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2.1.2.  Reseña Histórica de la parroquia Ilapo 

 

No se puede asegurar la fecha exacta de la fundación de la Parroquia Ilapo,  pues  no existen datos 

archivados ni registros históricos;  sin embargo,  se han realizado varias investigaciones, obteniendo los 

siguientes datos: Por el año de 1534 el español Juan Clavijo  y Aranda, primo del corregidor de la Ciudad 

de Riobamba, viene desde Quito y en su paso  funda diferentes parroquias como Pillaro, Patate, Pelileo, 

Quero y Tisaleo en la provincia de Tungurahua e  Ilapo y Guano en la provincia de Chimborazo.  Juan 

Clavijo y Aranda sabía que para fundar un pueblo era necesaria la existencia de fuentes de agua; entonces 

comprobó que en este lugar sí existían, por lo que procedió a la fundación de la parroquia precisamente 

en el sector donde habitaba una cultura o tribu llamada  “LOS APOS”, quienes   tenían  un lugar  o templo 

dedicado a la adoración a sus Dioses, el Sol y la Luna; de  aquí proviene  el nombre de Ilapo que se dio a  

la parroquia. Con el transcurso del tiempo, este pueblo fue creciendo hasta que, según la Ley de División 

Territorial, expedida por la Convención Nacional del 29 de mayo del 1861, sancionada por el Ejecutivo el 

mismo día, y publicada en el Folleto de 1861, se crea la parroquia de Ilapo del Cantón Guano, de la 

provincia de Chimborazo. 

 

Ilapo es uno de los pueblos que formaron parte de la cultura Puruhá que pasó luego a la dominación 

incaica y española. En 1569 aparece como encomienda de Martín de Mondragón su cacique Miguel de 

Arraizana, interviene en la escritura que otorgan los caciques para el establecimiento del convento 

Franciscano de Guano.  Uno de los principales caciques de la región de Guano fue Don Marcos Cambal.  

Según Haro Alvear, era cacique de Coiche señor de Guano y conquistador de Ilapo. El mismo autor dice 

que se enterraron en el presbiterio de la iglesia de la Asunción los cadáveres del Regulo Cambal y de su 

familia.  También habla de un Testamento (sin precisar fecha ni fuente documental) de este señor 

Cambal, del que afirma que es “El verdadero y principal fundador de la actual población de Guano por 

haber obsequiado el valle de su dominio para la fundación española, en 1575”.   

 

Pero en su escrito presentado y firmado por el cacique el 15 de julio 1586 (archivo de la CCE en 

Riobamba), Cambal no dice nada sobre donación del valle; afirma que “cuando nos poblaron el pueblo de 

Guano me dijeron dos solares de Tierra para hacer casa de mi morada”… allí las hice y Gates más cantidad 

de noventa peso  hice una casa muy buena… “en su narración, habla de que luego...”,  nos mandaron 

devolviésemos hacer el pueblo de la dicha mi tierra de Ilapo).  

 

Las casas que dejó construidas en Guano fueron ocupadas luego para un obraje de comunidad que 

habían hecho otros caciques Sancho Lema, Juan Bueno de Galarza, Marco Navarro y Juan Lata, en 1582.  

Cambal reclamó por ello ante el cabildo de Riobamba y pidió que le pagaran por la ocupación de su casa 

o que le admitieran como socio del Obraje. Por este documento se deduce que el pueblo de Ilapo fue 

establecido antes de 1582 por el Cacique Marcos Cambal, inmediatamente después de la fundación de 

Guano. En documentos de 1581 se menciona ya a Ilapo como doctrina de los Franciscanos. Cuando se 

hace la descripción de los pueblos del corregimiento de Riobamba en 1606, Ilapo aparece como doctrina 

con Fraile, 1073 indios pobres a mando del mismo cacique Camba y de un gobernador Gonzalo Tunnig; 

estaban repartidos en dos encomiendas de Juan López de Galarza de y Pascualas de la Calle, mujer de 

Luis de Cabrera, que son los mismos encomenderos de Guano y de otros pueblos de la región.  La iglesia 

era pobre, construida de adobe con cubierta de paja y retablo de lienzo, y servidora por indios cantores y 

trompetas. Las tierras producían cabuya, papas en abundancia y maíz en poca cantidad. 

 

El terremoto del 20 de junio de 1698 afectó a la población, se derrumbó el templo que para entonces ya 

era de cal y canto.  Desde fines del siglo XVII y durante el XVIII empezaron a establecerse familias 

españolas en el lugar. Las haciendas   de Sabañac y de Igualata, de propiedad de las familias Dávalos y 

Maldonado, se dedicaron a la cría de ganado, particularmente ovejuno, que fue en continuo crecimiento. 

La lana abastecía las fábricas textiles   que existían en Guano. El obraje del Duque de Uceda instaló en 
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Ilapo un Galpón, que fue abandonado hacia 1750. También tuvieron una hacienda en este territorio los 

Jesuitas, hasta su expulsión en 1767.  

 

Ilapo conjuntamente con Calpi y Guano pasaron a constituir la Encomienda de las Monjas Bernardas del 

Sacramento, de la villa de Madrid; entre 1728 y 1733, es administrador de esta Encomienda don Julián 

Mancheno y Ayala, esposo de doña Rosa Maldonado Sotomayor.  

En 1742, se habla de D. Miguel de Arguelles, Encomendero de Guano, Ilapo y San Luis. Los Franciscanos 

estuvieron hasta diciembre de 1753. A partir de entonces fue atendida la parroquia por curas seculares. 

El primero de ellos fue el Dr. Juan Antonio   Frías.  El Jesuita P.  Mariano Cicala al descubrir la comarca 

de Riobamba trae esta información: “La primera comora es la confina con el territorio de Ambato y tiene 

los nombres de Sabañag, Ilapo y Guanando.  Su longitud es de 9 leguas y su latitud un poco menos de 12 

leguas.   

 

La parte superior y alta llamada Sabañag, y toda ella, es un conjunto de llanuras, colinas, estribaciones y 

montes muy altos encadenados a manera de una cordillera. Todas esas llanuras, faldas y montañas de 

abundante agua y pasto para ganado bovino y ovino muy bien Cebados y solamente acá y allá, en este 

en aquel  punto se ven algunas manchas de arbustos, selva o pequeños bosques, todo lo demás es 

pequeños bosques, todo lo demás es paja de páramo.  

 

El clima de dicha región es muy frío porque está todo dominado por el monte Tungurahua distante en 

línea recta apenas una tercera parte de una milla, y hasta parece que se le alcanza con las manos. Hay 

en esta comarca cerca de 60.000 cabezas de ganado ovino de lana finísima y de muy buena calidad. Los 

terrenos, de tierra muy negra, son muy fértiles para sembrar cebada y papa; existen muchísimos lobos 

feroces de gran corpulencia; y todos estos breñales de paja y hierba están muy poblados de conejos, así 

como en los matorrales, selva y pequeños bosques abundan las aves como palomas salvajes, etc. Pero 

sobre todo perdices. En los muchos pequeños lagos, que allí hay, nadan innumerables patos de diversas 

clases. Después de 5 leguas de pampa y bajas colinas, se comienza a descender por otras 5 leguas y 

casi a la tercera parte de la bajada, está el caserío llamado Ilapo. Hasta hace 10 años ha sido curato de 

padres Franciscanos, pero ahora es de un sacerdote secular. Está poblado por indígenas   será de 30 a 

40 casuchas con los techos de paja de páramo. La renta del curato llega apenas 900 escudos: las 

primacías son pocas y su extensión es también bastante limitada. El clima es mucho menos rígido que 

Sabañag; es una región de pendientes abruptas y montes elevados. Los terrenos son muy fértiles y los 

sembríos de cebada y trigo crecen desmesuradamente espesos y altos, con largas y gruesas espigas. Se 

cosechan en gran cantidad papas, ocas, quinua, arvejas y otros granos. Hay innumerables perdices.  

 

Desde Ilapo se tiene una vista maravillosa de todo el gran valle denominado Guaslan, las cordilleras 

nevadas, el volcán Macas y el monte altísimo comúnmente llamado el Páramo de Azuay, vecino de la 

ciudad de Cuenca; y luego todas las tierras, pueblos, aldeas, haciendas, casa de campo, hueras, florestas, 

ríos y tantas colinas, estribaciones y faldas de monte, sembradas de cebada, trigo, papas etc., todo tan 

hermoso y halagüeño a la vista. Desde el caserío de Ilapo hacia abajo, hasta la orilla del rio llamado ELEN 

son terrenos muy arenosos, de arena suelta y rápida, a propósito, para sembrar maíz y frejol. Desde Ilapo 

hasta Elenes es todo bajada, con la sola diferencia de por espacio de lengua y media la bajada es 

pendiente y escarpada, el resto es una bajada suave y nada difícil.  

 

Volviendo a la llanura de Sabañag desde su límite y borde se extiende una pendiente casi vertical de 5 

leguas cubierta de un bosque densísimo y umbroso hasta la orilla del gran río llamado Chambo, donde el 

clima se torna maravillosamente tibio y saludable, se disfruta con indecible placer. El   altísimo monte 

Tungurahua, pues se le ve desde allí escueto, limpio y claro, sin que se interponga otros montes, colinas 

o pendientes, pues se lo ve levantarse desde la misma orilla del rio hasta las nubes; desde allí puede 

apreciarse claramente la desmesurada elevación”.  En el terremoto del 4 de febrero de 1797, el informe 
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del presidente Muñoz de Guzmán menciona junto a los muertos de Cubijíes y de Ilapo: 5 blancos, 

mestizos y 12 indios”. En septiembre de 1799 según Juan Francisco Torres, José Alcocer, Alcalde y 

protector de naturales de Ilapo, concurre a Tapi con los indios del pueblo para colaborar con el traslado 

de las pertenecías de los caballeros de Riobamba y con trazo de las casas de la nueva villa que hacían 

Antonio José Lizarzaburo, Cayetano Cárdenas y Eugenio Valencia. El 15 de diciembre de 1813. Mariano 

Espinoza fue nombrado el lector del pueblo para nombrar el primer “CABILDO CONSTITUCIONAL” de 

Riobamba (Juan Francisco Torres menciona a Fray Espinoza de los Monteros que realizó un censo en 

1833).   

 

Otro dato que consigna Torres, sin aportar fuente, es el de que Javier Espinoza, nacido en Ilapo, estuvo 

en la declaración de la independencia de Riobamba el 11 de noviembre de 1820.  En el empadronamiento 

hecho por Ambrosio Dávalos a fines de marzo de 1827, en Ilapo hay 300 hombres, 350 mujeres; total 650 

personas, se aclara que el lugar es sumamente frio y mal situado.  Los habitantes del pueblo apoyaron a 

los de Guano en las gestiones para conseguir que se efectivice la cantonización.  

 

En la segunda mitad del siglo XIX se destacaron dos párrocos que trabajaron en el mejoramiento de la 

iglesia y la casa parroquial; sus nombres son Rafael Sánchez y Cesar Ortiz.  El autor de la monografía 

aporta como anécdota que, hacia 1870 García Moreno, al pasar alguna vez por Ilapo, nombró como 

profesor, que no lo había, a un joven de apellido Solórzano con el sueldo de 4 pesos. En 1886, una 

erupción del Tungurahua provocó 24 horas de oscuridad en el pueblo. Fue causa de hambre y de 

migración de los pobladores, porque la ceniza destruyó los campos cultivados. Un movimiento sísmico 

de alguna intensidad, en 1911, causó algunos destrozos en las casas. (Dato de Juan Francisco Torres). 

2.1.3. Símbolos oficiales de la parroquia Ilapo 

 

Los símbolos parroquiales con los que cuenta, son: la bandera, el escudo y el himno a la parroquia Ilapo. 

 

Bandera 

 

Esta conformado por tres colores como son el Amarillo, Blanco y Verde, los mismos que tienen como 

significado: 

 

 

 Amarillo.- significa  la riqueza y cosecha de la 

producción de las tierras.    

 Verde:  simboliza a la vegetación que tiene nuestra 

parroquia. 

 Blaco:  representa a las personas de nuestra 

parroquia. Como  gente amigable, solidaria y de paz. 

 

 

Escudo 

 

Está conformado por: 

 


