción Mu si cal, un 5 de no -
viem bre de 1987. Ini ció su la bor pe da gó gi ca y sir vió du ran te 3 lus tros en 
aque llas em ble má ti cas es cue las de la épo ca: Amé ri ca, 28 de Sep tiem bre, Fa -
bián Ja ra mi llo Dá vi la y Víc tor Ma nuel Pe ña he rre ra. En es ta úl ti ma allá por el 
año 1 967, fue mi maes tro de los au ro ra les años de mi for ma ción pri ma ria.  

Cuan do ini cia ba mi pe ri plo de do cen cia allá por el año 1985, vol vi mos a en -
con trar nos el maes tro con el dis cí pu lo, aho ra co mo co le gas de do cen cia, en las 
re cor da das au las del Co le gio Téc ni co Ru mi pam ba. Éra mos sus fre cuen tes con -
ter tu lios, Dn. Ni bo Vi lla rruel y Eduar do Már quez. En ese co lo quio ami cal, en -
gol fa dos en las más sa bro sas par las, se pren día con fre cuen cia la he bra de los más 
di sí mi les te mas, has ta que la si re na de la ins ti tu ción po nía pun to fi nal al re ce so y 
nos de vol vía nue va men te a nues tras au las. A es ta ins ti tu ción Pe dri to la sir vió por 
el lap so de 25 años. Fi nal men te se aco ge ría a los be ne fi cios de la ju bi la ción. 

Mú si co an te to do y de los bue nos. Sus ma nos pul sa ban con maes tría, las 
te clas del acor deón, del pia no, las cuer das de la gui ta rra, pa ra arran car les los 
más vi bran tes so nes, la bran do en oro fi no sus me lo días y sus ar pe gios, ca pa -
ces de lle gar a los oí dos y al co ra zón, con quis tán do le pres ti gio, fa ma y nom -
bra día. Pe dri to se con vir tió en un re fe ren te de la cul tu ra, for man do par te de 
la Ron da lla del ma gis te rio im ba bu re ño. Jun to a Dn. Faus to Yé pez Al mei da y 
des ta ca dos mú si cos co mo Ar man do Hi dro vo, Hu ber to San ta cruz, Luis Al -
fon so Proa ño, Jor ge Pon ce y el can tan te Pe pe Que ve do, rea li za ron gra ba cio -
nes en cin tas de ca rre to abier to que lue go se hi cie ron dis cos de vi ni lo. Así 
bro tó el dis co LP del pres ti gio so gru po “Al ma Ecua to ria na”. 

Pe dro Ca rri llo per te ne ció a esa ge ne ra ción de miem bros co rres pon dien tes 
de la Ca sa de la Cul tu ra Nú cleo de Im ba bu ra, due ños de una mi li tan cia in clau -
di ca ble, dis pues tos a de fen der la ins ti tu cio na li dad de la Ca sa, cuan do os cu ros 
in te re ses han pre ten di do ho llar sus pre dios.  

La Ca sa de la Cul tu ra Nú cleo de Im ba bu ra le tri bu ta su ho me na je pós tu -
mo. Hon ra mos su me mo ria con el co ra zón tran si do de emo cio nes, de gra ti -
tud al maes tro que ren dón de su ar te, al ca ba lle ro in te gé rri mo que pa só ha -
cien do el bien y pro di gan do lu ces de ta len to, al rap so da del Al tí si mo que se 
en cuen tra ya pul san do el sal te rio en tre los co ros an gé li cos. Que Dios lo ten -
ga en su glo ria. ¡Has ta siem pre Pe dri to! 

EDITORIAL 3IBARRA, FEBRERO 2022

Patricio Pérez Ramírez

Di rec to rio 2021-2025 
CA SA DE LA CUL TU RA ECUA TO RIA NA  

“BEN JA MÍN CA RRIÓN” NÚ CLEO DE IM BA BU RA

Los ar tí cu los sus cri tos  
co rres pon den al pen sa mien to  

de sus au to res.

VOCALES PRINCIPALES: 
Lic. Consuelo Terán de Suárez 
Dr. Germánico Guevara Cueva

VOCALES SUPLENTES: 
Lic. Elizabeth Mafla Andrade 
A.P. Oliverio Corrales Rivera

MSc. Luis Fernando Revelo 
DIRECTOR

Lic. Mercedes Basantes Salgado 
SECRETARIA

69 años de la CCE-I Pe dro Ca rri llo, otro de los gran des 
que se va de La Ca sa

Luis Fernando Revelo C.
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Marcelo Valdospinos Rubio

El ca mi no tor tuo so de la li ber tad 
 

Cuan do des pier ta oc tu bre, la ciu dad, la 
año ra da cam pi ña, mu si cal y ale gre, tra -
ba ja do ra y com ba ti va, le ha ce un gui ño a 

la his to ria. Vi bra el ros tro y el ras tro de sus hom -
bres, de sus mu je res y de su me mo ria, fuen tes ina -
go ta bles de es pe jos y ejem plos, ar ci lla poé ti ca que 
por si glos han ali men ta do es pi ri tual men te la vi da 
me nes tral y afa ble de los ha bi tan tes de es ta co -
mar ca. Pue blo el nues tro que en fren tó con te són 
y ho nor dos in va sio nes: la in ca y la es pa ño la. Que 
su frió el ca ta clis mo del vol cán en fu re ci do y que 
fla mean do la es pe ran za a lo más al to del co ra zón 
re tor nó a los tres me ses, vo lun ta ria men te, de Cal -
pa quí, don de se re fu gió, a em pu jar la min ga del 
aza dón, de la ora ción y la ota va le ñi dad.  

El 31 de oc tu bre se ce le bra la his tó ri ca fir ma 
del de cre to con el cual Bo lí var le as cien de a Ciu -
dad. Es eso lo que fes te ja mos, lo que evi den cia la 
his to ria. Al gran Bo lí var y a la ciu dad que me re ció 
los elo gios del Li ber ta dor. Hon ran do a ese Bo lí -
var due ño de triun fos y de rro tas, que se pul tó su 
aris to cra cia y su he re dad acau da la da, pa ra re co -
rrer los An des, re co rrer mon ta ñas, pá ra mos li to -
ra les, sel vas, ríos. El sue ño de Bo lí var no era só lo 
rom per las ca de nas del yu go es pa ñol, era ex pul sar 
la mo nar quía en quis ta da en sus tie rras, abrir las 
puer tas a la ilus tra ción y al ro man ti cis mo, a te ner 
más de Fran cia que de Es pa ña y a sem brar la so -
be ra nía en el pue blo. Di ce Wi lliam Os pi na que 
en Eu ro pa “las ideas li be ra les es ta ban bro tan do 
del hor no de la his to ria”. 

Pa ra 1829 Bo lí var en tien de que su mag na 
obra es tá mor tal men te res que bra ja da. Pe rú 
con de nó al ol vi do su sa cri fi cio. Bo li via se es fu -
mó en tre la pu na y la nie ve. Co lom bia en su 
con cien cia arras tra el bru mo so sep tiem bre. El 
Ecua dor se man tu vo leal. La gran Co lom bia 
ago ni za en Bo lí var. Y él em pren de la re ti ra da, 
va rum bo al exi lio, a que las olas del océa no se 
lle ven los úl ti mos años de su vi da, su glo ria y su 
amar gu ra. Re gre sa can sa do, de si lu sio na do y 
de sam pa ra do. La no che se apro xi ma a su vi da. 
Aba ti do y pen sa ti vo ca mi na a su des ti no fi nal. 

A su pa so sur ge la ciu dad di ná mi ca y la bo rio sa, 
que tan tas ve ces lo ha bía cau ti va do. Ota va lo es la 
des pe di da ama ble, es el be so al al ma la ce ra da del 
sol da do, que sen tía el cier zo de la muer te gol pean -
do sus puer tas y el he la do pu ñal de la in gra ti tud 
cla van do su ilu sión. Es allí que se pro du ce el he -
cho en no ble ci do de ci vis mo, lo ele va a la ca te go -
ría de Ciu dad. Po cas ciu da des de Amé ri ca pue den 
te ner ese pri vi le gio. Po cas, co mo Ota va lo, al can -
za ron del Li ber ta dor tan to ho nor y apre cio. Le 
gra duó de Ciu dad por ser “sus cep ti ble de ade lan -

ta mien to”. Nos fal ta ba es te tí tu lo que só lo la plu -
ma de Bo lí var nos po día otor gar y jus to y ge ne ro -
so no va ci ló en ha cer lo.  

 
La di ver si dad más allá del slo gan 

 
Un te ma re cu rren te pe ro ne ce sa rio por ser 

el nues tro pue blo mul ti cul tu ral, es el de la an -
ces tra li dad y sus op cio nes que nos lle ven al diá -
lo go per ma nen te. Los in cas y lue go los es pa ño -
les, en sus in va sio nes, en con tra ron pue blos ori -
gi na rios, des pués de cen tu rias, no te ne mos ese 
pri vi le gio por los mes ti za jes múl ti ples ocu rri -
dos, aho ra só lo per du ra rán pe que ñí si mos te rri -
to rios na ti vos en Amé ri ca.  

La san gran te y do lo ro sa co lo ni za ción abrió 
he ri das que –la men ta ble men te– aún no ci ca tri -
zan. Re cu rro al no ta ble pen sa dor Jo sé Ma ría Ar -
gue das pa ra res ca tar del si len cio su pro pues ta y 
su pe rar es ta dia léc ti ca. Di go su pe rar no ol vi dar, 
có mo ol vi dar tan tos si glos de es cla vi tud. Des de la 
óp ti ca de las acul tu ra cio nes siem pre ha brá la que -
ja, la re van cha, cual quier se ñal en esa lí nea se rá 
co mo po ner cí tri cos en las he ri das. Un hom bre 
co mo Ar gue das, que vi vió, co mo mes ti zo en tre 
in dios y co mo in dio en tre mes ti zos, con éti ca y 
con cien cia so cial, plan tea la trans cul tu ra ción, o 
sea asi mi lar des de la óp ti ca del co lo ni za dor que 
im po ne, pe ro al im po ner apren de for mas de vi da 
del co lo ni za do. O co mo ra zo na la pe rio dis ta nor -
tea me ri ca na Ani ta Bren ner “El sin cre tis mo en -
con tró la ru ta pa ra que las imá ge nes re li gio sas de 
oc ci den te y las del mun do pre co lom bi no se fun -
dan”. La trans cul tu ra ción pro po ne puen tes, en -
cuen tros, otre da des. Los es pa ño les nos de ja ron 
len gua, re li gión, ins ti tu cio nes nue vas. Y re ci bie -
ron de los abo rí ge nes, el amor y com pro mi so con 
la na tu ra le za, que era dio sa, ma dre, cien cia, mi to, 
le yen da, ri to, sím bo lo, fe cun di dad, fer ti li dad. 
Fór mu la lle na de cla ri dad, la que nos pro po ne Ar -
gue das, con su pro cla ma ta jan te y real: “siem pre 
se es mes ti zo de al guien”. Un sí no do hu ma ni ta rio 
evi ta rá que la en fer me dad más gra ve y dra má ti ca 
que so cial men te ha su fri do la hu ma ni dad re su ci -
te con nue vas ce pas: el ¡ra cis mo! 

Creo que pue den tran si tar jun tas la ciu dad 
co mer cial, con su de sor den, que es hoy Ota va -
lo y la ciu dad cul tu ral, que co mo sin fo nía de 
par ti tu ras y ma ti ces le vie ne del pa sa do. 

La es tu pen da pro duc ción de li bros de cor te 
cien tí fi co, edi ta das en be llas y ri gu ro sas co lec cio -
nes, con te na ci dad, por el IOA. La su ma de li bros 
que des de el en sa yo, la na rra ti va, la poe sía, ha pu -
bli ca do el Nú cleo, le dan al va lle del Ama ne cer 
una de fi ni ción lu mi no sa. Es la au ten ti ci dad de 
Ota va lo co mo pue blo pen san te. Y, por ello pro ta -

gó ni co. Ver bi gra cia, en la úl ti ma se sión del Con -
se jo Di rec ti vo del IOA, con la acu cio si dad que le 
ca rac te ri za mar can do las hue llas de su sig ni fi can te 
apor te a la his to ria de la ciu dad, Her nán Ja ra mi llo 
pro pu so ce le brar el bi cen te na rio del na ci mien to, 
de uno de los más ilus tres ota va le ños, qui zá el ma -
yor, el Dr. Mi guel Egas Ca be zas, que na ció el 14 
de ju nio de 1823. In me dia ta men te Plu tar co Cis -
ne ros, sus ci ta dor de co sas gran des y ávi do de te rri -
ge nis mos, com pro me tió un li bro en su me mo ria, 
con la asis ten cia de pro mi nen tes in ves ti ga do res. 
Opor tu ni dad úni ca pa ra des cu brir quién fue, qué 
hi zo, y el por qué de su mag ni fi cen cia. 

 
El Nú cleo en el Va lle del Ama ne cer 

 
Luis Fer nan do Re ve lo fue ree lec to co mo Di -

rec tor del Nú cleo de la Ca sa de la Cul tu ra de Im -
ba bu ra, su pre sen cia ga ran ti za la con ti nui dad de 
una po lí ti ca cul tu ral se ria, éti ca, in clu yen te. Que 
os ci le en tre la cul tu ra clá si ca y la cul tu ra po pu lar. 
Que con so li de las le tras y las ar tes. Él es to do un 
ca ba lle ro y re co rre los ca mi nos del Im ba bu ra con 
su men sa je fra ter no, res pe tuo so, con una pe da go -
gía del li bro, del te rru ño y del fol klo re que lle gue a 
to dos. Fe li ci to la de ci sión del Di rec to rio pa ra ho -
me na jear, al pa dre Ma nuel Fi gue roa por ser vi vo 
ejem plo de fe, sen ci llez y pai sa na je. A Eduar do 
Yé pez con duc tor de idea les so cia les, miem bro de 
una fa mi lia de edu ca do res don de se prac ti ca a ple -
ni tud la de mo cra cia, de iz quier da a de re cha, su 
her ma no Juan fue mi Rec tor, muy buen Rec tor, 
du ran te años. Y a Pa tri cio Proa ño quien ejer ce, 
con su fi cien cia, su pe rio dis mo, su do cen cia y su 
mo ti va ción por la lec tu ra.  En su épo ca se de cía 
que “to dos los ca mi nos con du cen a Ro ma”, por -
que Ro ma era la ca pi tal del mun do. Hoy de be mos 
com pro me ter nos a que to dos los ca mi nos del país 
con duz can a las uto pías, a la cul tu ra, a los li bros, al 
tu ris mo, a la edu ca ción, al de por te, al com pro mi -
so so cial, y no so lo a la in cre du li dad y a las fis ca lías. 

 
La bie na ven tu ran za del des ti no 

 
Ota va lo de be re des cu brir se des de den tro. 

Así lo exi ge ca da épo ca y ca da tiem po. Sen tir -
nos an di nos y en tre la zar los te mas na ti vos, co -
mo el idio ma de los pá ja ros, la le yen da del la go, 
la len gua de los pá ra mos, con los te mas ecu mé -
ni cos con tem po rá neos. La he re dad de tián guez 
evo lu cio nó a ciu dad co mer cial y el nos tál gi co 
por tal es pe ra por el gran Bo lí var, una vez más. 
Ta rea her mo sa que ten drá la luz de so les y lu -
nas, y la com pa ñía del pai sa je que es ata la ya de 
nues tra nos tal gia y cen ti ne la del pac to idí li co 
con la ado ra ble llac ta. 

Ota va lo la ciu dad de Bo lí var
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(Com pi la ción Jo sé Al bu ja Cha ves) 
 
El pe rio dis mo tie ne una enor me res pon sa bi li dad fren te a la his to ria, eso lo 
en ten dió bien el im ba bu re ño Al fre do Al bu ja Ga lin do en su obra ‘El pe rio -
dis mo en la dia léc ti ca po lí ti ca ecua to ria na’, pu bli ca do por la edi to rial La 
Tie rra, den tro de la co lec ción Pen sa mien to So cia lis ta. Fui in vi ta do ha ce tres 
se ma nas a la pre sen ta ción de es ta co lec ción de dos to mos en el au di to rio de 
la Fa cul tad de Co mu ni ca ción So cial de la Uni ver si dad Cen tral. En ri que 
Aya la Mo ra, quien ha bía re se ña do es te li bro en sus co lum nas se ma na les en 
EL CO MER CIO, de fi nió a la obra co mo un in ven ta rio de to dos los pe rió -
di cos que han apa re ci do en el Ecua dor. Al bu ja Ga lin do re su me las glo rias y 
las ver güen zas na cio na les, las gue rras, la vi da po lí ti ca, los éxi tos co lec ti vos, 
los ac tos so cia les, los es cán da los, las gran des ba ta llas por la de mo cra cia, la 
li ber tad de pen sa mien to. Du ran te la con fe ren cia, a la que asis tie ron fa mi lia -
res de Al bu ja, fue des ta ca da su tra yec to ria co mo pro fe sor nor ma lis ta, egre -
sa do de la Uni ver si dad Cen tral y su mi li tan cia so cia lis ta. La his to ria del pe -
rio dis mo na cio nal es tá des me nu za da de for ma ri gu ro sa. No se es ca pa nin -
gún de ta lle, des de el pre cur sor del pe rio dis mo na cio nal, Eu ge nio Es pe jo, 
has ta per so na jes más con tem po rá neos. Plu mas fi nas, du ras fren te al go ber -
nan te de tur no, li ber tad pa ra de jar plas ma do el pen sa mien to. En tre las fi gu -
ras del pe rio dis mo ci ta a Juan Mon tal vo, Ma nuel J. Ca lle, Abe lar do Mon ca -
yo, Juan B. Ve la, Pío Ja ra mi llo Al va ra do, etc. Des de Pri mi cias de la Cul tu ra 
de Qui to, cu yo pri mer ejem plar fue pu bli ca do el 5 de ene ro de 1792 por Es -
pe jo, has ta dia rios de re cien te crea ción. To da la his to ria, los re gis tros, las 
clau su ras, la per se cu ción a pe rio dis tas, la cár cel y el abu so del po der, re gis -
tra es te his to ria dor. Dia rios que na cían y que mo rían a la luz y a la som bra 
del ti ra no de tur no. Nom bres su ges ti vos co mo El Ga rro te, cu yo le ma ex pre -
sa ba “pa lo ha brá des de los pies has ta el co go te”. Eran me dios de co mu ni ca -
ción de man da dos por su vi ru len cia. Dia rios mi li tan tes co mo ‘El qui te ño li -
bre’, idea do por Pe dro Mon ca yo pa ra opo ner se al pre si den te Flo res o sim -
ple men te hu mo rís ti cos co mo El lá ti go, El des tri pa dor, Tío chan cle tas, etc. 
que se crea ban por si tua cio nes muy co yun tu ra les, pe ro nin gu no lle ga ba a 
du rar más de un año, ano ta la in ves ti ga ción. En tre las con clu sio nes que sa -
ca el au tor: “La ver dad es que a la ho ra ac tual del mun do, la fuer za so cial del 
pe rio dis mo es in dis cu ti ble e in con tras ta ble, no pue de ha ber de mo cra cia, 
go bier no del pue blo sin un pe rio dis mo li bre que sea la ex pre sión de ese pue -
blo en su vi da múl ti ple y cam bian te”. La pren sa ecua to ria na, a de cir de Al -
bu ja, “ha con ser va do el sen ti do de li ber tad de ex pre sión y pen sa mien to obe -
de cien do a la tra di ción del pue blo a tra vés de su his to ria con vul sa y agi ta da. 
Así ha ocu rri do cuan do cier tos ti ra nue los han in ten ta do amor da zar la”. Pa -
la bras sen ci llas de un so cia lis ta au tén ti co. 

Mar tes 29/10/2013 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
-Fuen te: El Co mer cio .com 
-htt p.el co mer cio .co m.ec /fer nan do _la re nas /pe rio dis mo-ecua dor-el co mer cio

Al fre do Al bu ja Ga lin do: “El pe rio dis mo  
en la dia léc ti ca po lí ti ca ecua to ria na”

Fernando Larenas

La de lin cuen cia co mún ser “mul ti cau sal”; és ta sin du da se ini cia 
en el se no de una “fa mi lia dis fun cio nal”, don de los ni ños ca re -
cen de una orien ta ción mo ral; y me nos, pa ra que sean “ex ce -

len tes se res hu ma nos”. La au sen cia de uno de los pa dres, o los cons -
tan tes con flic tos de la pa re ja, los tras tor na ¡Siem pre en es tos es ce na -
rios, im pe ra el mal ejem plo!  

A par tir de la pé si ma for ma ción fa mi liar, les vie ne co mo si fue ra po -
co, una for ma ción es co lar in co ne xa con la rea li dad de los mu cha chos: 
po co atrac ti va, ale ja da de sus in te re ses o pro ble mas... y más que na da, 
de sus po ten cia li da des. El “mo de lo asig na tu ris ta”, fun da men ta do en la 
trans mi sión de co no ci mien tos ¡Nun ca ha fun cio na do!  

Al no te ner una “acer ta da for ma ción” fa mi liar ni es co lar, don de se 
de bió con so li dar la “For ma ción afec ti va”, son pre sa fá cil de las “ban -
das de lin cuen cia les o cri mi na les”; con quie nes, gus to sa men te se iden -
ti fi can, y don de ha llan re fu gio pa ra es pe cia li zar se, co mo de lin cuen tes.  

Fren te a es ta cru da rea li dad, que con fron tan a dia rio, las nue vas ge ne -
ra cio nes, to do pa dre de fa mi lia o do cen te, de be ría co no cer por lo me nos 
un ABC, so bre lo que sue le su ce der en el pro ce so for ma ti vo de los ni ños, 
con el pro pó si to de que tra ten de evi tar lo:  
1. La for ma ción de las “com pe ten cias afec ti vas” en los ni ños, de ben 

dar se lo más tem pra no po si ble, por que mar can pa ra siem pre, la 
per so na li dad de los fu tu ros ciu da da nos. Si el ni ño, en la pri me ra 
in fan cia”, lo gra en ten der e in cor po rar al sub cons cien te, lo que es 
“bue no” pa ra ser un ex ce len te “Ser hu ma no”, és te ja más ro ba -
rá… aun que des pués ¡No vuel va a re ci bir, nin gu na lec ción de 
mo ra li dad! 

 2. To do pa dre de fa mi lia o maes tro... de be co no cer que an te la fal ta de 
una só li da for ma ción afec ti va, el mu cha cho ten drá una vein te na de 
po ten cia les “maes tros de la de lin cuen cia”, que le en se ña rán gra tui -
ta men te ¡To das las tác ti cas o es tra te gias pa ra ro bar, asal tar, ase si -
nar... y en la ma yo ría de los ca sos, de ma ne ra irre ver si ble! Así lo de -
mues tra la rea li dad “so cio-po lí ti ca”, de la épo ca ac tual. 

3. La es cue la o el co le gio en po co o na da in ci de en la for ma ción pro -
fe sio nal del fu tu ro ciu da da no; por es ta ra zón, es ur gen te que los 
res pon sa bles de la crian za de los mu cha chos ¡Nun ca se apar ten de 
ellos! Siem pre se los de be acer car, en las ac ti vi da des co ti dia nas que 
rea li zan. Si Us ted es ne go cian te ¡Pí da le que le ayu de en su tra ba jo 
co ti dia no! Es ta ac ti vi dad se ría más im por tan te que al gu nos sa be res 
re la cio na dos con la con ju ga ción de ver bos, raí ces cua dra das, ca rac -
te rís ti cas de los mon go les... 
To do apo de ra do de los jó ve nes, lo me nos que de be ría te ner es 

“REC TI TUD” (ha cer las co sas co rrec tas); “DI REC CIÓN” (co no cer 
ha cia dón de ca mi na la fa mi lia); y, “AU TO RI DAD” (To do pa dre o re -
pre sen tan te, ja más de be sol tar los es tri bos) ¡A ma yor co he sión y au to -
ri dad fa mi liar y es co lar, me nor se rá la can ti dad de de lin cuen tes! La 
ofer ta de tra ba jo, es otra va ria ble que dis mi nu ye la “de lin cuen cia ge ne -
ra li za da”.  

Re cuer den ¡LA “DE LIN CUEN CIA CO MÚN” CRE CE, POR EL 
MAL EJEM PLO DE AL GU NOS GO BER NAN TES; POR FAL TA 
DE OPOR TU NI DA DES DE TRA BA JO; por fal ta de rec ti tud de sus 
au to ri da des; por la blan du ra de las Le yes; por la co rrup ción de la jus -
ti cia, por la “edu ca ción me dio cre” que se ge ne ra; por fal ta de prio ri dad 
de las po lí ti cas pú bli cas... 

La de lin cuen cia...  
ser “mul ti cau sal”  

Marco Gudiño Mejía
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Den nis se Ha ro y sus  
“Mun dos Pa ra le los” 

 
 
En el mun do del ar te se ex pe ri men ta con nue vos len gua -

jes plás ti cos en la que in ter vie ne una se rie de ma te ria les, me -
dios fí si cos, vi sua les o so no ros, in clu so en oca sio nes par ti ci -
pan otras dis ci pli nas ar tís ti cas. Es así co mo la ar tis ta Den nis se 
Ha ro To rres, es tu dian te de Ar tes Plás ti cas de la Uni ver si dad 
Téc ni ca del Nor te pre sen tó una in te re san te ins ta la ción ar tís -
ti ca de no mi na do “Mun dos Pa ra le los” al mo men to de de fen -
der su te sis de in ves ti ga ción an te el tri bu nal de gra do. 

Vi ni cio Eche ve rría, aca dé mi co de la UTN y tu tor de la 
te sis, des ta ca que la in ves ti ga ción so bre el ar te abre mu -
chas ex pec ta ti vas pa ra el de sa rro llo cul tu ral y ar tís ti co en el 
ám bi to aca dé mi co y per mi te mos trar que es tas ac cio nes 
ele van el co no ci mien to es té ti co de los es tu dian tes acer ca 
de las ins ta la cio nes es cul tó ri cas. 

La in ves ti ga ción ar tís ti ca con sis te en ex po ner des de la sub -
je ti vi dad una ins ta la ción es cul tó ri ca que alu da vi sual men te la 
teo ría y la cla si fi ca ción de los mun dos pa ra le los pro pues ta por 
el cos mó lo go Max Teg mark, a tra vés de la ex pe ri men ta ción 
de ma te ria les y la hi bri da ción de téc ni cas y pro ce sos, que den 
co mo re sul ta do la ob ten ción de tex tu ras vi sua les y tác ti les. 

La ar tis ta ob tu vo re fe ren cias vi sua les en cuan to a sus 
en tor nos, ar qui tec tu ra, am bien te, es pa cios, for mas, tex tu -
ras y co lo res pa ra así de ter mi nar las con di cio nes, ca rac te -
rís ti cas y ele men tos ico no grá fi cos que se re pre sen ta rán en 
la obra es cul tó ri ca así tam bién pa ra la bue na cons truc ción 
de una obra en fo ca ba al rea lis mo má gi co. 

Den nis se Ha ro, pa ra su in ves ti ga ción rea li zó cua tro li -
bros ilus tra ti vos que mues tra los ni ve les de mun dos pa ra -
le los, por me dio de la crea ción de tex tu ra vi sual, el es tu dio 
de en fo ques ar tís ti cos y la in ter pre ta ción de las teo rías 
cien tí fi cas que sos tie nen su exis ten cia. La obra es cul tó ri ca 
mues tra su ex pe ri men to con dis tin tos ma te ria les plás ti cos 
y de cons truc ción pa ra la ela bo ra ción de la obra, don de se 
evi den cie las tex tu ras tác ti les re sul tan tes. 

Uno de los do cen tes in vi ta dos, Je sús Co ro na do, co -
men ta, que la ins ta la ción ar tís ti ca ela bo ra da du ran te un se -
mes tre, le per mi te la com pren sión por par te del es pec ta -
dor, so bre có mo se ve rían los mun dos pa ra le los si en efec -
to la teo ría fue ra cier ta. “Es una pro pues ta ar tís ti ca muy in -
te re san te, muy fu tu ris ta que na rra con lu jo de de ta lles la 
po si ble exis ten cia de un mul ti ver so”, agre gó. 

En de fi ni ti va, la obra se fun da men tó en la ima gi na ción de 
los re fe ren tes li te ra rios co mo Ju lio Ver ne, Le wis Ca rrol con 
Ali cia en el país de las ma ra vi llas, el cuen to El jar dín de sen -
de ros que se bi fur ca de Bor ges y a la vez se ba só en el rea lis -
mo má gi co de En da ra Crow, An dré Mas son, por eso y por la 
uti li za ción de tex tu ras en sus pin tu ras de Max Ernst.

Elizabeth Mafla

La Niña de Guatemala

Enrique Vallejos Lastra

Gua te ma la 3 de abril de 1877, Mar tí lle ga por pri me -
ra vez a la ca pi tal, quien lo re ci be se ría su com pa -
trio ta Jo sé Ma ría Iza gui rre, quien ejer cía el car go 

de di rec tor del Ins ti tu to de la Ca sa de las Ni ñas de Cen tro 
Amé ri ca y lo in clu ye co mo do cen te de Li te ra tu ra. Mar tí par -
ti ci pa en las ve la das li te ra rias que or ga ni za Iza gui rre en la ca -
sa del Ge ne ral Mi guel Gar cía Gra na dos, lu gar en que co no -
ce ría a Ma ría Gar cía Gra na dos, pos te rior men te am bos jó ve -
nes, ella de 17 y el de 24 años, se en con tra rían en las au las 
del Ins ti tu to de la Ca sa de las Ni ñas de Cen tro Amé ri ca, en 
una re la ción de maes tro-es tu dian te, pa ra lue go vi vir su ro -
man ce apa sio na do y tier no. Sin em bar go, Mar tí te nía una 
pro me sa de ma tri mo nio con Car men Za yas Ba zán, quien 
re si día en Mé xi co, y la que ter mi na ría cum plien do, cuan do 
se mar chó de Gua te ma la rum bo a tie rra az te ca.  

Gua te ma la 10 de ene ro de 1878, Jo sé Mar tí re gre sa a 
Gua te ma la acom pa ña do de Car men Za yas Ba zán su es po -
sa, con quien con cu rrió a ter tu lias, reu nio nes y con fe ren cias, 
sin em bar go ja más vol vió a la ca sa de los Gar cía Gra na dos, 
da da és ta cir cuns tan cia Ma ría quien se ha bía en te ra do de la 
vi si ta de Mar tí a su país, le es cri be una car ta pi dién do le que 
la va ya a vi si tar, so li ci tud que no fue acep ta da de nin gún mo -
do, de ján do la so la con su do lor y me lan co lía. 

«Ha ce días que lle gas te a Gua te ma la, y no has ve ni do a 
ver me. ¿Por qué elu des tu vi si ta? Yo no ten go re sen ti mien to 
con ti go, por que tú siem pre me ha blas te con sin ce ri dad res -
pec to a tu si tua ción mo ral de com pro mi so de ma tri mo nio 
con la se ño ri ta Za yas Ba zán. Te su pli co que ven gas pron to». 

Gua te ma la 10 de ma yo de 1878, Ma ría co mo te nía 
cos tum bre de na dar en el río, esa tar de sa lió no se sa be si 
fue por cos tum bre o por el de sa mor de Mar tí, lo cier to es 
que pa só de la ri ve ra al to rren te. Ella su fría de una en fer -
me dad res pi ra to ria, pier de el co no ci mien to y ter mi na ría 
aho gán do se, pos te rior men te la en con tra rían sin vi da, y a 
su fu ne ral asis ti ría to do Gua te ma la pa ra des pe dir la en tre 
lá gri mas, can tos y ple ga rias. A lo le jos sen ta do, só lo, tris -
te, sin po der ex pli car lo que ha bía pa sa do, es ta ba Jo sé 
Mar tí quien mu chos años des pués pu bli ca ría el poe ma La 
ni ña de Gua te ma la, don de da ría a co no cer que Ma ría se 
sui ci dó por su de sa mor. 

Quie ro, a la som bra de un ala, 
con tar es te cuen to en flor: 
la ni ña de Gua te ma la, 
la que se mu rió de amor. 
 
Eran de li rios los ra mos; 
y las or las de re se da 
y de jaz mín; la en te rra mos 
en una ca ja de se da... 
 
Ella dio al des me mo ria do 
una al mo ha di lla de olor; 
él vol vió, vol vió ca sa do; 
ella se mu rió de amor. 
 
Iban car gán do la en an das 
obis pos y em ba ja do res; 
de trás iba el pue blo en tan das, 
to do car ga do de flo res... 
 
Ella, por vol ver lo a ver, 
sa lió a ver lo al mi ra dor; 
él vol vió con su mu jer, 
ella se mu rió de amor. 
 
Co mo de bron ce can den te, 
al be so de des pe di da, 
era su fren te -¡la fren te 
que más he ama do en mi vi da!... 
 
Se en tró de tar de en el río, 
la sa có muer ta el doc tor; 
di cen que mu rió de frío, 
yo sé que mu rió de amor. 
 
Allí, en la bó ve da he la da, 
la pu sie ron en dos ban cos: 
be sé su ma no afi la da, 
be sé sus za pa tos blan cos. 
 
Ca lla do, al os cu re cer, 
me lla mó el en te rra dor; 
nun ca más he vuel to a ver 
a la que mu rió de amor. 
  
 
 
 
Fuen te: Fa ce book y Goo gle  
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El mar ti rio de Ar me nia 
 
Una mi ra da a la des truc ción de Ar me -

nia, al “gran y san grien to mar ti rio de los 
cris tia nos ar me nios” y al mar ti rio ac tual 
de tan tos per se gui dos só lo por ser cris tia -
nos; un mar ti rio que es sig no de amor, de 
fi de li dad a Cris to y que pue de ser se mi lla 
de uni dad”. (Ge no ci dio ar me nio). 

 
Fa llu jah, ciu dad már tir 

 
“Ca da ama ne cer me pre gun to si en el 

mun do los se res hu ma nos, ver da de ra men -
te hu ma nos, pue den dor mir en paz con su 
con cien cia, cuan do un pue blo en te ro es tá 
sien do so me ti do a un ge no ci dio que se re -
la ta por TV. Es el gran show don de se fil ma 
a los ata can tes, las bom bas que caen, el res -
plan dor de los mi si les, pe ro los muer tos no 
se ven, aun que to dos sa be mos que hay mi -
les se pul ta dos ba jo los es com bros en Fa llu -
jah”. (Ste lla Ca llo ni. In va sión a Iraq) 

 
Vu ko var, otra ciu dad már tir 

 
Tras la gue rra re cla ma más fu tu ro y 

me nos pa sa do. “Nos tie ne ol vi da dos. A 
los po lí ti cos só lo les im por ta mos pa ra ve -
nir a ex plo tar la gue rra”. Así ex pre sa su 
frus tra ción Lu ka Bo go je vic, otro de los 
pro ta go nis tas. (Gue rra en Croa cia). 

 
La an ti gua ciu dad már tir de Se vi lla de 
Oro. Ma cas 

 
Fun da da por el es pa ñol Jo sé Vi lla nue va 

Mal do na do, en 1575, con el nom bre de Se -
vi lla de Oro, co mo ju ris dic ción de la Go -
ber na ción de Ya guar zon go. Ha pa sa do mu -
cho tiem po. Las ciu da des már ti res no pue -

den que dar en el ol vi do y de ben ser re co gi -
das por la his to ria y ser re cons trui das. 

El Se ñor Ma ca beo, Mi guel Ca zar, “pi -
dió ayu da a las au to ri da des sec cio na les 
pa ra la en tre ga de unas 20 hec tá reas de te -
rre no don de se pre ten de cons truir la ciu -
dad vie ja de Ma cas, con to do su es ti lo co -
lo nial, que sir va de un huer to es co lar ex -
pe ri men tal pa ra las cla ses de agri cul tu ra 
que se dic tan en las es cue las y co le gios”. 
Se di ce, “era una ciu dad es pa ño la, que to -
dos ad mi ra ban, pe ro, fue des trui da”. 

Juan de Sa li nas, des cen dien te de San Ig -
na cio de Lo yo la, or de nó el le van ta mien to 
ciu da da no de Nues tra Se ño ra del Ro sa rio, 
en 1563, pue blo que pron to de sa pa re ció, 
aun que más tar de, a ins tan cias del mis mo 
Sa li nas, es fun da da, en 1575, Se vi lla de 
Oro, por el Ca pi tán Jo sé Vi lla nue va y Mal -
do na do ciu dad que, de acuer do a la his to ria 
ofi cial, fue des tro za da por los shua ras, en 
1599. Han pa sa do mu chos años de su des -
truc ción, pe ro, no po de mos ol vi dar nos de 
es ta ciu dad már tir, cu yos hi jos lo gra ron 
cons truir la ac tual ciu dad de Ma cas, pa san -
do a la al ti pla ni cie en don de es tá la ciu dad 
nue va, es de cir, de la iz quier da del Río Upa -
no a la de re cha del mis mo. 

El Pa dre Pe dro Po rras, des cu brió la 
an ti gua ciu dad de Se vi lla de Oro, el 24 de 
ju lio de 1986. 

Hay ciu da des que, por los te rre mo tos, 
tie nen una ciu dad vie ja y una ciu dad nue va, 
co mo Pe li leo, des trui da el 5 de agos to de 
1949. Otras, que re tor nan a su lu gar de ori -
gen, co mo Iba rra, el 28 de abril de 1872. 

Qui to, cons tru yó la nue va ciu dad Mi tad 
del Mun do. En Ma cas, pue den exis tir dos 
ciu da des: la vie ja (Se vi lla de Oro), re cons -
trui da, y la nue va, la ac tual ciu dad de Ma cas. 

La an ti gua ciu dad már tir, Se vi lla de Oro, 
fun da da en 1575, de be ser re cons trui da

En Ibarra, en la calle Olmedo, entre Pedro Moncayo 
y Velasco, estuvo situado el molino de granos San 
Miguel, en la casa de mi tía Carmela Dávila 
Peñaherrera, quien administraba dicho negocio. Su 
nombre intentaba perennizar el recuerdo de su difunto 
marido, Miguel Orejuela, ingeniero encargado de la 
construcción del ferrocarril a San Lorenzo, que por 
cierto no era nada santo, pero para una viuda joven, 
solo quedaban los buenos recuerdos, repartidos en los 
fines de semana que le permitían descansar en casa sus 
tareas en los campamentos a lo largo de la ruta y que 
afloraron en los dos hijos que procrearon en los años de 
matrimonio. 

Dicho molino, por estar estratégicamente ubicado 
entre el mercado y la estación del tren, tenía una 
apreciable clientela y demandaba la atención perma-
nente de la tía Carmela, y cuando sus dos hijos, 
Guillermo y Sarita, crecieron, pudieron ayudar en la 
tarea de encender su motor eléctrico y descargar en la 
tolva los granos a ser pulverizados y descargados en 
costales dispuestos en las salidas de la generalmente 
blanca harina de maíz. A pesar de ser maquinaria 
moderna y automática, siempre se regaba en el ambi-
ente el fino polvo de los granos machacados por la 
piedra y era inevitable colorearse de blanco el cabello 
y las ropas. Sarita ya joven y agraciada, se cubría total-
mente con ropas viejas y un turbante, para no bañarse 
en harina, y afectar su belleza de adolescente.  

El motor del molino hacía girar la piedra gracias a 
correas de lona, unidas por grapas que amenazaban 
romperse por la velocidad que llegaban a alcanzar, pero 
nunca tuvo un accidente que lamentar. 

Esta pequeña reseña la he armado, debido a que en 
el reciente libro de la Cámara de Comercio de Ibarra, 
de Jacinto Salas, no se menciona este molino que en mi 
infancia fue el primer establecimiento industrial y el 
primer negocio manejado por dos valientes mujeres: 
una viuda y una bella adolescente. 

 

El recordado Molino  
San Miguel

Alfredo Dávila Torres
Luis Rivadeneira Játiva

Fotografía de Oswaldo Cruz P.
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Aníbal Fernando Bonilla

No sor pren de que al gu nos po -
lí ti cos, em pre sa rios, o fun cio -
na rios pú bli cos y pri va dos 

tra ba jan con in sis ten cia con el úni co 
pro pó si to de ga nar di ne ro. Y mien tras 
más ob tie nen más quie ren y si guen ha -
cien do tru cos pa ra con se guir. Exis ten 
per so nas an sio sas por te ner di ne ro. Tal 
vez ellos so por tan al gu na en fer me dad 
por que la men te del co di cio so de be te -
ner una for ma de fun cio na mien to.  

Lo que más ca rac te ri za al co di cio -
so es su in te rés per so nal, y un egoís -
mo que nun ca con si gue sa tis fa cer.  

Pon go al co di cio so en la si lla de 
sos pe cho so de al gún pa de ci mien to. 
Es ló gi co con si de rar que la co di cia es 
una en fer me dad men tal. ¿Có mo ex -
pli car que po lí ti cos y em pre sa rios de -
fien dan a la co di cia? ¿Es po si ble in -
tro du cir se en la piel del co di cio so que 
ya es ri co y quie re más y más?  

La ava ri cia es el afán de sor de na do de 
te ner ri que zas, bie nes, po se sio nes, ob je -
tos de va lor abs trac to y con cre to con la 
in ten ción de ate so rar los, más de lo que 
se ne ce si ta pa ra la su per vi ven cia bá si ca y 
la co mo di dad per so nal. Ava ri cia sig ni fi -
ca de seo ex ce si vo por la bús que da de ri -
que zas, pla cer, es ta tus y po der.  

La co di cia, por su par te, es la am -
bi ción ex ce si va de ri que zas o de per -
so nas, pa ra la uti li za ción ilí ci ta y cri -
mi nal men te lu cra ti va. El co di cio so 
ex pe ri men ta la ne ce si dad de sen tir se 
por en ci ma de los de más des de el po -
der, la in fluen cia po lí ti ca, el res plan -
dor so cial, la os ten ta ción, el éxi to eco -
nó mi co, se xual y de for mas ima gi na -
bles. Ade más, se per mi te una obs ce na 
os ten ta ción de ci nis mo. 

La co di cia y la ava ri cia crean des -
leal tad, trai ción de li be ra da pa ra be ne -
fi cio per so nal, co mo el ca so de de jar -
se so bor nar o exi gir la re com pen sa ilí -
ci ta an tes de que los he chos se pro -
duz can. Los co di cio sos y ava ros bus -
can acu mu lar di ne ro, ob je tos y po se -
sio nes de to do ti po (in clui das per so -
nas) me dian te el abu so de po der de 
cual quier ti po; la es ta fa, el ro bo, el se -
cues tro y el asal to en to das las va rie -
da des ima gi na bles.  

Ellos uti li zan el en ga ño, el po der 

eco nó mi co y po lí ti co, la ma ni pu la ción, 
ter gi ver sa ción o des ca li fi ca ción de las 
le yes que es tor ban, pa san do por en ci -
ma o en ga ñan do a las au to ri da des. Si 
al go se in ter po ne en la co di cia, sen ci lla -
men te hay que cam biar o des truir. 

Las po se sio nes y el lu jo no son ni 
na tu ra les, ni tam po co ne ce sa rias. En 
efec to, el lí mi te de la ri que za de pen de 
del ho ri zon te de ne ce si da des de ca da 
co di cio so, ade más es re la ti vo. Scho -
pen hauer es cri bió una fra se fo to grá fi -
ca: “La ri que za se ase me ja al agua sa la -
da: cuan to más se be be, más se dien to 
es tá uno. Lo mis mo va le pa ra la fa ma”. 

Las for mas de co rrup ción va rían, 
pe ro las más co mu nes son el uso ile gí -
ti mo de in for ma ción pri vi le gia da, los 
so bor nos, el trá fi co de in fluen cias, las 
ex tor sio nes, los frau des, la mal ver sa -
ción, la pre va ri ca ción, el ca ci quis mo, 
el com pa dreo, la coop ta ción, el ne po -
tis mo, la im pu ni dad y el des po tis mo, 
el nar co trá fi co, el la va do de di ne ro, 
las agre sio nes al me dio am bien te.  

En las de mo cra cias avan za das, con 
los com por ta mien tos co rrup tos cer ca -
nos al po der, ca si nun ca pa sa na da. 
Que dan exo ne ra dos con lo que se en -
tien de co mo cas ti go po lí ti co. Un cas ti -
go que nor mal men te se re du ce a per -
der el po der, pa ra vol ver a al can zar lo 
cuan do las aguas se cal man. Y si se 
man tie nen los car gos des pués de unas 
elec cio nes, la con se cuen cia es que lo 
que se hi zo, aun que fue ra una fe cho ría, 
se con si de ra rá po si ti vo, pues el pue blo 
así lo de ci de. De ma ne ra que la mo ral 
pú bli ca se asi mi la a la opi nión de la ma -
yo ría. Así, lo que es tá bien o mal aca ba 
re du ci do a la re la ti vi dad de mo crá ti ca. 
Las ma yo rías (y en ge ne ral ma yo rías 
mi no ri ta rias) de ci den. 

A la co di cia y a su pa re ja la ava ri -
cia, las en con tra mos en el ori gen del 
co lo nia lis mo y la es cla vi tud. Han si do 
uno de los peo res ma les que ha so -
por ta do la hu ma ni dad. Re cor de mos 
que re la cio nar se con com por ta mien -
tos in mo ra les, han cau sa do gue rras, 
co rrup ción, trai cio nes y de li tos, es ta -
fas, ro bos, ase si na tos y men ti ras. El 
co di cio so ca si siem pre se be ne fi cia a 
cos ta del res to de la po bla ción. 

Sa cri fi cios hu ma nos (Edi to rial Pá gi nas de 
Es pu ma, Ma drid, 2021); con jun to de 
cuen tos cor tos de Ma ría Fer nan da Am -
pue ro, inun da do téc ni ca men te de in ter -
tex tua li dad y de va rias he rra mien tas na -
rra ti vas (por ejem plo, fi na les con gi ro 
abier to), des de una pers pec ti va tes ti mo -
nial iró ni ca y mor daz; per ver sa y de so -
la do ra, en don de la hue lla mi gra to ria, 
vio len cia de gé ne ro, in to le ran cia, ine -
qui dad, mar gi na ción, re la ción fa mi -
liar, ex plo ra ción se xual, año ran za in -
fan til y ado les cen te, y otros as pec tos 
me ro dean con in ge nio y cruel dad en sus 
pá gi nas. Lu ces y som bras de un mis mo ar ti fi cio a ra tos en -
vol ven te y, en otros, de mo le dor con la psi quis de sus per so na jes. 
En el cuen to In va sio nes, su co lo fón con tie ne una re sig ni fi ca ción de 
La ca sa to ma da, de Ju lio Cor tá zar.  

Son re la tos que su pu ran do lor y es tre me cen la ar mo nía in te rior; 
de al gu na ma ne ra pro vo can un re me zón en la con cien cia lec to ra y 
ahon dan en los re co ve cos y som bras de nues tra rea li dad. Pro pues -
ta des car na da que em bis te el ras tro de la con di ción hu ma na. Es 
una cons truc ción es té ti ca en don de apa re cen mons truos mi to ló gi -
cos y te rre na les. ¿Quié nes ha cen más da ño en es ta tra gi co me dia 
exis ten cial? ¿El pa dre en ac to in ces tuo so? ¿El ma ri do que mal tra ta 
sal va je men te a su pa re ja? ¿El so la pa do abu sa dor de me no res de 
edad? ¿El bo rra cho que apa lea a su no via? ¿El per ver ti do dis fra za -
do de re li gio so? ¿El ni ño que jue ga con san gui jue las? ¿La mi so gi nia 
co mo prác ti ca de pre da do ra an te ojos si len cio sos y cóm pli ces? 

Las pa sio nes se des bor dan a to no con la es pe ran za, an gus tia y 
de sen fa do del ser. Por eso, el amor y el de sa mor, la po bre za y la 
opu len cia, la sin ce ri dad y la fe lo nía, el afec to y el ren cor se en tre -
mez clan en una ra dio gra fía so cio ló gi ca que de ve la los ros tros hi pó -
cri tas y que in cre pa la ac ti tud in di vi dua lis ta y mez qui na (cla sis ta y 
ra cis ta) en de tri men to de las otre da des. En Sa cri fi cios hu ma nos hay 
sig nos te rro rí fi cos que des bor dan el con tex to so cial. Una mues tra 
li te ra ria que atur de y asus ta. Se anun cia una des com po si ción éti ca 
con el aplau so en cu bri dor. Se des pa rra ma la es qui zo fre nia en una 
re tó ri ca de zo zo bra y de sa lien to. Se es cu cha el llan to de las víc ti -
mas. Se sien te el dra ma de los de rro ta dos. Se ob ser va con de ses pe -
ro a frá gi les e in de fen sas ex tran je ras “sin pa pe les”, hu yen do del 
abis mo: “Véan las, véan las”, co mo en Bio gra fía. 

Es un com pen dio au to fic cio nal cues tio na dor al sis te ma do mi -
nan te, con pa sa jes de la his to ria opri mi da del Gua ya quil pro fun do, 
o a su vez, con su ce sos hi per bó li cos, bru ta les, ve he men tes en gen -
dra dos en cual quier otro am bien te geo grá fi co. Am pue ro es bo za 
fra ses de mo le do ras y con tun den tes: “Las mu je res de ses pe ra das so -
mos la car ne de la mo lien da. Las in mi gran tes, ade más, so mos el 
hue so que tri tu ran pa ra que co man los ani ma les”; “Fue la pri me ra 
vez que pen sé en mi pro pia muer te y la muer te era exac ta men te 
eso; es tar so la en un ca lle jón al que nun ca le da el sol y que na die, 
nun ca, te va ya a bus car”; “Hay mo men tos en to da vi da en el que se 
en tien de to do a un ni vel más pro fun do que la pro pia ca pa ci dad de 
com pren sión”.  

Li bro pun zan te, que emo cio na has ta la sa cie dad, tal cual la an -
te rior obra de la mis ma au to ra: Pe lea de ga llos (Pá gi nas de Es pu ma, 
pri me ra edi ción, 2018). 

Sa cri fi cios hu ma nos Có mo fun cio na el  
ce re bro del co di cio so 

Ramiro Ruiz R.



IDIOT-ARTE- o la estrategia de TI-MARTE  
en el mundo del “ARTE”  

ACTUALIDAD 9IBARRA, FEBRERO 2022

Nelson Villacís

TimArte, estafArte, falseArte, enredArte, 
chasqueArte, defraudArte, desorientArte, 
engatusArte, liArte, embaucArte, para 

aparentArte, traicionArte y decepcionArte es la 
estrategia contemporánea en el mundo de las artes. 

El arte de ser idiota se ha puesto en boga, con toda una 
estrategia de marketing y de filosofía de retrete que 
impacta con una planificada imagen de excéntrico y 
lunático con su toque de urbanismo de gueto trap para 
fomentar la pérdida de valores, en ocasiones, el sexismo y 
la total o parcial, ridiculización de la mente humana en su 
burdo apogeo fuera de todo texto y de contexto. 

Para Jean-Yves Jouannais, “el arte decisivo de este 
último siglo y la idiotez son una misma cosa. Moderno e 
idiota son sinónimos”. Los nuevos iluminados  del 
“arte”, aparecen como el “artista” neo transformador, 
aunque ya existieron bases a lo largo del siglo pasado en 
el cine (Herzog, Godard, Von Trier) y en la literatura 
(Gombrowicz, Kennedy Toole), aunque es en el 
mundo del arte donde el idiota ha cobrado mayor sig-
nificado e hiper-valorización (hiperinflación), eso sí; no 
tanto representado como encarnado por el propio 
artista, confundiendo la creatividad y esquizofrenia, la 
vida con la obra. El idiota, se vende como un salvaje, 
como alguien libre de ataduras y de convenciones 
sociales, lo que les ha convertido ocasionalmente en 
metáforas y curiosos casos de estudio. 

Solo imaginemos como: El artista italiano Salvatore 
Garau, ha llevado esta corriente a su máxima expresión, ya 
que ha vendido una escultura invisible a la que llamó “Yo 
soy” por 15.000 euros. Alrederor de 18.300 dólares ame-
ricanos. La obra inmaterial, Io Sono, La subasta de este 
supuesto “arte” Art-Rite le otorgó al comprador un certi-
ficado de garantía, sellado y firmado por Garau.1 jun 
2021, eso es para partirse sino de iras; de risa. 

Durante el año 2019 en el Art Basel Miami Beach se 
vendió una banana pegada a una pared con cinta adhesiva 
en 120.000 dólares por parte del italiano Maurizio 
Cattela, la obra se llama “Comedian” que supuestamente 
es para hacernos pensar el valor de las cosas según el espa-
cio y contexto ...lo paradójico es que ya han vendido 2 
bananas, lo que ha cotizado la tercera a 150 mil dólares; 
esta idea  la copió a Andy Warhol; pero la diferencia radi-
ca en que Cattela, la llevó al extremo frutal como objeto 
en presencia y no se molestó en siquiera pintar su apa-
riencia sino la compró en una frutería de camino al museo 
a 30 centavos de dólar. 

Para mayor gracia; Pocos días después, el artista 
David Datuna se comió dicha banana sin autorización de 
los organizadores del evento y calificó su acción como 
una “performance” que tituló “Artista Hambriento”.  

Ya nada nos soprende en la fatuidad del arte contem-
poráneo pues anteriormente el cubano Félix Gonzales 
Torres vendió una pirámide de caramelos que llamó: “la 
montaña de caramelos” que  en el 2015 llegó a costar 7 
millones de Euros que fue un homenaje al peso en kilos y 
libras que  tenía su pareja que falleció de SIDA. 

Cierto es que esto no es nada nuevo y que actual-
mente a través de los NFT se realizan subastas sui géneris, 
pues una caricatura de un mono fue comprada por Justin 
Bieber en 444.915 dólares o Neymar quien ha comprado 
2 obras recientes en NTF por un valor superior a un mi-
llón de dólares. 

La gran pregunta es ¿Por qué cuesta tanto un plátano, 
caramelos o algo invisible? Según entendidos y especialis-
tas en finanzas, sugieren que se trata de un método de 
marketing y estrategia para que a través de la sobrevalo-
ración de lo inútil –como obra de arte– luego guardárselo 
en “stand by” y en esa espera cotizarlo publicitariamente 
hasta triplicar o quintuplicar su valor; luego de ello el 
comprador, en un par de años,  logra condonación fiscal 
de impuestos o en otros casos, con dichos  excedentes 
legaliza dineros de dudosa procedencia. 

El arte iconoclasta o subversivo, por llamarlo de alguna 
manera, siempre ha existido; pero antes manejaba un crite-
rio conceptual bajo significantes y significados, signos y 
contenidos con una semiótica transgresora para sacudir a la 
sociedad y permitirle reflexionar a cualquier individuo con 
consciencia; por ello Marcel Duchamp hizo famoso su uri-
nario a principios del siglo veinte o toda la corriente del 
Dadaísmo o por ejemplo nuestro gran artista Amaru 
Cholango que instaló 24 camas de un hospital siquiátrico 
para demostrar cuan enferma podría estar la cultura, o las 
carabelas de Colón todavía navegan en tierra, una obra 
crítica sobre el neo colonialismo y alienación. 

Igual hace algún tiempo un reconocido artista montó 
en todo un gigante museo una minúscula instalación con 
botellas de licor consumidas y también a medio consumir 
rodeadas de miles de colillas de cigarrillo y cenizas en una 
pequeña esquina del museo, esto si representa un con-
tenido porque el museo gigante representa, lo enorme e 
incontrolable  de la vida, que, a veces, hace que el artista se 
refugie escondido en una esquina de sus propios vicios 
como una falsa escapatoria. 

En mi caso particular también he practicado este tipo 
de arte y propuesta; pues a la entrada de una exposición que 
años atrás realicé,  coloqué un santuario al estilo virgen con 
una mujer dibujada en carboncillo sobre una caja y que en 
su vagina tenía una alcancía o cepo con una leyenda 
–deposita tu moneda– a la obra la llamé: “PROSTÍBULO” 
y si vieran el feedback que causó, pues mucha gente 
depositó su moneda o cuando coloqué al interior de otro 
museo como primera obra –un inodoro, con una corona 
de rey levitando– y con una leyenda que decía –Quien se 
siente en este trono, sabrá quien mismo nos gobierna– y lo 
hice para hacer alusión al estiércol político que gobierna 
nuestras naciones; pero este tipo de arte propositivo e ico-
noclasta dista mucho de esta superficialidad del arte idiota 
que carece de forma y no tiene más que un contenido vul-
gar como un oprobio a toda inteligencia. 

La idiotez, como  nueva condición social;  pero tam-
bién como estrategia de mercado, artístico y político, ha 
sido objeto de estudios recientes como Les figures de l’i-
diot (Ed. Léo Scheer, 2004) o L’idiotie (Beaux Arts 
Magazine).  

Las galerías y museos, por otra parte, han expuesto las 
esculturas de Erwin Wurm, Jaume Pitarch (imágenes) o 
el tándem formado por Jennifer Allora y Guillermo 
Calzadilla, que instalaron en la pasada Bienal de Venecia 
un servidor bancario bajo un gigantesco órgano musical 
(en función del dinero extraído, el órgano interpretaba 
una pieza musical u otro en función de la cantidad extraí-
da) Casi igualito que los bancos con sus preferentes, que 
cuánto más te extraía el dinero mejor sonaba su música.   

Esta burda necesidad de cultivar el desconcierto de 
públicos proclives a echar el ancla y aplaudir lo que ya 
conocen y se jactan de su ignorancia para poner en evi-
dencia su inmadurez humana, está  en pleno ascenso 
durante el siglo 21 y principios del nuevo milenio. 
Encontrar una razón en –el sin sentido– y abordar con 
superfluos íconos sin ningún significado es el nuevo oficio 
del artista contemporáneo. 

Cuando la obra es realmente arte, no requiere ser 
explicada; pero hoy validan más el supuesto narrativo del 
“proyecto”  Atiborrado de absurdos, con un lenguaje 
argumentativo trivial y hasta mal redactado entre vacíos 
conceptuales e incoherencias lingüísticas.  

¿Será que el arte naufraga a la deriva o se suicidó en 
manos de oligofrénicos y ególatras creadores para hacer 
que el público halle analogía o se identifique con la 
mediocridad? 

Jaume Pitarch,  
los restos del naufragio

“Comedian”  
Maurizio Cattela

Feliz Gonzalez-Torres  
Cortesía de Fundación Malba

Jaume Pitarch,  
poeta visual

Feliz Gonzalez-Torres  
Cortesía de Fundación Malba
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PROGRAMACIÓN CULTURAL 2022:  
  MARTES CULTURALES 

 
ENERO  

17: Armonía Tres 25: Trasnoche  
 
FEBRERO 

01: Los Reyes de la Trova  
08: Trío Los Sucesores 
 

  JUEVES ACADÉMICOS  
 
ENERO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27: Se presentó al público el periódico Letras de Imbabura No. 101  
y el poemario “Surco, siembra y cosecha con pasión compartida”, 
de Omar Martínez (ecuatoriano) y Adela Salas (argentina).  
 

  SESIONES SOLEMNES 
 
07: El Núcleo de Imbabura ofreció 
con motivo de los 38 años de can-
tonización de Urcuquí, una sesión 
solemne. Acto que se desarrolló en 
el teatro Imbabura y en el cual se 
entregó la medalla Pilanquí al MSc. 
Jorge Álvarez Gonzaga y una Placa 
de Reconocimiento a la Sra. Vilma 
Campués. A este evento asistieron 
autoridades del GAD Municipal de San Miguel de Urcuquí y varios 
invitados.  

INFORME ECONÓMICO AÑO 2021 

 

I N G R E S O S  

 

CONCEPTO                                                                       AÑO 2021                     

ASIGNACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL                                        153,597.60                     

INGRESOS DE AUTOGESTIÓN                                                        24,588.56                     

APORTE ENTREGADO POR LA SEDE NACIONAL  

DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA                                     3,913.50                     

                                                                                                                                    

TOTAL.-                                                                       182,099.66                     

                                                                                                                                     

E G R E S O S                                                                                                     

                                                                                                                                     

CONCEPTO                                                                       AÑO 2021               % 

REMUNERACIONES                                                                    117,282.24           64.41 

ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES                                     28,939.86           15.89 

PUBLICACIONES                                                                          17,446.65             9.58 

SERVICIOS BASICOS, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO                  15,364.11             8.44 

OTROS GASTOS CORRIENTES                                                         3,066.80             1.68 

                                                                                                                                       

TOTAL.-                                                                        182,099.66       100.00 
 

ILUSTRACIÓN GRÁFICA DE LA  
PROGRAMACIÓN CULTURAL 2021
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Trabajamos por una Casa de la Cultura que defiende su Autonomía y su Institucionalidad

Participación de los miembros 
correspondientes del Núcleo  

y de artistas y gestores culturales 
en la Propuesta del Proyecto  

de Reformas a la Ley Orgánica 
de Cultura.  

La Junta plenaria reunida  
en Riobamba debatió sobre  

el mismo tema.

¡No al cambio  
de su nombre!  

CASA DE LA 
CULTURA,  

POR SIEMPRE!!!
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Una preo cu pa ción ge ne ral de las fa mi lias ecua to ria nas 
es man te ner la se gu ri dad, la mis ma que im pli ca un tra ba jo 
mul ti fun cio nal de to dos los ciu da da nos pa ra en fren tar el 
cre cien te fe nó me no de la in se gu ri dad y vio len cia que ca da 
día ate mo ri za en las ca lles, lu ga res pú bli cos, sec to res co -
mer cia les y otros es pa cios. De be mos de jar la in di fe ren cia, 
la po ca par ti ci pa ción pa trió ti ca en de ci sio nes que jun to a 
las au to ri da des de ben to mar pa ra una pre ven ción ur gen te 
que nos de vuel va la paz so cial.  

Sin du da las preo cu pa cio nes que ge ne ra la si tua ción de 
in se gu ri dad y vio len cia que se vi ve ac tual men te en el país 
no so lo inun dan las con ver sa cio nes co ti dia nas, si no tam -
bién se han con ver ti do en te ma de dis cu sión en ám bi tos 
aca dé mi cos y de di se ño de po lí ti cas.  

En nues tro país, a ni vel so cial, he mos co men za do a vi vir 
mo men tos di fí ci les. La pers pec ti va eco nó mi ca se ve muy 
in cier ta, así co mo los ca mi nos pa ra en fren tar la. Nos preo -
cu pan las pre vi si bles re per cu sio nes en la vi da de nues tro 
pue blo, sus de cep cio nes y nue vas si tua cio nes de pre ca rie -
dad, es pe cial men te de los jó ve nes en vuel tos en las dro gas, 
los ni ños y las mu je res co mer cia li za dos en la tra ta de per so -
nas y otros en si tua cio nes de vul ne ra bi li dad, co mo la in se -
gu ri dad y el de sem pleo. 

Al tér mi no de la Asam blea Ple na ria, los obis pos, an te el 
au men to de la in se gu ri dad y la vio len cia en el país, in vi tan a 
las fuer zas po lí ti cas al diá lo go, al re cha zo de la vio len cia, a la 
de fen sa de las ins ti tu cio nes y al res pe to de la cen tra li dad de la 
per so na y de sus de re chos y de be res. El au men to de la in se -
gu ri dad y de la vio len cia, el do lor y la preo cu pa ción que se vi -
ve por las san grien tas muer tes en las cár ce les y en las ca lles de 
nues tras ciu da des han en lu ta do al Ecua dor en te ro. 

Los obis pos se mues tran preo cu pa dos por la si tua ción 
del país, afec ta do en las úl ti mas se ma nas por una gra ve ola 
de vio len cia vin cu la da al nar co trá fi co por par te de gru pos 
cri mi na les. “No es acep ta ble que los di fe ren tes ac to res so -
cia les y po lí ti cos hi po te quen el fu tu ro del país bus can do 
úni ca men te sus pro pios in te re ses”, de nun cian los obis pos, 
por que con ello es tán “que bran tan do la es pe ran za que re -
sur gió en el co ra zón de nues tro pue blo, des pués de su frir 
los de sas tro sos efec tos de la pan de mia, gra cias a un plan de 
va cu na ción que con tó con la ayu da de to dos los sec to res de 
la so cie dad”. 

An te es tos epi so dios de vio len cia, los obis pos in vi ta ron “a 
to das las fuer zas po lí ti cas a creer que la so lu ción a los pro ble -
mas de nues tro pue blo es tá en el diá lo go, en el re cha zo de la 
vio len cia, en la de fen sa de la ins ti tu cio na li dad, en la cen tra li -
dad de la per so na en sus de re chos y de be res”, rei te ran do su 
lla ma mien to “a pen sar, ha blar y ac tuar en de mo cra cia”. 

Ora mos e in vi ta mos a to dos a re zar pa ra que la fra ter ni -
dad, la de mo cra cia y la so li da ri dad, he ren cia re ci bi da de 
nues tros ma yo res, si gan for man do par te de nues tros va lo -
res co mu nes. Nos com pro me te mos, co mo Igle sia ca tó li ca, 
a sos te ner to da ini cia ti va que, re cons tru yen do el te ji do so -
cial, fa vo rez ca un Ecua dor de paz, jus ti cia y de igual dad pa -
ra to dos.

Mauro Aguirre T.

Es ver dad que el si glo XX es tá atra -
ve sa do por la vio len cia e in hu ma -
ni dad de las dos gue rras mun dia -

les y la se rie in con ta ble de gue rras de ba -
ja in ten si dad, co mo se las de no mi nó, en 
las que los ad ver sa rios se vie ron las ca ras 
por po co tiem po y con un nú me ro no tan 
gran de de ba jas. Pe ro, lo que no se con ta -
bi li za son la se rie de lu chas po lí ti cas y mi -
li ta res al in te rior de mu chos paí ses, unas 
pro ta go ni za das por fuer zas irre gu la res 
con tra las fuer zas es ta ta les y otras por 
ban dos se dien tos y ham brien tos de po -
der y de ri que za. 

La bar ba rie hu ma na es tu vo pre sen te 
en la ma yo ría de las dé ca das de es te si glo 
y la san gre de rra ma da pin tó el sue lo de 
to dos los con ti nen tes. 

El ar te del si glo XX no po día es tar au -
sen te de es ta his to ria y obras maes tras 
apa re cie ron en las ca lles y men tes de los 
ciu da da nos del si glo pa sa do pa ra re cor -
dar nos que los se res hu ma nos pre fie ren 
la vio len cia al im pe rio de la ra zón y el 
en ten di mien to. 

Si la de fi ni ción de Ar te, has ta fi na les del 
si glo XIX, es ta ba sus ten ta da en la pre sen cia 
de la be lle za, el si glo XX lo gró mo di fi car la. 
La vio len cia y la feal dad in gre sa ron con pa -
so fir me a es te con cep to. Ar te ya no era la 
fi nu ra, la de li ca de za, la co ti dia ni dad su bli -
ma da, aho ra era es ce na rio don de po dían 
mos trar se to das las mi se rias hu ma nas, to -
das las de pra va cio nes, las lo cu ras. 

Los ar tis tas to ma ron otras pos tu ras 
fre ne a su ar te. El rea lis mo, el su rrea lis -
mo, el hi pe rrea lis mo, en tre otros, is mos 

for ma ron par te de la cul tu ra ar tís ti ca y 
po pu lar del si glo.  

En la pin tu ra y en la es cul tu ra las for -
mas se de for ma ron, los co lo res se des co -
lo rie ron, las for mas y los tra zos si guie ron 
los cá no nes de la ima gi na ción y la pos tu -
ra po lí ti ca de los crea do res. 

La li te ra tu ra tam po co pu do es ca par se 
a es ta vi sión. Gran des obras rom pie ron 
los mol des de tiem po y es pa cio y se aden -
tra ron por los ve ri cue tos de la ima gi na -
ción que exi gía, a ve ces, un es fuer zo ma -
yor de los lec to res pa ra se guir la pro pues -
ta li te ra ria de los es cri to res. 

No siem pre los re sul ta dos de es ta 
nue va ac ti tud an te el ar te fue ron bien re -
ci bi dos. Hu bo ca sos en que los ar tis tas 
pre fi rie ron de sa fiar las la yes y las cos tum -
bres im pe ran tes en su épo ca y en su en -
tor no y se aden tra ron en ca mi nos de pri -
men tes, ho rro ro sos y has ta es ca to ló gi cos 
que me re cie ron el re cha zo de la co mu ni -
dad. Otros ca sos tu vie ron suer te dis tin ta 
pues, fue ron bien acep ta dos por los ciu -
da da nos, aun que el con te ni do de sus 
obras de ja ra mu cho que de sear, co mo 
por ejem plo la ima gen de em pre sas co -
mer cia les re pre sen ta das en sus lo go ti pos 
lle ga ron a ser con si de ra das co mo un ar te 
vi sual de van guar dia. 

La ima gi na ción de quie nes se asu mie -
ron co mo ar tis tas su pe ró los lí mi tes, se 
abrió a nue vas for mas de ex pre sión, tras -
pa só ba rre ras en su bús que da de un ar te 
que no so lo re fle ja ra la be lle za, si no que 
mos tra ra la vi da, aun que es ta no fue ra 
siem pre agra da ble.

La ima gi na ción al po der
Fausto Jaramillo Y.

Cons tru ya mos la  
se gu ri dad del país
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Se jus ti fi ca el tí tu lo por cuan to la an ti gua o pri -
mi ti va igle sia que dó re du ci da a es com bros co -
mo con se cuen cia del te rre mo to acae ci do el 

16 de agos to de 1868. El P. Pe dro Be dón O.P. fue el 
ar tí fi ce tan to del con ven to co mo de la pri mi ti va igle -
sia en 1605. La vís pe ra de la fun da ción, el ca pi tán 
Cris tó bal de Tro ya se alo jó en el con ven to de los do -
mi ni cos y allí dio lec tu ra al po der fun da cio nal con fe -
ri do por el Lc do. Mi guel de Iba rra, sex to pre si den te 
de la Real Au dien cia. En el ac to de fun da ción de la 
vi lla de San Mi guel de Iba rra el 28 de sep tiem bre es -
tu vie ron pre sen tes los re li gio sos P. Pe dro Be dón 
O.P. y P. Juan de Ar ca ya O.P. La San tí si ma Vir gen 
del Ro sa rio pre si dió la fun da ción. 

His tó ri ca men te, los do mi ni cos ve ni mos a ser 
co fun da do res de Iba rra. 

Cua tro años des pués del es pan to so te rre mo to, 
año 1872 se co men zó a cons truir la nue va igle sia. 
Los pla nos fue ron tra ba ja dos por el ar qui tec to qui -
te ño Juan Pa blo Sanz, mis mo que tra ba jó los pla -
nos de la Igle sia Ca te dral de Iba rra. 

La cons truc ción de mo ró al re de dor de 47 años y 
se la edi fi có a ba se de min gas. Tie ne 55 me tros de lar -
go, 10 de al to, 10 de an cho y 35 ven ta nas cir cu la res. 

El Hno. An to nio Pe ral ta O.P. azua yo ju gó un pa -
pel su ma men te im por tan te ya que se de di có a pe dir 
li mos na du ran te to do el tiem po que tar dó la obra. 

La igle sia guar da dos te so ros co lo nia les, la Vir -
gen del Ro sa rio y la Vir gen de los Mo li nos. La Vir -

gen del Ro sa rio es obra atri bui da al ar tis ta To le da -
no Die go de Ro bles y a quien se le atri bu yen tam -
bién las imá ge nes de la Vir gen del Cis ne, del Quin -
che y de Guá pu lo. 

La pa tro na le gí ti ma de Iba rra es la San tí si ma 
Vir gen del Ro sa rio, traí da por el P. Pe dro Be dón 
O.P. en 1605. 

En lo que res pec ta a la Vir gen de los Mo li nos, el 
P. Jo sé de Val de rra ma O.P. do nó la ima gen a la co -
mu ni dad do mi ni ca na no con la ad vo ca ción de los 
mo li nos, si no del Ro sa rio, mis ma que más tar de 
to ma ría el nom bre de la Vir gen de los Mo li nos. 

Se tra ta de una pin tu ra al óleo so bre ta bla de ma -
de ra, re pre sen ta a la Vir gen con el Ni ño en sus bra -
zos. Pos te rior men te, la ima gen fue lle va da al lu gar 
don de la co mu ni dad re li gio sa era pro pie ta ria de unos 
mo li nos, ubi ca dos a la mar gen iz quier da del río Ta -
huan do, jun to a la de no mi na da Cho rre ra de Aja ví. 

Los re li gio sos con el áni mo de que los fie les le 
rin die ran cul to a la Vir gen edi fi ca ron una ca pi lla. 
Pron to los de vo tos le bau ti za ron con el nom bre de 
la Vir gen de los Mo li nos. 

Du ran te los si glos XVII, XVIII y XIX re ci bió 
de vo to cul to. La ima gen a raíz del te rre mo to que -
dó se ria men te des tro za da, tan so lo los ros tros de la 
Vir gen y del Ni ño pu die ron ser res ca ta dos in tac -
tos. Más tar de se le en car gó al ar tis ta qui te ño Car -
los Sa las pin tar un nue vo cua dro en el cual in clu ye -
ra los ros tros ori gi na les de la Vir gen y del Ni ño, el 

afa ma do ar tis ta lo lo gró a ple ni tud. En la ac tua li -
dad se la ve ne ra en su pro pia ca pi lla de los mo li nos 
que ha si do ar tís ti ca men te re mo de la da. 

El Hno. En ri que Mi de ros O.P. de co ró la nue va 
igle sia ha cién do la lu cir be lla y es plen do ro sa. 
Apren dió el ar te de la pin tu ra ba jo la di rec ción del 
P. Pe dro Brun ning La za ris ta, de ori gen ale mán. El 
Hno. En ri que de co ró ca si to das las igle sias de los 
do mi ni cos del Ecua dor. En rea li dad, sus pin tu ras 
ha blan por sí mis mas de la cla se de pin tor que fue. 

El 30 de sep tiem bre de 1923 se rea li zó la inau -
gu ra ción y ben di jo la nue va igle sia Mon se ñor Ale -
jan dro Pas quel, Vi ca rio Ge ne ral de la Dió ce sis y, 
lue go la con sa gró Mon se ñor Al ber to Ma ría Or do -
ñez el 16 de no viem bre de 1924. 

En 1996, 73 años des pués de con clui da la cons -
truc ción, el P. Mi guel A. Ve ga Bel trán O.P. a la sa zón 
pá rro co vio que la igle sia ur gía de una pron ta y to tal 
re cons truc ción y, Dios me dian te, con si guió ayu das 
del Con se jo Pro vin cial, de la Cu ria Dio ce sa na y del 
Mu ni ci pio. Ra zón por la cual la co mu ni dad do mi ni -
ca na guar da hon da gra ti tud pa ra con el Sr. Lic. Me jía 
Mon tes deo ca, pa ra el en ton ces Obis po Mon se ñor 
An to nio Arre gui, pa ra el in ge nie ro Mau ri cio La rrea y 
pa ra la Sra. Ruby Es té vez que fun gía de con se je ra y, 
por su pues to, pa ra con los eje cu to res de la obra, Sr. 
An to nio Mu ñoz y su hi jo in ge nie ro Mar ce lo Mu ñoz. 

La ben di ción la rea li zó Mon se ñor An to nio 
Arre gui el 26 de oc tu bre de 1997. 

La nueva iglesia de Santo Domingo Miguel Ángel Vega B.

Entre el páramo y el agua 
como aparición divina, 
te asomaste chuquiragua 
con tu gracia que cautiva. 

 
¿Quién matizó tu hermosura 
con tintes anaranjados 
en esta vegetación de altura 
de pajonales helados? 

 
La escarcha pasa besando 
tus espigas enceradas 
y el viento va rezongando, 
¡qué hojas tan afiladas! 
 

Estirpe de guerrera llevas 
en tu savia, soberana; 
flor silvestre de los Andes, 
de los páramos, guardiana. 

La chuquiragua Magdalena Venegas Rivera1964



En 1743 una pre ca ria em bar ca ción sur ca el Pon go 
de Man se ri che, el úl ti mo obs tá cu lo del río Ma ra ñón 
an tes de sa lir a la lla nu ra ama zó ni ca.  A bor do, dos eu -
ro peos –el uno fran cés y el otro sui zo– exa mi nan con 
de te ni mien to el ma pa que les per mi te orien tar se en 
esas re mo tas so le da des.  Se tra ta del cien tí fi co fran cés 
Char les Ma rie de la Con da mi ne y el je sui ta mi sio ne ro 
de May nas, Juan Mag nin.  

Los dos aven tu re ros se co no cie ron años atrás, en 
Pa na má. Vol vie ron a en con trar se en 1743 en el pue -
blo de Bor ja, en ple na sel va ama zó ni ca. Allí, el P. Mag -
nin en tre gó a La Con da mi ne el ma pa que ha bía de li -
nea do so bre las mi sio nes y tam bién su ma nus cri to 
“Bre ve des crip ción de la Pro vin cia de Qui to en la Amé ri -
ca Me ri dio nal”. 

Des de Bor ja, el P. Mag nin acom pa ñó a La Con da -
mi ne has ta La La gu na don de les es pe ra ba el sa bio rio -
bam be ño Pe dro Vi cen te Mal do na do.  Aquí, el je sui ta 
se des pi dió de ellos que con ti nua ron el via je por el 
Ama zo nas.  Mag nin por su par te, per ma ne ció en la 
sel va, com bi nan do su mi nis te rio apos tó li co con la ob -
ser va ción cien tí fi ca.   

La “Bre ve Re la ción” del P. Mag nin tu vo al gu nas 
ver sio nes que fue ron res ca ta das del ol vi do en 1991 
gra cias al tra ba jo de la Bi blio te ca Ecua to ria na Au re -
lio Es pi no sa Pó lit, la So cie dad Ecua to ria na de In -
ves ti ga cio nes His tó ri cas y Geo grá fi cas-SEI GE y los 
afa nes del edi tor fri bur gués Mi che lan ge Sch midt 
quien la lle vó a im pren ta ba jo el tí tu lo de “Cró ni ca 
de un ca za dor de al mas: un je sui ta sui zo en la Ama zo -
nía en el si glo XVIII”.   

Al re gre sar a Eu ro pa, La Con da mi ne con si guió 
que la Aca de mia de Cien cias de Pa rís nom bre al P. 
Mag nín co mo miem bro co rres pon dien te.  El nom bra -
mien to lle gó a Qui to dos años y me dio des pués pa ra 
gran sa tis fac ción del je sui ta que al can zó a es cri bir una 
car ta de agra de ci mien to el 7 de ju lio de 1752, dos se -
ma nas an tes de que la muer te apa gue su luz que ape -
nas em pe za ba a alum brar la no che co lo nial. 
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Pablo Rosero Rivadeneira

Es tu diar la bio lo gía es des cu brir una 
dis ci pli na en au ge. Aho ra bien, ¿qué 
sig ni fi ca Bio lo gía? Eti mo ló gi ca -

men te, " bio lo gía " vie ne de la raíz grie ga: 
bio = vi da y lo gía = cien cia, por lo tan to, la 
bio lo gía es la cien cia que es tu dia la vi da. 

Du ran te mu cho tiem po la hu ma ni dad 
se en fren ta a mu chas pre gun tas im por tan -
tes: ¿qué es la vi da? ¿Cuá les son sus ori gi -
nes, su his to ria? A es tas vie jas pre gun tas y 
mu chas otras, las cien cias del si glo XXI 
brin da rán nue vas res pues tas. Con el ob je ti -
vo de ob te ner una com pren sión más com -
ple ta de la vi da, la bio lo gía se apo ya en otras 
dis ci pli nas co mo la fí si ca, ma te má ti ca, eco -
lo gía e in for má ti ca. Por es ta ra zón, la bio lo -
gía es una cien cia mul ti dis ci pli na ria. 

En ton ces, ¿qué es la vi da? Aun que mu -
chos lo han in ten ta do, na die ha si do ca paz 
de pro por cio nar una de fi ni ción sim ple de 
vi da que abar que la gran di ver si dad de se res 
vi vos, des de im po nen tes se cuo yas has ta 
bac te rias mi cros có pi cas y to dos los or ga -
nis mos in ter me dia rios. Se gún la teo ría de la 
evo lu ción, to dos los or ga nis mos vi vos des -
cien den del mis mo an ces tro co mún que 
apa re ció ha ce mi les de mi llo nes de años. 
Es ta teo ría pre di ce que de bi do a su ori gen 
co mún to dos los se res vi vos com par ti mos 
cier tas ca rac te rís ti cas im por tan tes. Has ta 
aho ra, los cien tí fi cos han des cri to al re de dor 
de 2 mi llo nes de es pe cies, pe ro es to es so lo 
la pun ta del ice berg de la di ver si dad que 
exis te, aún que da un gran nú me ro de es pe -
cies por des cu brir y cla si fi car. 

Es tu diar la bio lo gía pue de ayu dar nos a 
en ten der nues tra pro pia es pe cie y nues tro lu -

gar en el mun do. Ade más, com pren der me -
jor la na tu ra le za y te mas más com ple jos co -
mo la bio di ver si dad y los cam bios cli má ti cos. 
Es ta dis ci pli na nos per mi te des cu brir nue vas 
for mas de vi da que con tie nen la lla ve del ori -
gen de la vi da en la Tie rra, pe ro tam bién de 
su po si ble pre sen cia en otros pla ne tas. Tam -
bién, nos per mi te ex plo rar la in men si dad in -
sos pe cha da de la bio di ver si dad y las ca pa ci -
da des ex traor di na rias de adap ta ción de los 
se res vi vos a las con di cio nes de vi da más ex -
tre mas, así co mo tam bién los la zos pa ren ta les 
en tre los nu me ro sos se res vi vos. 

El no ta ble pro gre so de la bio lo gía ha 
lle va do a una com pren sión sin pre ce den -
tes de la vi da en to dos los ni ve les de su or -
ga ni za ción, des de las cé lu las y mo lé cu las 
has ta la bios fe ra y los eco sis te mas, re cons -
ti tu yen do así la his to ria del ori gen de la 
vi da. La cu rio si dad de los cien tí fi cos ha 
con du ci do a nue vos des cu bri mien tos y ha 
per mi ti do en ten der el fun cio na mien to 
del ser vi vo y el ori gen de mu chas en fer -
me da des. Asi mis mo, com pren der las in -
creí bles in te rac cio nes en tre los com po -
nen tes de to do ser vi vo, el im pac to for mi -
da ble del me dio am bien te en la evo lu ción 
y el fun cio na mien to de los or ga nis mos. 

Fi nal men te, las pro me sas de in no va ción 
de la bio lo gía es tán con te ni das en re vo lu cio -
nes cien tí fi cas y tec no ló gi cas. Los des cu bri -
mien tos pro por cio nan so lu cio nes y res pues -
tas, por eso es im por tan te se guir ex plo ran do 
to dos los as pec tos de la vi da. La in ter dis ci pli -
na rie dad es aquí una cla ve fun da men tal pa ra 
po der afron tar los re tos que nos es pe ran. ¡El 
fu tu ro es tá lle no de ma ra vi llas.! 

Estudio de la Biología  
y su importancia

Maciel Vega

Un ca za dor de al mas
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Léa se con mi ra da crí ti ca y ale ja do de cual -
quier fa na tis mo li te ra rio. 

El gran Bor ges –pa ra al gu nos el me jor es -
cri tor del si glo XX–; de jó di cho: “La lec tu ra no 
de be ser obli ga to ria. El pla cer no es obli ga to rio, 
el pla cer es al go bus ca do”. 

Des de las te má ti cas de la asig na tu ra de 
Len gua y Li te ra tu ra en el co le gio, se “fuer za” 
la lec tu ra de cier tos clá si cos de la li te ra tu ra 
uni ver sal. Así lee mos “obli ga dos” El Qui jo te, 
–mu chos es tu dian tes no lo gran pa sar de las 
pá gi nas ini cia les–, La Di vi na Co me dia de 
Dan te, La me ta mor fo sis de Kaf ka –una obra 
maes tra, de lec tu ra có mo da– o Pa pá Go riot 
de Bal zac; por men cio nar al gu nos ejem plos. 

El Qui jo te, obra cum bre de la li te ra tu ra 
es cri ta en es pa ñol, –na die pre ten de qui tar le 
ese tí tu lo– se ha ce di fi cul to so pa ra una gran 
can ti dad de es tu dian tes y lec to res de cual -
quier edad y ni vel de ins truc ción. Lo mis mo 
pa sa con La Di vi na Co me dia, o con el Pa pá 
Go riot de Bal zac. Son obras que hay que leer 
–o al me nos in ten tar lo–, por que de bes apro -
bar una ma te ria. 

Fer nan do Sa va ter, fi ló so fo es pa ñol, gran 
in ves ti ga dor de las cues tio nes re la cio na das 
con la en se ñan za y la pe da go gía di ce: “es im -
por tan te con ser var y man te ner el amor a la lec -
tu ra, pe ro sin con ver tir lo en un de cre to, no se 
pue de leer por de cre to ley” ¿No ha lle ga do la ho -
ra de re pen sar nues tra ma ne ra de en se ñar Li -
te ra tu ra? 

Na taly Ca rri llo, an tro pó lo ga, opi na: 
“Creo que es im por tan te em pe zar a res ca tar la 
nue va li te ra tu ra. Los clá si cos son eso, un re fe ren -
te que han tras cen di do en el tiem po, es ver dad, 
pe ro li mi tar se ex clu si va men te a ellos o peor aún 
po si cio nar los co mo la cús pi de de la sa pien cia e 
in te lec tua li dad es te ner una vi sión de ma sia do 
ego cén tri ca de la li te ra tu ra e im pi de que se va lo -
ren las obras emer gen tes”. 

Pau lo Coel ho au tor bra si le ño con más de 
160 mi llo nes de li bros ven di dos no tie ne el fa -
vor de la crí ti ca li te ra ria es pe cia li za da, sus obras 
son en via das rá pi da men te al ca tá lo go –mal lla -
ma do– de au toa yu da. Bor ges en cam bio, re fe -
ren te pa ra nó ve les au to res y “Dios” de los aca -
dé mi cos de la fi lo lo gía no se oxi da con el pa so 
del tiem po y ven de en la Ar gen ti na 20 mil li -
bros por año. Ilus tro las ci fras, no con la in ten -
ción de de cir que un li bro es bue no por que 
ven de mu chas co pias, si no pa ra re fren dar la 
idea, de que cual quier li bro es bue no, mien -
tras ha ya al guien que lo lea, y si son mi llo nes 
de lec to res me jor, esa es la ver da de ra ma gia 

de la li te ra tu ra: ha cer leer a la ma yor can ti dad 
de per so nas. De trás de un best se ller hay to da 
una in dus tria edi to rial que mue ve los hi los de 
la pro mo ción, y ha ce del li bro un pro duc to de 
con su mo de ma sas, pe ro ese es otro te ma. 

De fi nir to do un si glo de bue na li te ra tu ra 
en dos au to res es una ta rea aza ro sa. Si por 
ejem plo qui sié ra mos de fi nir al si glo XX en 
dos úni cos au to res, rá pi da men te ha brá quien 
di rá –co mo en un re zo ecle siás ti co– Bor ges y 
Kaf ka. Y son dos gran des au to res, –na die lo 
nie ga– pe ro en esos mis mos cien años es tán: 
He ming way, Faulk ner, Gar cía Már quez, Ne -
ru da, Gar cía Lor ca, Ma cha do, Mis tral, Da río, 
Car de nal, Paz, Va lle jo, Ca bre ra In fan te, Car -
pen tier, Le za ma Li ma, Var gas Llo sa, Pa rra, 
Her nán dez, Ji mé nez, Al ber ti; en fin, to da una 
enor me lis ta de mag ní fi cos au to res que nos 
han re ga la do mu chas ho ras de lec tu ras. 

En un mun do en cons tan te cam bio, la li -
te ra tu ra no es la ex cep ción. Si lo que es tás 
le yen do no te gus ta, cám bia lo, bus ca otro li -
bro que te apa sio ne, no te preo cu pes, ni mi -
res nun ca el nom bre del au tor ni lo que re -
pre sen ta o re pre sen tó, lee el li bro con el que 
te sien tas có mo do. 

Agat ha Ch ris tie, no ve lis ta po li cia ca bri tá -
ni ca, la au to ra más ven di da y leí da de to dos 
los tiem pos –ha ven di do más de 2 mil mi llo -
nes de li bros–, es cri bió best se ller tras best se -
ller y no por ello la crí ti ca li te ra ria des pre ció 
su ta len to. Vea mos al gu nas re fe ren cias a la 
obra de Agat ha: “Una maes tra de los gi ros ines -
pe ra dos” (New Sta tes man); “No pue de ser más 
es pec ta cu lar” (The Ob ser ver). Ven, es cri bir 
best se ller no es tan ma lo... 

Es te co men ta rio vie ne a co la ción con el 
úni co ob je ti vo de avi var el de ba te de ¿qué es 
bue na li te ra tu ra, y qué no? 

Cie rro con una fra se de Bor ges: “la lec tu ra 
de be ser uno de las for mas de la fe li ci dad, y no se 
pue de obli gar a na die a ser fe liz”. Una vez más 
apa re ce el in fi ni ti vo obli gar. 

Que na die te obli gue a leer lo que no quie -
ras, sea un cuen to de Bor ges, o el mis mí si mo 
Qui jo te. Lee, y lee, lo que te gus te, lo que pre -
fie ras. 

Ah, y, por úl ti mo, siem pre re cuer da: “Es 
jus ta men te la po si bi li dad de rea li zar un sue ño lo 
que ha ce que la vi da sea in te re san te”. ¿Te gus tó 
la fra se? En cuén tra la en las pá gi nas de El Al -
qui mis ta, de Pau lo Coel ho. 

 
Pa blo Vir gi li Be ni tez es es cri tor. 

"Da les la vuel ta, / có ge las del ra bo (chi llen, pu tas), 
/ azó ta las, / da les azú car en la bo ca a las re je gas…", 
es cri bió el Pre mio No bel de Li te ra tu ra, Oc ta vio Paz 
en el poe ma Las pa la bras. Ese ga llo ga lan te es el siem -
pre cam bian te or be de la li te ra tu ra. Una pre mo ni ción 
ya ad ver ti da en el si glo XIX por En ri que Gon zá lez 
Suá rez en su so ne to crí ti co a los ex ce sos y pre cio sis mo 
del mo der nis mo que ale tea ba en su de ca den cia: 
"Tuér ce le el cue llo al cis ne de en ga ño so plu ma je / que 
da su no ta blan ca al azul de la fuen te; / él pa sea su gra -
cia no más, pe ro no sien te / el al ma de las co sas ni la 
voz del pai sa je". 

La poe sía que lle ga ba des de allen de el mar se ha bía 
con ver ti do en un tra je con un cor sé de ma sia do al mi do -
na do a quien la rá fa ga de Ru bén Da río pro vo có una tor -
men ta. Na da se ría igual. "Y el mun do a car ca ja das se 
bur la del poe ta / y le ape lli da lo co, de men te so ña dor, / 
¡Y por el mun do va ga can tan do so li ta rio, / sin sue ños en 
la men te, sin go ces en el al ma, / llo ran do en tre el re cuer -
do de su per di do amor!", es cri bió en el li bro Azul. 

Ca da cier to tiem po, es ne ce sa rio arro jar el las tre 
con que se cons tru yen las na rra ti vas pe ro sin per der la 
sus tan cia. Así lo ad ver tía Íta lo Cal vi no en sus "Seis 
pro pues tas pa ra el pró xi mo mi le nio", de fi na les del 
XX, don de se ña la ba que su pro pó si to era qui tar pe so 
a la es truc tu ra del re la to y del len gua je:  

"En cier tos mo men tos me pa re cía que el mun do se 
iba vol vien do de pie dra: una len ta pe tri fi ca ción, más o 
me nos avan za da se gún las per so nas y los lu ga res, pe ro 
de la que no se sal va ba nin gún as pec to de la vi da. Era 
co mo si na die pu die ra es qui var la mi ra da ine xo ra ble 
de la Me du sa. El úni co hé roe ca paz de cor tar la ca be -
za de la Me du sa es Per seo, que vue la con sus san da lias 
ala das: Per seo, que no mi ra el ros tro de la Gor go na si -
no só lo a su ima gen re fle ja da en el es cu do de bron ce".  

Tal vez en es te mo men to de vér ti go sea pre ci so 
crear otras for mas de nom brar a las co sas. Cal vi no so -
ña ba con cos mo go nías, sa gas y epo pe yas en ce rra das 
en las di men sio nes de un epi gra ma, al go que los poe -
tas ni po nes del hai ku lo hi cie ron en el si glo XVIII. Ko -
ba yas hi Is sa lo di jo: "De no es tar tú / de ma sia do gran -
de / se ría el bos que". Es que las sa gas no ne ce sa ria -
men te de be rían ha blar de las os cu ras ba ta llas, si no de 
las ges tas de los poe tas can tan do a la lu na. Hay que ser 
li ge ro co mo el pá ja ro y no co mo la plu ma, ad vir tió 
Vol tai re. 

Sin em bar go, pa ra que es tos cam bios se pro duz -
can, me pa re ce, es im por tan te que el poe ta ten ga un 
puen te con el mun do, en el sen ti do de abrir su men te 
más allá de su pro pia al dea. Y eso, es una suer te de 
con se jo –el de la lec tu ra- pa ra to do mor tal de es te pla -
ne ta. Um ber to Eco lo di jo: "Quien no lee, a los 70 
años ha brá vi vi do una so la vi da, ¡la pro pia! Quien lee 
ha brá vi vi do 5000 años: es ta ba cuan do Caín ma tó a 
Abel, cuan do Ren zo se ca só con Lu cía, cuan do Leo -
par di ad mi ra ba el in fi ni to... Por que la lec tu ra es la in -
mor ta li dad ha cia atrás". 

Ba jo la mi ra da de Me du sa

Juan Carlos Morales
Los clá si cos de siem pre

Pablo Virgili Benitez



Iba rra ha te ni do al cal des me dian te elec cio nes po pu la -
res que no ne ce sa ria men te han na ci do en es te te rru ño, y 
ello ja más ha si do, ni aquí ni en otras la ti tu des, mo ti vo de 
cues tio na mien to. Sen ci lla men te la iba rre ñi dad es una 
con di ción es pi ri tual que se im preg na en el al ma de quie -
nes vi vien do aquí, la aman y res pe tan. 

So lo exi gi mos que sean bue nos go ber nan tes. 
Las ciu da des, pa ra bien o pa ra mal, son el re sul ta do de 

los cam bios que ca da cier tas épo cas ex pe ri men tan las so -
cie da des. La Ciu dad Blan ca no es la ex cep ción. 

Que to dos éra mos ami gos, o por lo me nos co no ci dos, 
es só lo un gra to re cuer do. Nues tra pa tria chi ca ha cre ci do 
de mo grá fi ca men te y se ha ex pan di do te rri to rial men te, 
ade más de con ver tir se en re cep to ra de mo vi mien tos mi -
gra to rios in ter nos y ex ter nos, dan do lu gar a ge ne ra cio nes 
de iba rre ños don de uno de los pa dres tie ne su ori gen en 
otras tie rras: Car chi, Es me ral das, Co lom bia y Ve ne zue la, 
prin ci pal men te. 

Hoy en día se ha bla del de re cho a la ciu dad, que sig ni -
fi ca ya no ser una co mu ni dad de ve ci nos, pa ra trans for -
mar se en una ciu dad de cul tu ras. 

Al mis mo tiem po, exis ten pro ble mas de go ber na bi li -
dad ge ne ra dos por las cri sis na cio na les re cu rren tes, la 
idio sin cra sia de las per so nas, obras y ser vi cios bá si cos no 
sa tis fe chos en los re cien tes asen ta mien tos, o nue vas ne ce -
si da des que emer gen de la di ver si dad.  

Es tas cir cuns tan cias traen el res que bra ja mien to de la 
iden ti dad ci ta di na, sur gien do rea li da des que si no son 
aten di das pue den ser el ger men de di si mu la dos con flic tos 
ur ba nos. 

Los li de raz gos lo ca les pro mue ven el di se ño de ciu da des 
in te li gen tes que va lo ran a los ciu da da nos co mo el prin ci pio 
y fin de la ges tión gu ber na men tal. Bus can pa sar de cons truc -
to res de obra pú bli ca a pro mo to res de cre ci mien to eco nó -
mi co y en agen tes del de sa rro llo hu ma no del can tón. 

El Ecua dor aún se de ba te en re gio na lis mos pa sa dos de 
mo da, don de las éli tes no en tien den que las ciu da des ya 
no es tán pa ra com pe tir con ciu da des del mis mo país si no 
con los mer ca dos in ter na cio na les. 

Los mu ni ci pios sub sis ten del pre su pues to ge ne ral del 
Es ta do, y rom per es ta de pen den cia se ha con ver ti do pa ra 
más de uno en un ver da de ro de sa fío. La ex pe rien cia en 
otras par tes del mun do en se ña que hay que in ver tir en in -
fraes truc tu ra in dus trial y en lo más in no va dor de las tec -
no lo gías de la In for ma ción y la Co mu ni ca ción, pa ra ob te -
ner ven ta jas que los ha gan más com pe ti ti vos. 

Mi chael Por ter, au tor del Li bro La ven ta ja com pe ti ti va 
de las na cio nes, con cluía que la gran de za de un país es tá 
en la in te li gen cia de sus ha bi tan tes y en la for ta le za de sus 
em pre sas, y na da tie ne que ver con la exis ten cia o no de 
re cur sos na tu ra les. 

De be mos acep tar que se han eje cu ta do obras im por -
tan tes con tri bu yen do a mo der ni zar nues tra ciu dad, y 
otras de re lum brón que no re suel ven sus pro ble mas rea -
les. Pe ro has ta aho ra nues tros al cal des no han po di do ha -
cer nos so ñar en una Iba rra prós pe ra y fu tu ris ta. Una deu -
da pen dien te.
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Ve hí cu los hí bri dos y ve hí cu los 
eléc tri cos en Ecua dor

José María Huaca

Giovanny López Endara

Los pro gra mas y pro yec tos de mo vi li -
dad al ter na ti va, que apun ten a re du cir las 
emi sio nes por uso de com bus ti bles fó si les 
en la trans por ta ción son de al ta im por tan -
cia, pues per mi ten me jo rar la efi cien cia de 
to da ma triz ener gé ti ca. Den tro del cam bio 
de la ma triz ener gé ti ca que pro po ne el Es -
ta do ecua to ria no, es tá el uso de au tos eléc -
tri cos que se en ca mi nan al cui da do del am -
bien te por su ca pa ci dad de ce ro emi sio nes. 

Se gún la Agen cia In ter na cio nal de la 
Ener gía (AIE), las ven tas de au to mó vi les 
eléc tri cos se dis pa ra ron el 41% a ni vel glo -
bal en 2020 pe se a la caí da del sec tor a cau -
sa de la pan de mia; y en el pri mer tri mes tre 
de 2021, las ven tas au men ta ron el 140 % 
res pec to del mis mo pe rio do del año pa sa -
do y su pe ra ron el mi llón de au to mó vi les. 

La ini cia ti va de in cor po rar en el mer ca do 
ecua to ria no ve hí cu los al ter na ti vos a los con -
ven cio na les (mo vi dos por dié sel o ga so li na) 
no es nue va. En el año 2008, se apro bó una 
nor ma pa ra in tro du cir au tos con tec no lo gía 
efi cien te, ba sa da en in cen ti vos tri bu ta rios, ta -
les co mo la exo ne ra ción del Im pues tos al Va -
lor Agre ga do-IVA y del Im pues to a los Con -
su mos Es pe cia les-ICE. Es ta me di da dio na ci -
mien to a un mer ca do de ve hí cu los hí bri dos 
en el país, a sa bien das que el ren di mien to de 
com bus ti ble de un hí bri do es al re de dor de 70 
km por ga lón, fren te a uno con ven cio nal que 
es de 35 a 50 km por ga lón. Un au to hi bri do 
es aquel que dis po ne de dos mo to res: uno 
eléc tri co y otro a com bus tión con ven cio nal, 
ope ra dos por una com pu ta do ra a bor do. 

En efec to, a pe sar de que los pri me ros 
au tos hí bri dos co men za ron a in tro du cir se 
en el Ecua dor en el 2005, pa ra el año 2010 
el país era un re fe ren te re gio nal en te mas 
de in cen ti vos pa ra la efi cien cia ener gé ti ca 
ve hi cu lar (El Co mer cio, 2014). No obs -
tan te, a me dia dos del 2010, el go bier no de -
ci dió ajus tar la po lí ti ca de in cen ti vos, ar gu -
men tan do que se es ta ban im por tan do hí -
bri dos de lu jo, de al to ci lin dra je, que no ge -
ne ra ban aho rro en el con su mo de com bus -
ti bles (ni re duc ción de emi sio nes). Por 
ello, se re sol vió man te ner la exo ne ra ción a 
los au tos hí bri dos de has ta 2.000 cen tí me -
tros cú bi cos, mien tras que el res to pa ga 
aran ce les que van del 10 % al 35%, ade más 
del Im pues to al Va lor Agre ga do (12%) y el 
Im pues to a los Con su mos Es pe cia les (del 
8 al 12%, se gún el mo de lo del ve hí cu lo).  

En el ca so de los ve hí cu los eléc tri cos, par -

te de esos in cen ti vos es la eli mi na ción del 
IVA y del ICE pa ra la im por ta ción de ve hí cu -
los ter mi na dos y pa ra las pie zas de fa bri ca -
ción. En es te sen ti do, a ini cios del 2015, el 
Co mi té de Co mer cio Ex te rior (CO MEX) 
to mó una re so lu ción su ma men te im por tan -
te pa ra fo men tar la uti li za ción de ve hí cu los 
eléc tri cos: se ba ja ron los aran ce les al 0 % pa -
ra la im por ta ción de ve hí cu los ter mi na dos, 
con va lo res de 0% del I. V.A. y 0% del I.C.E. 
(Mi nis te rio Coor di na dor de Pro duc ción, 
Em pleo y Com pe ti ti vi dad, 2015). 

Uno de los be ne fi cios de es te ti po de 
au tos ra di ca en que el pre cio a pa gar por la 
elec tri ci dad con su mi da pa ra car gar los, se -
ría in fe rior a lo que se pa ga en la ac tua li dad 
por com bus ti ble, pues, al clien te el Es ta do 
le brin da un sub si dio en el ho ra rio de 22:00 
a 06:00, lle gan do a fac tu rar a 4 cen ta vos 
por ki lo va tio /ho ra. Uno de los te mas por 
re sol ver es, es ta ble cer dis tin tos pun tos de 
car ga de ve hí cu los eléc tri cos, a los que se 
ha de no mi na do “elec tro li ne ras”, mis mas 
que de be rán es tar ubi ca das en si tios es tra -
té gi cos de las ciu da des (cen tros co mer cia -
les, res tau ran tes, etc.) y en las ca rre te ras, a 
dis tan cias es ta ble ci das se gún la au to no mía 
de los ve hí cu los, que en la ac tua li dad su pe -
ran los 500 km. Un pun to de dis cu sión de 
los am bien ta lis tas es la ma te ria pri ma uti li -
za da pa ra la fa bri ca ción de las ba te rías co -
mo el li tio (Li), cu yas ma yo res re ser vas se 
en cuen tran en Su da mé ri ca; y, el ma ne jo de 
los des he chos de las ba te rías usa das. 

A pe sar de es tas ven ta jas eco nó mi cas, la 
ven ta de ve hí cu los eléc tri cos en Ecua dor, 
aún es muy mar gi nal en com pa ra ción con 
los ve hí cu los a ga so li na o dié sel, po si ble men -
te de bi do a que los usua rios co no cen, que di -
chas ba te rías tie nen una vi da útil en tre 150 
mil a 200 mil ki ló me tros de re co rri do y es el 
ac ce so rio más cos to so a reem pla zar. 

En sín te sis, la in tro duc ción de la mo vi li -
dad eléc tri ca en Ecua dor bus ca re du cir 
pro gre si va men te la de pen den cia en el uso 
de com bus ti bles fó si les y las emi sio nes de 
CO2, a la vez de me jo rar la sa lud de la ciu -
da da nía. Tam bién se plan tea de sa rro llar las 
in dus trias au to mo triz y eléc tri ca lo ca les. El 
cam bio al uso de elec tri ci dad en el sec tor 
trans por te apun ta ría di rec ta men te a un 
cam bio del con su mo de ener gía en el Ecua -
dor, en vir tud de que es te sec tor re pre sen -
ta el 50 % del to tal del con su mo ener gé ti co 
na cio nal.

Iba rra, la ciu dad que que re mos
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Tus ca ri cias en mis ma nos 
ma nan tial de ven tu ra 
son tus la bios un he chi zo 
de aro ma y sa bor de miel. 
 
Es tu lo cu ra mi en can to. 
Es tu se duc ción un de lei te. 
Pa la bras, can tos y dul zu ra 
mis te rio que cau ti va y ador me ce. 
 
Así es de ex tra ño tu amor 
he chi ce ra de en sue ño 
bru ja blan ca del lla no 
del al ma y del pen sa mien to. 
 
Así de dis tin to y sen ci llo a la vez 
lo cu ra que va ga li bre 
en la so le dad y el mis te rio, 
en la na da y en el to do. 
 
Si len cio en cal ma, 
pa la bras que dan paz; 
ale gría del al ma 
que qui zás no vol ve rán.  
 
Si mue ro hoy 
mue ro so ñan do des pier to. 
Ta lis mán de mis re cuer dos. 
So lo y tris te vi bran do en si len cio. 
 
Si mue ro te re cuer do  
tan fu gaz co mo el tiem po, 
co mo el le ño en la ho gue ra 
que man do a fue go len to. 
 
Qui sie ra que vuel va el tiem po 
pa ra ser li bre co mo el vien to 
pa ra per se guir con ti go sue ños 
más allá del uni ver so. 
 
¡Qui sie ra guar dar te en mis sue ños! 
¡He chi ce ra de mis an he los! 
 
 
 
“La poe sía es el ar te de so ñar. Es de jar vo lar el pen sa mien to  
ha cia un mun do tan ín ti mo y se re no. “(Gui car Dá vi la). 

Cual mu ral co lo ri do, en ga la na do,  
Co ta ca chi te rru ño muy que ri do,  
geo gra fía tran qui la de en sue ño 
do ra da cu na y ca sa de mis an ces tros.  
 
Rin cón su bli me de pu ra ins pi ra ción  
do las ar tes to das se con ju gan,  
po sees el en can to que ena mo ra  
a fo rá neos que vie nen y te ad mi ran.  
 
Jar dín flo ri do de mú si cos lau rea dos  
aba ni co de ro mán ti cos poe tas,  
en can ta dor mo ti vo de pin to res y ar te sa nos  
pue blo má gi co, amal ga ma de pai sa jes.  
 
De emo ción su bli me mi pe cho se ex pan de  
cuan do tus le tras que ri das de le treo,  
pal pi tan te mi co ra zón se agi ta  
cuan do en le ja nas tie rras te men cio nan.  
 
Eres Pa tria pe que ña que ha sur gi do  
por tus hi jos lu cha do res, de ci di dos,  
ar te sa nos que for ja ron en el cue ro  
los más no bles sen ti mien tos que enal te cen.  
 
!Co ta ca chi! pri mo ro sa te le van tas  
los mo men tos de tris te za van pa san do,  
po co a po co y con fe de em pren de do res  
triunix re na ce mos. 

Luisa Olivia Cobos Echeverría

Loco hechizo
Guicar J. Dávila

CO TA CA CHI



El tra ba jo bi blio te ca rio al ini ciar la 
pan de mia se pa ra li zó co mo tan tas 
y tan tas ac ti vi da des a ni vel mun -

dial. Los li bros per ma ne cie ron es tá ti cos 
en los es tan tes, los es pa cios de con sul ta y 
es tu dio va cíos com ple ta men te, el bu lli -
cio de los ni ños y jó ve nes se es fu mó por 
ar te de ma gia, así es tu dian tes, do cen tes, 
bi blio te ca rios y to da la po bla ción en tra -
mos a cua ren te na to tal. An te es ta nue va 
rea li dad no po día mos que dar nos en una 
ac ti tud pa si va es pe ran do que la emer gen -
cia sa ni ta ria ter mi na ra, por el con tra rio, 
tu vi mos que ver la for ma de lle var to dos 
nues tros ser vi cios a los ho ga res de los 
es tu dian tes, do cen tes y co mu ni dad en 
ge ne ral. 

La si tua ción de las bi blio te cas y bi -
blio te ca rios de Amé ri ca La ti na dio un gi -
ro de cien to ochen ta gra dos y rom pió 
fron te ras. En un ini cio fue di fí cil el uso y 
ma ne jo de pro gra mas tec no ló gi cos, per -
so nal men te du ran te los pri me ros me ses 
de pan de mia usa ba re des so cia les, 
Whatsapp, Mes sen ger pa ra en viar a los 
do cen tes lec tu ras cor tas, au dio li bros, 
cuen tos, ta lle res de lec to-es cri tu ra pa ra 
que ellos tra ba jen con sus es tu dian tes; 
po co a po co co men za mos a apren der y 
ma ne jar las di fe ren tes pla ta for mas di gi ta -
les, es to ayu dó mu chí si mo pa ra lle gar en 

tiem po real y po der tra ba jar di rec ta men -
te con los es tu dian tes. Apar te de pro mo -
ver lec tu ra, de al gu na ma ne ra se lo gró y 
se si gue ha cien do un acom pa ña mien to a 
los chi cos; pa ra mu chos de ellos es el úni -
co es pa cio en don de se sien tes li bres y 
pue den usar su ima gi na ción y fan ta sía 
pa ra vo lar a es pa cios y lu ga res fan tás ti cos 
y pa lear en al go, si tua cio nes de so le dad, 
aban do no, vio len cia in tra fa mi liar, etc. 

Co mo bi blio te ca ria es co lar he bus ca -
do for mas y ma ne ras de pro mo ción  ani -
ma ción y me dia ción lec to ra, pa ra lo grar 
un com por ta mien to lec tor en los es tu -
dian tes, es ta her mo sa ac ti vi dad es per -
ma nen te y a lar go pla zo pa ra ob te ner re -
sul ta dos po si ti vos. Ha si do gra to pa ra mí 
ver el cre ci mien to y evo lu ción in te lec tual 
de es tu dian tes que hoy vue lan al to y bri -
llan con luz pro pia, me sien to hon ra da de 
ha ber con tri bui do en su for ma ción.  

Hoy, a dos años de pan de mia se gui -
mos man te nien do el tra ba jo en for ma 
vir tual y un po co pre sen cial, to dos es -
pe ra mos que esa en fer me dad ter mi ne 
pron to pa ra vol ver a dar vi da a nues tras 
bi blio te cas, au las es co la res e ins ti tu cio -
nes, pa ra po der mi rar a los ojos de nues -
tros usua rios, leer sus ges tos y com par -
tir apren di za jes con el ca ri ño y res pe to 
de siem pre.

Me due les en to do el cuer po, 
en los de dos cuan do es cri bo,  
en la ca be za cuan do te pien so, 
en los pies cuan do ca mi no so bre nues tros pa sos 
en los hue sos cuan do res pi ro... 
 
Me due les en to da el al ma, 
en el co ra zón en ca da la ti do 
en mis sus pi ros cuan do te ex tra ño, 
en el “te amo” cuan do no lo es cu chas... 
 
Me due les,  
y me gol pea la in di fe ren cia en las ro di llas 
pa ra do blar me y bo tar me al sue lo... 
 
Me due les, cuan to me due les, 
soy una en fer ma ter mi nal del amor, 
que la men ta los erro res, 
esos que nos des tru yen a los dos, 
los tu yos y los míos, que se ani da ron / 
en tu al ma y en la mía. 
 
Me due les, cuán to me due les... 
y me fal tan las fuer zas pa ra cu rar me de ti 
y re ga lar te a ti la me di ci na de mi au sen cia... 
 
Me due les, 
y me pe sa el sue ño per di do y los be sos de otras bo cas, 
esas que be sas te... e sas, que di je ron amar te / 
cuan do era mi tiem po. 
 
Me due les,  
y me ator men ta la som bra de la gen te / 
que ha pa sa do sin de jar más que na da, 
so lo la na da de mo men tos que eran tu yos, 
pe ro en los que no es ta bas pa ra amar me.

Hidalla Arciniega

Gabriela Hidrobo

Pro mo ción lec to ra en 
tiem pos de pan de mia

18 IBARRA, FEBRERO 2022 MISCELÁNEA

Me due les
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LA CULTURA NACIONAL EN EMERGENCIA

PIMAMPIRO Y EL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL DÍA CANTONAL DE LOS VALORES

JUEVES ACADÉMICOS, IMPARABLES EN EL NÚCLEO

El Dr. Patricio Pérez, prestigioso Director del periódico Letras 
de Imbabura, presentando este rotativo en su edición 101.

Mesa directiva presidida por el Sr. Alcalde del cantón, MSc. Armando Chávez; acompañan: MSc. Luis Fernando 
Revelo, Dra. Elizabeth Casteli y MSc. Gabriel Chiluisa, Director distrital de Educación.

De izquierda a derecha: Dr. Patricio Pérez, Director de Letras 
de Imbabura; Dra. Adela Salas, autora del poemario y  
MSc. Luis Fernando Revelo, Director del Núcleo.

Sr. Omar Martínez y Dra. Adela Salas, autores del poemario 
Surco, Siembra y cosecha con pasión compartida.

Público que se dio cita a esta celebración.

Participación 
musical de los  
maestros 
Ernesto 
Cabrera  
y Gabriel 
Jhammy, en 
representación 
del Núcleo.

Diálogo y exposición de la problemática cultural con las autoridades: MSc. Marcelo Simbaña, Gobernador de la provincia y con la MSc. Andrea Scacco, Alcaldesa de Ibarra.
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PAWKAR RAYMI PEGUCHE 2022

CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL:  
PUCE-SI, INSCIENCE, REFERTOP TVN CANAL 9

Delegada del Comité Pawkar Raymi Peguche 2022, entregando  
la invitación formal al Director del Núcleo.

El Comité organizador del evento recibe el material donado por el 
Núcleo para 13 niños que participarán en el concurso “Festival de 
Colores del Pawkar Raymi”.

El Sr. Humberto Amaguaña, Presidente del Pawkar Raymi, hace la 
entrega oficial del distintivo del evento.

PUCE-SI

TVN-CANAL 9

INSCIENCE


