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BIOGRAFÍA

No ha sido necesario que el Lic. Víctor Hugo Sáa Albán, naciera en suelo 
bolivarense, para que toda su vida dedique al campo educativo con tesón 
y brillantez, toda vez que el 18 de noviembre de 1.937, naciera en Penipe, 
cantón de la hermana Provincia de Chimborazo; es el sexto vástago del 
hogar formado por Don Manuel Segundo Sáa del Castillo, imbabureño, 
quien vino al cantón Chimbo, los primeros años del siglo XX, en calidad de 
telegrafi sta, el que contrajo matrimonio con la damita sanmigueleña,Doña 
Lucrecia Albán Flores. Tuvieron nueve vástagos, mi padre constituye el 
sexto hijo de esta luenga familia.

ESTUDIOS PRIMARIOS: 
Los realizó en la Escuela  “24 de Mayo” del cantón San Miguel de Bolívar.

SECUNDARIOS:
En el Normal Rural “Angel  Polibio Cháves” de San Miguel. Como Bachiller 
en Ciencias de la Educaciòn, estudió en el Colegio “Angel Polibio Cháves” 
de la ciudad de Guaranda.

ESTUDIOS SUPERIORES:
Instituto Superior No 5 de San Miguel de Bolívar. 
Universidad Técnica de Babahoyo (UTB), Licenciado en Ciencias de la 
Educación, especialización Historia y Geografía.

CARGOS DESEMPEÑADOS: 
Profesor Unidocente, Provincia de Manabí.
Profesor de Escuela Graduada Completa, San Lorenzo. Bolívar.
Profesor  Escuela Graduada Completa, Ventanas, Los Ríos.
Profesor Nocturno, Guaranda.
Director de Escuela Completa, Canduya, Bolívar.
Supervisor de Educación Primaria, por más de 18 años.
Jefe de Supervisión, Presidente de ANSEDE.F.B.
Director  Provincial de Educación.
Consejero provincial de Bolívar.



9Monografía de la provincia Bolívar

PLAN DE LA MONOGRAFÍA

CONTENIDOS
• La provincia de Bolívar en prehistoria, protohistoria e historia.
• El corregimiento de Chimbo.
• La Villa de Guaranda.
• Límites de la Provincia.
• Ubicación, clima y extensión superfi cial.
• División política de la provincia.
• Participación de la Provincia en la Independencia del   Ecuador.
• Vías de comunicación y transporte.
• La educación en la Provincia y el Magisterio.
• La provincia Bolívar en el siglo XX y comienzos del XXi
• En los siguientes aspectos:
• Densidad poblacional.
• Situación económica de la provincia de Bolívar.
• Agricultura y ganadería.
• Comercio.
• Industrias.
• Electrifi cación.
• Forestación y reforestación en la Provincia.
• Hidrografi a de la Provincia.
• Calentamiento global.
• Tratamiento y cuidado de las cuencas hidrográfi cas. 
• (Apoyo de CDG).
• Sistema de riego en la Provincia.
• Minería.
• Presupuesto Fiscal en la Provincia.
• Valores bolivarenses de todos los tiempos.

Se encuentra casado con Doña Greta Aragón Murillo, con la que ha 
procreado seis hijos, todos ellos profesionales, que se encuentran sirvien-
do en el país, Puerto Rico y en el Reino Unido, en los diferentes ámbitos 
del saber humano.

Siendo un conocedor de la provincia, ha creído imperativo, escribir 
la presente Monografía, actualizando de esta manera datos en lo con-
cerniente a: Educación, vialidad, población, superfi cie, riego, agricultura, 
ganadería, minería, recursos hídricos, forestación, reforestación, medio 
ambiente, transporte, etc.

Ab. Víctor Hugo Sáa Aragón



10 Víctor Hugo Sáa Albán 11Monografía de la provincia Bolívar

OROGRAFÍA

La hoya longitudinal de Chimbo - Guaranda que es única en la geo-
grafía ecuatoriana presenta un relieve irregular y un profundo cause del 
río Chimbo, razón que no ha permitido la utilización de sus aguas en la 
iirigación de los suelos. Los asentamientos humanos se han hecho en la 
banda derecha del río y a la izquierda solo se levanta la Parroquia de San 
Lorenzo.

La Coordillera Occidental de los Andes en donde se levanta el Chim-
borazo y se dirige hacia el sur van tomando diferentes nombres como: 
Pansa, Páramo de Puyal, para descender en los cerros Damas y Chivatus 
con alturas menores a los 3.500m sobre el nivel del mar.

Símbolos y Emblemas de la Provincia Bolívar
          
   

HIMNO DE LA PROVINCIA BOLÍVAR
CORO

Salve oh Patria querida Provincia,
Que semejas Bandera de tierra,

Cuyas franjas la Costa y la Sierra,
A Bolívar lo tienen por sol.

ESTROFAS
Atahualpa regó con su sangre

Hondos surcos que fueron las huellas
En las cuales brillantes estrellas

La pasión del quijote sembró
De esa siembra nacimos nosotros

Y esto explica que nuestra conciencia
Tenga cantos de indiana elocuencia

Y epopeyas de acero español
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INTRODUCCIÓN

Al escribir la  presente monografía, lo hago con profundo afecto y de-
dicación,  toda vez  que, la investigación realizo en la propia fuente, via-
jando palmo a palmo nuestra hermosa provincia; leyendo a los más con-
notados escritores  bolivarenses, historiadores  nacionales  y  lugareños,  
para  poder  realizar  un  trabajo  serio  y  documentado .

En la presente monografía podemos observar la presencia de lo que 
hoy es Provincia de  Bolívar desde la Prehistoria, Protohistoria, el Co-
rregimiento de Chimbo, su esplendor  luego su ocaso, a causa de los 
terremotos que le azotaron. Posteriormente el  Corregimiento de Guaran-
da, sus mejores momentos, hasta llegar al terremoto y el  incendio  que  
produjeron  su  decaimiento.

La Provincia de Bolívar con sus  tribus: Chimbus, Guarangas, Guanu-
jos, Tomabelas,  Simiatugs, Tumbucos, Tangará, Asancotos,  Chapacotos, 
Chillanes, Pangores y otros,  en el Pre-Incario, Incario, en la Conquista, en  
la Colonia, en la Independencia, en la  Vida Republicana, hasta cuando 
entramos en el tercer milenio.

Las batallas que se dieron en suelo bolivarense y la participación he-
roica de nuestros compatriotas. La creación de la Provincia de Bolívar.

División Política de la Provincia.

Guaranda: Situación, límites, población, educación, salud, vialidad, 
vías de comunicación,  electrifi cación,  comercio,  etc.  Estos  mismos  
aspectos  son  tratados  en  los  cantones: Chimbo,  San  Miguel,  Chilla-
nes,  Caluma, Las  Naves  y  Echeandía.

La  forestación  y  reforestación  en  Bolívar.
Las  fuentes  hidrográfi cas  en  Bolívar.  Hidrografía  de  la  Provincia.  

La Coordillera de Chimbo.- Si observamos desde los páramos de las 
Herrerías, se confunde como que estaría a la misma altura de la Occiden-
tal; empieza desde los páramos o arenales occidentales del Chimborazo 
y siguiendo la dirección Norte se dirige hacia el Oeste y el Suroeste; hasta 
el cerro Gavilán y continúa en un verdadero zigzag con dirección Norte 
– Sur para terminar en el cause inferior del Rio Chimbo en 300m sobre el 
nivel del mar.

La parte angosta está encerrada en el cañon del río Chimbo que se 
dirige hacia el sur partiendo desde Cañi. La parte mas ancha de la hoya 
se encuentra al centro y corresponde a la meseta de Cochabamba y el 
Puyal. Existen Varios Valles como: de Guaranda, Guanujo San Simón, La  
Chima, etc. Al Noroccidente de la Hoya se forman los cañones de: río 
Verde, Galápagos, Santa Lucía, Orongo, Pitiambi, Naranjo Agrio y Saba-
netillas.

De acuerdo a estudios aéreo fotogramétricos realizados por el Institu-
to Geofísico Militar, nuestra provincia tiene 4.148km2 aproximadamente 
(2006).
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LA PROVINCIA DE BOLIVAR EN LA PREHISTORIA

Teodoro Wolf, conoció y describió la morfología  de la Hoya de Chim-
bo- Guaranda y  las dos cordilleras.

En el aspecto Geológico escribió: “En las laderas occidentales de la 
Cordillera de  Chimbo,  la  observación  se  difi culta  por la vegetación, 
pero no faltan trechos en que  se observa la formación y las  rocas verdes 
intercaladas, a lo largo de los caminos del  Litoral que conducen al Valle 
de Chimbo “( 1,Pág. 295). Esto no conduce a un  conocimiento; en cam-
bio el Dr. Sauer, entrega mejores datos geológicos, cuando se  refi ere a las 
pizarras negras de la Edad Paleozoica y que dice: “Más al Sur una faja de  
tales pizarras cruza la carretera Riobamba- Guaranda en el sitio Cachisa-
gua, y  sigue  en  curvatura Sudoccidental, hasta Bucay “ ( 2 Pág.  48 ).

Del Período Cretácico de la Edad Mesozoica, reconoció en el sitio So-
cavón del río Salinas “diabasa colérica de color verdusco….. Listones 
toscos de plagioclasa (en el  sitio Labrador)…En Gualazay, toba porfi rítica  
cuarcífera, bien endurecida,…indicando  la  sedimentación del  material  
volcánico suelto,  fi no “(2  Pág.  92) continúa, el  Dr.  Sauer:  al Oeste  del  
valle  longitudinal  del  río  Chimbo, se acumulan en las  elevaciones de 
las cadenas montañosas, las lavas y tobas andesíticas del Terciario y un  
manto extrusivo de  basalto,  probablemente   de  edad  <cuaternaria>” 
(2 Pág. 105).

Al referirse a la constitución geológica de la Cordillera Occidental, es-
cribió: “Al Sur  del coloso, la serranía de la Calera y en su prolongación 
austral, el páramo del Puyal, están desprovistos de andesitas pliocenitas .

El llamativo Cerro Negro o Yanarumí  (4.156  m.), aunque vecino del 
Chimborazo, exhibe las características conglomerados del Cretaceo Su-
perior y marca el extremo  Septentrional del páramo de Puyal” .Luego afi r-
ma: “en el cruce de ambos sistemas  rupturales resurgió con violencia del 
Pleistoceno creando el conjunto volcánico del Chimborazo y Carihuairazo 

Sistema  de  riego.  
El  calentamiento  global.
Presupuesto  Fiscal  de  la  Provincia.
Minería  en  la  Provincia.
Valores Bolivarenses de Todos los Tiempos 
Recomendaciones.

El  Autor
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mos hermosos valles y mesetas  subtropicales.

Observamos  rocas  antiguas  como  dioritas  en   el   valle  del  río  
San Antonio, entre  Guama-Cruz Pata; bloques en el río Taricagua en el 
camino de San Antonio. Encontramos  diabasas en el  río  Llangama cerca 
de Guaranda  a  2.609m. Gabbros, en  Tambag-huaico, entre  Chillanes  y  
el  río  Sicoto. Pórfi dos  cuarcíferos  encontramos  en  el  Camino   Real  
y en la  Chima.

En la  Cordillera de Chimbo en  el  cerro  Susanga a 2.500  m.,encontramos  
andesita piroxénica compacta negra verdosa y en otros sitios descolori-
dos  por vapores sulfurosos y descompuesta contiene mucha Tridimita.  
Porfi rítica  Ugénica cuarcífera  en  el  panteón de la  Chima y en  el  bosque  
de  Sicoto  a  igual  que  el  río Pangor y en  la  fuente  termal  de  Cunuc-
Yacu. Porfi rita  diabásica  en  la  quebrada  entre  la  hacienda  El Hato  y  
Chillanes, etc, etc.

LA  PROVINCIA  DE   BOLIVAR   EN  LA   PROTOHISTORIA

En Relaciones Geográfi cas de Indias Tomo III, allá por el año 1.580 y 
1.581, se conoce que los pueblos que pertenecían al Corregimiento de 
Chimbo, estaban poblados por indígenas mitimaes que el Inca les trajo 
utilizando una serie de técnicas antes de utilizar la fuerza, y conquistar-
los. Este es un suceso político- social que demuestra que los aborígenes 
ofrecieron tenaz resistencia y debieron pasar muchos años y una vez ven-
cidos, como anoto más adelante, el Inca realizó un intercambio, trayendo 
gente de su confi anza.

El Inca Túpac-Yupanqui, trajo a su pariente y deudo a la vez, como 
también hombre muy valiente en las grandes guerras y por la muerte 
de Túpac-Yupanqui, dejó como Curaca principal a su gran colaborador 
Cápac-Yupanqui y por su muerte heredó el Cacicazgo su hijo Mateo Gual-
pa Yupanqui  Inga, con las medidas anotadas vemos que el Inca, aseguró 
que la obediencia de los conquistados con todas las parcialidades que 

“.(  2 Pág.  248). Esta  afi rmación  se  traduce  en  que  esos colosos fueron   
eructados  en la Era Cuaternaria y  en consecuencia, de joven formación.

Continúa  Sauer: “La cangagua  eólica  moderna  del  Tercer   Intergla-
ciar, desarrollada  en  gran  escala, afl ora  casi  por  todas  partes en las 
regiones interandinas  de  la  mitad  Septentrional  del  país, como  tam-
bién en la Provincia de Bolívar, en los valles de los ríos Chimbo y Salinas, 
donde con su color gris amarillento, presta al paisaje una nota singular”.
(2 Pág. 270).

De los acápites copiados demuestran que no hay regularidad demos-
trativa de las  formaciones  geológicas a lo largo de las edades geológicas; 
se comprende que hubo trastornos geológicos por fuerzas tectónicas y 
volcánicas que desarticulan las  formaciones. Según Sauer, el imponente 
Chimborazo-Carihuairazo ,brotó en el Período  Pleistoceno de la edad 
Cuaternaria, que  comenzó  hace  un  millón  de  años.

Es importante esta otra opinión relacionada con la cangagua, tan co-
nocida en nuestraprovincia, la cual se originó en el Tercer Interglaciar, 
mediante la acción de los vientos  y  la de las aguas fl uviales y pluviales. 
H Meyer.

Supone por dos niveles de glaciación Cuaternaria: El primero com-
prendido entre  3.700  y  3.800  metros y el segundo entre  4.200  y  4.250.  
Víctor  Oppenheim, argumenta en  favor de una Glaciación Inferior a 3.200 
y 3.300 metros, por haber reconocido morrenas y rocas estriadas al Su-
reste de Riobamba, indicios que la apoya con la  existencia de lagos de 
origen glaciar.

Parece aceptable  la hipótesis de  Sauer  en  lo  referente a que  fueron 
3 los períodos de  glaciación en  nuestros Andes.

El  aspecto del  terreno  es  quebrado y desigual, cubierto  de  monta-
ñas aunque  no  de  considerable  elevación. Entre sus pliegues encontra-
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de cuclillas, hilando lana con sus ruecas, compara que entre los Purúhaes 
y Chimbus hay una similitud por el frío, pero sí diferencia con el de Palla-
tanga, que es caliente y que existen dos ingenios de azúcar (13, págs., 
346 y 347). Don Antonio de Alcedo, en el relato que hace de Chimbo y  
Alausí, provincia y Corregimiento del Reino de Quito: confi na por el Norte, 
con la serranía del Asiento de Ambato; por el Sur, con el Gobierno y ju-
risdicción de Guayaquil; por el Este, con la provincia de Riobamba; y por 
el Oeste, con la Punta de Santa Elena. Su distrito es corto y muy pobre, 
por ser país montoso, que no ofrece más utilidad a sus naturales que la 
de conducir efectos de las provincias de Riobamba y Tacunga, a las bo-
degas de Babahoyo, donde están las  Aduanas Reales, y volver con los 
de las provincias del Perú, para cuyo tráfi co tienen numerosas requas que 
conforman más de 1.500 mulas; este comercio solo le hacen  en verano, 
están impenetrables los caminos de aquellos montes, que llaman cerrar-
se la montaña, y tan crecidos los ríos, que no permiten vadearse : es paso 
preciso de este camino a la gran cuesta de San Antonio. Tan nombrada 
por su inmensa altura y riesgo para pasarla; pero están las mulas tan 
prácticas en resbalar por ella, que no hay memoria de haber caído alguna; 
no produce esta provincia otros frutos que quina, que no se benefi cia, y 
descubrió la solicitud del Teniente Coronel Don Miguel de Santistevan, y 
así provee de todo lo que se necesita de las inmediatas de Riobamba y 
Tacunga, es de temperatura muy fría, por la inmediación del páramo de 
Chimborazo: sus naturales serán, 20.000 almas, la mayor parte mestizos, 
repartidos en 7 pueblos, de que es capital el del mismo nombre, y aunque 
en él residía antes el Corregidor, habita hoy en el de Guaranda, San Loren-
zo, Asancoto, Chapacoto, San Miguel, Guaranda, Guanujo, Tomabelas, 
(14, págs., 527 y 528). Continúa e indica que en estos años la vía Chimbo 
Babahoyo, era transitada para el traslado de mercaderías y los nativos se 
acostumbraron a observar y cooperar en esos viajes sin descuidar sus 
propias ocupaciones. Con la aparición de Piratas ingleses y holandeses 
desde 1.614, en el tal camino de herradura, se intensifi có el tránsito por 
la andanza de tropas y auxilios para Guayaquil. Cuando Alcedo conoció 
la región, la arriería se destacó entre los negociantes criollos y mestizos 
y nuestros indios, fueron obligados a dicha ocupación, con abandono de 

constituye provincia de Bolívar, pasó a formar parte del Gran Imperio del 
Tahuantinsuyo.

Una vez dominados los Chimbus, Huayna –Cápac, ordenó se forme un 
tambo en Ambato, en el mismo que participarán indígenas de Tomabela, 
Guanguliquín, Simiatug y otros.

Toda esta situación de mitimación, lo comprueba Monseñor Haro, con 
un documento demostrativo de méritos de Pedro Cando Montanero, que 
parte del documento copio textualmente: “ 2.- Si saben que el tiempo que 
el Inga vino a sus conquistas a esta tierra, mandó a Yllicando y a Chim-
borazo su hijo, caciques y señores de la dicha provincia e indios de To-
mabela que, en el sitio donde presente está el pueblo de Ambato, por ser 
término, fundasen tambo, y de todas sus parcialidades enviasen indios 
que sirviesen en él, y los susodichos de ocho parcialidades las mayores, 
de principales sujetos señaló los indios necesarios, los cuales iban por 
turno a tiempos al dicho servicio, digan, etc “ (  12 pág, 130 ).

En la visita en 1.612 y 1.614, a nuestros territorios, por Don Antonio 
Vásquez de Espinosa, quien describe el clima del Corregimiento, que es 
frío por estar cerca al volcán Chimborazo, de la distancia del mencionado 
Corregimiento que no eran más de 7 leguas al de Riobamba; relata que 
en estas tierras viven más de 100 españoles; la existencia de una iglesia 
parroquial y un convento de San Francisco, indica que es camino Real 
del desembarcadero del río que va a Guayaquil; continúa y dice : en este 
lugar hay Corregidor proveído por el Virrey; la mayor parte de españoles 
que viven en él son harrieros para el trajín, del vino que suben de Guaya-
quil, y muchas mercaderías de España para Quito.

Expresa de la existencia de grandes recuas de mulas, de los caminos 
que son de los más malos del mundo y como es montaña y llueve mucho, 
pueden transitar solo en verano. Se refi ere al atuendo de los indios, que 
utilizaban camisetas de lana con abertura atrás y adelante, que el traje es 
turquesco, sin mangas y muy variados; continúa y dice que se encuentran 
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tomo II   Pags.  251  y  252). Estas circunstancias  nos  inducen a  creer   
que  no  haya  podido  cumplirse, de  inmediato  la  repartición  de  las  
provincias  del  Reino y la  fundación de  las  Encomiendas que el  Con-
quistador  Benalcázar  ordenó  en Cicalpa, se  hiciera  en  las   diversas  
provincias  del  Reino  del  cual  tomaba posesión a presencia de  su  rival,  
el Adelantado  Pedro  de  Alvarado,  adelantándose  de  esta  forma  a  la  
posesión  del  Reino  de  Quito  que  este  le  iba  a  disputar. Benalcázar  
en  esta  ocasión  ordena  “se  establecieran  en  las   provincias  del  Sur,  
los  asientos  de  Latacunga, Mocha Ambato, Chimbo, Alausí ,Chanchán, 
Cañar  y  Paltas “(P. Velasco-Hist. Del  Antiguo  Reino  de  Quito Tomo  
II- Libro  4  Pág.134).

Como vemos  la  orden  de  las  fundaciones  está  dada.;  pero su  
ejecución debía  tardar, sobre  todo  en  lo  tocante  al  Asiento de  Chim-
bo  ya  que  indudablemente  con  posterioridad  a  aquel  decreto , debió  
haber  tenido  lugar  en  el  territorio  de  Chimbo (  de  que  dice   González  
Suárez ); la  batida  que  dió  el  español  Alonso  de  Hernández  a  los  
indios  que  obedecían a Titu-Yupanqui por  la  muerte del General  Quis-
quís, caído miserablemente, al  bote  de  la  lanza  de  Huaina –Palcón.

El P. Juan de Velasco y González  Suárez, anotando sobre la creación de  
la  Real  Audiencia  de Quito, ya  hablan de la creación anteriormente del Co-
rregimiento de Chimbo  integrado por Corregidor, Escribano y Alguacil Mayor.

El  historiador Pedro Fermín Cevallos, manifi esta que las Encomiendas 
“eran mercedes  reales que  se hacían  a algunos  colonos  para  que  se 
encargaran de la protección  de cierto número de  indios, les enseñasen la 
doctrina  cristiana y defendiesen  sus  personas y bienes”, en   Resumen 
de  la Hist. Del Ecuador Tomo II -Págs.  147  y  148, aunque los  encomen-
deros  cambiaron  el  objeto  y  el  sentido  del  sistema.

Según  el  Corregidor Miguel  de  Cantos ,en  el  año  1.581 , manifi esta 
que el Corregimiento  de  Chimbo  fue  encomendado  al  Capitán  Miguel  

sus propiedades y propio trabajo. Para los terratenientes, fuente de ingre-
sos, era la cría de mulares y caballares; para los indígenas, recrudeció la 
arriería y que era mal pagado para cumplir con estas tareas que benefi -
ciaba a unos pocos. Esta es la gran y triste realidad…       

EL  CORREGIMIENTO  DE  CHIMBO 

El  Corregimiento  de   Chimbo  fue  fundado  por  el  español  Sebas-
tián  de  Benalcázar, tomando  en  cuenta  la  situación  geográfi ca, exhu-
berancia  de  su  suelo, la  variedad  de  productos, un  gran  clima  y  la  
calidad  de  sus  habitantes  que  por  esa  época  estas  tierras  estaban  
pobladas  por  los  Chimbus, Guarangas, Chillanes, Guanujos, Tomabe-
las, Asancotos,  Chapacotos  y  otros.

LIMITES 

El Corregimiento  de  Chimbo  estuvo  limitado   al  Norte  por  la   
Provincia  de Cotopaxi, al  Sur  por la  Provincia del Guayas, al Este  por  
las  provincias de Tungurahua, Chimborazo y Cuenca y por el Oeste la  
Provincia de  Los  Ríos.

La  fundación  del  Corregimiento  se  cree  que  fue  en  1.534 , aun-
que  se  dan ciertas dudas por los  desacuerdos  existentes  entre  los  
historiadores , respecto  al  verdadero  mes  y   año  en  que  Benalcázar  
fundó  y  entró  en  Quito;  el  estado  de  beligerancia  existente  entre  él  
y  el  adelantado  Pedro  de  Alvarado  (P. Velasco-Hist. Del  Ant. Reino  de  
Quito ,Tomo  II –Pags . 122  y  134) ; la  batalla  de  los  españoles  con  
las  tropas  indígenas  al  mando  del  General  Quisquís ,  la  derrota  y  
muerte  de  éste , durante  el  año  1.534 , y, a  lo  que  se cree  con  pos-
terioridad  al  mes  y  fecha  del  arreglo  entre  Almagro y  Benalcázar  y  
Alvarado . La  dirección  y  mando  de  las  tropas  indias  que  con  moti-
vo  de  la muerte  del  General  Quisquís ,tomó  Titu-Yupanqui, derrotado  
por  el  español  Alonso  de  Hernández , compañero  de  Benalcázar en  
el territorio  de  Chimbo, (González  Suárez . Hist. General  del  Ecuador  
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Fernando Antonio de  Echeandía, Don Gaspar Morales  de los ríos, Capi-
tàn de Dragoines  José  de Larrea y Villavicencio-riobambeño, nombrado  
por  la Junta  de  Gobierno  de  Quito  el  14  de  Agosto  de  1.809 .

EL CORREGIMIENTO DE GUARANDA  

Sabemos  que  por  el  año  1.780 , se realizó el  traslado  del  Corregi-
miento   de Chimbo a Guaranda, como  Asiento de Corregimiento, siendo  
su  primer Corregidor Don Nicolás de Avilés ,quien tenía la disposición 
de continuar con el mantenimiento de los Tambos y el  levantamiento y 
construcción de posadas, en  donde  los  viajeros, comerciantes y autori-
dades reales podían reposar en  sus  viajes  entre  la  Sierra  y  la  Costa  y  
viceversa. Si  bien es  cierto  el Corregimiento de Guaranda,  no alcanzó el 
esplendor  del  anterior. Corregimiento, también se deben a varias  causas 
tales como:  las  fuerzas  naturales  que  continuaban  haciéndose  presen-
tes.  El 4  de  febrero  de  1.797, Guaranda y Riobamba,  son  arruinadas 
por completo. El historiador  (González Suárez, en  la Historia del Ecuador 
Cap. V), señala  que los  cuadros que  presentan estas zonas  son  inena-
rrables.  Situación  que  los  sobrevivientes, se  vieron  obligados a  salir a 
diferentes  sectores  del país como: Quito, Latacunga, Ambato, Baba, etc.

Entre los Corregidores notables del Corregimiento de Guaranda  te-
nemos a Don Fernando Antonio de Echeandía ,padre de nuestro Prócer 
guarandeño Coronel Manuel de Echeandía, héroe nacional, quien acom-
pañó en su  gesta  libertaria a Simón  Bolívar.

Fue el Corregidor Fernando de Echeandía, quien realizó las  gestiones  
y culminación del agua potable para Guaranda, extraída desde las  ver-
tientes nacientes del  Chimborazo.

Otra causa y poderosa, también fueron los levantamientos  indepen-
dentistas que afl oraban y consecutivamente, en  los  mismos que se en-
contraban   involucrados   nuestros  coterráneos.

Sandoval, Antonio  López  de  Herrera, los  pueblos  de  Asancoto,  Cha-
pacoto  y  San  Sebastián. 

Los  pueblos  de  San  Miguel  y  Chillán,  a  cargo  de Juan  González  
Holgado. A Francisco Carrera, se  le  adjudicó los  pueblos  de  San  Lo-
renzo, Cumbibamba (hoy  Santiago), y  Pallatanga y Tomabela  a  Diego   
de  Montanera, cuyo  benefi ciario  fue  el clérigo Antonio Urbina Zárate. 
Todas estas parcialidades estaban constituidas por  ayllus  de  mitimaes  
que  fueron  traídos  de  Cajamarca.

El  Corregimiento  de  Chimbo, alcanzó todo su  esplendor,  por lo 
que fue objeto de muchas  distinciones  por parte de las autoridades es-
pañolas, ya  que en  estas  Encomiendas  existían  centros de hilados y 
tejidos, contaban  con  un  obraje  de  paños  y frazadas ; como  también 
la  elaboración  de  la  sal, (Salinas  de  Bolívar ), dos  ingenios  azucareros  
en  Pallatanga.

Contaba con un hospital , una  iglesia  matriz, un  convento de Francis-
canos  y  de  monjas  Betlehemitas . Desgraciadamente, el  29 de agos-
to de1.674, los pueblos del Corregimiento de  Chimbo, son sacudidos y 
destruidos por un terremoto, por lo que sus habitantes  optaron  por  tras-
ladarse a otros lugares, comenzando de esta manera  la  decadencia de 
este fl oreciente Corregimiento; en cambio Guaranda continúo surgiendo 
y desarrollándose, razones  por  las  que  el   Corregimiento   de  Chimbo  
pasare a Guaranda.

En 1.775, se produce un movimiento terráqueo, que aniquiló por com-
pleto el Corregimiento de  Chimbo, ya  que sus pueblos fueron sepulta-
dos, destruyéndose documentos, tesoros, vidas humanas y cuantiosos  
valores  materiales; terminando así la vida de  un  próspero corregimiento 
que pasó  defi nitivamente a  Guaranda  por  los  años  1.776  y  1.780  con  
todos  sus territorios y poblaciones.

Entre sus principales Corregidores  tenemos: Don Nicolás de Avilés, 
General  Matías de Ordóñez, general Baltasar Carriedo y Arce ,General 
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LA  VILLA  DE  GUARANDA  

La  Junta  Suprema  Gubernativa  con  sede  en  Quito, elevó  a  Gua-
randa,  de  Corregimiento  a  la  categoría  de  Villa,  el  11  de  noviembre  
de  1.811,  concediéndole  todos  los  privilegios,  gobierno  y  atribucio-
nes que  como  a  tal, le  correspondía .  Debía  reunirse  el  12  de  diciem-
bre  del  mismo  año  el  congreso  de  Diputados  con  la  fi nalidad   de  
Dictar la  Primera  Constitución  del  Estado , para  lo  que    la  Villa  de  
Guaranda, estuvo  representada   por  el  Dr. Ante.

Pero  el  Dr.  Ante ,en  calidad  de  Diputado ,fue  nombrado  para  for-
mar  parte  de  la  Suprema  Diputación  de  Guerra , ante  una  posible  
invasión  comandada  por  los  españoles ,el Coronel  Toribio  Montes ,  
que  fue  nombrado  Presidente  de  la  Real  Audiencia ;  tuvo  que  dejar  
la  curul  parlamentaria  para  concurrir  en  1.812  a  resguardar  los  desfi -
laderos  de  Guaranda.  El  Dr.  Antonio  Ante , completamente  reforzado,  
desocupó  Guaranda  y  fortifi cándose  en  San Miguel  de  Chimbo , el  25  
de  julio  presentó combate  a  los  realistas  . Acompañaba  a  Montes, 
en  la  lucha  contra  Ante,  el  irlandés  Alejandro  Eagar  Gobernador  de  
Valdivia  (Chile), y  Coronel de  Ejército ,  quien  murió  en  el  combate  
y también  salió  mal  herido  el  Segundo, Comandante  Juan  Manuel  
Fromista. Mientras  se mantenía  indecisa  la  victoria , los  españoles  se  
creyeron  dueños  de  los  lauros , toda  vez  que  el  Dr.  Ante,  se  replegó  
a  Guaranda  por  cuanto  le  escasearon  los  pertrechos, continuando en-
seguida para Mocha. Manifi estan  que  mientras reposaban  en  Guaranda  
de  sus  fatigas, Montes  y   sus  tropas  el  12  de  agosto  de  1.812, en  
esta  época  pasaba  revista  a  sus  tropas  el  Presidente .

Todos estos acontecimientos narrados se dan en época de la Patria 
Boba, según Angel T. Barrera, en su libro Historia de la ciudad de Guaran-
da, (págs 27 y 28 ).

A  pesar   de  la  serie  de  problemas  y  difi cultades  que  el  Corregi-
miento tuvo que  pasar,  fue  considerado  de  mucha  importancia   des-
de  el  tiempo  de  los  españoles ,  porque  rendía  inmensas  sumas  de  
dinero  de  los tributos .

Después del Primer Grito de la Independencia el 10 de Agosto de 
1.809 en Quito, se confi rió el Corregimiento de Guaranda, al Capitán de 
Dragones Don José de Larrea y Villavicencio, miembro de la Aristocracia y 
nativo de Riobamba, además era designado para  Administrador del Real 
Ramo de Tributos. ( Según Boletín de la Sociedad Ecuatoriana de Estu-
dios Históricos Americanos  7 y 8). A este representante de la Patria Boba 
le sucedió Don Gaspar Morales, Corregidor de Guaranda por el Rey. En 
Septiembre se consumó esta contrarrevolución en Guaranda, encabeza-
da por Jorge Luis Ricaurte y Torreros, realista de tuerca y tornillo ( tomado 
de Historia de Guaranda de Angel T. Barrera ), continúa .

El Coronel Arredondo con las tropas traídas de Lima, principales au-
tores en la matanza de los Patriotas realizada en Quito el Dos de Agosto 
de 1.810, se retiró a Guaranda, tan pronto revivió la Junta Suprema de 
Gobierno en la que hoy es Capital de la República. 

El Coronel Jacinto Bejarano, hizo contactos para que Arredondo ple-
gase a la causa de los insurgentes, pero fue infructuoso, y hubo que ape-
lar a las armas para desalojarlo de esa plaza, habiéndose encargado de 
esta misión  al Coronel Carlos Montúfar, quien después de un corto ti-
roteo, logró su intento. En esta campaña, Montúfar “ toma a Guaranda 
evacuada por Arredondo, se adueña de municiones y artillería, aumenta 
sus fondos con 40.000 pesos de un rico español. Refuerza sus tropas y 
entona su ardor “,ante el brillante éxito.(de Próceres de la Independencia 
de Manuel de Jesús Andrade ).
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gravitó  sobre  nuestros  indios . Consistía  en  dar  una  unidad  de  cada  
10  productos  agrícolas  y  ganados. Este  tributo  para  los  curas  punzó  
la ambición   real  hasta  convertirlo en  ofi cio  vendible  al  mejor  postor.  
En  1.597,  los diezmos de  las  tres doctrinas de Chimbo  compró  Lo-
renzo Vargas en 450 pesos. En  el  bienio 1.637 – 1.638, los  diezmos  del  
Corregimiento  de Chimbo se remataron en 3.600  pesos.

Una orgía de abusos se desencadenó en las Encomiendas con  parti-
cipación de  los  Corregidores ;  resumo  en  el  siguiente  ejemplo: “el 6  
de  julio de  1.626   la  Real  Audiencia  votó  el  pleito  aceptado  por el  
fi scal  contra  el Corregidor  de  Chimbo ,  Julio  Gómez  Cornejo, quien  
ha  repartido 12  sacos  de  algodón  para  hilar  sin  la  correspondiente  
paga de 35 reales; hizo  conducir desde la  Costa una cantidad  de  botijas 
de vino, 70 docenas  de  herrajes y 50  quintales de zarzaparrilla,  contra-
viniendo las  disposiciones  de  las  leyes  de  Indias, no expulsó  de  los  
pueblos  indígenas  a  mulatos  y  mestizos;  sin  paga  alguna,  entregó 
16  arrobas  de  algodón  para  que  los  mitayos  las hilen;  apremió a  los  
caciques  de  San  Miguel  sin  razón para que les diesen  Camarico  y 
pongos (sirvientes de puertas ); también cobró, indebidamente, camari-
cos a los nativos  de  San Lorenzo, Santiago, Pusopango y  Chapacoto; 
a los Pallatangas, exigió  la  entrega de  cantidades  de  hierba ; a  los  de 
Casancoto entregó para  un  hilado  25  arrobas  de  algodón  sin  paga  de  
un  maravedí; a  los  de  Asancoto  demandó los  pongos  y  camaricos. 
(18. Págs. 80 y 81).

Otros  abusos  más  de  las  autoridades  de  la  Audiencia, el  30  de  
junio  de 1.625, resuelven dar  50  indios de  Riobamba  y  50 de Chimbo a  
Treviño  para  que explote  las  minas  de  plata descubiertas  y  ensayadas  
de  Malal, por  4  meses ,  hasta  que  llegue  la  aprobación del  Virrey  
(19). El 11 de  julio  de  1.625,  los  mismos  de  Malal , piden 50  indios  
para  sus  minas,  los  de la Audiencia  conceden  mandar  por 6  meses  
a  los de Chimbo, (19).

LA PROVINCIA DE BOLIVAR EN LA COLONIA  

Como estamos  viendo  la  presencia  de  nuestra Provincia  en  la   
Colonia  y  que  empieza  con  la  repartición  de  las Encomiendas y  que 
eran  grupos  de  indios residentes  en  sus  tierras  entregados a  los  es-
pañoles en calidad de  Encomenderos por sus buenos servicios durante 
la conquista. La hizo  el  Cabildo de  la  Villa de  Quito. Ya  mencionamos 
a Fernán Sánchez Morillo como Encomendero de Chilintomo, el  cual  fue 
un  español vecino  de Quito. Conocemos  también que  los Encomen-
deros  ansiaban la posesión  de Tomabela por  su  salinas  de  consumo  
acentuados  en  las  poblaciones  de  la  Sierra.

El  Encomendero  percibía  sueldo  del  tributo  que  los  indios   paga-
ban  en  cada  año Los  pueblos  de  Chimbo  entregaban 14 reales, media  
manta  de  algodón, 2  almudes de maíz, 2 de  cebada,  3  y media  aves;  
entre  todos daban 12  cargas  de  sal  y  30  cerdos. Los  de  Guamarica  
tributaban  2 pesos de  oro  de 19 kilates, 1 manta, 2  aves,  3  almudes  
de  maíz; y,  entre todos 4  cargas  de  sal y 6 cerdos. Tan enorme  carga  
tributaria  pesaba sobre el indio  sin  recibir ningún servicio  ni  amparo  
contra los abusos y maltratos  recibidos,  ni  aprender la  Doctrina  Cris-
tiana  que  debía  enseñar  el  Encomendero.

Cuando este  no  tenía  sucesor,  la  Encomienda  pasaba  a  la  Corona  
Real y  su  Tesorería  recibía  el  tributo . Ejemplos : en 1.800, el  Corregi-
miento  de  Guaranda entregó  3.253  pesos, 5  y  medio  reales; en  1.801,  
la  Caja  Real  percibió  5.934  pesos 4  y  medio  reales  de  tributo. A  de-
más  de  esto,  los  indios  entregaban a  los  curas  doctrineros el  tributo  
llamado  Camarico,  que  consistía  entre  todos,  50  fanegas  de  maíz,  
25  de  trigo,  50  carneros,  12  cerdos, 12  cargas  de  sal  de  2  arrobas  
cada  una, una  gallina  en  los  días  de  comer  carne  y  20  huevos  en  
los  de  abstinencia .

Los  de  Pallatanga  depositaban  lo  mismo  que  los  de  Chimbo. 
(18  Pág.  37 ). Fuera  de  los  citados  el  tributo  denominado  diezmo , 
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“En  Salinas , pueblo  de  los  Tomabelas ,  hay  un  pueblo  con  cierta  
cantidad  de  indios,  donde  hay  unas  Salinas  de  que  usan  y  tienen  
sus  granjerías  los  indios   de  Tomabela , (8 Pág. 147 ) .

Qué  les  parece  buenos  explotadores  los  españoles ,del trabajo  
de  los  indios, ajeno, pues, introdujeron  la  caña  para  los  ingenios  y  
aprovecharon  en  dos  ingenios ,azúcar ,sal ,dos  productos  importantes  
en  la  alimentación  humana,  los  consiguieron  con  el  trabajo  de  los  
mitayos. Las  salinas  de  Tomabela ,se  aprovecharon  desde   1.537   por 
Pedro  Martín  Montanero, el  Encomendero  antes  citado.

Para  la  explotación  de  las  minas  de  plata  de  Guaguliquín  en  
Simiatug, no  solo  se  ocupaba  a  los  mitayos  del  Corregimiento, los  
obligaban  a  los  de  Luisa  San  Juan, San  Andrés ,del  Corregimiento  de  
Riobamba. Estos  últimos  se  sublevaron  en  1.784   para  no  trasladarse  
a  tales  minas ; y , que  fueron  defendidos  por  el  Protector  de  los  na-
turales. La  Audiencia  encargó  al  Teniente  de  Salinas  o  al  de  Simiatug, 
una  visita  mensual  para  comprobar  el  trato  que  dan  a  los  mitayos.

Socorro del Corregimiento de Chimbo. -Entre 1.590 y 1.592 el Rey  es-
pañol, exprimió Socorro a nuestros Corregimientos; el de Chimbo entregó 
1.000  ducados, 1  real , 28  quintales  de  bizcocho ,20  fanegas  de  trigo 
y 20 de maíz. Piratas holandeses  atacaron e  incendiaron  edifi cios de 
Guayaquil  en  1.624. El  traslado  de  auxilios  remitidos  desde  Quito  se  
hizo  por el Corregimiento  de  Chimbo, el  cual  entregó  su  socorro a  los  
soldados  que  se dirigían  hacia  el  Puerto.

Nueva incursión  desataron  los piratas  ingleses  en  1.671 al Puerto  
de  Guayaquil. El  Presidente  de  la  Audiencia Dr. Diego  del Corro  Ca-
rrascal, envió soldados y bizcocho para los moradores del Puerto, y or-
denó  requisamiento de mulares  de Chimbo  para  la  pronta  conducción  
de  los  auxilios.

Diego  de  Avendaño  y  Diego  Morillo ,  por  los  caciques  de  Chimbo,  
sobre  los  caballos y  bagajes  que  dieron  para  los  soldados; todos  
estos  señores  fueron  de  voto  de  que  se  dictara ,deberse  dar a  Don  
Diego  de Avendaño  la  parte  que  tocare  a  los  caciques  de  su  Enco-
mienda,  que  constare  deber  de  rezagos  y  de  una  fi anza  de  que si  
pareciese  tener  derecho  algunos  indios  particulares  se  les  volverá  lo  
que  les  toca  reparo,  lo  cual  se  les  reserva  su derecho …de  dichos 
indios. (19) .

Por lo  copiado, sin  discusión ,conocemos  los monstruosos  abusos  
de  aquel  Corregidor como del  Encomendero   para  él  percibir  la  paga  
perteneciente  a  los  indios. El  abuso  infernal  de las  autoridades espa-
ñolas, ha quedado como rezago  entre  las  autoridades  de  los  tiempos  
actuales.

En lo  referente  al  tributo  de  las  mitas, del  cual  no  escaparon  los  
nuestros  que  tuvieron  que  participar  los  nativos comprendidos  entre 
los 18  y 50 años ,con  excepción  de  los  caciques  y  varones  incapa-
citados  con  defectos físicos .Para  obtener  riquezas  por  los  coloniza-
dores,  se establecieron  los  obrajes , de  los  cuales  el  de Chimbo  era  
uno  de  ellos  y  los  ingenios como ya  se dijo  anteriormente  habían  dos  
en  Pallatanga . El  uno  de  doña  Mará  de  los  ríos y de  Lorenzo Vargas,  
su  hijo. El  otro  ingenio, aunque  todavía  no  muele, es  de  Andrés  de  
Mendieta  y  de  Benito  de  Avendaño y  de  Juan  Sánchez  Morillo, ve-
cinos  de  Cuenca. “En  lo  copiado  se  afi rma  que  la  ganancia  de  los  
mitayos, es  para  el  pago  de  tributos hasta  donde  alcanza,  lo  demás  
corre  a su  cargo  para  cubrirlos.

En  1.593 , Diego   Méndez  de  Los  Ríos  como  dueño  de  uno  de  los  
ingenios  de  Pallatanga ,vendió  la  mitad  a  Roque  de  Monroy  en  4.000 
pesos;  en  el  mismo  año,  Méndez  y  Monroy  vendieron  sus  partes  a  
Jerónimo  Abarca  Maldonado  en  7.000  pesos .
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BIOGRAFIA DEL DR. GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA (1851-1918)

Nace en el respetable hogar de los cónyugues señor Nicolás Veintimi-
lla y doña Rosaura Flores, el 5 de junio de 1.851.

Ciudadano integérrimo, probo y vertical jurisconsulto, exquisito poeta, 
connotado periodista, luchador político y parlamentario; concurrió, en ca-
lidad de diputado por la Provincia de de Los Ríos, en la época en que lo 
que hoy es Bolívar, pertenecía  a Los Ríos En la Convención Nacional de 
1.883—1.884, consiguió junto con el Dr. Ángel Polibio Chaves, la Crea-
ción de nuestra Provincia.

El Dr. Veintimilla, desempeñó , las siguientes funciones en la vida del 
Estado, demostrando sus brillantes capacidades intelectuales : Minis-
tro Fiscal del Tribunal Supremo, Ministro Juez de la Corte Superior de 
Portoviejo, Diputado, SENADOR, Director de Estudios, Gobernador de 
Bolívar, Subsecretario de Gobierno, Presidente del I. Concejo Cantonal. 
Tuvo destacada actuación el 9 de abril de 1.895, cuando en las calles de 
Guaranda, las fuerzas liberales obtuvieron el primer triunfo frente a las 
conservadoras que defendía el Presidente Luís Cordero, con motivo de la 
insurgencia nacional por la “Venta de la Bandera”.

El Dr. Veintimilla presidió la Junta Patriótica que dirigió el combate, en 
el que hay que destacar el valor de su señora esposa Doña Dolores Vela 
de Veintimilla.

En la línea periodística, el doctor Veintimilla fundó: La Concordia y El 
Deber. PRODUCCIONES, es un folleto editado por la Casa de la Cultura 
de Bolívar, en el que encontramos parte de la inspiración poética del doc-
tor Veintimilla. Este ilustre guarandeño fallece el 12 de Mayo de 1.918, a 
la edad de 67 años.

Continuó el  abuso contra los indígenas por  la  arriería. En 1.705, el  
cacique  principal de Asancoto: Larco Guachinfuela  y en nombre de los 
demás caciques, se queja de que el Lic. Ignacio de Aybar  del Concejo de 
Su Majestad, ha  ordenado que  los  arrieros residentes  en Chapacoto, va-
yan con sus mulas y bastimentos en ayuda de los soldados  de  Guayaquil. 
Pienso  que  sería  ocupar  muchas  páginas  para   continuar  enumeran-
do  los  abusos  que  los  españoles  cometieron  sobre  nuestros  nativos  
indígenas ,por  lo que  mejor  fi nalizo este  capítulo..,etc,etc      

BIOGRAFIA DE ANGEL POLIBIO  CHAVES

El Dr. Ángel Polibio Chaves, nació en Guaranda, el 22 de febrero de 
1.855, y después de una vida fructífera, muere en Guaranda el 11 de 
septiembre de 1930, es decir, a la edad de 75 años Fue el fundador de 
nuestra Provincia. Fue el primer, doctor en  jurisprudencia y Coronel de 
la República; representó a nuestra Provincia en el Congreso Nacional por 
varias ocasiones, también prestigió a la  diplomacia; con su vasta produc-
ción poética y periodística enriqueció a las letras nacionales.

Desde muy joven fundó varios periódicos como: “ El Pichincha “, en 
1.876; “ La Nigua “, en Quito en 1.876; “ El Ecuador en Colombia, en Lima, 
en 1.877 ; La Voz del Sur ( Loja 1.882 ), La Voz de Guaranda, en 1.905, 
La Mordaza en 1.892, El Orden ,en Quito en 1.906; Boletín Pro Hermanos 
(Guaranda, 1.917); El Retallo (Guaranda 1.919) El Petít (Guaranda 1.920); 
Labor (Ambato 1.923); El Telegrama (Quito 1.889)

Bajo el nombre “Los Principios “, fundó el primer  diario nacional en 
la ciudad de Quito el 18 de enero de 1.883. Por una vida tan brillante al 
servicio de su Provincia y Patria, recibió  varias condecoraciones.

Como Militar, dirigió La Revista Militar del Ecuador, desde 1.894, hasta 
1.895. Como poeta, publicó un libro que lo denominó “Cantos del Pros-
crito”, a la vez que en la ciudad de Ambato publicó “El Libro de recortes”, 
con 472 páginas.



32 Víctor Hugo Sáa Albán 33Monografía de la provincia Bolívar

LAS  TRIBUS DE LA PROVINCIA  DE  BOLIVAR  EN  EL  PRE-
INCARIO

Nuestras tribus tenían una organización social y política, sus creencias, 
costumbres, agricultura y comercio con la costa. Como Ayllu, lo compo-
nían personas con parentesco familiar, también estaban clasifi cados en 
parcialidades, que constituían las agrupaciones de diferentes familias.
Estas parcialidades tenían un representante, que era el cacique, perso-
naje que se distinguía en las guerras, en la labranza de la tierra como 
también en las actividades de caza, etc.

En lo que corresponde a las tribus existentes a lo que  hoy es Provincia 
de Bolívar, poblaban los Tomabelas, (Salinas), Simiatugs, Guanujos, Gua-
rangas, Asancotos, (Asunción), Chapacotos, (Magdalena), Chimbus, Chi-
mas, (San Miguel), Chillán, Pallatanga, Los Bucay, en la parte meridional.

El cacique era el personaje que reunía a los ayllus y parcialidades para 
orientar sobre mingas, para abrir caminos, acequias, aplicando una geo-
metría práctica y natural, caminos y atajos por los que hacían menor tiem-
po para visitar parcialidades y tribus en afán de comercio o en el campo 
de la guerra. Las parcialidades de Chillanes construyeron un camino recto 
llamado: Ñan Bodoquera Shungo, que signifi ca camino al corazón y que 
hasta el momento lo conservan; a igual que tenían un atajo hacia Tumbu-
co, comunidad que se encuentra a media hora de San Miguel.

La presencia de nuestras parcialidades y tribus en el territorio que hoy 
corresponde a Bolívar, demuestran su unidad, su bravura, su amor a la 
libertad, por eso es que los Puruháes, Cañaris, Huancavilcas, al no poder 
someterlos, optaron por tenerlos de buenos amigos a la   Gran Nación de 
los Chimbus.

Muchos historiadores, arqueólogos, antropólogos, lingüistas, coinci-
den en los estudios realizados en la Historia del Ecuador y por ende de los 
habitantes de nuestra provincia .Según el Antropólogo Costales:

BIOGRAFIA DEL CORONEL MANUEL JOSE DE ECHEANDIA

El año de 1.783, el 20 de abril, nace en la ciudad de Guaranda, que por 
este tiempo se llamaba “La  Limpia Concepción de Guaranda “, El Prócer 
Manuel de Echeandía, en el edifi cio en donde hoy funciona el Gobierno 
Municipal de Guaranda.

Sus padres fueron: el General Fernando Antonio Echeandía y su ma-
dre, doña Bárbara de Valencia.

El apellido Echeandía, de origen Vascuence, que en castellano sig-
nifi ca “Casa Grande” Manuel José de Echeandía, estudió en un colegio 
de Vizcaya España, tierra natal de su padre. Ocupó los más altos car-
gos públicos de esa época tales como :  Ofi cial Mayor de la Tesorería 
General, Jefe de la Guardia Nacional, Comisario Ordenador del Ejército, 
Representante al Congreso General de Colombia, Ministro Único de las 
Cajas de la Guaira, Contador General de Venezuela, Contador Presidente 
del Tribunal de Cuentas, Secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores. 
Posteriormente ingresó al ejército para tomar parte en las  guerras de la 
independencia.

Contrajo matrimonio con doña María de la Cruz Frías Albadiano y 
Abolmejías, matrimonio,  del que nacieron: Carmen, Manuela, el General 
Juan Bautista y Manuel María Echeandía, brillante jurisconsulto, periodis-
ta y destacado literato.

Muy merecidamente, su nombre se  encuentra inmortalizado en el 
bronce del monumento que se encuentra en el parque de su nombre, al 
Norte de la ciudad de Guaranda. También un cantón que se encuentra en 
la región subtropical de Bolívar.

El Coronel Manuel José de Echeandía, muere en Caracas el 1º de abril 
de 1.850, constituyendo un ejemplo para las presentes y futuras genera-
ciones.
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Colorado huarantá, una especie de abeja,vocablo de fácil cambio fonéti-
co, del fonema  t  en  d ; 6 ) Del Quichua huara, pañete de varones; de la 
partícula aymara  nnta, entrar; o sea entraron en pañete los hombres por 
las lluvias, lodazales sin camino defi nido en aquel tiempo, los conquista-
dores. El autor manifi esta: Parece que las proposiciones 5 y 6 son las más 
aceptables; la 5 por comprobarse que los antiguos habitantes de la región 
fueron Colorados; la 6 por la posible invasión de los cuzqueños en las 
condiciones que el vocablo revela. Se integraba con las siguientes par-
cialidades: Aoso, Cusomuncho.lli, Salaleo, Sebagato, etc, once en total.

CHAPACOTO, ( La Magdalena ) Los ecuatorianos, en repetidas oca-
siones han cambiado los nombres indígenas de un lugar, de una comuni-
dad o caserío o un pueblo, por otros de procedencia española; que nada 
sugieren en el campo histórico o prehistórico,manifi esta Aquiles Pérez, 
que esta costumbre debe desaparecer.

CHAPACOTO, parroquia perteneciente al cantón Chimbo, el autor tra-
duce así:
a)-Del aymara chapa,centinela; coto,papera o montón; b ) Del Cayapa 
chapaj ( cucu ), completamente desbrozado; cutu, cuello, la voz; c ) Del 
Colorado chápai, apurado;cotó, ladera de una loma. Como vemos cual 
quiera de las tres es aceptable.

ASANCOTO (Asunción)-Parroquia del cantón Chimbo.El autor hace 
las siguientes interpretaciones-SANCOTO-a) Del Colorado asán, sangre; 
cotó, ladera de una loma.b) Del Cayapa asan (chi), sangre de gallina, coto, 
cuello; aceptamos la primera por su mejor signifi cado y por comprobarse 
que los colorados poblaron en buen número las comunidades Chimbus. 
Abarcaban las siguientes parcialidades. Allauca, Cahuasí, Cajamarca, 
Guamachuco, Guasi, Guayllas, Guambo, Inga, Guango, Pambamarca, 
estructura político-administrativa, que manifi esta la importancia de ese 
pueblo.

CHIMBO, viene del Quichua chimba-trenza. CHIMBO, de la voz Qui-
chua Chima- en frente de; y, CHIMBO, de la voz Cayapa-Chimbu o  Thim-
bu- Mujer. Chimbo, también puede ser nombre de Chispo, que quiere 
decir, poderoso señor de Quito, que para vengar el agravio inferido por 
el Inca Quispi Yupanqui contra su hija Challocha, invadió el Cuzco y lo 
retuvo algún tiempo, hasta que fue derrotado, según el Padre Jesuita An-
nelio Oliva y la leyenda del Quipocamayu cacique Catari. Según el Prof. Y 
Lingüista e historiador Aquiles Pérez, los Topónimos y Antro´pónomos de 
nuestros pueblos: Camayos-Salinas de la voz aymara camayuc vigilante; 
Salinas-derivado de sal.

TOMABELA, comunidad indígena-del Cayapa tu, tierra, ma, ahora; 
bela ( un ), bailar. Le pertenecía la parcialidad de Guangoliquí. Guango-
liquí, ayllo y parcialidad del Colorado huan igual a alto; col ( a ), serrano; 
que, hacer .

SIMIATUG-o XIMIATUG-Topónimos-Simiatug, era parcialidad de Gua-
randa y antigua comunidad del Quichua simi, boca; atoc, lobo.

GUANUJO, Pueblo, se lo cita en documentos, l.694-1.780, como parte 
de Guaranda-viene del  Cayapa huangnu cortar; ju el pelo o las plumas 
de aves, suponen proceder del Quichua huanu, estiércol de abono; jo, no 
existe en este idioma.

GUARANDA (Topónimos), de cuyo signifi cado e inaceptable. 1 ) Supo-
nen que viene del Quichua guarancca, que signifi ca mil; más en lingüística 
no se ha comprobado que el fonema c ( fuerte ) cambie en d; 2 ) Otro autor 
supone que procede del Mochica Guauhranga, fi jándose en que anga 
es lo mismo que enga, madre; del complejo fundamental no da ningún 
signifi cado porque el Mochica no ofrece esa parte guauhr y anga no se 
puede cambiar en la palabra eng,madre; 3 ) Algunos proponen la palabra  
quichua guaranga, por semejanza con el árbol guarango (Coultheria tinto-
ria H:B:K:); 4 Hablan de un cacique Guaranga, sin ninguna demostración, 
del cual tomó el nombre el poblado; 5 ) De mi parte propongo éstas del 
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CUMBIBAMBA (Santiago o San Rafael).-Topónimos.-Cumbibamba, 
hoy Santiago, parroquia dependiente del cantón San Miguel. Se compone 
del Quichua compi, tejido fi no; pampa, llanura. Se ignora el nombre pri-
mitivo. Comprendía las parcialidades: Guayacunde Grande, Guayacundo 
Chiquito, Forasteros.

TUMBIGUAN (San Sebastián).- Tumbiguán, pueblo visitado por el  Co-
rregidor Miguel de Cantos en 1.581, del Cayapa, tu, tierra; umbee, muy, 
huan  (a), cortada; tierra muy cortada es la idea del nombre. Comprendía 
las parcialidades: Chalag y Chuno.

CHILLANES, cabecera del cantón del mismo nombre, situado a 2.300 
mts; con una temperatura media de 13,4 grados centígrados y una media 
pluviosa de 1.066,1 m m.; es más lluvioso el mes de marzo y lo es de 
sequía, aunque no total el mes de julio. Aquiles Pérez, traduce a CHILLA-
NES, en estos idiomas:  a) del Colorado , nosotros; b ) de Cayapa chilla la 
piña; c ) del Quichua chilla,  duro . La del Colorado es la verdadera. Fue 
parroquia de  San Miguel. Atin, afl uente del río Juntas; del Colorado atín 
(o), ladrar, gritar. Chicagua, cerro al Norte de Chillanes; del Colorado chica 
(n), apartado; hua, grande. Hato, caserío; es palabra castellana, etc. El 
presente capítulo por su importancia se le a transcrito casi en la totalidad 
de la obra del Prof. Aquiles Pérez, “Los Chimbus”.

LA PROVINCIA  DE  BOLIVAR  EN EL  INCARIO

Las tribus que conformaban la gran Nación de los Chimbus y que po-
blaron los territorios que hoy corresponden a Bolívar, tenían una organi-
zación social , política y administrativa a la vez que una unidad monolítica 
que según coinciden la mayoría de historiadores, esto les permitió, tener 
un profundo amor a la libertad, y, en los primeros intentos de invasión de 
los incas encabezados por Túpac Yupanqui, demostraron que no eran 
presa fácil.

SAN MIGUEL, Cabecera del cantón San Miguel. Según Wolf, no hay 
constancia de su nombre aborigen, parece que fue fundación española; 
pero Monseñor Silvio Haro asegura que: “El primitivo asiento de San Mi-
guel, estuvo hasta 1.794 en San Miguel de Tumbuco (12 Pág. 109) “Un 
documento de 1.650 informa: “en el Asiento de San José de Chimbo, en 
16 días del mes de julio de mil setecientos y cincuenta años. El Mariscal 
de Campo Don Pedro Alejandro Roche, Corregidor y Justicia Mayor de 
este partido, por su Majestad, hizo comparecieran los gobernadores y ca-
ciques de los pueblos San Miguel, Tumbuco, San Sebastián, Chapacoto, 
Asancoto,”, etc. Esta transcripción demuestra que casi dos siglos antes 
San Miguel, era pueblo distinto de Tumbuco, por eso cree que es erróneo 
el dato de Monseñor Haro. Lo integraban  estas parcialidades: Cando, 
Chillanes ( de la cual estudiaremos a parte).Guano, Llandocan, Nuchuca-
gua, Oasan, San Miguel, Tangavana, Undoligua. San Miguel, importante 
población de la Provincia de Bolívar, fundada por los españoles en 1.535.

GUAMARICA (San Lorenzo).- Hoy tiene el nombre de San Lorenzo, la  
primitiva Guamarica, y forma parte del cantón Guaranda. La conformaban 
las parcialidades: Axu, Guayacundo Chico, Guayacundo Grande, Ilapo, 
Saluera, Vagamundos. Topónimos.-Nombre antiguo de la actual pobla-
ción de San Lorenzo.-Del Quichua huamac, caña gruesa; llica, tela rala. 
Como era su nombre, acaso los quichuas cambiaron el nombre primitivo 
con el suyo. Axu, parcialidad, del Shuaro arúm, viejo-Guayacundos, gran-
de y chiquito), parcialidades, del Colorado hua, grande; ya, casa; cuntá, 
trueno – Ilapo, parcialidad del Colorado ila, caña dulce, pu, olor. Achura, 
parcialidad, parece del Mochica. Se ( nu ), mosquito; chu ( n ), calabaza, 
ra ( m ), crudo. Recuerde el lector que Achura, es el desierto al Norte de la 
Costa peruana, entre los departamentos de Piura y Lambayeque. Vamun-
dos, parcialidad, es vocablo castellano. Amapola, quebrada, es nombre 
castellano de una planta papaverácea.
Canduya, loma al  Oriente y cerca de San Lorenzo, del Quichua cantu, la 
fl or de la planta cantua, fuxifolia; uya, cara, rostro.
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a través de la mitimación, situación que lo mantiene González Suárez, P. 
Velasco, Carlos Larrea y otros.
También existen escritos del Dr. Ángel  Polibio Chaves, que se refi eren 
a que los pueblos de Bolívar fueron fundados por mitimaes a través de 
la invasión incásica; a demás se refi ere a la presencia de determinadas 
raíces y que son de origen Quichua.
Como nuestros indios antes de la invasión incásica ya tenían una for-
mación religiosa, porque adoraban a los cerros, al Chimborazo, pienso 
personalmente que no se les hizo difícil, incluir un dios más, cual era la 
adoración al sol. Según Luís Boudín ( Pág. 130 ), los invasores enseñaban 
“ ciencias profanas y religiosas a la vez que, ninguno de los conocimien-
tos adquiridos en su tiempo les era extraño; matemáticas, astronomía, 
estadística, teología, historia, política, poesía, música, cirugía y medicina; 
componían tragedias y comedias que eran representadas por ellos mis-
mos y estaban encargados de interpretar la ley. Quizás hasta llenaban las 
funciones de ingenieros, dirigiendo la construcción de canales, caminos, 
las fortalezas y las ciudades, fabricaban ciertos ornamentos del culto y 
ciertos objetos preciosos destinados a los grandes dignatarios “.

Los Incas al someter a los pueblos e integrar a su imperio, respetaron 
sus costumbres y forma de vida, en particular la propiedad común sobre 
el ayllu y por eso vemos como ellos desarrollaron su sistema económico 
paulatinamente, acumulando experiencias con fi no tacto de estadistas y 
sin lesionar jamás esa realidad fundamental del ayllu primitivo y que nues-
tros indígenas lo poseían. No le destruyeron porque hubiera signifi cado 
expandir la miseria por el imperio y preparar su caída. La preocupación 
fundamental del Inca, siempre fue la de expandir cada vez la producción 
y aumentar la extensión de las tierras cultivadas por las tribus conquis-
tadas. Desde luego que los miembros del ayllu sometido se vieran obli-
gados a otro tipo de exacciones y a reconocer al “ hijo del sol “ el tributo 
de su fuerza  de trabajo en lo que contribuían a sostener la burocracia, el 
culto religioso o la construcción de canales, andenes y terrazas para el 
cultivo o para mantener un poderoso ejército que permitiera realizar los 
afanes expansionistas del Inca.

La conquista incásica, que no llegó a signifi car despojo en masa de 
los instrumentos de trabajo ni expulsión de las tierras de las comunidades 
conquistadas, contribuyó en el casi medio siglo que duró su infl uencia en 
forma relativa al desarrollo de las fuerzas productivas de las parcialidades 
en el territorio ecuatoriano y en consecuencia en lo que hoy es nuestra 
provincia.
Entre los aportes cabe mencionar el incremento logrado en la producción 
de técnicas agrícolas desconocidas, pero que los nuestros lo practica-
ban en forma rudimentaria; la explotación de nuevas materias primas, así 
como el conocimiento de nuevos productos.

Los Incas para lograr sus propósitos, sabemos que construyeron for-
talezas como en Ingapirca para dominar a los Cañaris y para lograr so-
meterlos a los Purhúaes y Chimbus, construyó la fortaleza de Tiocajas. 
Aplicaron la técnica de mitimación, que no era otra cosa que traer gente  
del Cuzco y Cajamarca y que era allegada al Inca, ir cambiando hasta con 
los caciques de los pueblos que les ofrecían resistencia y que les creían 
indómitos.

A igual que entre nuestras parcialidades, entre los Incas el ayllu, fue 
la célula a través de la cual lograban organizarse, es decir constituía la 
célula principal de la familia.

Uno de los grandes méritos del Inca, es haber hecho del trabajo de 
la tierra un verdadero placer; lo habían dispuesto de tal manera que los 
indios lo tuvieran por recreo y partida de placer, dice Cobo, “El trabajo de 
las tierras era una de las mayores distracciones que ellos tenían. El mo-
mento del trabajo cantaban alabanzas al Monarca, etc.”.

Si Túpac Yupanqui mandó construir la fortaleza de Tiocajas, para de-
fenderse de los indómitos Chimbus acompañados de Tomabelas, Simia-
tugs, Guanujos, Guarangas, Asancotos, Chapacotos, Pacatotes, Tumbu-
cos, Tangarás, Chimas, Chillanes, etc., Huayna Cápac, en la segunda in-
cursión de ataque al Reino de Quito, acabó por dominarlos y claro lo logró 
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Al de San Miguel, la de San Miguel, Santiago, Bilován, San Pablo, Chilla-
nes y Balsapamba.
Dado en Quito, Capital de la República, a 17 de abril de 1.884
El  Presidente,  Francisco  J.  Salazar. 
El Diputado Secretario, Honorato Vásquez.- El Secretario, Aparicio Ribadeneira.
Palacio de Gobierno, en Quito, a 23 de Abril de 1.884.
Ejecútese.-José  María  Plácido  Caamaño.
Cabe una aclaración, que los territorios que hoy, corresponden a Bolívar, 
pertenecieron a la de Los Ríos, y,  por eso en los alegatos que presentaba 
el Dr. Baquero Dávila, anotaba que era preferible que Guaranda, pasare 
a ser capital de la Provincia de Los Ríos, planteamiento que el Dr. Ángel  
Polibio Chaves y el Dr. Gabriel Ignacio Veintimilla, refutaban en forma muy 
inteligente, manifestando que los habitantes residentes en Guaranda, 
Chimbo y San Miguel, tenían muchas difi cultades en realizar sus trámites 
administrativos, la gran distancia, sus intransitables carreteras, etc, en 
fi n que creían haber alcanzado la mayoría de edad, para poder tener su 
independencia y ser una Provincia libre y soberana, capaz de velar por su 
propia suerte.

Los bolivarenses, estamos obligados a seguir los pasos de estos Patri-
cios guarandeños, que nos legaron independencia político-administrativa.

El 15 de Mayo de 1.884, se inauguró la Provincia de Bolívar, con su 
primer Gobernador, el Dr. Ángel Polibio Chaves y  Director de Estudios, el 
Dr. Gabriel Ignacio Veintimilla. Don Camilo Montenegro, es considerado el 
Precursor de la Creación de la Provincia de Bolívar, gracias a su actuación 
destacada en la Convención Nacional reunida en Ambato, en 1.835.

LIMITES DE LA PROVINCIA

La Provincia de Bolívar, está limitada al Norte por la Provincia de Coto-
paxi, al Sur, por la Provincia del Guayas, al Oriente por las Provincias de 
Tungurahua y Chimborazo, y, al Occidente, por la Provincia de Los Ríos.

En nuestro indígenas, se encuentra la excepción a la de conservación 
del ayllu por parte de los Incas por el cambio forzoso de ubicación efec-
tuado con ciertas parcialidades mitimaes, el traslado forzoso de un lugar 
a otro del imperio de individuos o grupos a los cuales se les desligaba del 
jefe de ayllu conquistado por la del gobernado enviado por el Inca, etc.
Con esta aclaración creo haber reseñado que nuestras parcialidades in-
dígenas, tuvieron también grandes cambios y por consiguiente aprender 
mucho de los conquistadores, los incas.  

    
CREACION DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR

La Provincia de Bolívar, fue creada el 17 de abril por la Convención Na-
cional reunida en Quito en 1.883-1.884 y sancionada por el Presidente de la 
República José María Plácido Caamaño, el 23 de abril de 1.884.
Se encontraban de Diputados por la Provincia de Los Ríos, los doctores Án-
gel Polibio Chaves, Gabriel Ignacio Veintimilla y el Dr. José Baquero Dávila.
La Provincia debía llevar el nombre del Libertador de Cinco Naciones, 
y, se encontraba integrada por los cantones: Guaranda, Chimbo y San 
Miguel.
El texto del decreto es el siguiente:

LA CONVENCION  NACIONAL DEL ECUADOR
 
DECRETA:         

1º.- El territorio de la República comprende las provincias de Carchi, Imba-
bura, Pichincha, León, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Azuay, Loja, El Oro, 
Manabí, y Esmeraldas; la Región Oriental y el Archipiélago de Galápagos.
8º.-La Provincia de Bolívar encierra los cantones de Guaranda, Chimbo y 
San Miguel.
Al cantón Guaranda, cuya capital lo es de la Provincia, corresponden las 
parroquias de Guaranda, Guanujo , Salinas, Simiatug, Santa Fe, Yacoto 
y San Lorenzo.
Al de Chimbo, las parroquias de San José, Asancoto, Chapacoto, Telim-
bela y San Antonio; y
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cerro a la Loma Toro Rumi, de esta loma al Cerro Filo de Boliche para 
continuar al Cerro Guagua Pari, de este cerro a la Loma Yanacocha, de 
esta Loma a la Loma Tungurahua, de allí a la Loma Yanajaca, de esta 
loma a la unión de las Quebradas Yatahuaycu con la Quebrada Lindero 
para continuar por esta Quebrada hasta el río Colorado, y de este Río 
aguas arriba hasta su nacimiento en las estribaciones occidentales del 
Chimborazo para continuar en línea recta hasta el Río Curiquingue y de 
allí al Cerro Yanquis, de este cerro a la Loma Pansaloma y de allí avanzar 
a la Loma Miño Rumi, para continuar al Río Yanquis y de allí al Río Gallo 
Rumí, de este Río Esperanza, aguas abajo hasta el Río Tililac, luego sigue 
al  Cerro Shuyarumi, de este Cerro Yahuarcocha para continuar por los 
cerros:  Portachuelo, Puyal, Padre Rumi, Cotojuan, y pasar por la Cordi-
llera Yascrin y Cordillera Ashuguachana siguiendo el curso aguas abajo 
del Río Cañi hasta su desembocadura en el Río Chimbo, para continuar 
por este Río aguas abajo hasta la confl uencia con el Estero Santa Rosa 
de Agua Clara.

c.- SECTOR SUR.- Partiendo de la confl uencia del Río Chimbo con el 
Estero Santa Rosa de Agua Clara, se continúa en línea recta a topar en la 
confl uencia de los Ríos Chahue Grande y Chahue Chico, para continuar 
aguas abajo por el curso del Río Chahue hasta la confl uencia con el Río 
Limón y de allí una línea en sentido Noroeste al Estero Tigre para conti-
nuar aguas abajo por el curso de este Estero hasta la confl uencia con el 
Río San Antonio, siguiendo aguas abajo por este Río hasta la unión con 
el Río San Jacinto, de esta confl uencia seguimos aguas abajo por el Río 
San Antonio hasta la unión con el Río Las Juntas.

d.- SECTOR OCCIDENTAL- Del sector comprendido entre los ríos San 
Antonio y  Atio al punto de unión del Río San Jorge con el Río Sin Nombre 
que forman el Río Las Balsas para continuar por las aguas de los Esteros 
No  1, 2 y 3 constantes en el mapa adjunto hasta el Río Mañayacu.

Del Río Mañayacu, sigue por el Río Piedras del Cristal aguas abajo 
hasta la confl uencia de este río con el Estero o Río Potosí, para de allí 

Está claro, estos son los límites de  Creación de la Provincia, pero 
que faltaban ubicar  ciertos hitos y  señalar demarcaciones en varias pro-
vincias y que en época del Sr. Carlos Cháves Guerrero, en calidad de 
Prefecto Provincial, expidió una Ordenanza el 13 de Enero de 1.981, en la 
que se fi jaban los límites defi nitivos de la Provincia y que es como sigue: 
El Honorable Consejo Provincial de Bolívar.

CONSIDERANDO:
• Que el Gobierno Nacional, el Parlamento, los Consejos Pro-

vinciales, Concejos Municipales, mediante Decretos, Reso-
luciones, Acuerdos y Ordenanzas, han fi jado en parte los 
límites provinciales.

• Que por costumbre y tradición en parte se han mantenido 
límites naturales de jurisdicción provincial.

• Que es necesario que la H. Corporación Provincial ofi cialice 
los límites territoriales que separan a Bolívar de sus herma-
nas  provincias de la Patria; y,

• En uso de sus atribuciones que le concede la Ley,

RESUELVE: 
Art. 1.- Dictar la presente Ordenanza que  ofi cializa los límites provin-

ciales que separan a Bolívar de las Provincias de: Tungurahua, Cotopaxi, 
Chimborazo, Guayas y Los Ríos, límites que quedan establecidos de la 
siguiente  manera:

a.- SECTOR NORTE.- Partiendo desde las Juntas de Moraspungo en 
el vértice noroccidental de la Provincia, el límite provincial sigue por los 
ríos: Piñanato, Sinde, Tiendo, Sinambí y Chico para continuar en línea 
recta hasta la Quebrada denominada Paso Huayco, situada en el vértice 
Nororiental de Bolívar.

b.-SECTOR ORIENTAL.- Partiendo de la Quebrada Paso Huayco si-
tuado en el vértice Nororiental de Bolívar, hasta el cerro del Alumbre, de 
este Cerro una línea que continúa por el cerro Sombrero Urco, de este 
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seguir por el Río Telimbela hasta la confl uencia con el Estero de Agua Fría, 
de aquí una línea recta al Río Pita a la altura del Recinto La Colombia, para 
seguir por un punto equidistante entre Potosí y Piedra Redonda hasta el 
Río Yatubí, de allí a la confl uencia de los Esteros San Jacinto y San Anto-
nio, continúa por el Estero de Damas, hasta la confl uencia con el Río Pie-
dras, de allí una línea recta hasta la población de María Esther, continuan-
do hasta la confl uencia con el Río Sibimbe con el Estero Guandubí, para 
seguir por el Estero del Muerto, hasta la unión con el Río Oncebí, luego a 
la confl uencia de los ríos:  Suquibí con el Balsería, siguiendo aguas arriba 
por el Río Umbe o Balsería, hasta la población de Quinsaloma ,pasando 
por el cerro Catazacón, llegar a las Juntas de Moraspungo en el límite  
noroccidental.

Art. 2.-La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de esta fe-
cha, disponiendo además su publicación por todos los medios de infor-
mación que permitan su conocimiento y difusión.
Dado y fi rmado en la sala de sesiones del H. Consejo Provincial de Bolí-
var, en la ciudad de Guaranda, a los 13 días del mes de enero de 1.981.

Carlos Chaves Guerrero
Prefecto Provincial de Bolívar
Roque Solano Chávez                                     
Secretario.                                                                                                              

Como vemos, esta situación de límites fue solucionado por el Prefecto Sr. 
Carlos Chaves Guerrero, como explica la Ordenanza, en consecuencia 
desde  enero de 1.981, el territorio de Bolívar, está saneado.

HIDROGRAFIA DE LA PROVINCIA
El Sistema hidrográfi co principal en nuestra Provincia, está formado 

por el Río Chimbo, que corre de Norte a Sur, cuyos inicios se forman en 
los páramos de Leigua y  el cerro Chuquinác y los deshielos del Chimbo-
razo, con el nombre de Río Llangama y Río Culebrillas, el mismo que re-
cibe como afl uentes a los riachuelos de Panza, Quilatagu y Quinuacorral 
y que forman el Río Guaranda.
El Río Salinas, está formado por los siguientes afl uentes: Río Chinata, Río 
Guayama, Río Tarqui, Río Moya y Río Tusua.

HIDROGRAFIA
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trica, producirá sobre los 60 millones de dólares. Podrían crearse muchas 
empresas industriales a un costo mínimo kilovatio hora, etc. El menciona-
do Proyecto, tiene realizados los estudios y aprobado en Sesión de Direc-
torio de CEDEGE, para que HIDRONACION, empezara  su  construcción.

TRATAMIENTO  Y  CUIDADO  DE  LAS CUENCAS  HIDROGRAFICAS

(Convenio Gobierno Provincial de Bolívar  y  C.D.G.)

SUBCONVENIO1.-Protección de vertientes y tomas de agua de los 
principales sistemas de abastecimiento de la Subcuenca Alta del Río 
Chimbo, para lo que CDG, aporta con 60 mil dólares y el Consejo Provin-
cial con 9.772,03 dólares.
Actividades Realizadas: Para ejecutar este proyecto, se ha comprado un 
terreno en Chillanes, en el mismo que se ha construído un tanque reser-
vorio de agua, ofi cina y bodega para un vivero en Chillanes; Forestación 
y reforestación con especies nativas de las vertientes y tomas de agua 
de los principales sistemas de abastecimientos de la sub cuenca alta del 
Río Chimbo ( parroquias San Simón, San Lorenzo, Santiago, San Vicente, 
Santa Fé, San Sebastián y la Magdalena ).

SUBCONVENIO 2.- Educación Ambiental, como soporte para la pro-
tección de la Sub cuenca Alta del Río Chimbo, para lo que se fomenta un 
proceso de capacitación y concientización a favor del medio ambiente de 
la Provincia, dirigido a estudiantes y porofesores primarios y secundarios 
de los planteles educativos ubicados en las áreas urbanas y rurales de 
los cantones: Guaranda, Chimbo, San Miguel y Chillanes. El costo de 
este proyecto es de 28.500 dólares; CDG, aporta con 18.500 dólares y el 
Consejo Provincial, con 10.000 dólares.

Para cumplir con este Proyecto, se han realizado las siguientes actividades:
Diseño e impresión del material didáctico, divulgación y audiovisual que se 
requiere para las capacitaciones en las comunidades y establecimientos 
educativos de los cantones: Guaranda, Chimbo, San Miguel y Chillanes. 

El Río Guaranda, corre por la parte Oriental de la ciudad de Guaranda y el 
Río Salinas, baña las tierras occidentales de la capital provincial.
Tanto el Río Salinas como el Guaranda se unen en la parte Sur de Guaran-
da y forman el Río Chimbo.
Los afl uentes del Río Chimbo, en su margen izquierda son cortos tales 
como: Río San Lorenzo, Río Cañi y Río Pallo. Los tributarios de la margen 
occidental son pocos de corto cauce y caudal, porque de la Cordillera de 
Chimbo, sus afl uentes dan oportunidad a la formación de ríos considera-
bles que engrosan las aguas del Río Babahoyo, y estos son: El Río San 
Antonio, que va en dirección occidental y forma el Río Pita-Pozuelos por 
la banda derecha y Chonta Pata por la banda izquierda, desemboca en 
el Río Catarama, pasando por Poza Honda, sus tributarios, por la margen 
derecha, desde la parte superior son : Río Zaragat, Río Pasagua y Río Ta-
blas de Limón; por la margen Izquierda, el Río Naranjapata, Río Cumbillí, 
Río Plomovado, Río Caluma y Río Samara.
El Río Telimbela, que recibe las aguas de varios riachuelos por ambas 
márgenes,   precipitado y estruendoso, serpentea ya desde Yacucallari, 
abajo, penetrando en las selvas de la provincia de “Los Río” , en dirección 
sud-oeste, para bajo virar, hacia el sud-este, hasta el punto Potosí, en 
donde se une con los ríos: Tronador, Embarcadero, moderado su corrien-
te desde la confl uencia en el Río Potosí, siendo navegable, desde la ha-
cienda Santa Rosa o sus cercanías (territorio de Los Ríos), hasta tributar 
sus aguas en el Río Babahoyo, a muchos kilómetros aguas arriba.

El cauce profundo del Río Chimbo, en sus dos costados, no ha per-
mitido el aprovechamiento de sus aguas para el regadío de sus tierras, a 
igual que ha obstaculizado la intercomunicación de los habitantes en las 
dos márgenes, siendo indispensable, la construcción de puentes.

En la parte Norte de la Provincia, tenemos los ríos: Piñanato, Sindi y 
Chico. El Río Sindi, se encuentra en los límites de la provincia de Coto-
paxi, cerca al Río Angamarca, y en poco tiempo, estará construida la 
HIDROELECTRICA, Sindi-Angamarca, que constituirá una inyección en la 
vena de la Provincia de Bolívar, porque bien administrada esta Hidroeléc-
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SUBCONVENIO 5.-Conservación del  páramo en la sub cuenca Alta 
del Río Chimbo, para preservar el frágil ecosistema del páramo, mediante 
la implementación de programas de conservación que recuperen la ca-
pacidad reguladora de almacenamiento de agua que tiene la zona y que 
abastece a gran parte del territorio nacional, caudal que es entregado 
a la Cuenca del Río Guayas, para riego de las áreas agrícolas y consu-
mo humano de la Costa.  Este proyecto tiene un costo de: 141.430,00 
dólares. CDG, aporta con 96.430,00 dólares y el Consejo Provincial con 
45.000,00.Para dar cumplimiento con este proyecto, se realizaron las si-
guientes actividades:
Forestación y reforestación con especies nativas en las comunidades: 
Quidigua Alto, Quindigua Central, Pucarapamba, Marcopamba, Culebri-
llas, El Corazón, Pachacutik, Puente Ayora, Quilitahua, Linderoloma, To-
toras y Cañi Virginia.
Construcción del centro de recolección y deshidratado de plantas medi-
cinales en la comunidad de Marcopamba. Construcción del aula para la 
escuela comunitaria,para la protección del páramo en la comunidad de 
Linderoloma.
Cercado de una zona piloto en la comunidad del Puente  Ayora, para la 
conservación y protección del páramo
El siguiente proyecto por ser de interés general, creo conveniente anotarlo:

SUBCONVENIO 6.-Es el manejo y aprovechamiento sostenible del 
bambú en el Subtrópico de la Provincia de Bolívar, que tiene que ver con 
contribuir al cuidado y regeneración ambiental, mediante el cultivo del 
bambú en los cantones: Echeandía,  Caluma, San Miguel (Balsapam-
ba), Chillanes (San José del Tambo) y Las Naves. Valor del proyecto: 
137.730,00, dólares.
El CDG, aporta con 97.730,00 dólares y el Consejo Provincial, con 
40.000,00 dólares Se encuentra en trámite la adquisición de los terrenos 
para la instalación de los viveros forestales en los cantones de Echeandía 
y Caluma.

Promoción, difusión y recopilación de información base de todas las 
comunidades y Centros Educativos benefi ciarios del Proyecto.

Cursos de capacitación sobre Educación Ambiental, en las siguientes 
comunidades: Puente Ayora, Quindigua Alto, Quindigua Central, Culebri-
llas, Totoras, El Corazón, Marcopamba, Pachacutik e Illangama.

SUBCONVENIO 3.- Fortalecimiento Socio-Ambiental a través de la 
Microempresa de procesamiento de lácteos en la Sub cuenca Alta del 
Río Chimbo. Para cumplir con este Proyecto, hay que diversifi car la pro-
ducción de la Planta de procesamiento de productos lácteos hacia la 
producción de Yogurt, para satisfacer una parte de la demanda interna 
del producto, actualmente abastecido por procesadoras lácteas locali-
zadas a nivel nacional.  Este proyecto, tiene un costo de 26.200,00 dóla-
res.; aporta  el CDG, con 14.000,00 dólares y el Consejo Provincial con 
12.200,00 dólares.

Para que se cumpla este proyecto, se han realizado las siguientes ac-
tividades:
Construcción de la Planta Procesadora de Yogurt en el cantón Chillanes, 
para la Asociación de Mujeres Virgen de las Nubes y compra de los Equi-
pos para el procesamiento de Yogurt.

SUBCONVENIO 4.- Fortalecimiento Socio-Ambiental, a través de la Mi-
croempresa panelera, en la Subcuenca Alta del Río Chimbo; se logra pro-
ducir panela granulada, procesada bajo normas de contro de calidad, para 
mejorar la oferta nacional, incursionar en el mercado extranjero y mejorar 
los ingresos económicos de los cañicultores, creando competitividad en la 
microempresa. Este proyecto tiene un costo de 26.200,00 dólares, CDG, 
aporta 14.000,00 dólares y 12.000,00 dólares el Consejo Provincial.
Actividades realizadas:
Adecuaciones a la construcción para la rehabilitación de la Planta Pane-
lera de Guachana y adquisición de equipos para el procesamiento de la 
panela granulada.
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nuel Páliz, San Martín, Francia, Ascázubi, Benjamín Quijano, Rafael Tirso, 
Coronel García, Víctor M. Arregui, Juan Salinas, Luis F. Borja, Juan L. 
Mera, 24 de Octubre, Alberto  Dávila, Luís A. González, Junín, La Conda-
mine, Numa P. Llona  y los siguientes colegios e institutos:
Provincia de Bolívar, Técnico La Magdalena, Técnico La Asunción, San-
tiago, Nacional Chillanes, Instituto No 5, e Instituto Tres de Marzo.
De igual manera, se está capacitando a personas de comunidades de 
Echeandía, Caluma, Balsapamba, San José del Tambo y Las Naves, en 
la siembra del bambú y guadúa. De Echeandía: El Tesoro, San Francisco 
de Orongo, Oronguillo, Campo Alegre Alto, Payacacao, Camarón, Tierra 
Blanca, Los Laureles, El Congreso, La Vaquera, La Pradera, Arrozuco, 
Plaza Roja, Cañitas, Carimara, Juntas de agua; comunidades de Caluma 
: Cumbillí, Pasagua, Paragua, Tablas Chico, Pita, Samara Oriental, El Mi-
rador y Asociación de Ganaderos. Comunidades de Balsapamba: Angas, 
San Vicente, Cañotal, Chaupiyacu, Huilloloma, Alungotom Tiandiagote, 
Las Juntas y El Cristal. Entre las clases de bambú, que están sembran-
do tenemos: Dendrocalamus-asper, Tulda-Edulis, Phyllostachysaurea, y 
guadúa  angustifolia.

Debería responsabilizarse el Ministerio de Agricultura, en la forestación 
y reforestación del país y por ende de nuestra provincia. Esperamos que 
el Consejo Provincial y CEDEGE, continúen repoblando todas las tierras 
de la provincia, para de esta manera, podamos tener un clima más agra-
dable y estaciones sin variaciones como lo eran antiguamente y un entor-
no natural paradisíaco. 

CAMINOS QUE SIGUIO LA PROVINCIA HASTA LOGRAR CONSTITUIRSE
Proceso que tuvo que seguir la provincia, desde la época en que se 

conocía como Nación o Estado de  los Chimbos, nombre que conservó 
durante la dominación incaica. Después de la Conquista española, pasó a 
formar parte de la Presidencia de Quito, con el nombre de Corregimiento 
de Chimbo, denominación que conservó hasta los comienzos de las gue-
rras de la independencia.

FORESTACION Y REFORESTACION DE LA PROVINCIA
El Consejo Provincial de Bolívar, y, CEDEGE, han emprendido en pro-

yectos de forestación y reforestación a nivel provincial, para lo cual se 
encuentran sembrando plantas nativas, tanto en el  alto páramo, en co-
munidades de clima templado y subtropical.

En las comunidades de clima frío como: Puente Ayora, Quindigua Alto, 
Quindigua Central, Culebrillas, Totoras, El Corazón, Marcopamba, Pacha-
cutik, Illangama, tienen sembrado pinos, cipreses y otras  plantas nativas.

En comunidades de clima templado, para la forestación con especies 
nativas, en las vertientes y tomas de agua de las principales abasteci-
mientos de la subcuenca Alta del Río Chimbo, en las siguientes parro-
quias y comunidades:
Cochabamba, Guantucoto, Joyocoto, Paltabamba, Cañiví La Virginia, 
Santa Rosa de Totoras, Ilambulo, Chaupiurcu, Achachi, Guarguar, Con-
ventillo, Ungubí, Negroyaco, Chalata, Pimbulo, Chaquiragra, Tanisagua 
Grande, Susanga, Llacán y San Vicente. También  participan las siguien-
tes parroquias: San Sebastián, San Vicente, Santa Fe, Santiago, San Lo-
renzo  y San Simón.

Para lograr realizar un trabajo que satisfaga las actividades de fores-
tación y reforestación en la provincia, a través de técnicos del Consejo 
Provincial y CEDEGE, han capacitado a personal de escuelas, colegios e 
institutos, para Educación Ambiental, entregando material didáctico, pi-
zarras de tiza líquida, videos, folletos, trípticos  y  afi ches en los siguientes 
establecimientos educativos de los cantones: Guaranda, Chimbo, San 
Miguel y Chillanes.

A continuación las escuelas: Manuel Bazante, Gustavo Lemos, Pedro 
Moncayo, Rumiñahui, Juan Montalvo, Abya Yala, Luis Alberto Castillo, 
Gabriel Pazmiño, Roberto Andrade, Carlos Vera, Abdón Calderón, Mora-
yma Carvajal, Inca Atahualpa, Lorenza Abimañay, Telmo Jiménez, Túpac 
Camaru, Camilo Montenegro, Joaquín Olmedo, Gonzalo Córdova, Ma-
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DIVISION POLITICA DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR
Nuestra provincia que se encuentra limitada al Norte, por la provincia 

de Cotopaxi por la Cordillera de Angamarca, al Sur, por la del Guayas, al 
Este por la Cordillera Occidental y las provincias de Tungurahua y Chim-
borazo y al Occidente por la Provincia de Los Ríos.

Políticamente se encuentra dividida en siete cantones: Guaranda, ca-
pital provincial, Chimbo, San Miguel, Chillanes, Caluma, Echeandía y Las 
Naves.
Guaranda, está formada por tres parroquias urbanas: Angel Polibio 
Cháves, Gabriel Ignacio Veintimilla y Guanujo, y, ocho parroquias rurales: 
Santa Fé, Julio Moreno, San Simón, San Lorenzo, Salinas, Simiatug, Fa-
cundo Vela y San Luis de Pambil.
Chimbo, el cantón Chimbo, se encuentra formado por una parroquia 
urbana,San José de Chimbo y cuatro parroquias rurales : San Sebastián ( 
Tumbiguán ), Asunción ( Asancoto ), La Magdalena ( Chapacoto ) y Telimbela
San Miguel, está formado por una parroquia urbana: San Miguel y séis 
parroquias rurales: Santiago (Cumbibamba), San Vicente, San Pablo, Bi-
lován, Balsapamba y Régulo de Mora.
Chillanes, tiene una parroquia urbana: Chillanes y una  parroquia rural: 
San José del Tambo.
Caluma, posee una sola parroquia urbana: Caluma; pero que debería te-
ner dos parroquias urbanas: Caluma Nuevo y Caluma Viejo.
Echeandía, cuya cabecera cantonal, lleva su mismo nombre y que cons-
tituye la parroquia urbana.
Las Naves, cabecera cantonal del mismo nombre, parroquia urbana : Las 
Naves..

 
UBICACIÓN, CLIMA Y EXTENSION SUPERFICIAL
La Provincia de Bolívar, se encuentra situada en el centro del corazón 

de la Patria, que correspode a la Hoya Lateral Occidental de Chimbo-
Guaranda, bañada de Norte a Sur por el Río Chimbo, en una extensión 
de 80 kilómetros.

En 1.822, el Corregimiento de Chimbo, fi guraba como cantón de Rio-
bamba, según el nombramiento  de Gobernador del Coronel León de Fe-
bres Cordero, extendido por Sucre, después del Combate de Tapi.

Verifi cada la confederación y dictada la Ley de División Territorial de 
la Gran Colombia, el 25 de junio de 1.824, el numeral 3 del Art. II, deter-
minaba como cantones de la Provincia de Chimborazo a los siguientes: 
Guaranda, Riobamba, Ambato, Guano, Alausí y Macas. Poco después, 
el 24 de noviembre de 1.826, por razones económicas, la Provincia de 
Chimborazo, pasó a formar parte de la de Pichincha.

Posteriormente, reconstituída la Provincia de Chimborazo, siguió sie-
do uno de sus  cantones, hasta fi nes de 1.859 y comienzos del nuevo 
año. Hallándose de tránsito por el pueblo de Chimbo, el Dr. García More-
no, previo pedimento de los principales del lugar y atento a los servicios 
recibidos y a la importancia de esos pueblos, redactó el Decreto con su 
propio puño, de cantonización, con fecha 3 de marzo de 1.860, cantoni-
zándose de esta manera San José de Chimbo.

Después de las armas provisorias, sobre las huestes de Franco, en 
la Batalla del Salado y la consiguiente ocupación de Guayaquil, García 
Moreno, el 24 de Septiembre de 1.860, crea la Provincia de  Los Ríos, que 
hasta ese entonces fue cantón de la del Guayas, y, la nueva Provincia, 
anexó los cantones de Guaranda y Chimbo.

Después de la Revolución del 8 de Septiembre de 1.876 y con la par-
ticipación de San Miguel, en su favor y previo a reclamos de Juan Pío 
de Mora, y otros caballeros, Veintemilla, decretó la cantonización de San 
Miguel, el 10 de Enero de 1.877, y, Guaranda, Chimbo y San Miguel, si-
guieron siendo cantones de la Provincia de Los Ríos, hasta 1.884 en que 
se creó la Provincia de Bolívar. El 11 de noviembre de 1.882, pasó la  
expedición del Sur, al Macará para derrotar al General Veintimilla, que se 
proclamó Dictador, por segunda vez. Entre los expedicionarios se encon-
traba como Sargento Mayor Angel Polibio Chaves, quien había abrigado 
en su mente, la creación de la Provincia de Bolívar, cos sus tres cantones. 
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La extensión superfi cial de la Provincia es de 4.148 kilómetros, según 
estudios realizados por el Instituto Geográfi co Militar, a través de aereofo-
tografías y mediciones computarizadas, con mínimo de error.

Esta medición, fue realizada en agosto del 2.006. 
Según el estudio realizado por el Ec. José H González G., quien manifi esta 
que en Bolívar las tierras se encuentran produciendo en las cinco zonas: 
Primera, Pàramos Andinos, con una extensión de 775 km2, su altura oscila 
entre los 3.000 y 4.000 metros sobre el livel del mar; continúa y dice: esta 
zona se  se divide en dos subzonas, la primera comprendida entre los 3.000 
y 3.500 metros sobre el nivel del mar, segunda entre 3.500 y los 4.000 me-
tros. La primera subzona, es la que más se aprovecha en cultivos agrícolas 
como: papas, trigo, cebada, habas, mellocos, quínua y pastos. El ciclo pro-
ductivo en esta subzona es retardado entre dos y tres meses.

La segunda subzona está cubierta de pajonales, utilizados en el pasto-
reo de ganado bovino y ovino, que se observa en abundantes cantidades 
que proveen de carne al mercado de Ambato y Riobamba.
El Ing. Agr. Luis Alberto López Cordovez, estima entre el 20 y el 30 por 
ciento de la superfi cie de esta zona, podía ser utilizada preferentemente 
en cultivos agrícolas, pudiendo el restante porcentaje ser utilizado en ex-
plotaciones pecuarias y forestales.
Acogiendo el 30 por ciento de extensión aprovechable, tendríamos en esta 
zona 23.250 hectáreas, para cultivos y 54.250 hectáreas para ganadería.

Páramos Interandinos Zona Segunda.- Con 388 km2, que  signifi ca el 
12 por ciento de la superfi cie provincial.  Localizada en la Hoya de Chim-
bo, entre la zona de Páramos Andinos y la zona seca y baja interandina, 
entre los 2.500 y 3.000 metros de altura.
En esta zona se encuentran los valles de Guaranda, Chimbo, San Miguel 
de Bolívar y Chillanes. La temperatura de esta zona oscila entre los 11 y 
16 grados. Para nosotros, es la zona más importante del sector serrano 
de la Provincia. En esta zona, puede observarse una escasez casi com-
pleta de bosques naturales.

La Cordillera de Chimbo, divide físicamente a la Provincia en cuatro 
regiones : El Valle constituído por la hoya, formado por la Cordillera Oc-
cidental y del Chimbo; el trópico y subtrópico asentados entre las estri-
baciones occidentales de la Cordillera del Chimbo y la Sabana tropical ; 
el valle del Suquiví, conformado por las estribaciones Sur del ramal “El 
Corazón” (Provincia de Cotopaxi), y, la Cordillera del Chimbo ( ocupa todo 
el sector Norte de la Provincia); y los páramos (3 y 4 mil metros sobre el 
nivel del ma), que ocupan el sector noreste de la Provincia.

Por encontrarse entre cordilleras, el territorio de la Provincia, es que-
brado, pero en él se han formado valles como el de Guaranda, Guanujo 
y San Simón y las mesetas tropicales. Al ser la única Hoya Longitudinal 
Occidental, esta Provincia goza de los más variados climas, desde el frío 
y húmedo interandino que encontramos en los lugares localizados desde 
los 3.500 metros hacia mayor altura, por debajo de los 10 grados y una 
lluvia por encima de los 800 milímetros. Un claro ejemplo, encontramos 
en la estación de Las Herrerías, que está midiendo permanentemente.
Tenemos el clima templado húmedo interandino, en la mayoría de las po-
blaciones de la Provincia, con una temperatura media que oscila entre los 
15 grados y con una media pluviosa superior a los 800 milímetros.

Existen sitios de excepción, en donde la media de lluvias es inferior a 
los 800 milímetros y son Guaranda y San Simón.
En la parte occidental de la Provincia, encontramos un clima subtropical 
en Balsapamba, Régulo de Mora, al Norte y noroccidente, Facundo Vela, 
San Luis de Pambil , Telimbela y San José del Tambo, con una tempera-
tura de 18 y 20 grados, y fi nalmente, los cantones que se encuentran en 
la parte Occidental como: Caluma, Echeandía y las Naves en la Sabana, 
gozan de un clima eminentemente tropical que oscila entre los 22 y 25 
grados (con una altitud de 600 metros sobre el nivel del mar).

La provincia de Bolívar, constituye una síntesis de la geografía ecua-
toriana que su extensión superfi cial goza de todos los climas y una gran 
variedad de productos agrícolas.
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metros sobre el nivel del mar y el punto de transición con los páramos y 
Montano Bajo entre los 300 y 500 metros.

En la zona de Montano Bajo, se observa la presencia de helechos ar-
borescentes y las palmas que son abundantes. Los árboles del bosque se 
encuentran entremezclados con los bejucos y debajo de ellos, una densa 
vegetación formada por árboles jóvenes y adultos.

En la formación Montano Alto, se encuentra especies que no aparecen 
en la formación anterior, como cedro de la Sierra, nogal, capulí, aliso, mo-
tilón, roble, arrayán, romerillo, etc.
En el límite superior de esta zona,  encontramos los chaparrales. En las 
hondonadas, este bosque arbustivo, se extiende hasta los páramos, sien-
do utilizado como combustible de leña.
Los bosques de esta zona, deben ser clasifi cados como bosques protec-
tores y en consecuencia, recibir el cuidado y preservación, ya que por la 
topografía tan accidentada y por las condiciones climáticas característi-
cas, su explotación indebida, desencadenaría procesos erosivos.

Las áreas agrícolas en explotación, están localizadas en los lugares 
de topografía suave y las áreas adyacentes a las vías de comunicación.

En Bolívar, la apertura de algunas vías en los últimos años, ha deter-
minado la incorporación de nuevas áreas de cultivo en esta zona, que 
generalmente se la siembra con banano, plátano, café, maíz, caña de 
azúcar, paitos, naranjilla, etc.
Pertenecen a esta zona agrícola, las siguientes parroquias: La Magda-
lena, San Sebastián, Telimbela, Facundo Vela, Julio Moreno, Salinas, 
Balsapamba, Bilován, San José del Tambo; los cantones, Chillanes, Las 
Naves, Echeandía y  Caluma, es decir, todo el subtrópico de la provincia. 
Estimamos que el área cultivada de esta zona, alcanza un 60 por ciento, 
lo que signifi carían unas 64.430 hectáreas.

El mal manejo del suelo está  determinando una progresiva erosión, 
que necesita detenerla con plantación de bosques naturales.

El cultivo de cereales en esta zona es sumamente intensivo y reapro-
vecha la mínima parcela de terreno para realizar el cultivo; llegando a la 
exageración del dicho popular que “en Bolívar se siembra hasta con es-
copeta”, en los  lugares inaccesibles al hombre.

Los cultivos principales de esta zona son: trigo, cebada, maíz, pa-
pas, centeno, avena, quinua, lenteja, arveja, habas, fréjol, garbanzo, ca-
buya negra y blanca. Entre las hortalizas, se cultiva principalmente la col, 
colifl or, cebolla blanca y paiteña, lechuga, remolacha, rábanos, zanaho-
ria blanca y amarilla, tomate, alcachofa, apio, achoccha, ají, espárrago, 
nabo, zambo, zapallo, etc.

Entre los frutales : manzanas, capulí, naranjilla, granadilla, tomate de 
árbol, taxo, pera, durazno, albaricoque, membrillo,etc.
Entre los forestales, encontramos el eucalipto, el ciprés, la  acacia, el sau-
ce, el roble y el álamo.

Estimamos que la superfi cie utilizada en los cultivos que hemos refe-
rido, por ser una zona intensamente cultivada, bien puede alcanzar el 90 
por ciento de su superfi cie, que cubriría unas 34.920 hectáreas.
Declives Exteriores de la Cordillera Occidental Zona Cuarta.- Esta es la 
más extensa de las zonas agrícolas de la Provincia con 1.454 km2, equi-
valentes al 45 por ciento de la superfi cie total, por lo que constituye la 
zona agrícola más importante.

Su altura varía, entre los 1.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. La 
alta humedad predominante durante todo el año, es la característica de 
esta zona. En esta zona de Montano Bajo, se encuentra el caucho y otras 
especies lauraceas, macharé y mascaré.Según el mapa de formaciones 
forestales del Ecuador, se puede observar que la zona comprende las 
formaciones denominadas Montano Alto, comprendido entre los 2.000 
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Piscurco al centro y Pusucama al Sur, que nos descubren, los exuberantes 
valles subtropicales de Limón y Echeandía, San Antonio y Telimbela, la Chi-
ma y Balsapamba, Guayabal y San José del Tambo, respectivamente, etc.

La extensión superfi cial de la Provincia  es de 4.148 km2, según medi-
ciones realizadas por el Instituto Geográfi co Militar, el año 2.006, quienes 
manifi estan que están sujetas a mínimos márgenes de error.

DENSIDAD POBLACIONAL.-De acuerdo a información otorgada por 
el  Instituto Geográfi co Militar, es de 44.28 habitantes por kilómetro cua-
drado. La población total de la Provincia es de: 183.665  habitantes; dis-
tribuídos de la siguiente forma: 130.000 habitantes, en el sector rural y 
que equivale al 70.78 por ciento y, 53.665 habitantes, en el sector urbano, 
que equivale al 29.22 por ciento.

El Dr. Carlos González G. manifi esta que por estudios de las ofi cinas 
de comercialización y Empresas de la Jefatura Agropecuaria Provincial de 
Bolívar en una proyección realizada en 1.982, sobre población, debería 
cumplirse lo siguiente: 
1.980 - 320.771 habitantes (222.551-hbts sector rural y 88.220 sector 
urbano)
1.985 - 336.881 habitantes (237.975, hbts sector rural y 98.906 sector ur-
bano).                                                                                                                                              
1.990 - 352.562 habitantes (242.343  hbts sector rural y 110.219 sector 
urbano).

Esta proyección, fue elaborada justamente hace un cuarto de siglo, 
y si no se ha cumplido matemáticamente por la presencia de varios fac-
tores como: la migración hacia países dentro del Continente a igual que 
han buscado otros continentes. Poblaciones fl otantes, que salen a otras 
provincias, en procura de días mejores. En las principales metrópolis del 
país, se encuentran radicados muchos bolivarenses. Para que el amable 
lector tenga un juicio cabal sobre la población del País y la Provincia, pre-
sento el siguiente cuadro demostrativo:

Bajos Declives de la Cordillera Occidental  Zona Quinta .-Comprende 
una superfi cie de 485 km2 el 15 por ciento de la superfi cie total de la 
Provincia, con alturas que oscilan entre los los 500 y 1.000 metros sobre 
el nivel del mar. Esta zona constituye un piso altitudinal inferior a la faja 
occidental de la llamada Cordillera de Chimbo, correspondiente a la zona 
Cuarta, siendo por lo tanto sus topografías similares.

La temperatura media anual oscila entre los 18 y 24 grados. Los culti-
vos propios de esta zona : banano, plátano, café, cacao, naranja y demás 
citrus, caña de azúcar, arroz, yuca, maíz, pastos y variedad de frutales 
tropicales.

Comprende esta zona : Facundo Vela, dividida con la zona Cuarta, 
Las Naves, Salinas, en la parte baja, Caluma (San Antonio), Echeandía y 
San José del Tambo. Fortuna Alta y Baja, Esther María y otras zonas del 
cantón Chillanes.

Por efectos de la aplicación de la reforma agraria y la colonización 
espontánea en esta zona del subtrópico y tropical, a donde se desplaza 
la población marginal de la Sierra, acuciada por la presión de la tierra o 
la posesión de mínimas parcelas, estimamos que existen en explotación 
agrícola, un 70 por ciento de su extensión, o sea unas 34.000 hectáreas.

En resumen, la extensión cultivada en las diferentes zonas agrícolas 
de la Provincia de Bolívar, alcanzaría a 233.700 hectáreas.

Para tener una visión panorámica del valor agrícola de la Provincia de 
Bolívar, un simple golpe de vista, cuando descendemos de las alturas del 
Arenal al pie del Chimborazo hacia el Sur-Occidente, nos muestra la po-
tencialidad agrícola a lo largo y ancho de la dilatada hoya formada entre 
la Cordillera Occidental de los Andes y la llamada Cordillera del Chimbo, 
en su parte serraniega.
Igual fenómeno se observa cuando nos encontramos en los balcones cor-
dilleranos del descenso hacia el subtrópico, Illuví al Norte, Cochabamba y 
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circunscripción anterior, para lo cual el 14  del mencionado agosto confi -
rió el mando del Corregimiento al Capitán de Dragones José de  Larrea” 
y el 11 de noviembre de 1.811 la Junta Gubernativa que funcionaba en 
Quito, acordó que el Asiento de Guaranda quedase erigido en “Villa” con 
todos los derechos y excenciones que como a tal le corresponde (Véase 
Hist. De Guaranda, por A. T. Barrera.)

En 1.813 el cura Próspero Vásconez, levantó el Censo de la pobla-
ción de dicho Asiento, en el que estaban incluídas las poblaciones de 
Guaranda, Guanujo, San Lorenzo, Chimbo, Asancoto, Chapacoto, San 
Antonio, Simiatug, Chillanes, San Miguel y Pallatanga, dando un total de 
15. 630 pobladores (Monografía de la Provincia Bolívar, por Arturo Gon-
zález Pozo). Como se ve el Asiento comprendía toda la Hoya del Chimbo 
y, además todos los declives occidentales de la baja “Cordillera de Chim-
bo”, o sea una delimitación, si bien imprecisa, pero mayor que la que 
hoy posee la Provincia de Bolívar. Decimos imprecisa, ya que “Camino 
Real” por ejemplo, donde obtuvieron el primer triunfo los patriotas, al mes 
completo de la Independencia de Guayaquil, o sea el 9 de noviembre de 
1.820.

Hay quienes creen territorio fl uminense, cuando en verdad se halla 
en territorio bolivarense, perteneciente a la parroquia Bilován. La Ley de 
División Territorial de 25 de junio de 1.824, de la Gran Colombia en su Art. 
11 determinó a Guaranda como a uno de los cantones del Chimborazo; 
más este estado de cosas duró solamente más de dos años; pues en 
noviembre de 1.826, Bolívar refundió la Provincia de Chimborazo, inclu-
sive Guaranda, en la Provincia de Pichincha. En 1.830, año en que se 
separó el Ecuador de la Gran Colombia, el territorio del antiguo Asiento 
de Guaranda, continuó dependiente del Chimborazo, hasta el año 1.860, 
en que el Gobierno provisorio de esta fecha, dividiendo el territorio en dos 
cantones : Guaranda y Chimbo, los incorporó a la Provincia de Los Ríos, 
incorporación que fue ratifi cada por la Convención de 1.861, constando 
por consiguiente en la Ley Territorial de aquel año.

CENSO DE POBLACION DE 1.950 AL 2.001

 AÑO              ECUADOR            BOLIVAR         TANTO POR CIENTO
1.950               3202.757               109.305                     3.4
1.962               4564.0                   139.593                     3.1
1.974               6521.710               144.593                     2.2
1.982               8138.974               152.101                     1.9
1.990               9697.979               163.149                     1.7   
2.001             12156.608               169.370                     1.4                     

El Tanto por ciento expresa la participación de la Provincia en relación 
al país. Anteriormente, anoté la cifra que maneja el I.G.M. referente a po-
blación y que es:
183.665 habitantes. Pero  de acuerdo a la proyección de la microrregión al 
2005, la provincia Bolívar tiene más de 200.000 habitantes. La superfi ecie 
actual de Bolívar es de 4.148 km cuadrados aproximadamente, cuyos 
datos mantiene el Instituto Geográfi co Militar y además sustento en un 
trabajo minucioso de sumar las hectáreas de tierras productivas, bos-
ques, páramos y tierras no productivas de acuerdo al Tercer Censo Agro-
pecuario Nacinal del 2000 capítulo Bolívar. 

PARTICIPACION DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR EN LA INDEPEN-
DENCIA DEL ECUADOR. 

Creo conveniente para enfocar este capítulo, recordar a los amables 
lectores, que Guaranda fue un verdadero bastión de los realistas y muy 
a pesar de la persecución que tuvieron los mestizos, criollos e indígenas, 
siempre estuvo presente el gran deseo de libertad  y terminar con la domi-
nación española. Voy a permitirme transcribir una parte de un escrito del 
polifacético ensayista e historiador Don Luis Aurelio González, en el que 
se refi ere a la Provincia de Bolívar, en lo concerniente a la Etapa Heroica.-
“En agosto de 1.809 en que se dio el Primer Grito de la Independencia en 
Quito, la Junta Suprema de Gobierno, procedió a arreglar la administra-
ción de estos territorios y conservó el Corregimiento de Guaranda, con su 
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Los realistas acantonados en Guaranda, preocupados de este avance, 
proponen arreglos de paz, que no fueron aceptados y que en Cabildo 
Abierto, decidieron delegar al fraile realista francisco Javier Benavides, 
para que se traslade a Guayaquil llevando un pedido, en el que se mani-
festaban que no se debía derramar más sangre, que cada provincia, se 
mantenga dentro de sus límites y que el cura debería buscar todos los 
arbitrios religiosos para mantener la paz.

El Coronel Urdaneta, que avanzaba hacia Guaranda, no le dejó pasar 
de Sabaneta (Playas de Montalvo) y le obligó al cura Benavides regresa-
ra a Guaranda, manifestándole que él tenía instrucciones del Supremo 
Gobierno de Guayaquil y que el avance no puede detenerse ya que esas 
son las intenciones del Libertador de Colombia y el General San  Martín.

Guaranda era cuartel general de Urdaneta el 12 de noviembre de 1.820, 
pero no olvidemos que las tropas patriotas siguen avanzando para empe-
sar el ascenso del ramal occidental, como también el Coronel Forminaya, 
jefe realista, se encuentra en la hacienda de Angel Barba,Alguacil Ma-
yor del Asiento de Guaranda que pasaba con su familia por temporadas. 
Es aquí en donde Josefi na Barba, hace amistad con Forminaya, quien le 
conversa todos los planes y tácticas de guerra que utilizará contra los 
patriotas. Llegada la noche, Josefi na simuló ir a dormir, salió Josefi na por 
el camino del Salto que conocía a igual que su amado Pedro Tobar, quien 
comerciaba con hielo del Chimborazo hacia las poblaciones de Babaho-
yo, Vinces, Catarama y hasta Guayaquil. Pedro, le había conversado a 
Josefi na que proto ingresará a formar parte del ejército patriota, esa fue la 
gran razón que le llevó a realizar esta hazaña heroica. Caminó toda la no-
che logrando sortear todos los peligros que entrañan las selvas milenarias 
y cuando su cuerpo agotado ya no podía más, tuvo que dormirse unas 
pocas horas. Despertó sobresaltada y continuó caminando, logró atrave-
sar el Río Jorge y muy pronto llegó al recinto ANGAS, en donde se encon-
traban las tropas patriotas, en las que venía Pedro Tobar, quien alcanzó a 
divisar a su amada Josefi na. Se reunieron con Urdaneta,Pedro, Calderón, 
Josefi na y otros. Hicieron croquis estratégico ya que Pedro conocía la 

Pero en este anexamiento parece que se disminuyó la parte Sur-Este 
del antiguo  Asiento, la sección de Pallatanga o sea desde el Río Cañi, 
afl uente pequeño del Río Chimbo, toda la banda izquierda de éste hasta 
el puente de Chimbo cerca de Bucal y los cerros de Linaje, en la Cordi-
llera Occidental de los Andes, territorios que ubicados en plena Hoya de 
Guaranda, pertenecen a la Provincia de Chimborazo.

La Convención de 1.883-1.884, mediante proposición y gestiones de 
distinguidos guarandeños, Drs. Angel Polibio Cháves y Gabriel Ignacio 
Veintimilla, Diputados por Los Ríos, y apoyados por los convencionales 
: Coronel Vargas Torres, Dr. Marcos Alfaro, Dr. Alejandro Cárdenas, Dr. 
Gabriel Ullauiri, Don Juan Abel Echeverría, Don  Belisario Quevedo, Don 
Ricardo Cucalón, Don Reinaldo Varea, General F.J. Salazar, Dr.Angel Mo-
desto Borja, Coronel Martínez Pallarez, Don José Moreira y otros, que 
merecen nuestro reconocimiento, erigió como entidad politica indepen-
diente, igual que la Provincia de El Oro el 23 de abril de 1.884, la Provincia 
de Bolívar con los siguientes límites : Norte montañas subtropicales de la 
Provincia de León; Este, páramos occidentales del Tungurahua y Chim-
borazo hasta el Sur de “El Puyal” y montañas subtropicales de ésta última 
hasta las márgenes izquierdas del Río Chimbo; Sur, montes de “El Gua-
yas” y al Occidente, faldas  y declives más occidentales de la Cordillera 
de Chimbo, o sea principio de la llanura de Los Ríos.

Desgraciadamente, nuestra Provincia ha sido cercenada por la her-
mana Provincia del Chimborazo, toda esa gran extensión superfi cial de 
la margen izquierda del Río Cañi, y jamás nuestros Diputados u otras 
autoridades tuvieron la valentía de reclamar,territorios que correspodían a 
Bolívar desde que fue Corregimiento de Chimbo. De igual manera, la Pro-
vincia del Guayas, ha querido llevarse esa rica y exuberante zona de San-
ta Rosa de Agua Clara, en contubernio con los mismos bolivarenses…

Después del triunfo de los Patriotas en Guayaquil el 9 de Octubre de 
1.820, el ejército se dirige hacia el interior del país, con la fi nalidad de 
romper el yugo que pesaba sobre los pueblos hermanos, en cambio, des-
de Quito, bajan tropas para reforzar el cuartel de Guaranda. 
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y su cadáver profanado, su cabeza fue enviado en una jaula hacia Quito 
y expuesta en el puente del Machángara, para escarmiento de los que lu-
chan en contra del Rey; de igual manera, su mano se colocó en un árbol, 
denominado AYAMAQUI, a la entrada de Guaranda (mano de muerto). 
Según el parte ofi cial 410 patriotas fueron las víctimas entre muertos y 
heridos y 120 prisioneros.

Esta derrota de Tanizahua, defraudó a los guarandeños y todos los 
bolivarenses, que su  independencia naciera cuanto antes.

Pero como no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla, el 
2 de septiembre de 1821, casi a los 8 meses del descalabro de Tanizahua, 
el General Sucre, entra en Guaranda con 1.500 hombres, repartidos en tres 
batallones y precedido en el avance de Illinworth, según A. T. Barrera.

Después del triunfo de la caballería patriota en Tapi, el General Sucre, 
llega a Riobamba, el 22 de abril de 1.822 y cuidadoso de la organiza-
ción administrativa regional hizo promulgar un bando con un Acuerdo, 
en cuyo art. 1º “El señor Coronel Graduado León de Febres Cordero está 
nombrado Gobernador Comandante Militar de los cantones Riobamba 
y Guaranda y encargado de su organización Gubernativa”. El original de 
este Acuerdo reposa en los archivos municipales de Riobamba. A. T. Ba-
rrera. Al consumarse la reacción Goda en Guaranda, promovida por el Dr. 
Víctor Félix de San Miguel, Sucre envió al Coronel Hermógenes Maza con 
dos compañías montadas del batallón “Alto Magdalena” para sofocar la 
insurrección: Antes que llegara Maza a Guaranda, los realistas sostuvie-
ron un choque con los habitantes de  Guanujo, ganados a las ideas repu-
blicanas. Maza se apoderó de Guaranda el 15 de mayo de 1.822: “era un 
hombre de mal corazón, cometió horrendos atropellamientos contra los 
vencidos; entre otros citamos el cometido con el anciano español Cam-
paña, a quien hizo azotar, y lo obligó llevar a sus espaldas, una carga de 
víveres hasta Babahoyo”. (Hist. Del Ecuador- Cevallos).

zona como la palma de su mano, y a Josefi na hicieron que regrese a su 
hacienda con todos los cuidados que el caso requería. Inmediatamente 
Urdaneta ordenó que el batallón se organizaría en tres: Uno avanzaba por 
el camino del Salto, el otro tomaría el ramal de Sandalán y el otro batallón 
avanzaría por camino Real. Forminaya se encontraba en la parte elevada, 
pero al realizar escaramusas los patriotas que avanzaban por el Salto,o 
sea por el centro, los españoles atacan hacia el centro y es el momento 
que les cercan los dos batallones que se encontraban a la retaguardia. 
Reina el pánico en los españoles, frente a la valentía y bravura de los 
patriotas, que al verse perseguidos, rodaban, se hacían daño entre los 
mismos abriéndose paso y evitar la muerte segura. Después de varias 
horas de encarnizado combate, triunfan los patriotas en  CAMINO REAL, 
sitio cercano a la población de Bilován, gracias a la valentía de Josefi na 
Barba, quien jugó un papel preponderante  En síntesis esto fue EL COM-
BATE DE CAMINO  REAL. 

Después del triunfo de Camino Real, el día  DIEZ de NOVIEMBRE de 
1.820, por la tarde entran a Guaranda, en medio de vítores y proclamas 
para acto seguido fi rmar la Independencia de Guaranda.

EL COMBATE DE TANIZAHUA.-Una vez dado el combate de Huachi, 
en el que desgraciadamente perdió el ejército patriota, se reorganizó el 
ejército guayaquileño y al mando del Coronel Graduado José García, ar-
gentino, de la Provincia de Tucumán, se lanzó con 630 soldados volun-
tarios para reconquistar Guaranda, que en esta época (1.821), se encon-
traba tomada por 500 realistas, bajo el mando del Comandante Piedra. El 
Coronel García, con sus 630 voluntarios se había ubicado en Tanizahua 
y el 3 de Enero de 1.821, se encontraron ambos ejércitos, en donde se 
llevó a cabo un encarnizado combate, en el que parecía que el triunfo 
acariciaba a favor del bravo tucumanés, pero claro asoma la presencia 
traicionera del cura Benavides, cuando los realistas ya se habían reple-
gado hacia una pequeña colina, mientras tanto el mencionado fraile se 
encontraba emboscado en una quebrada por donde debían pasar los pa-
triotas, cayendo prisionero el Coronel García, quien fue fusilado ipsofacto 
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fensa de la Restauración Colonial era grata a Dios, y que morir por el Rey 
era morir por la religión. Hay que considerar, así mismo que la continua 
movilización, a la Costa y al interior, de gente armada realista, sirviendo, 
Guaranda por su posición autoridades (garganta del camino de Quito a 
Guayaquil) de centro de operaciones militares, impidiera a los criollos de 
la clase media o de las clases populares que manifi esten sus sentimien-
tos patrióticos. Esto explica que al ir Maza a Guaranda no tropezara con 
la porfi ada resistencia del pueblo “americano”, sino con la de las  tropas 
realistas.

Para terminar este capítulo hemos de indicar que la Ley de División 
Territorial de la Gran Colombia, dictada el 25 de Junio de 1.824, determi-
nó en el No 3 del Art. 11 como cantones de la Provincia de Chimborazo 
a los de Guaranda, Riobamba, Ambato, Guano, Alausí y Macas, tocando  
la ciudad de Guaranda ser cabecera del cantón homónimo; pero este 
estado de cosas no duró sino hasta el 24 de Noviembre de 1.826, fecha 
en que el Libertador Bolívar, por penuria rentística, refundó los cantones 
de la Provincia de Chimborazo, inclusive Guaranda, en la Provincia de 
Pichincha, y por las mismas razones, suprimió temporalmente otras dos 
provincias del territorio ecuatoriano (este Decreto corre inserto en las me-
morias de O.Leary).

GUARANDA EN LA VIDA REPUBLICANA

La ciudad de Guaranda a partir de 1830, fecha en que el Ecuador se 
separa de la Gran Colombia, ha tenido que atravesar por muchas vicisitu-
des, las mismas que ha vivido el país en su vida republicana, por el apego 
y conexión política de sus habitantes, por lo que toda la provincia ha sido 
campo obligado de batalla o por lo menos campamento provisorio en la 
mayoría de levantamientos y hasta guerras intestinas del país.

Unos historiadores mantienen que en 1832 en el mes de agosto, fue 
fusilado en Guaranda el Coronel López de nacionalidad española, en 
cambio otras fuentes manifi estan que fue en san Miguel de Chimbo, jus-

Las crueldades realizadas por Maza, testimonian Don Fernando Ayar-
za y Don José Antonio Miró, posteriormente generales que acompañaron 
a Maza en esta campaña y se horrorizaron de represalias extremadas a 
que acudió su jefe, contra españoles y no españoles, el simbolismo de 
su apellido, y para quien la fl agelación era tormento favorito, según el 
historiador Cevallos. El referido Maza, conquistó desde esa época, fama 
de sanguinario, triste celebridad por cierto;  de sacrifi cador a sangre fría 
de niños y mujeres asilados en templos. Se le relevó, reemplazándole 
con Pedro Alcántara Herraín, que fue lo contrario de Maza, ya que era 
una persona humanitaria y caballerosa, que por méritos llegó a General y 
Presidente de Colombia.

Los historiógrafos, al narrar estos acontecimientos, tildan a los gua-
randeños de frenéticos realistas, presentando a Guaranda como una es-
pecie de vendé, razón por esto que Bolívar, denominaba a Guaranda por 
su tenaz oposición a mano armada “el Pasto de Quito”, según se lee en 
el Tomo 9 ( Pág. 236 del Archivo Santander ) y sin considerar que entre 
los Próceres de la Independencia existen un Echeandía, oriundo de Gua-
randa, que junto con su compatriota Francisco Farfán, participó de los 
laureles de Boyacá; un Miguel Muñiz, también  guarandeño que estuvo en 
el épico campo de Junín y que ascendió hasta Comandante de ejército; 
un Nicasio González ,objeto de apoteosis patriótica en la Plaza principal 
de Guaranda, ante más de diez mil ciudadanos por haber sido veterano 
de  la  Guerra Magna y que falleció de más de cien años de edad, etc.
Continúa A. T. Barrera: Para desentrañar la verdad histórica acerca del 
matiz realista de Guaranda hay que atender al siguiente factor: ya sea por 
el incendio de 1.802, ya sea especialmente, por los abusos de extorsio-
nes de las autoridades españolas y con singularidad de las tropas soste-
nedoras del coloniaje que de Quito a Guayaquil y viceversa, pasaban por 
el lugar, la principal gente criolla o americana había trasladado sus resi-
dencias a otras poblaciones. El núcleo de familias españolas europeas 
radicadas en Guaranda naturalmente no convenía con el advenimiento 
de la República; y la plebe incluida de fanatismo, era sugestionada por 
algunos párrocos, por el estilo de Benavides, que predicaban que la de-
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randa, para lo que tenían que envenenar al cartero; pero cerca de Mocha 
encontraron al cartero que iba con dos soldados, simularon hospedarse en 
la hacienda de Chuquipogyo el 17 de noviembre para envenenarle, pero 
resulta que el veneno hizo efecto cuanto antes y un miliciano se adelantó 
con la valija a Guaranda en donde debían denunciar este crimen.
En diciembre de 1884 asomó otra intentona revolucionaria y por el apre-
samiento del Presidente Roca y su conducción a Guaranda, en donde 
debían concentrarse varios revolucionarios que venían de Guayaquil. 

En 1850, los milicianos Guarandeños que iban bajo el mando del Co-
ronel Baquero, dirección a Riobamba se sublevaron en el camino gritando 
¡VIVA ELIZALDE! y se regresaron a Guaranda.

Penetraron en Guaranda en 1851, partidarios del General Urbina, pero 
los guarandeños no se mostraron dispuestos a secundar el golpe revolu-
cionario de Guayaquil y al fi nal se nombró Jefe Supremo a Urbina.

En 1859, se libran escaramuzas en Guaranda entre tropas defensoras 
del Gobierno de Robles y tropas del Gobierno Provisorio. El 3 de junio en 
Tumbuco cerca de San Miguel, se da el combate y sale derrotado García 
Moreno que se libró de caer prisionero, gracias a que el Capitan Veintimi-
lla le facilitó su caballo, de lo contrario, caía  prisionero. En el mismo año 
(1859) en Guaranda renuncia el Presidente Robles (Historia del Ecuador 
J.L.R. página 424 Primer tomo).

García Moreno hizo centro de operaciones en Guaranda a mediados 
de 1860 y obtuvo  los triunfos de los combates de: piscurco, Yahüi y el 
Socavón; el 7 de mayo de 1860  la ciudad estuvo a  punto de ser saquea-
da por los  Pastusos, traídos por  el Dr. Rafael Carvajal, miembro del Go-
bierno Provisorio, crimen que no se consumó gracias al arrojo y  valentía 
del pueblo, fue el 7 de mayo que doña María Cruz Durango,  que al ser 
atacado el cuartel repartió cartuchos a sus paisanos y dirigió la defensa 
hasta que fueron derrotados por las mujeres, que fi nalmente se levanta-
ron con piedras y ceniza, según manifi esta (Ángel T. Barrera).

tamente con otros militares del batallón Flores, por abusos continuos 
contra sus subalternos.
En 1834, Guaranda fue ocupada por el General Barriga al mando del Ejér-
cito restaurador, y en cambio el Gral. Flores con el Ejército Convencional, 
que tenía que decidir en Miñarica.

En esta época se cometen toda clase de abusos y atropellos contra 
niños y  el bello sexo, estos bárbaros dirigidos por Otamendi, se llevaron 
caballos y mulares, y cuanto encontraron. Rocafuerte encontrándose de 
gobernador de Guayaquil solicita al Presidente Juan José Flores, se cons-
truya la carretera de Guaranda a Quito, para lo que era necesario traer co-
lonos europeos, preferentemente labradores alemanes; para 1843, asoma 
en Guaranda un cuadro estadístico poblacional: nacimientos 1394; 214 
matrimonios y 644 fallecidos.

En la transformación “Marxista” de 1845 Guaranda fue la última en 
pronunciarse y mejor estuvo con Otamendi en el combate de la “Elvira”; 
dicen que el Presidente Flores, que venía desde Quito, tuvo que pec-
noctar en Guaranda  debido a que en Ambato recibió una patada de un 
caballo.

La Convención de Cuenca, eligió a Don Ramón Roca como Presidente 
Constitucional quien se posesionó en 1846 y nombró corregidor de Gua-
randa a Don Francisco Gabiño.
Juan José Flores, amenazó con invadir y tomarse el poder, Roca ordenó 
la confi scación de dos haciendas ubicadas en Guaranda, y la prisión de 
Don Eugenio Icaza Administrador y yerno de Flores, acusándole de cons-
pirador; pero al trasladarle a Icaza hacia Quito, debía dormir en Guaranda; 
el jefe de esta plaza era el Coronel Antonio Manrique muy amigo de Icaza, 
simularon el reposo,  logrando que se fugara el preso y Roca culpabilizó a 
Manrique, castigándole en 1847 por este delito.

En Guayaquil asomaron brotes de conspiraciones por derrocar a Roca, 
para lo cual decidieron adueñarse de la valija del correo que llegaba a Gua-
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con  Guaranda como su capital. Su primer Gobernador fue el Dr. Ángel 
Polibio Chaves, quien dotó a su ciudad el Colegio Del Buen Pastor, ya 
antes de la creación de la provincia había una escuela regentada por los 
Hermanos Cristianos.

En la época de Caamaño, Guaranda fue provista de una buena casa 
de gobierno al igual que la inauguraron el servicio telegráfi co; en 1887 
hizo la aparición el primer periódico “Bolivarense”.
Por el año de 1895, se dió la toma de la Plaza y ciento veintitrés hom-
bres, se prepararon para el ataca con el Coronel Hipólito Moncayo el 9 de 
abril. Escribe el Coronel Ángel F. Araujo participante en la jornada, quien 
narra lo siguiente: “En la mañana del 9 de abril, ocupábamos la Plaza del 
pueblo de Guanujo, pero las  Columnas “Chimborazo” y “Vengadores de 
la Patria”, formaban solo un total de 82 hombres disponibles, incluyendo 
los jefes que comandábamos; los jóvenes diseminados en el trayecto, no 
alcanzaban a incorporarse. Allí fue donde llegó a nuestras manos una co-
municación que había sido enviada por la Sra. Esposa del Dr. Veintimilla. 
En dicha comunicación nos informaba, que el Coronel Montenegro, (jefe 
Militar de la Plaza) disponía de 350 hombres bien equipados y atrinchera-
dos. Nos detallaba posiciones y nos hacía saber que su esposo con los 
patriotas que le acompañaban esperaban nuestra presencia para com-
partir con nosotros, así de los azares del combate como de los laureles 
de la victoria”.

“Inmediatamente destacamos una pequeña partida compuesta de cinco jó-
venes comandados por el Mayor José Manuel Vela, para batir el campo, y nos 
concretamos a revisar el campo y a combinar el avance de nuestros valientes”.

“Pocos momentos después sonaron las primeras detonaciones, pues, el 
enemigo había roto sus fuegos contra nuestros exploradores. No había como 
dejar a estos, y hubo de comprometerse en heroico y desigual combate”.

“Nuestros combatientes sabían bien que el número de cápsulas que 
cargaban era tan reducido que penosamente serviría para iniciar la acción, 
siendo  preciso aprovecharlas cara a cara para arrancarlas del enemigo, y 
se mandó el avance de los soldados del inmortal Córdova en Ayacucho, 

El Gobierno Provisorio, de García Moreno, incorporó los cantones de 
Guaranda y Chimbo a la Provincia de Los Ríos.

El 30 de octubre de 1867  la legislatura nacional creó el colegio de se-
gunda enseñanza en Guaranda, habiendo sido Don Pedro Carbo el gestor, 
y posteriormente a este plantel, se le puso el nombre de este Patricio  gua-
yaquileño. Un nuevo terremoto disminuyó las casas de Guaranda en 1868.

El 14 de diciembre de 1874 se llevó a cabo el combate en la loma de 
los molinos, que duró más de tres horas, entre los ejércitos que defendían 
al Gobierno de Borrero y el ejército que sostenía la Jefatura  Suprema de 
Veintimilla; el combate se prolongó hasta el Socavón que fi nalmente triun-
fó Veintimilla y entró a Guaranda por la tarde, lanzando enfática proclama 
que días antes también triunfaría en Galte.

Guaranda fue visitada por la Baronesa de Wilson en 1879. En octu-
bre de 1882, se sostiene un tiroteo contra las fuerzas del Dictador Vein-
timilla; mientras Ángel Polibio Cháves regresaba con otros desterrados 
para combatir la dictadura inicua, entraba la expedición por Macará. En 
la mente del Dr. Cháves  siempre estuvo el ferviente deseo de la forma-
ción de la Provincia de Bolívar, teniendo como capital a Guaranda, se 
facilita un poco cuando concurre a la Convención de 1884, en calidad 
de Diputado, una vez planteado el problema, encontró resistencia a su 
proyecto; también tuvo apoya de su compatriota  también Diputado el Dr. 
Gabriel Ignacio Veintimilla y de los siguientes hombres importantes  y que 
la provincia es eternamente grata por el apoyo que supieron brindar y son: 
Coronel Vargas Torres, Dr. Marcos Alfonso, Dr. Alejandro  Cárdenas, Dr. 
Gabriel Ullauri, Juan Abel Echeverría, Belisario Quevedo, Ricardo Cuca-
lón, Reinaldo Varea, Gral. Salazar, Dr. Ángel Modesto Borja, Crnl. Martínez 
Pallares, José Moreira, y otros.

En el debate propusieron, que para que no haya desmembración te-
rritorial de Los Ríos, sea Guaranda la Capital, en vez de Babahoyo, esto 
propuso Baquero Dávila. El 15 de Mayo de 1884, se inauguró la  Provincia 
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Silva como valiente es generoso, respeta la condición y el denuedo de la 
dama, y le pide retirarse; ésta insiste en su temeraria acción. Entonces 
Silva tratando de intimidarla a fi n de conseguir el que se oculte y librarle 
así del peligro amenazante, dispara contra el capitel de la ventana. Más 
la heroica dama desprecia las balas como desprecia todo intimidación”.

“La sangre enardecida  agita el corazón de los combatientes. En otra 
de las bocacalles comprendida en la línea de fuego, combate bizarramen-
te un adolescente que apenas contaba con 14 años de vida y que corres-
ponde al nombre de Marcelio Montenegro. No es una obligación militar 
ni alguna aberración patriótica la que le impele; es el tiempo sentimental 
de su amor fi lial el que lo induce. El Coronel Darío Montenegro es el Jefe 
militar de la Plaza y Marcelio combate en defensa del honor y de la vida 
de su padre”.

“Después del triunfo, gran número de patriotas bolivarenses se nos 
presentaron ofreciéndonos sus servicios” (Araujo Episodios de campaña 
y relatos históricos, 1922).
Cuatro de los liberales que combatieron el 9 de abril fueron después ge-
nerales a saber: Don Delfín B. Treviño, Don Julio Andrade, Dr. Emilio María 
Terán y Don Francisco Hipólito Moncayo, a su lado pelearon Emilio Ba-
quero, Javier Dávalos P., Torcuato Gallegos, Teodoro Chiriboga, J.Alberto 
Araujo, Ricardo Cajas, Luis Pinto, Lizardo Granizo, Francisco y César Por-
tilla, Carlos y Julio Fernández, Luis y Teófi lo Quiroga, Augusto Martínez y 
otros.     

        
Hemos visto la participación de Guaranda en la vida republicana y que 

culmina con el advenimiento del Liberalismo y si tomamos en cuenta la 
vida como provincia, hasta 1900 han transcurrido 16 años, un poco más 
de tres lustros; pero en el transcurso del siglo XIX podemos decir que 
este tiempo se utilizó en organizar a la provincia en los diferentes campos 
como: educación, vialidad, salud, agricultura, ganadería, electrifi cación, 
comercio, economía e industrialización.

con el “armas a discreción y al grito de “VIVA LA HONRA NACIONAL”, 
avanzaban con admirable desmiedo sobre el enemigo, ganándole sus po-
siciones y pertrechos. Tres horas y media de rudo batallar fueron sufi cien-
tes para que el enemigo abandonara el campo replegándose a la ciudad, 
como el último remedio de sus resistencia”.

“No es nuestro ánimo describir cada uno de los muchos heroísmos 
que ese puñado de valientes realizó en esta histórica acción de armas; 
pero sí queremos dejar constancia de las sublimes acciones, de las he-
roicas guarandeñas cuyos nombres pueden dignamente campear con los 
de Doña Josefa Sáenz en “Pozo de Piedra”, de Doña Manuela Valdés en 
el “Real de Lima”, de Doña Marieta de Veintimilla en la batalla del “10 de 
Enero” en Quito”.

“El combate había recrudecido vigorosamente en la población de 
Guaranda. El grupo que combatía a las inmediatas órdenes del denodado 
Mayor Villacrés, avanzaba combatiendo por una de las calles y con admi-
ración y sorpresa descubren en el balcón de una casa, la simpática fi gura 
de una mujer que con vos fi rme y persuasiva aplaude su valor y estimula 
su  patriotismo. Era Doña Dolores Vela de Veintimilla. Los combatientes 
sudorosos y fatigados agradecen los aplausos y le piden guardarse del 
peligro. Ella desaparece del balcón pero es para lanzarse a la calle asida 
de una poma de vino, para refrigerar con él la seca garganta de los abne-
gados jóvenes, despreciando heroica los proyectiles de los enemigos”.

En las fi las contrarias, donde también son ecuatorianos los comba-
tientes, se desarrollan escenas que prueban que los defensores de la Pla-
za son dignos  émulos de los atacantes”.

“Una de las bocacalles situada dentro de las líneas de combate, for-
mada por aquellos, está defendida por un pelotón que lo comandaba  el 
Sargento Mayor Don Virgilio Silva. En lo más recio de la contienda pre-
sentase en el balcón de su casa la Sra. Leticia Montenegro de Durango e 
increpa a estos, manifestándose decidida por el triunfo de los atacantes. 
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Existen otras carreteras que están fi rmados los contratos y que se 
encuentran trabajando como: Carretera Guanujo-Echeandía pasando 
por “La Piedra”, Illubí-Echeandía, por un valor de 16, 000,000 de dóla-
res. La carretera Echeandía-Chazojuan, han mejorado y al momento le 
están lastrando; Echeandía-Ventanas, se encuentra asfaltada. La carrete-
ra Guaranda-Salinas, se encuentran trabajando, y pronto concluirán con 
carpeta asfáltica. San Pablo-Chillanes se encuentra asfaltado. Las demás 
carreteras serán analizadas en sus respectivas localidades.

En el campo de la salud no podemos ser neófi tos, si hemos progre-
sado, están anotados los hospitales, Centros y Sub Centros de Salud 
existentes en la provincia; presencia de salud del Estado como también 
de Clínicas particulares que prestan excelentes servicios. En la actualidad 
el Seguro ya cuenta con su hospital propio y lleva el nombre de un distin-
guido galeno guarandeño, Dr. Humberto del Pozo Saltos, esperamos que 
lo administren bien, con médicos en cada una de las especialidades, para 
no tener que viajar a Riobamba, Ambato, Quito o Guayaquil; deben poner 
los pies sobre la tierra ciertos médicos déspotas que sí los hay y ser ému-
los de aquellos que son y tienen un trato diferente a los pacientes, que les 
examinan, les dan buenos remedios, si hay en  el seguro en buena hora, 
de lo contrario se adquieren en las farmacias particulares, lo necesario es 
curarse de las dolencias que les llevó a esa casa de salud.

AGRICULTURA.- A pesar de que existen cuadros estadísticos sobre 
el Tercer Censo Nacional Agropecuario de 1999 al 2000, en donde se 
refi ere a tenencia de la tierra, producción total provincial y por cantones, 
creo conveniente transcribir de la obra del Dr. Carlos González sobre es-
tructura agraria de la provincia, en donde simplifi ca la importancia de la 
agricultura (Páginas 82-83), según estudios realizados por el Ministerio de 
Agricultura, Junta nacional de Planifi cación y otros autores locales como 
el Economista José Humberto González, a los que constantemente re-
currimos para este artículo, podemos decir que hasta 1954, existía en 
la provincia 28 predios mayores de 500 hectáreas, que controlaban el 
36% de la superfi cie total investigada, mientras que 11493 explotaciones 

En el campo educativo si hemos mejorado, si comparamos que a fi nes 
del siglo XVIII Guaranda tenía solo el colegio “San Pedro” y posteriormen-
te pasó a llamarse “Pedro Carbo”, en el mismo que ya podían adquirir 
el título de bachiller, situación que no podían antes ya que debían viajar 
a Riobamba, en donde  obtenían el título de Bachiller para continuar los 
estudios universitarios en Quito.

Con la presencia del Liberalismo se crean los Normales en Quito y 
Guayaquil, en donde se preparan los primeros Profesores normalistas; a 
partir de la década del 30, ya tenemos en Bolívar el Normal Rural “Ángel 
Polibio Chaves” (22- X11- 1.938) que ha preparado millares de profesores 
normalistas diseminados a lo largo y ancho del país.

Posteriormente se crea en Guaranda el Colegio “Ángel Polibio Cha-
ves” con el Bachillerato en educación, en el que mejoramos los títulos las 
décadas del 60 y 70. En toda la provincia se han creado colegios, escue-
las,  jardines de infantes; inclusive en las parroquias y recintos, como el 
caso de Conventillos donde ya existe un Jardín de Infantes; y la Universi-
dad que recientemente cumplió 21 años de su creación (1989).

Hay un capítulo expreso donde el amable lector puede con deteni-
miento visualizar unos cuadros estadísticos proporcionados por el Depar-
tamento de Estadística de la Dirección  Provincial de Educación Hispana. 
Mi rechazo para ciertos funcionarios de la Dirección Intercultural Bilingüe 
que no me proporcionaron información.

VIALIDAD.-De los característicos caminos de tierra que han sido co-
munes en nuestra provincia, hoy en el presente siglo XXI están trabajando 
la carretera Río Blanco - Guaranda con carpeta asfáltica. Sin olvidar que 
desde la década del 80 hemos utilizado la carretera que construyó el “Ba-
tallón Chimborazo”, de Guaranda - Ambato pasando por Juan Benigno 
Vela. Se encuentra  trabajando la carretera Guaranda - Chimbo - San 
Miguel - Las Guardias - Balsapamba.
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Decía que sí hemos mejorado en este aspecto ya que la provincia se 
encuentra electrifi cada hasta en los lugares más apartados. Para hablar 
de industrias en Bolívar, signifi ca que la energía eléctrica, no debería ser 
tan cara; hace falta la presencia de capitales, que los bancos vean la 
forma de extender préstamos a largo plazo. La pequeña  industria sí está 
funcionando en Facundo vela, Guachana, Telimbela, parte de Balsapam-
ba en lo referente a la elaboración de panela granulada o molida, miel y 
aguardiente, en el caso de Echeandía que entrega a las embotelladoras 
de Manabí y Guayas.

Somos dueños de Caolín de colores en Balsapamba, Toroloma, Las 
Guardias, etc , pero no existe una fábrica de cerámica, toda la materia 
prima llevan en grades bolquetes y camiones para Riobamba, Ambato, 
Latacunga y Guayaquil.

En el aspecto arquitectónico de la ciudad, sin la presencia de Mons. 
Cándido Rada no hubiese en Guaranda y varios  cantones de la provincia 
los hermosos edifi cios que él construyó así como todas las ciudadelas 
que fueron iniciadas en la década de los 60.

                                              

menores de 5 hectáreas, representaban el 62% de la superfi cie total. En 
1968, los predios mayores de 500 hectáreas disminuyen su superfi cie en 
más de 70.000 hectáreas, fenómeno que se agudiza alarmantemente a 
partir de 1972 en que se comienza a aplicar la Ley de Reforma Agraria. 
En 1968 las explotaciones menores de 5 hectáreas, se vieron incremen-
tadas en 9.713 hectáreas, respecto del año 1954 y a partir de 1972, se 
incrementan casi al doble, lo que trae la ruina agrícola y económica de 
la provincia, por la mala aplicación de la ley de reforma agraria  que se 
lo aplica en sentido eminentemente político, produciendo la atomización 
de la tierra y la creación de ínfi mas unidades agrícolas que no satisfacen 
ni siquiera la economía hogareña, produciendo, como consecuencia el 
abandono de la tierra y el éxodo del campo hacia las ciudades que cons-
tituyen los principales polos de desarrollo”.

La provincia de Bolívar que hasta 1972 ocupaba el primer lugar en la 
república dentro de la producción de trigo, a partir de ese año comienza 
su descenso hasta en la actualidad ocupar uno de los últimos lugares. 
Esta es un de las principales causas de la migración y el ínfi mo índice de 
crecimiento vegetativo, el más bajo del Ecuador 1.3%, según los datos 
proporcionados en julio de 1981 por el Instituto Nacional  de Estadísticas 
y Censos”.

Se acaba de ratifi car, que ocupábamos el primer lugar en la produc-
ción de trigo y por eso, para almacenar sugirieron la construcción de cilos 
en San Miguel, que pertenecían a EDIALGE, y que nunca utilizaron por 
diferentes razones. Todo o casi todo el trigo que se almacena en los cilos, 
van a parar a las molineras de Guayaquil, pudiendo nosotros en Bolívar 
poner un molino con capacidad para utilizar esta materia prima y que 
benefi ciaría a nuestros agricultores y tendríamos una harina más barata.

ELECTRIFICACION.-Sabemos que en este aspecto hemos progresa-
do, aunque tengamos la energía eléctrica más cara del país. Que no he-
mos logrado cristalizar aquellos proyectos, utilizando las aguas del Río 
Chimbo y que hubiesen producido 450.000 kilovatios.


