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SAN LUIS DE PAMBIL

Parroquia perteneciente a Guaranda, se encuentra localizada en la parte 
Noroccidental de la Provincia de Bolívar. Es la parroquia más joven, cuyo 
porvenir, se lo ve venir ya que sus habitantes son entes preocupados.

PARROQUIALIZACION.- Se elevó a categoría el 23 de Agosto de 1 989
ALTITUD.- San Luis de Pambil, se encuentra a una altitud de 400 me-

tros sobre el nivel del mar.
TEMPERATURA.- La temperatura de San Luis, varía entre los 18º a 24 

o centígrados; pero por las mañanas se observan temperaturas entre los 
12º  a 18º C. y al medio día y la tarde entre 24º y 28º centígrados.

Se encuentra dividido en cuatro zonas geográfi cas, tomando en cuen-
ta las vías de comunicación.

ZONA UNO.- María Aurora, San Pedro de Bolívar, Rosa Elvira, Las 
Minas, Bella Alegría,, San Fernando  y  río Blanco.

ZONA  DOS.- Monologa, Cerró Azul,  Wakra Urku, Selva Alegre, La Ye 
y Piedra Blanca.

ZONA TRES.- Porvenir Alto, Libertad de Salinas, La Delicia, Campobe-
llo, Tabacal Chico, San Jacinto y Santa Rosa de Lima.

ZONA  CUATRO.- Porvenir, La Chongona, Barrio Los Negritos, San 
Luis de las Mercedes, Suquibí Nuevo, Bella Vista, Libertad de San Luis, 
La Variante y La Cadena.

CASCO URBANO.- El Paraíso, La Primavera, 25 de Diciembre, San 
Antonio, San Francisco, María Magdalena, Divino Niño, Virgen del Huay-
co, Virgen del Cisne, y 15 de Septiembre.

LIMITES.- Los límites de San Luis de Pambil, al Norte, por Moraspun-
go, al Sur, por el cantón Las Naves, al Este, por Quinsaloma, y al Oeste, 
por la parroquia Facundo Vela. Tiene un promedio de precipitación de 
lluvias anual de 2.000 milímetros a 2.500 mm.

HISTORIA.- Esta parroquia, fue organizada por personas que fueron a 
ubicarse en lo que antiguamente se denominaban tierras “baldías, “que 
pertenecían a las haciendas de Matiaví-Salinas y la de Talahua. La pri-
mera, pertenecía a la Curia de Guaranda y la segunda, a la familia Cor-
dovez- Bustamante. Esta familia, tenía también otras haciendas, que se 
extendían desde el Arenal, hasta Zapotal, en la Provincia de Los Ríos. Al 
existir problemas con los Comuneros de Salinas y Pambabuela, se dividió 
la hacienda Matiaví- Salinas, entre la iglesia de Guaranda y los Comune-
ros, con excepción de las tierras que ambas partes tenían antes del litigio, 
tocándoles a cada una: 3.050 hectáreas.

Desde 1.958, comienzan a llegar los primeros pobladores a San Luis 
de Pambil.

En 1.964, fundaron la Escuela “Diego de Almagro “, cerca al recinto 
San Luis de Las Mercedes y posteriormente, fue trasladada al sitio ac-
tual. En 1.966, se fi scalizó la escuela, con el mismo nombre. En 1.981, 
se funda el Colegio San Luis, por iniciativa de los habitantes. En 1.968, 
surge la idea de elevar la comunidad a recinto; en 1.986, el recinto, se 
le desea transformar en parroquia, para lo que los habitantes se unieron 
monolíticamente, hasta ver cristalizadas sus aspiraciones, que fue el 23 
de Agosto de 1.989.
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La Parroquia San Luis de Pambil, es un vivo ejemplo, de unión de 
prosperidad, de buen entendimiento en procura de conseguir benefi cios 
colectivos; el individualismo, lo han erradicado y en un tiempo mínimo, 
pienso que sus habitantes estarán realizando gestiones para su canto-
nización, que bien merecida lo tienen. Los 4. 571, habitantes de la pa-
rroquia, en su mayor parte son de procedencia de la Sierra ecuatoriana  
el 89 por ciento vive en el sector  rural y el el 11 por  ciento en el sector 
urbano. En lo referente a la tenencia de las tierras, el 75 por ciento, tienen  
escrituras y el 25 por ciento, no poseen.

EDUCACION.-  A nivel de la parroquia, existen 30 centros de educa-
ción, en el Casco Urbano seis a nivel pre- escolar, primario, secundario y 
universitario y 24 en el sector rural a nivel primario y  secundario.

Existen tres guarderías (ORI), en San Fernando, María Aurora y Campo 
Bello, que atienden a 47 infantes, 27 niños y  20 niñas; dos de ellas dispo-
nen de batería higiénica y una sola de juegos infantiles.

De las 33 comunidades, no disponen de escuelas: Las Minas, La Deli-
cia, Barrio Los Negritos, La Variante, y La Cadena.Las escuelas existentes 
atienden a 1. 167 niños y cuentan 47 profesores. De estas escuelas, todas 
disponen de una o más aulas. 20 de ellas tienen bibliotecas. La modali-
dad de atención es presencial con 27 centros; una semi- presencial, tres 
a distancia; 29  son públicos, no existen centros de educación privada, ni 
fi scomicionales; 17 centros, pertenecen a la Red Autónoma.

La modalidad de atención es: 15 centros unidocentes, 6 bidocentes y 
9 pluridocentes.

En los 30 centros educativos a nivel primario y secundario de la pa-
rroquia, hay un total de 99 maestros, de los cuales 44, son hombres  y 55 
mujeres, 1. 951 alumnos; 997 hombres y 954 mujeres.

En la bonifi cación de maestros, los ayuda Plan Internacional, Ayuda 
en Acción.

La migración, en esta parroquia es muy poca, situación que no ha 
dejado secuelas.

PRODUCCION.- La parroquia San Luis, tiene 30. 735, 4 hectáreas, 
destinadas en su mayor parte a pastos para la ganadería, en combinación 
con árboles frutales y cultivos agronómicos.

GANADERIA.- Es la principal fuente de ingresos para los habitantes, 
ya que produce leche y quesos, que los comercializan con los pueblos 
vecinos de la Costa.

Es hora que mejoren los pastos y construyan queseras técnicamente, 
para que estas industrias les sea más rentables.

La producción de naranja, café, cacao, es signifi cativa, cultivo de plá-
tano, oritos, maíz, naranjilla, etc. Las mujeres, generalmente, tienen prefe-
rencia en la crianza de animales menores como gallinas, cuyes,  cerdos, 
pavos, patos,  y otros; todos estos productos, son comercializados en la 
feria que se realizan los domingos.

En la parroquia existe una emisora “Stereo San Luis 95. 1 FM “que es 
muy sintonizada por sus habitantes. Posee atractivos turísticos: 18 bal-
niarios, el bosque natural de Piedra Blanca, potenciado para eco-turismo, 
cascadas, etc.

San Luis de Pambil, tiene elaborado un ambicioso Plan de Desarrollo 
Parroquial, aspiramos que logren cumplirlo en su totalidad o en su mayor 
parte.

FORESTACION.- Vienen aplicando un excelente programa de siembra 
de plantas nativas y de esta manera cuidando las fuentes hídricas, que es 
su principal recurso, como en el caso del Río Suquibí, en la parte baja en 
donde existen algunas queseras rudimentarias, el agua que le tratan para 
beber y otras para el  riego, etc.
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VIAS DE COMUNICACIÓN.- La carretera Guanujo-Echeandía, está 
sumamente mala, pero le están trabajando. La Echeandía-Ventanas-Za-
potal, con carpeta asfáltica; Zapotal Nuevo-Las Naves, destruido total-
mente y Las Naves-San Luis de Pambil, deben arreglarle los baches que 
se van abriendo, antes que se destruya por completo.

MEDIOS DE TRANSPORTE.- Esta parroquia, está servida por varias 
empresas vehiculares tales como: Flota Bolívar, San Pedrito, Caluma, 10 
de Noviembre, con varios turnos diarios. También ingresan vehículos de la 
Provincia, con quienes también mantienen relaciones comerciales.

COMERCIO.-Esta parroquia comercia con las poblaciones de la Costa 
y tambíén con las de la Sierra, como Guaranda, Ambato y Riobamba,etc.

A SAN LUIS DE PAMBIL

San Luis, joven parroquia de Guaranda,
Colonizada de gente muy  valiente;
Trabajadora, aguerrida que comanda,
Programas de desarrollo evidente….

Sus tierras son fecundas, prodigiosas,
Que le convierten en un verdadero paraíso,
Lo que revierten en ganancias jugosas;
Sus hijos han escrito un compromiso..

                            La esperanza del pueblo está en su gente,
                            Ya que tiene niñez y juventud,
                            Que dejará herencia trascendente;
                            Trazados con trabajo, honradez y pulcritud…

Este pueblo es ejemplo de grandeza,
Con sus sueños que lo hacen realidad,
Van desterrando poco a poco la pobreza,
Y buscando para todos igualdad...                                 

PARROQUIA  DE  SALINAS

Esta parroquia, pertenece al cantón Guaranda, se encuentra ubicada 
en la parte Norte de la Capital Provincial. Es la parroquia más fría de la 
Provincia.

ALTITUD.- Salinas, se encuentra a una altitud de 3.238 metros sobre 
el nivel del mar, con una temperatura de 7º  centígrados.

PARROQUIALIZACIÓN.- Se elevó a categoría de parroquia, el 29 de 
Mayo de 1.861, cuyo nombre se debe a las minas de sal que posee. En 
tiempos aborígenes, perteneció a los aguerridos Tomabelas (tiempos pre-
históricos)

Se encuentra esta parroquia, dividida entre las haciendas de la fami-
lia Cordovez y Matiaví-Salinas, que era compartida entre la Curia y los 
Comuneros. La Curia empezó a parcelar y vender los terrenos mediante 
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créditos blandos y facilidades de pago. Esto contribuyó para la propiedad 
individual del campesinado, quienes dependían solo de las minas de sal. 
La mayor parte de haciendas, tenían, los Cordovez, quienes trajeron gen-
te blanca colombiana para trabajar sus haciendas, una de ellas Matiaví- 
Salinas, es compartida Proindivisa.

MINAS DE SAL

Ubicadas a 3. 500 metros sobre el nivel del mar, da el nombre a la 
parroquia y constituyó una fuente.importante de trabajo, los dueños de 
hacienda les cobraban tributos ilegales por su explotación.

El Obispo Cándido Rada, organizó cursos en las comunidades margi-
nadas. Les hizo conocer que estaban por llegar italianos que les iban  a 
dar ideas sobre trabajos a los  moradores.

En la década del 60, la era de la sal había terminado, ya que la parro-
quia presentaba un cuadro de agudeza y pobreza, con elevados índices 
de mortalidad, desnutrición, población con analfabetismo y bajos niveles 
de escolaridad.

En 1. 970,  por gestión de “Rada”, se concretó el arribo de la MISION 
SALESIANA y de voluntarios italianos de la Organización Matto Grosso, 
quienes trabajaron juntamente con los padres salesianos, con ellos lle-
gó el salesiano Padre Antonio Polo, quien organizó una Cooperativa de 
Ahorro y crédito “Salinas”, en l.972, con la fi nalidad de conseguir el ac-
ceso comunitario a las minas de sal. Antonio Polo, sociólogo, párroco de 
Salinas, personaje fundamental, pieza clave de la transformación que el 
pueblo tendría. Encaminó sus acciones hacia una labor de promoción hu-
mana. La Cooperativa Salinas,  se organizó con 15 socios que vivían  en el 
centro parroquial, a la que se sumaron nuevos integrantes pertenecientes 
a las diferentes comunas. Se incentivó el ahorro familiar, lo novedoso de 
la Cooperativa, fue el de no repartir las  utilidades para realizar inversiones 
en pro del bienestar común.

ORGANIZACIONES DE APOYO
Entre las organizaciones de apoyo tenemos: Fondo ecuatoriano Popu-

lorun Progressio (FEPP),
El FEPP, ofrecía ciertos créditos para las organizaciones de base, pero 

exía la presencia de una organización de Segundo Grado; capáz de ex-
tender el aval por los créditos (FUNORSAL), que pueda darse.

El Padre Polo, tenía que buscar alternativas de Desarrollo No tradicio-
nales, utilizando recursos propios de la zona..

El 74, se inició la primera actividad productiva de la Cooperativa, una-
microempresa llamada CENTRO-ARTESANAL, TEXAL (Tejidos Salinas), 
hasta la actualidad (sacos, medias, bufandas, gorras de lana, etc. Tam-
bién se teñia lana.

En el 77, Grupo Juvenil, con 35 socios, en la actualidad son más de 
80 socios, todos desean crear recuesos (les asesoró la Misión Salesiana), 
con padrtes que vinieron a trabajar en convenio con la Diócesis de Gua-
randa y la comunidad.

En la década, del 78, actividades de panadería, crianza de ovejas para 
comercializar lana y carne.

Microempresas Salinas: Se crearon alrededor de 20, las mismas que 
han abierto mercado en Europa (Italia), en Asia (Japón), envían quesos, 
mermeladas, yogur, embutidos, hierbas medicinales. En el año 2.006, ob-
tuvieron divisas por más de 4’000.000 de dólares. El Hotel El Refugio, 
construyó el Grupo Juvenil, con alimentación, utilizando productos de las 
industrias locales (truchas, hongos, quesos, embutidos, etc.)

También elaboran: turrones, confi tes, con miel de abeja. Hongos co-
mestibles que crece con una especie de pino.

Desarrollan la piscicultura, con una variedad de truchas. Existe un 
Taller Artesanal, en donde elaboran juguetes de madera como; aviones, 
carros, animales, trapecistas, muñecas, payasos, etc. Entre la Pequeña 
Industria en Salinas tenemos: Hilanderìa, Acopio, Tienda Comunal, Co-
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mercialización, Programa de Forestación, Microempresas, Fábrica de bo-
tones, para consumo interno, nacional y de exportación.

EDUCACION.- En lo educativo, tiene Jardín de Infantes, Escuela 
“Quintiliano Sánchez”, Colegio Nacional Agropecuario.

SERVICIOS  BASICOS.-Posee luz eléctrica, agua potable, alcantarilla-
do, servicio de telefonía y telegrafía. Ofi cina de Correos, Tenencia Política, 
Casa Parroquial, en donde funciona la Presidencia de la Junta parroquial.

Tienen una radio que se llama “Matiaví”, es muy sintonizada por sus 
moradores y fuera de la parroquia por los programas interesantes que 
trasmiten.

A SALINAS

Fuisteis madre de los bravos Tomabelas,
 No sedisteis en la invasión del Inca, 
Es por eso que ustedes  son  escuelas;
Hoy  sus  tierras son cual productora fi nca..
Toda tú gente vivía  de  la  sal,
 Fue necesaria la presencia de Polo,
 Que  erradique la pobreza que era el mal;
Ahora el pueblo puede conducirse solo… 

Sin Rada, como era la Provincia,
Salinas, también lo saboreó;
Enseñó a trabajar con indulgencia,
Y por eso Salinas despertó…..
 
Pobres  indios que fueron explotados,
Por pasar en las minas extrayendo la sal,
Y aquellos miserables potentados;
Se acostumbraron a vivir haciéndoles el mal…

Les invito a conocer Salinas,
Por ahí viajo una y otra vez,
A conocer pozas, yo diría piscinas;
En donde siembran un muy sabroso pez…
El Obispo Rada, fue el Redentor,  
De dar la mano, sin pedirnos nada;
Por eso Salinas y Bolívar adelante,
Que al fi n y al cabo tenemos la espada,
Para cortarle a la pobreza miserable…

CHIMBO  EN  EL  PRE-INCARIO

En lo que corresponde hoy a la Provincia de Bolívar, los historiadores 
y los arqueólogos, han realizado excavaciones en las que han encontrado 
ollas trípodes, compoteras de esbelto pie, perforado en la parte media 
para mayor seguridad, con repulgos en los bordes del recipiente a 
excepción del sitio que debía aplicarse en los labios, esto demuestra la 
presencia de una civilización arcaica, de procedencia centro- americana, 
según estudios realizados por el Dr. Antonio Bermeo, quien entregó al Dr. 
Pablo Rivet, que también coincide que son objetos que corresponden a 
una cultura milenaria centro-americana. Según el historiador Padre Juan 
de Velasco, como también el Arzobispo de Quito, Dr. Federico González 
Suárez, coinciden en que en estos territorios bolivarenses, moraron los 
aguerridos Chimbus conformados por una variedad de parcialidades 
que tenían como jefes caciques que estaban agrupados por lazos de 
familiaridad y parentesco. Entre las parcialidades que conformaban la 
Gran Nación de los Chimbus, tenemos: Simiatugs, Tomabelas, Guanujos, 
Guarangas, Pacatotes, Tumbucos, Quisacotos, Chillanes y otros.

Fueron un pueblo unido y tenían un gran dominio en el arte de la guerra 
y siendo valientes como lo eran, fácil escolegir que vivían coaligados con 
los bravos Purúhaes, para defenderse de los Cañaris, Huancavilcas y de 
los Incas, que vivían con sed de expansión territorial.
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El Viejo Túpac- Yupanqui, intentó penetrar en lo que hoy es tierra boli-
varense, pero jamás lo pudo, por lo que mandó a construir la fortaleza de 
Tiocajas para controlar el movimiento de estas aguerridas parcialidades 
indígenas y permitir que su ejército descanse.

Una prueba fehaciente de la bravura y unidad de los Chimbus, está 
frente al paso de Pedro de Alvarado que venía desde  Centro América ha-
cia Quito, para adelantarse a Benalcázar y a su paso tuvo que enfrentarse 
con esta Gran Nación, teniendo muchas bajas en sus soldados por los 
encarnizados combates, situación que le hizo retardar en llegar a Quito 
y con un ejército esquilmado. Según varios historiadores, los Chimbus 
dicen ser descendientes de los Huancavilcas y Barbacoas, que a su vez 
son una rama de los Chibchas, que  vienen de la raza Chorotega de origen 
Maya—Centroamericana.. Estudios realizados en 1.994, por el Dr.Jaime 
Hidrovo en la provincia de Bolívar, concluyen en que el asentamiento de 
los Chimbus, ocurió siglos antes de la llegada de los Incas,, es decir, se 
refi ere al Formativo, 4. 000- 500 Años Antes de Cristo, por una infi nidad 
de cerámicas estudiadas y que su territorio se extendía desde el Occiden-
te del Chimborazo, el Valle del Río Chimbo y todas  las estribaciones de 
la Cordillera Occidental, incluídos los subtrópicos..

CHIMBO  EN  LA  EPOCA  INCASICA

El heredero del trono, su hijo Huayna—Cápac, con mayor visión so-
cial y política, comenzó con un verdadero proceso de invasión, para lo 
que trajo hermosas mujeres desde Cajamarca, Cuzco y otras regiones 
del Perú, con la fi nalidad de buscar el acercamiento de los indígenas y 
una vez que lo logró; en forma sorpresiva, atacó transmontando la  Cor-
dillera Occidental de los Andes, ingresando por los Páramos del Puyal, 
los Chimbus, ya les esperaban y les causaron muchas bajas en los Incas, 
pero Huayna –Cápac, ordenó que se quedaran muchas tropas en terri-
torio de los Chimbus, quienes fueron tomados prisioneros y enviados al 
Cuzco y Cajamarca, y traídos parientes del Inca, y gente sumisa, cum-
pliendo la MITIMACION, en todo el territorio de la Gran Nación Chimbu.

El Inca ordenó que los Collas o Collanas de Bolivia fueran ubicados 
en Guanujo, los Chimbus de Asancoto, fueron sacados en su totalidad y 
reeplazados con mitimaes peruanos provenientes de Guayllas, Cajamar-
ca y Guamachuco de igual manera los Chimbus de Chapacoto, fueron 
reeplazados por mitimaes Guayacondos. Al pueblo de San Miguel, le ubi-
caron mitimaes de diversas zonas. En San Lorenzo, ubicaron mitimaes 
de Cajamarca. En Tomabela, ubicaron mitimaes traídos de los páramos 
para el mantenimiento del Tambo de Ambato. En Guaranda, mitimaes rea-
sentados en Guangoliquín y Angamarca. Los pocos aborígenes que aún 
habían quedado en Guaranda, fueron trasladados a Ambato, Pilagüin, Sa-
laleo y Tisaleo. Con la llegada de los mitimaes del Perú y Bolivia y con la 
expulsión de todos los aborígenes de la Nación de los Chimbus, el Inca 
logró consolidar la paz en este territorio y continuó con su gran plan de 
Conquista hacia el Norte.

Una vez que Huayna – Cápac, atravesó el desierto de Tiocajas, des-
pués de cruentos combates, logró dominar a los Purúhaes, que tenían 
al frente a Cacha Duchicela. Luego de un largo tiempo los pueblos de  
Sibambe y Tiquizambi, se pasaron a favor del Inca y en esta forma el 
ejército del Reino de Quito, dirigido por Calicuchima, se retiró a la Forta-
leza de Mocha. Esta fatal noticia hizo que Cacha Duchicela se traslade a 
Mocha y resuelto a no pasar vivo de aquella parte, ordenó que le siguieran 
sus tropas y una vez reunido el Consejo de Guerra, con los Capitanes 
y ofi ciales que fueron fi eles a su autoridad, aconsejaron al Rey Cacha, 
se rindiese al Inca, debido a que se había debilitado sus fuerzas y los 
enemigos continuaban ofreciéndole amistad. En Cambio los caciques de 
Cayambe y Caranqui y Otavalo, mantuvieron en que se debe continuar 
con la lucha y que preferían morir, pero luchando, que vivir de esclavos 
del Inca. El retiro se pactó hacerle hacia el Norte, donde los Imbayas con 
otros pueblos, defenderían derramando hasta su última gota de sangre, 
la libertad y  existencia del Reino de Quito.Cacha Duchicela aceptó esta 
propuesta y marchó hasta la Fortaleza de Atuntaqui, mientras que el resto 
de tropas, con el General Calicuchima, que se encontraba herido, debían 
retirarse a continuación.
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Huaina—Cápac- arrazó con la fortaleza de Mocha y pueblos aboríge-
nes de Latacunga, llegando sin mayor resistencia a Quito; de  aquí venció 
las resistencias de la  Reina de Cochasquí, que después de resistir dos 
años fue muerta. El Inca, continuó con la lucha contra las tropas del Cu-
raca Nasacota Puento, que dominaba las fortalezas de Anrango;  quien 
causó muchas bajas en las tropas del Inca, quien solicitó nuevos refuer-
zos y con estos refuerzos logró pasar a la otra orilla del Río Pisque, que 
fue defendida con bravura por los soldados de Nasacota y obligadamente 
tuvo que retroceder hasta Atuntaqui, para reunirse con Cacha Duchicela 
y Calicuchima. Las fuerzas quiteñas, esperaron al Inca, para el combate 
fi nal, el Inca pidió que voluntariamente se rindan los soldaddos de Cacha 
Duchicela, quien se negó manifestándoles que el Inca injustamente había 
declarado la guerra. Una vez iniciada la batalla, se dieron escaramusas 
que duraron varios días, hasta que al fi nal cuando el triunfo parecía fa-
vorecer al ejército de Quito, con una lanza fue atravesado el cuerpo de 
Cacha Duchicela, cayendo de esta manera en poder del Inca invasor, la 
Plaza de Atuntaqui. Nasacota Puento, con parte del ejército se fortifi có en 
las alturas que rodean a la Laguna de Yaguarcocha y en una palizada que 
construyeron en sus orillas, empezaba la batalla, el Inca atacó primero 
a los que se encontraban en las alturas, los mismos que repelieron con 
valentía, los atrincherados fueron también atacados en pequeñas balsas, 
después de 3 días de sangrientos combates, sucumbieron los defensores 
del Reino de Quito, murieron millares de soldados de ambos bandos, 
quedando fl otando los cuerpos inertes en la histórica laguna de Yaguar-
cocha, que tiñeron sus aguas de rojo con más de 20. 000 cadáveres, 
que de nada sirvió la tenaz resistencia del pueblo Caranqui por más de 
17 años. Este combate se llevó a cabo en 1. 487. Una vez muerto Cacha 
Duchicela y rendidas las fuerzas del Reino de Quito, en esta  batalla, los 
vencidos no hicieron caso de su derrota, aclamaron por Shyri a Pacha, 
hija heredera del rey fallecido, esta situación de desprecio para el Inca, 
preocupó a los invasores y buscaron la forma de atraer  la paz a los ven-
cidos. El Rey Inca, consiguió unirse en matrimonio con la  Reyna Pacha 
y fue aceptado por todos ; de esta manera, se logró la respetabilidad en 
todo el reynado. Atahualpa, es fruto de este matrimonio, quien era el futu-
ro heredero del Reino de Quito.

Huayna - Cápac, reinó por más de 50 años, los 30 pasó en el Reino de 
Quito ; viejo y enfermo, después de dominar a los Pastos y Quillasingas, 
fi jó como límite  Norte, el río Angasmayo y al  Sur, el río Maule, retornó al 
Perú, dejando en el Trono del Reino de Quito, a Atahualpa y del Cuzco, a 
Huáscar. Muriendo a la edad de 70 años, sin llegar a conocer los límites 
de su Gran Imperio, el Tahuantinsuyo.

CHIMBO  EN  LA  COLONIA

Chimbo, llegó a ser una ciudad de mucha importancia en época co-
lonial, fue una ciudad, según el historiador Rafael Juan Bazante, con una 
inmensa población, en la que predominaban  españoles,  criollos, mesti-
zos e indios que le daban toda esa cosmovisión de una verdadera ciudad 
metropolitana para su época y que se encontraba a la vanguardia de las 
ciudades de la Real Audiencia de Quito, muy especialmente de las de la 
Costa y del Oriente, fundadas por españoles, inclusive Latacunga y Am-
bato;  por ser el punto de unión y paso obligado entre la Sierra y la Costa, 
consecuente con esta situación, el mismo movimiento comercial entre 
estas dos regiones.

Según González Suárez, el Corregimiento de Chimbo, participó de 
grandes acontecimientos, como en época del Obispo Fray Luis López de 
Solís, que convocó al Primer Sínodo Diocesano (Quitense), al mismo que 
asistió el Vicario de Chimbo, teniendo actuación destacada por su saber 
y erudición, hombre de mucho talento y preparación que representaba 
a Chimbo. De igual manera, en la Revolución de las Alcabalas en Quito 
(1.592), el Asiento de Chimbo, fue teatro de la política de dos  bandos 
opuestos: el General Pedro Arana y el cura Vicario Hernando Miguel de 
Villanueva, cura de Chimbo. “Una vez en Chimbo, Arana se detuvo allí, 
para dar un poco de descanso a su maltratada gente, el mismo historia-
dor en el citado Tomo Pág. 304  expresa: “Hernando de Villanueva, cura 
de Chimbo, fue el que dio a los de Quito la noticia de la llegada de Arana, 
descaminó un posta enviado por èste y abrió las comunicaciones para 
informarse del contenido de ellas”. La hospedada del General Pedro de 
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Arana y sus 60 hombres en Chimbo, está demostrando que el país tenía  
sufi cientes vituallas, muchos recursos para su cansada gente y que debía 
ser por muchos días; la actitud muy valiente del clérigo Villanueva, para 
obrar con tanta osadía, marca  el elevado punto político, social y religioso 
que lo distinguía. Arana, no pudo avanzar a Quito, sino que regresó a La-
tacunga y luego a Chimbo, en donde el Vicario Hernando de Villanueva, le 
tenía al General Arana, como un inofensivo huésped.

El Dr. Bermeo, manifi esta que entre los 22 conventos con que contaba 
la Provincia Franciscana de Quito, en el territorio ecuatoriano, la Guardia-
nía del Seráfi co Padre San Francisco de Chimbo, ocupaba el décimo sép-
timo lugar en orden cronológico. Posteriormente los franciscanos, fueron 
los primeros educadores en lo que corresponde a la provincia de Bolívar. 
Para la educación virtuosa de la mujer, existía el Convento de Monjas 
Betlehemitas.

Chimbo se extendía en una hermosa planicie, en la que se agitaba con 
ese vaivén de gentes que iban y venían de la Costa, y consecuentemente, 
se quedaban unos días en las residenciales que para poder satisfacer 
este inmenso fl ujo de comerciantes, viajeros nacionales y extranjeros, que 
se dirigían a Babahoyo y Guayaquil, se había construído en Chimbo.

Dicen que el Convento de Franciscanos, se fundó antes del de Amba-
to y después del Santa María de los Angeles de Guayaquil, ocurrido los 
primeros años del siglo XVI. El Presidente de la Real Audiencia de Quito, 
Don Miguel de Ibarra, autorizó al Fray Luis  Martínez, para que funde el 
Convento, en consecuencia el Convento de San Fracisco de Chimbo, es 
anterior al de San Pedro de Alcántara de Ambato y al de Zaruma, toda vez 
que fue fundado por el año de 1. 605; nos demuestran los archivos pa-
rroquiales de Chimbo, San Miguel, Guaranda, San Lorenzo, con un gran 
número de partidas bautismales, de matrimonios  y defunciones, senta-
das por estos religiosos.

Según escritos de  Monseñor Bermeo, cree que el convento de Mon-
jas Conceptas de Riobamba, tuvo su primer asiento en Chimbo Colonial, 
siendo una indígena de este Corregimiento, quien donó a las menciona-
das monjas, grandes extensiones de terreno de las haciendas del Espino 
y Quinuacorral.

Con el afán de demostrar la importancia de Chimbo, también se anota, 
que por el año de 1. 566, cuando Fray Pedro de la Peña, segundo Obispo 
de Quito (González Suárez), venía a su diócesis por Guayaquil, al pasar 
por Chimbo, salió a darle la bienvenida a nombre del Cabildo Eclesiástico 
del Corregimiento el Canónigo Maestro de escuela, Antonio Fernández.

Según el historiador Rafael J. Bazante, el Corregimiento de Chimbo, 
había merecido muchas gracias y atenciones de parte de los Soberanos 
españoles, con preferencia a varios de los otros gobiernos menores lla-
mados corregimientos pertenecientes a la Audiencia de Quito; gracias y 
atenciones que debían ser en correspondencia a la importancia social, 
moral y económica de sus moradores.

Continúa y dice: pero un día de marcada fatalidad para sus habitantes, 
el 29 de Agosto de 1. 674, acaece el espantoso terremoto que sepulta a 
Chimbo, cabecera del Corregimiento del mismo nombre, causando ade-
más, la ruína de todos los pueblos del Corregimiento. (González Suárez, 
en la Hist. Del Ecuador Pág. 376- Nota 14).

Según Wolf, Crónica de los fenómenos volcánicos del Ecuador, dice:  
“hablan de este terremoto el Padre Velasco y algunas Cédulas Reales, en 
que se contesta a las noticias de la catástrofe comunicadas de Quito a la 
Corte—unos 24 años  antes, el 29 de agosto de 1.674, hubo otro terre-
moto, que causó la ruina completa de todo el corregimiento de Chimbo; 
se rompió la tierra en muchos puntos y no quedó una sola casa entera en 
ocho pueblos de los de aquel distrito”; por diez años se exoneró a todo 
el Corregimiento, del pago de las alcabalas”;  también esto demuestra, la 
importancia económica del Corregimiento e importancia de Chimbo, que 
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entregaba ingentes cantidades de pesos de los tributos de los pobres in-
dios, a la Real Audiencia de Quito y a los Encomenderos. Retrocediendo 
un poco a lo que el indio Palomino cuenta, que no quedó piedra sobre 
piedra, parece que lograron rescatar el libro de bautismos correspondien-
tes a los años 1. 628 a 1. 734 y otros de  los años subsiguientes.

AUTORIDADES
Sabemos que en la Colonia por orden del Rey de España existían las 

siguientes autoridades: 
El Corregidor, que mandaba en toda  su jurisdicción, como en el caso 

del Corregimiento de Chimbo; luego viene el Cabildo Eclesíástico, siste-
ma de Consejo de Sacerdotes que ejercían las funciones como tales; y, 
en lo civil actuaban en las leyes de la Real Corona.

Escribano, Alguacil, Alcalde Provincial, Escudo de Armas y Estandarte 
Real. Pág. 90- Dr. Carlos González G.

CHIMBO  EN  LA  EPOCA   REPUBLICANA
Hemos visto como la naturaleza se ha ensañado con Chimbo, des-

pués del terremoto de 1. 674, se produce el éxodo de los pocos sobrevi-
vientes, en consecuencia empieza  a bajar la gran popularidad, disminuye 
el comercio, se precipita la economía; pero los chimbeños no desmayan y 
cual ave fénix, le hacen resucitar de las ruinas; pero dicen que jamás logró 
nuevamente ubicarse en el sitial de efervescencia al que llegó antes del 
terremoto y así debió permanecer por más de un siglo, es decir, 101 años, 
cuando en 1. 775, Chimbo, es sacudido por un terremoto una tarde de 
junio, el mismo que comenzó con movimientos oscilatorios y luego con 
movimientos trepidatorios, que causó la total destrucción de la ciudad 
de san José de chimbo, ya que según varios historiadores, manifi estan 
que se abrieron grietas y entre montones de lodo y tierra formados por el 
desprendimiento parcial del Susanga que sepultaron un sector de la ciu-
dad, mientras que en los barrios los templos  fueron destruídos totalmen-
te convirtiéndose en un montón de escombros….El siniestro ocasionó la 
muerte de casi todos los pobladores y los pocos sobrevivientes huyeron 
por los campos  y pueblos cercanos….

Es evidente, que después de esta catástrofe, Chimbo, no logró recu-
perarse jamás, pasando defi nitivamente el Corregimiento de Chimbo a 
Guaranda, 1. 776 y 1. 780, terminando así toda la gloria de un pueblo que 
supo vivir en la opulencia y que de repente todo se fue a pique, quedan-
do solo gratos recuerdo para lo que hoy es la provincia de Bolívar y muy 
especialmente para Chimbo.

Transcurría el año de 1. 860, en esos  constantes viajes que García 
Moreno realizó por Chimbo; pero en esta ocasión en calidad de Jefe Su-
premo, de la Nación, creó con puño y letra el Cantón Chimbo, arrancando 
esta circunscripción territorial de Guaranda, el tres de Marzo de 1. 860, 
con la cabecera cantonal del mismo nombre y anexándoles a la Provincia 
de Los Ríos, me permito transcribir a continuación el texto de la Resolu-
ción:

“R del E.- Jefatura Suprema.-Chimbo 3 de Marzo de 1. 860. Al Señor 
Jefe Político del Cantón Chimbo.-En esta fecha digo al Señor Goberna-
dor de la Provincia lo que sigue: En virtud de las facultades que me ha 
delegado S.E. el Supremo Gobierno Provisorio, en razón de Poderosas 
consideraciones para el mejor servicio de la República y la defensa de 
su integridad, he resuelto que el antiguo cantón Guaranda,  forme dos, 
en lo sucesivo, que serán el de Guaranda, compuesto de las parroquias 
del mismo nombre y las de Guanujo, Simiatug, San Lorenzo y Santiago; 
y el de Chimbo compuesto por las parroquias de san José, San Miguel, 
Asancoto, San Antonio, Chapacoto, Bilován y Chillanes.-La cabecera del 
cantón Chimbo será el pueblo de San José quedando Guaranda de ca-
becera del Cantón del mismo nombre;  para que hoy se lleve a efecto 
esta disposición transcribo esta nota al Señor Jefe Político del Cantón 
Guaranda y al que he nombrado para el nuevo Cantón, que principiará a 
funcionar desde esta fecha. Lo que transcribo a Ud. Para su inteligencia 
Dios- y Libertad—G. García Moreno”.

García Moreno, que tenía tantos amigos en Chimbo, èl mismo esco-
gió para que desempeñen las funciones del nuevo cantón; y así tenemos 
para concejales los señores: Luis Salvador, Francisco Secaira, Doroteo 
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Rodríguez y José María Cisneros, convirtiéndose en los fundadores del 
nuevo Cantón. El Primer Jefe Político fue el señor Miguel Argüello, quien 
posesionó el 6 de marzo a los concejales, tomándoles el juramento de 
rigor y fi rmando ante el Escribano Público Bernardo Solano.

En la Primera Sesión del Concejo fueron elegidos los primeros fun-
cionarios señores: Diego Terán, Alcalde Primero Municipal, Dr. Santiago 
Zavala, Alcalde Segundo Municipal, Segundo Villamar, Alguacil Mayor y 
Miguel Granda, Procurador Síndico.

La Cabecera Cantonal San José se halla ubicado al pie del Susanga 
y del Catequilla, sobre las ruinas del antiguo asiento, con una altitud de 
2.496 metros sobre el nivel del mar y una temperatura media de 13,5 cen-
tígrados, en la actualidad tiene una población de 14. 796 habitantes y en  
sector urbano .: 3. 853 habitantes y en lo rural : 10.943 habitantes, datos 
tomados de la Micro Región de Bolívar, proyectadas al 2. 005.

De acuerdo al criterio del historiador Rafael J. Bazante, si Chimbo 
tiene que recordar, es a dos Presidentes: al Dr. Gabriel García Moreno, 
por la cantonización y al Dr. Isidro Ayora, quien dotó de agua potable, e 
hizo posible la apertura de la carretera: Chimbo- La Asunción-Magdalena 
el Torneado Balsapamba, conocida como Vía Flores. Por lo que vemos, 
Chimbo, se durmió en la gloria, si comparamos con las ciudades que son 
sus contemporáneas, vive en un atraso total y después de la Cantoniza-
ción de San Miguel y la separación o tambíén cantonización de San Anto-
nio, con el nombre de Caluma, quedó reducido a una mínima  expresión 
geográfi ca de 282 kilómetros cuadrados. Chimbo, ha tenido y tiene gente 
distinguida que han ocupado posiciones elevadas, pero desconozco por 
qué le mantienen en un verdadero ostracismo.

CHIMBO.-Tiene una parroquia urbana: San José y cuatro parroquia 
rurales: San Sebastián, La Asunción, La Magdalena y Telimbela.

 SERVICIOS BASICOS:
Agua tratada, esperemos que se preocupen las autoridades de turno 

y hagan lo que hizo Isidro Ayora. Tienen luz eléctrica, un Buen Subcentro 
de salud, etc.

ADMINISTRACION PÚBLICA
Cuenta con  las siguientes Ofi cinas: Jefatura Política, Comisaría Na-

cional, Registro Civil y Cedulación, Registraduría de la Propiedad, Una 
Notaría, Subcentro de  Salud, Telegrafía y Telefonía. Delegación Distrital 
de Bolívar. Juzgado  Quinto de lo Civil de Bolívar.

EDIFICIOS PUBLICOS
Edifi cio Municipal, Sindicato de Choferes, Coliceo Cerrado de de-

portes, Cuerpo de Bomberos, Teatro Municipal “Nico Gómez “Catedral., 
construída  en 1. 900.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

OFICINAS MUNICIPALES
Secretaría, Tesorería, Comisaría, Ofi cina de Avalúos y Catastros, 

Bodega,etc.

HOTELES:
Hotel Chimbo.

EDIFICIOS PARTICULARES
Sindicato de Choferes, Cooperativa San  José

CAMPOS DEPORTIVOS
Coliseo Cerrado de Deportes, Estadio Municipal.

CLUBES
Río  Chimbo
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EDUCACIÓN
Jardín de Infantes: Dr .Telmo N.  Vaca.
Centro Infantil  Chiquititos.

ESCUELAS:
Nocturna Ciudad de  Chimbo.
Rafael  Juan   Bazante—Juan  Celio Secaira  Jardín—Pinocho.
Dr. Antonio  Bermeo.

COLEGIOS:
Corina Parral de Velasco Ibarra. Nocturno   Chimbo.
Instituto Superior  Tres  de  Marzo.
Unidad  Educativa  de Las Marianitas.
Extensión Universitaria, de la Estatal de  Bolívar.

ESCUELA de FORMACION  de  TROPA  POLICIAL.

SUB—JEFATURA DE TRANSITO. MONUMENTO.-  A  Benalcázar, en 
la parte Norte de la ciudad. Un MIRADOR, en el sector Occidental, en el 
cerro Catequilla.

EL CANTÓN  SAN JOSÉ DE CHIMBO

Escudo y Bandera del cantón Chimbo
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HIMNO DEL
CANTÓN SAN JOSÉ DE CHIMBO

Letra de Mons. Antonio  Bermeo
Música de José Bayas

Coro
Salve¡ Oh Chimbo!, tu dulce memoria

hoy tus hijos celbran de hinojos
y corona tu sien con despojos

que  de lauros y el tiempo, ofrenda la historia.

Solo
Prendado el sol de tu hermosura

se entroniza en el altar de Oriente,
por besar tu diamantina frente

con los rayos de tú lumbre pura.

Con placer virginal decoro
Susanga orgulloso se levanta

ocultando tu pulila planta
entre fl ores y gavillas de oro.

 
SITUACION  ASTRONOMICA.- San José de Chimbo, está situado en 

1º  37’  08’’ de Latitud  Sur; 1º  44’  43’’ de Latitud Sur ; 79º  18’  30’’ de 
Longitud Oeste ; 79º  02’  20’’ de Longitud Oeste ( Norte, Sur, Este, Oeste .

ALTITUD.-La Ciudad de Chimbo, tiene una altitud de 2. 480  metros 
sobre el nivel del mar y una temperatura media de 14º centígrados.

POBLACION.- De acuerdo a la Micro-región, proyectada al 2. 005, 
en lo Urbano: 3. 853 habitantes y en lo Rural: 10. 943 habitantes. TOTAL: 
14.796 habitantes  0,35 por ciento, de crecimiento.

SUPERFICIE.- Chimbo, ha quedado reducido a 282 km2, represen-
tando el 6.79 %.

LIMITES.-El Cantón Chimbo, se encuentra situado en el centro de la 
Provincia de Bolívar, en un repliegue de la Cordillera Occidental  ;al Norte 
está limitado por Santa Fé y Caluma, al Sur, San Miguel, al Este, por las 
parroquias: San Simón, San Lorenzo y Santiago y al Oeste, la Provincia 
de Los Ríos.

CLIMA.-El Cantón Chimbo, goza de dos pisos climáticos: el Templado 
y el Subtropical. El primero, tiene una temperatura en la Cabecera Can-
tonal de 13ºC a 16ºC  y el  Subtropical, que oscila entre los 18ºC  a 22ºC.

FLORA  Y  FAUNA
En lo referente a la zona templada, lastimosamente los bosques han 

sido talados en forma inmisericorde, razones que al momento observa-
mos cambios climáticos y destrucción de las fuentes hídricas. Solo en-
contramos en las faldas y laderas, una vegetación herbácea  y pequeños 
chaparrales; como árboles, encontramos los que el hombre ha sembrado: 
eucalipto, pino, ciprés, capulí, nogal y otros. Las tierras son aptas para: 
trigo, cebada, fréjol, maíz, lenteja, arveja, papas, mellocos, ocas, hortali-
zas: lechuga, col, zanahoria, zambo, zapallo, brócoli, etc.

La fauna, en esta zona o piso climático se reduce a: conejos, raposas, 
chucuris, zorros, lagartijas y algunas aves como: Tórtolas, torcazas, mir-
los, chirotes, gorriones, colibrí (picafl or, quinde), etc.

En la zona Subtropical o montano bajo, que todavía existen pequeñas 
montañas o bosques naturales, propios de temperaturas de entre 22º C 
y más. Encontramos árboles madereros como: Guayacán, copal, moti-
lón, aguacatillo colorado, café, cacao, banano, naranjilla, plátano, limeño, 
oritos, caña de azúcar, naranja, limón; en la parte alta: tomate de árbol, y 
tomate riñón, mora, etc. La fauna en los bosques naturales, que son po-
cos, encontramos. Venados, armadillos, puercos salvajes,  perdiz, pavas 
de monte, reptiles como: serpientes y lagartijas, loros. En las partes altas 
encontramos: mirlos, tórtolas, torcazas y  otros.
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AGRICULTURA  Y    GANADERIA.

El Cantón San José de Chimbo, también mantienen actividades agrí-
colas como es toda la Provincia de Bolívar, en lo que corresponde a la 
zona templada, sus tierras son buenas productoras de cereales, hortali-
zas, legumbres y frutales ; en el Instituto Superior Tres de Marzo, tienen 
una Quinta Experimental, en donde seleccionan las semillas, para una 
mejor producción y luego sacar al mercado cantonal y provincial, utili-
zando en los sembríos abonos orgánicos naturales ( biol ) para que los 
productos no sean nocivos para el consumidor. Como la agricultura, es 
una actividad, que va paralela con la  ganadería, en el Cantón San José de 
Chimbo, de acuerdo al Tercer Censo Nacional Agropecuario, en el Cantón 
existe2. 406 UPAs, y 16. 508 cabezas de ganado vacuno. Criollo, UPAs, 
2. 323, cabezas son 15. 265. Pura Sangre de Carne, UPAs,( Unidades de 
Producción Agropecuario ),15 y cabezas son 31. Pura Sangre de Leche, 
UPAs, 30, y cabezas son 302. Pura Sangre Doble Propósito, UPAs,  8y 
cabezas 256. Producción diaria de Leche. Cabezas 4. 014  - Litros  11. 
138. Ganado Porcino: UPAs, 2. 875, número de chanchos: 8. 550 Criollo, 
UPAs, 2.2. 744, hay 8. 015 chanchos. Mestizo, UPAs, 135, hay 515 chan-
chos. Pura Sangre, existen 20 chanchos. Ganado Ovino Total de UPAs, 1. 
351 hay 6. 819 ovejas,  en 1. 256 UPAs, hay 6. 388 ovejas. Mestizo, en 75 
UPAs, hay 430 ovejas. Venta Trimestral de lana, en 385 UPAs, venden 2 
TM. Asnal, en 662 UPAs,, existen 780 asnos. Caballar, en 829 UPAs, hay 
1. 099 caballos. Mular, en 721 UPAs, hay 1. 112 mulares. Caprino,  en 18 
UPAs, se encuentran 27 chivos. Llamas, en 4 UPAs, tenemos 7 llamas. 
Conejos, en 202 UPAs, se encuentra 1. 580 conejos. Cuyes, en 2. 393 
UPAs, hay 32. 200 cuyes.

En el clima subtropical, ya vimos que estas tierras son aptas para sem-
bríos de café, cacao, naranja, cítricos, caña de azúcar, caña de gadúa, 
quebracha, moral, pechiche, palo de balsa, etc. En esta zona, también 
existe la ganadería de carne y leche, para lo que el Cantón Chimbo, en los 
dos pisos climáticos, de  acuerdo al Tercer Censo Nacional Agropecuario 
de 1. 999 al 2. 000, tiene en 4. 628 UPAs, 26.836 hectáreas cultivadas, de 

las mismas que,en partes cultivadas, 952 UPAs, existen 7. 747 hectáreas; 
en pastos naturales, en 770 UPAs, existen 3. 734 hectáreas; en montes y 
bosques, 849 UPAs, con 5. 932 hectáreas y fi nalmente, terrenos en des-
canso, en 764 UPAs, se encuentran 871 hectáreas.

INDUSTRIAS.- Los Habitantes del Cantón San José de Chimbo, se 
han distinguido por ser hábiles alfareros, en cuyos trabajos utilizan pintu-
ras iridiscentes que en sus acabados dan la  idea que las cerámicas son  
cristales con refl ejos del arco iris. Desde épocas muy antiguas vienen 
practicando la industria de la armería, la ebanistería, etc.

ARMERIA.- Es muy peculiar la industria de armas en barrios de Chim-
bo, Tambán, en donde se fabrican: Escopetas, carabinas, pistolas, revól-
veres, basucas y otras, a precios cómodos y de calidad muy buena.

EVANISTERIA.- Muy especialmente las guitarras elaboradas en Chim-
bo, son de maderas excelentes, muy duraderas y especialmente sonoras, 
y cuanto valen: 40 y 50 dólares, que lo compran mucho los carnavaleros. 
Tienen en Chimbo muy buenos escultores, talladores y pintores.

PIROTECNIA.- En esta industria, los chimbeños son  artesanos que 
nadie puede competir, por sus excepcionales  habilidades. A través de 
épocas inmemoriales, vienen trabajando: castillos, autos, barcos, y una 
variedad de fi guras de acuerdo a las festividades y épocas en que son 
requeridos estos materiales.

METAL MECANICA.- De igual manera como fabrican armas, en Chim-
bo, existe un grupo de caballeros dedicados a la fabricación de cocinas 
industriales, reverberos y muebles metálicos de excelente calidad; como 
también existen muy buenos cerrajeros.

PAN Y HORNADO
El pan, de este Cantón ha sido nombrado y por ser tan exquisito lleva-

do a las grandes metrópolis para su consumo. De igual manera, quien no 
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ha saboreado un plato de hornado chimbeño, que le hacen con lechones 
de razas especiales; muy apetecido a nivel nacional.

BARRIOS DE CHIMBO
La Merced, San Francisco Bajo,  San Francisco Alto, San José, El 

Rosal, Señor de la Divina Justicia, El Divino Niño, Cruz Loma y Tambán. 
La parroquia  central, tiene las siguientes comunidades: El Tejar, LLacán, 
Tusso, El Censo, El salado, Casa—Guayco, Shamanga, Puyahuata, El Ba-
tán y El Tingo.

ESCUELAS RURALES DE CHIMBO
Cinco de Junio, 28 de Enero, Gutberto García, en la Florida, La Alsacia, 

Pedro Carbo, en el Tronador.
Lizardo García   El Radial
Elisa Mariño de Carvajal  Ashcoaca.
Colombia    El Atio.
América    Unión de Tiadiagote.
José de Atenpara   Capilla de tronador.
Carlos Ribadeneira   San Francisco.
Pedro Fermín Cevallos  San Pablo de la Florida.
Guayaquil    Tres Cruces.
Gonzalo Pizarro   Picotita.
Luis A. Martínez   Choropamba.
Abelardo Moncayo   Tiandiagote.
Alfredo Pérez Guerrero  San Nicolás.
Tarqui    Tiumbil  Chico.
Los Andes    Tiumbil Grande.
Pedro Tovar    Embarcadero Chico
Sebastián de Benalcázar  Mususán.
Camilo Gallegos Domínguez  San Francisco Bajo.
Nicanor GÓMEZ Armijos  El Valle.
Antonio José de Sucre  Embarcadero Grande.
Quiroga    El Parnaso.                                                                                                         
                                                                                                                                                                            

PARA CHIMBO

Ciudad que amaron mucho mis mayores,
Aquí entregó mi padre contingente y juventud,
Es aquí donde tuvo sus amigos mejores;
Chimbo emporio de trabajo que  no tiene quietud…
La historia te recuerda como pueblo pujante,
Supiste elevarte más que el Chimborazo,
Terremotos y sismos son heridas sangrantes;
Esta es la realidad que hoy estás en el ocaso….
Acaso son tus hijos, los que te han olvido?
O los gobiernos de turno que actúan con maldad?
Por eso en necesario que quede sepultado;
Ese aislamiento y regrese al inicio que  fue su heredad….
Chimbo, emporio de trabajo, imitan a las abejas,
No encuentras en las calles gente desocupada,
Aquí jamás escuchas que estén lanzando quejas,
Es el crisol que funde a la persona  honrada…
Démosle un sacudón, pues démosle unos cuantos, 
Para que cual ave fénix se yerga magestuosa,
Y todos muy contentos entonemos los cantos
Esta bendita tierra de gente muy virtuosa
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PARROQUIA SAN SEBASTIAN (Tumbiguán)

Esta parroquia, pertenece al Cantón San José de Chimbo, tiene una 
tempertura de 12ºC y una altitud de 2.470 metros sobre el nivel del mar.

LIMITES.- Al Norte, se encuentra el río Batán, al Sur, la Quebrada de 
Tumbiguán, al Este, el río Chimbo y al Oeste el arroyo o Quebrada del 
Huayco.

SERVICIOS  BASICOS
Tiene agua entubada, de pésimas condiciones, y según cuentan los 

moradores, la más cara del país. El alcantarillado, se encuentra en buen 
estado. Poseen luz eléctrica, servicio telefónico. Un subcentro, manifi estan 
que rara  vez llega el médico, me dicen que prácticamente no funciona.

En esta población, se observa la infl uencia española por las líneas 
que conservan sus casas y su iglesia de herencia castellana, pero que 

desgraciadamente, no tienen sacerdote, que solo concurre por las fi estas.

EDUCACION.- Existe un Jardín de Infantes, adscrito a la escuela Mix-
ta “González Suárez “. Esta población ha sido castigada con la migración 
que se produce de familias enteras que han salido a la Costa y a otras 
ciudades de la Sierra, disminuyendo de esta manera la población y espe-
cialmente, la población escolar.

POBLACION
Se ha manifestado anteriormente, el éxodo que se produce, porque 

la gente sale en busca de días mejores a diferentes lugares del país y del 
extranjero. La población total, es  de 1.224 habitantes, desglosados, en el 
medio urbano 157 habitantes y en lo rural 867 habitantes.

COMUNIDADES
Tumbiguán Chico, Lambazá Alto, Lambazá Bajo, Pacatón y Rosasloma.

ESCUELAS:
Cicerón Cisneros, Pedro Vicente Maldonado, Juan de Velasco, son 

las escuelas de las comunidades. También cuentan con una Unidad de 
Policía Comunitaria.

PRODUCCION:
Muy particularmente, predomina el mono cultivo, es la tierra en donde 

siembran el maíz; pero en forma muy esporádica se encuentran parcelas 
de trigo, arveja, habas, me informaban los pobladores.

FIESTAS.- Como buenos ciudadanos bolivarenses, festejan el carna-
val, la  Navidad, recuerdan la Semana Santa, muy recogidos en sus casas, 
por la ausencia del sacerdote. El 20 de Enero, celebran las festividades de 
su Patrono San Sebastián. El Cinco de Agosto la Virgen de Las Nieves y 
el Siete de Diciembre, fecha de la parroquialización.

Anoto un dato que creo interesante, se trata del Señor Teniente Políti-
co, Luis Sánchez Solano, en el Gobierno del Dr. José María Velasco Iba-
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rra, quien puso en vigencia la Conscripción Vial en 1.944—1.947, que era 
obligatorio para todos los ecuatorianos, que debían trabajar cuatro días al 
año, abriendo caminos y carreteras en mingas. Este Señore Teniente Polí-
tico, aprovechó esta Ley y abrió la carretera que une a San Sebastián con 
el Batán, con jóvenes que se encontraban entre los 18 y 20 años de edad.

En la actualidad, los Tenientes Políticos, no son capaces de obligar a 
dueños de terrenos que destruyen caminos y carreteros cercanos  a las 
poblaciones, ordenando que arreglen, ya que la Ley les ampara; pero 
para qué seguir señalando estas situaciones….

INDUSTRIAS:
En la población de San Sebastián y en recintos, existe la industrializa-

ción del maíz (mote), que no es otra cosa que el procesamiento del maíz, 
que a través de cocción y pasándole por una saranda, le dejan sin cás-
cara, le secan, lo pesan y le transportan a varias ciudades del país, en los 
camiones que tienen ciertos moradores y que han formado una Empresa 
de Transporte Pesado, denominado San Miguel.

VIAS DE COMUNICACIÓN:
Esta población se comunica a través de dos carreteras lastradas, la 

una desemboca en la carretera en el Batán y la otra de igual manera sa-
liendo de San Sebastián, deja en la comunidad de Tumbiguán, en donde 
vemos que todos los días se encuentran secando el mote.

SAN  SEBASTIAN
Llevas el nombre de un Santo  militar,
Que los españoles cambiaron por el de Tumbiguán,
Por nada en el mundo hay que justifi car;
El nombre aborigen se debió  respetar…..

La historia cuenta que fue paso obligado,
Para viajar a Quito o a las mismas Bodegas,
La gente ganó dinero, sin haber ahorrado,
Ya que perdió en Casinos y en placeres mundanos….

Ahora es un pueblito perdido en el arcano, 
Trabajan noche y día transportando maíz,
Esperando que vuelva no en un día lejano;
Momentos de recuerdo que les hizo feliz….
                                
Este pueblo labriego, tiene muchos encantos,
Por eso es necesario llegar  y  visitarlo,
Con esa gran frecuencia que hizo Miguel de Cantos;
Aunque en horas más tarde llegar  a  olvidarlo……

Los pueblos,  serán siempre, lo que  su hijos quieran,   
Verles reconfortables o cual pueblos fantasmas,
Lucharán porque nadie les haga daño  o  hieran;
Y quieran los  hipócritas traerles  cataplasmas…..
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LA  MAGDALENA

Esta parroquia, perteneciente al Cantón Chimbo, se encuentra en la 
parte Noroccidental de su cabecera cantonal, fue elevada a categoría de 
parroquia el 3 de Marzo de 1. 860.

ALTITUD.- Se encuentra con una altitud de de 2.740 metros sobre el 
nivel del mar con una precipitación de lluvias de 587,6 mm.

TEMPERATURA.- De acuerdo a su altitud, el clima es bastante 
templado, haciendo un poco frío por las noches. Su temperatura media 
es de: 12º  centígrados.

POBLACION.- Tiene una población total de 2.790, desglosados en 
la forma siguiente: Urbana: Hombres—417- Mujeres –488  TOTAL: 905 
habitantes.

Población Rural: Hombres—930- Mujeres—955  TOTAL: 1. 885 
habitantes.

905 habitantes, más 1.885  TOTAL: 2.790 habitantes.

SERVICIOS  BASICOS:
De acuerdo a la información recavada en las ofi cinas de la parroquia, 

cuentan con: agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, servicio de tele-
fonía, SubCentro de Salud con médico, odontólogo y dos auxiliares, que 
atienden permanentemente.

Existe la Unidad de Policía Comunitaria.

EDUCACION.- En este campo, la parroquia se encuentra bien servi-
da, cuenta con: Jardín de Infantes “Jilgueritos “, Escuela: “Juan Rosendo 
González “, Escuela: “Jaime Roldós Aguilera”.

Colegio Técnico Nacional “La Magdalena” Unidad Educativa a Distan-
cia “Monseñor Leonidas Proaño” Extensión La Magdalena.

En lo que correponde a la parroquia en general, tenemos las siguientes 
escuelas.

ESCUELAS                                             COMUNIDADES
Amazonas                                                     Achachi
Carlos  Montúfar                                           Panchigua Bajo
Manuel Zurita Manzano                                Guarumal
Cristóbal  Colón                                                   Cochabamba—El Carmen
Lic. Manuel Zanipatín                                    Cochabamba- Laguna
Francisco  Campos                                       Chaupiurco
Bladimir Analuiza Montero                            Ilambulo Alto

PRODUCCION.- Esta parroquia, es buena productora de : maíz, fréjol, 
habas, lenteja, trigo, cebada, arveja, papas, ocas, lechuga, zanahoria, 
etc. En Guarumal.: mora, babaco, caña de azúcar; huertos familiares- 
Invernaderos.
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INDUSTRIA.- Preferentemente, en esta parroquia tienen la industria 
molinera, por consiguiente, una variedad de harinas como de: habas, tri-
go, maíz, arveja, cebada (máchica), etc.

La fabricación de turrones con miel de abeja, pero con patente de 
Salinas  

GANADO.- Tienen potreros para la crianza de:
Ganado Vacuno, porcino, lanar, caballar, asnal y mular. El ganado va-

cuno, solamente cubre las necesidades familiares y muy poco el rema-
nente lo comercializan con pueblos vecinos.

Preferentemente, las amas de casa, crían animales menores como: 
aves de corral, gallinas, patos, pavos, cuyes, conejos, para consumo fa-
miliar y también para comercializarlos. 

FIESTAS  LOCALES
El 22 de julio se festeja a la Patrona de la Parroquia. El 6 de Marzo, 

celebran la parroquialización, que deberían hacerlo el 3 de marzo, ya que 
en esta fecha fue parroquializada. El 8 de Septiembre, celebran a Mama 
Nati del Huayco, con todo el fervor católico ya que es una festividad muy 
concurrida por feligreses: provinciales, nacionales e internacionales. Tam-
bién festejan el Carnaval y la Navidad.

VIAS DE COMUNICACIÓN.- Como el carretero La Magdalena—
Chimbo, es de tratamiento bituminoso, recorren empresas provinciales, a 
igual que lo hacen camionetas y taxis, etc.

A LA MAGDALENA
Pueblo de gente trabajadora  y  valiosa,
 A pesar de ser un verdadero  emporio,
 No se le ve surgir  ni  tan poco jubilosa;
Será que la cuota de sus hijos, talvez es irrisoria..
Naciste de parroquia igual  que  Chimbo,
Tus habitantes con alto índice  intelectual,
Pero, jamás ha podido darse un  brinco;
Y salir del estancamiento  material…….
Conversaba con sus hijos, me decían, 
Que muchos llegaron a una alta función;
Pero ingratos, ellos  solo  se  lucían,
No impulsaron para hacerle  cantón…
Este pueblo  lleva el  nombre,
De una Santa   pecadora;
Esto espero que  a Uds no asombre,
Sean dignos y busque otra aurora…..
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PARROQUIA LA ASUNCION

Se encuentra en la parte Noroccidental del Cantón Chimbo, al mismo 
que pertenece como parroquia rural.

PARROQUIALIZACION.- La fecha de parroquialización, fue el Tres de 
Marzo de  1. 860.

CLIMA.- Su clima es sumamente templado, bajando un poco por las 
noches, teniendo una temperatura media de 13º  centígrados.

SERVICIOS  BASICOS.- Posee alcantarillado nuevo, agua tratada, 
Sub-Centro de Salud funcional, luz eléctrica, servicio de teléfono, ofi cina 
de Registro Civil, Tenencia Política, Presidente de la Junta Parroquial.

EDUCACION.- Se encuentra muy bien servida esta parroquia en el 
campo educativo, cuenta con:

Jardín de Infantes, “Julia Bazante Morejón”, Escuela “Victor Manuel  
Arregui”,  de Niñas; Escuela de  Niños “Coronel José García”.

COLEGIO.- “La Asunción”, Ciclo Básico-Secretariado.

COMUNIDADES.- Cuenta con la existencia de 19 comunidades y 5 
haciendas en estado de disgregación, las comunidades son las siguien-
tes: El Rodeo, Mauma, Tanizahua Grande, Chaquiragra, Pimbulo, Tusso 
Alto, Churubamba, Sunabamba,,Tanizahua Bajo, Surupugio, Cruz Loma, 
Guangaragra, Cagushí o Caguase, Susanga, El Tingo, El Liaca, Moyán, El 
Censo y Chalanda.

PRODUCCION.- Las exhuberantes tierras  de esta parroquia producen: 
trigo, maíz, cebada, arveja, habas, lenteja, papas, etc.

INDUSTRIAS.- Existen dos molinos, en donde se elaboran las más 
variadas harinas de: trigo, maíz, habas, cebada, arveja, etc, que cubren el 
consumo interno, como también para comercializarlo.

FIESTAS.-Esta parroquia, realiza festividades muy sonadas y concu-
rridas: el 15 de Noviembre, es la festividad del Patrono Señor del Buen 
Suceso; el 15 de Agosto, celebran las festividades de la Patrona Nuestra 
Señora de  La Asunción; La Semana Santa o Semana Mayor, con su fa-
mosa  Prosesión del Martes Santo.

En esta parroquia, tienen organizado la Asociación de Trabajadores 
Agrícolas 15 de Noviembre. También existe la Cooperativa de Transportes 
livianos “Señor de la Misericordia”.

La Asunción, es tierra que ha dado personajes de lustre para la 
Provincia y el país en general, ellos son:

Rafael Juan Bazante, Profesor de kilates, historiador, escritor y pole-
mista, autor de varios escritos.

El Profesor y poeta, Jorge Arturo Mesías, escribió la letra del pasillo 
“Hasta la tumba” y varios otros poemas.
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El distinguido profesor Reinaldo Argüello, digno diputado por varias 
ocasiones.

El maestro Leopoldo José Bazante, escritor polifacético.
El Coronel Rafael Darío Morejón, muere combatiendo heroicamente en 

el Combate de Balsapamba.

LA ASUNCION (Asancoto)
El 3 de Marzo naciste, como parroquia civil,
 En todos estos largos años, muy poco has progresado´,
 Como parcialidad prehistórica posees ya más de mil; 
Talvez son tus propios hijos los que no te han empujado…..

Si te dicen  jardín de los  Andes,
Ese nombre hay que llevarlo con orgullo,
Es aroma de fl ores que tú espandes;
Son brotadas del más tierno capullo….
Esta tierra de Bazante, Mesías, Argüello y Morejón
Que han pasado a la historia como grandes;
Fueron seres que lucharon sin hacer caso un tropezón,
Por eso es que llegaron a la altura de los Andes…

PARROQUIA TELIMBELA

 Que se encuentra en la parte Occidental de su Cabecera  Cantonal, 
pertenece a San José de Chimbo.

ALTITUD.- Esta parroquia de clima subtropical, está en 1. 500, metros 
sobre el nivel del mar.

TEMPERATURA.- Telimbela, es una parroquia con un clima suma-
mente agradable ya que su temperatura media es de 18º  centígrados.

PARROQUIALIZACION.- Esta  parroquia, fue elevada a tal categoría 
el 3 de Marzo de 1. 860.

SERVICIOS  BASICOS.-Tan vieja como es Telimbela, desgraciada-
mente no posee todos los servicios básicos, cuentan los moradores que 
no sirven para nada los servicios de telefonía, que el alcantarillado está a 
punto de colapsar. Tienen agua potable, luz eléctrica y  Unidad de Policía 
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Comunitaria. Existe Centro de Salud, cuya atención es de miércoles a 
domingo. No tienen sacerdote

EDUCACION.- En este campo hay que hacerles refl exionar seriamen-
te a las autoridades educativas, quienes han transfomado la Escuela 5 de 
Junio Graduada Completa, en Pluridocente con dos profesores.

En los actuales momentos, esta parroquia cuenta con :
Un Pre- Zinder, Escuela Mixta Cinco de Junio con dos profesores, un 

Colegio Agronómico “Gustavo Lemos Ramirez”.

COMUNIDADES:
San Nicolás, Corosal, Tronador, Pilcopite, Chota- Pucará, El Valle, Mu-

susán, Tiumbil, Chico y Grande, Llano Grande, El Atio, Ashcuguaca, Tres 
Cruces, San Francisco Grande, Cumbillí, Choropamba.

PRODUCCION.-  Es una parroquia de tierras fértiles en donde se dan 
todos los productos de clima subtropical como:

Café, cacao, naranja, limones, plátano, guineo, caña de azúcar. Tiene 
grandes potreros para la crianza de ganado vacuno, caballar, asnal, y 
mular. También tiene producción de babacos, naranjilla, tomate de árbol y 
riñón, panela, aguardiente, etc...

 INDUSTRIAS.- En lo que corresponde a la producción lechera, tie-
nen la  elaboración de quesos y derivados, tanto en la parte baja y alta 
de la región; producción que es para comercializar con Caluma y otros 
pueblos. Al referirse a la industrialización de la caña de azúcar en panela, 
miel, panela granulada o molida y de muy buena calidad, una parte cubre 
las necesidades internas y el remanente sale para la comercialización. 
Con diferentes poblaciones de la Sierra  y de la Costa. Telimbela, de sus 
cañaduzales, elabora un aguardiente de muy buena calidad, que comer-
cia con las poblaciones aledañas y también sacan para  las poblaciones 
serraniegas.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN.- Sus carreteras son de muy mala con-
dición; la carretera de Chimbo- La Asunción—La Magdalena y  Telimbela, 
es un camino que solo deberían caminar mulares, pero muy a pesar de 

atravesar por profundos abismos, es la Diez de Noviembre la que cumple 
con dos viajes o turnos diarios: Telimbela—Chimbo—Guaranda, cubrien-
do  con todos los pueblos intermedios..La carretera Telimbela—Caluma, 
es de mejores  condiciones, por esta razón es que manifi esto que esta 
población es muy similar en sus relaciones comerciales que tiene Facun-
do Vela con Ambato y Riobamba.

Escuelas Cerradas: Gonzalo Pizarro, de  Pilco-Pita; Alfredo Pérez Gue-
rrero, de San Nicolás.

A TELIMBELA

La gente de Telimbela,
Estando viva, está muerta,
Necesita la  tutela;
Para ver si así  despierta…
                                                       
En esta pobre parroquia,
 Nace  o  muere una criatura;
 Se encuentran abandonados,
  Ni siquiera tienen  cura….

En la visita que hice,
Recomendé a la gente;
Que a las autoridades se atice,
Ya que de ellos depende…

 Esta Parroquia es  tan  vieja,
 Pero está muy  atrasada,
  Y, es la gente, la pendeja;
  Que nunca  solicita nada…

Ahora están  en  peleas,
Disque  tienen  ideales;
Que no rompan las poleas;
Por  cargar  los  minerales…..
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SAN MIGUEL DE BOLIVAR

SITUACION ASTRONOMICA.

San Miguel de Bolívar está situado en 1º  44’ de Latitud Meridional y 
79º 2’ de Longitud occidental de Greenwich.

Escudo y Bandera del cantón San Miguel

ALTITUD.- Se  levanta sobre una hermosa colina  a 2469 m. sobre el 
nivel del mar.

HIMNO  DEL  CANTON  SAN  MIGUEL

Letra del Prf. Leonidas Gaibor del Pozo.
Música    Prof. Teófi lo Guamán Jácome.

                  CORO
San Miguel, pueblo altivo y heroico

De Bolívar tu nombre inmortal
Gloria a ti ¡Oh rebelde y leal
En las luchas por la libertad¡

                 
ESTROFA

Tierra fértil del Ande coloso
Verde valle del Chimbo bravío,

Aureos campos con vivo sembrío
Resplandecen cual rayos de sol;
Pueblo libre de grandes hazañas

Cuna ilustre de intrépidos hombres,
La historia te admira en las cumbres
Como ejemplo de gloria y de honor,

POBLACION.-De acuerdo a la Proyección de la Microregión al 2.005, 
la población de San Miguel es de 26.292 habitantes, repartidos: 5. 879 
habitantes en la parte Urbana y 20. 413 habitantes en lo Rural. La pobla-
ción de la ciudad de San Miguel, goza de un clima eminentemente tem-
plado, pudiendo notar un aumento de temperatura en la parte sur hacia 
las márgenes del Río Chimbo, iniciando desde Rumipamba hacia abajo. 
La temperatura media oscila entre los 15 y 18º  centígrados. Este clima, 
es local, por cuanto no sufre modifi caciones toda vez que, los vientos 
del Pacífi co, no se hacen presentes porque se encuentran con la muralla 
que constituye la Cordillera de Chimbo; como tampoco pueden llegar los 
vientos Alisios por chocar con la cordillera de los Andes. Esta es la gran 
razón para que San Miguel tenga un clima paradisíaco.
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SUPERFICIE.- La superfi cie de San Miguel de Bolívar, es de: 570.3 
Km2, equivalente al 13.74 %.

FLORA Y FAUNA.- La tala de los bosques naturales, ha permitido que 
desaparezcan maderas que en otra hora fueron  muy codiciadas. En parte 
de montaña que ha quedado    

Como verdaderas vitrinas naturales, encontramos: una variedad de  ji-
guas, cedro canelo, en algunas hondonadas y quebradas se encuentra el 
arrayán y frente a la necesidad de maderas para construcción, el hombre 
ha venido sembrando eucalipto, pino, ciprés, capulí y otros. En los terre-
nos de San Miguel, especialmente como hitos o linderos encontramos 
chaparrales, lecheros, cabuyas, carrizales, etc.

Como estamos en el clima del piso templado subandino entre los 2500 
y 3500m.  Sobre el nivel del mar, los terrenos están cubiertos de vege-
tación herbácea con variedad de arbustos. No podemos hablar de una 
fauna cuantiosa, si el mismo hombre he destruido sus bosques para la 
explotación de las maderas y jamás ha emprendido en un plan de fores-
tación y reforestación. En determinados parajes encontramos: conejos, 
venados, chucuris, raposas, zorros, lobos, mirlos, chirotes, golondrinas, 
la tórtola que al no tener alimentación en los campos vuelan hacia las 
calles y plazas en procura de encontrar unas pocas semillas, fi nalmente 
tenemos el colibrí (picafl or), el gorrión, el shigre en vías de extinción.

HIDROGRAFÍA.

La hidrografía de la parroquia matriz de San Miguel, en su mayor parte 
pertenece al sistema del Río Chimbo y en  menor escala al sistema hidro-
gráfi co del río de la Chima, que tributa sus aguas en el Babahoyo.

Existe una variedad de pequeños ríos que bajan desde el norte y des-
embocan en el Chimbo; el Chanchaco, deposita sus aguas en el Batán y 
concluye en el Río Chimbo.

Desde el cerro de Lourdes, se forman algunos arroyos como: el Po-
rotopamba,  San Antonio y Salado; en cambio de la parte sur de las la-

deras de Bellavista, nace el Bellavista y hacia abajo otros pequeños ria-
chuelos que forman el Río San Miguel, principal fuente hídrica del cantón. 
Al pasar por el lado norte de San Miguel,  va recibiendo las aguas de pe-
queños riachuelos como el Puchalí, el que da un giro hacia el sur. Existen 
vertientes que nacen de las alturas de Piscurco y Redondoloma y forman 
más abajo el Río Tumbuco, que recibe las aguas del Pacuaca y Laguatán, 
y más abajo se forman las vertientes de la comunidad;  siguiendo el curso 
asoma el pequeño río  denominado Gulaguayco, que nace en la parte sur 
de San Miguel. En el curso inferior del río Tumbuco, se une con el San 
Miguel dando un giro sureste alimentando así las aguas del Chimbo.

De la cordillera de Punzucama nacen los arroyos Cashapamba, El Tai-
re, Lotán que forman las vertientes del Tingo y Milloguayco, Chuzalongo, 
Quisacoto, Rumipamba, Tablas, Chilcapamba, Atiacagua, etc. El Quirquir 
que sirve de límite con Chillanes; en cambio por el otro lado de la Cordille-
ra de Bellavista, se encuentra el valle de Yagüi, que da lugar al nacimiento 
del Río Yagüi y más abajo otros pequeños riachuelos, que forman el Cal-
zado, Lambranguayco, formando fi nalmente el río de la Chima, que como 
ya dijimos anteriormente, constituye un tributario del Babahoyo.

AGRICULTURA Y GANADERIA.- Como en todo el país y la provincia, 
San Miguel, no puede ser la excepción pues, es un cantón eminentemen-
te agrícola, con una gran desventaja, que sobre la tenencia de la tierra, 
impera el minifundio y como tal las unidades productivas agrícolas, en 
muchos casos no alcanzan sino a satisfacer las necesidades del due-
ño de la parcela. De acuerdo al censo agropecuario nacional de 1999 al 
2000, San Miguel tiene 54.500 hectáreas en producción que equivale al 
13.64%  de la producción provincial. Especialmente las tierras son sem-
bradas de: maíz, fréjol, arveja, habas, lenteja, cebada, etc; como también 
mantienen huertos familiares con: cebolla, tomate, col, lechuga y hierbas 
para consumo interno. Estas tierras son prodigiosas ya que no existe la 
rotación de cultivos. La agricultura constituye el sustento económico, por 
cuanto la gente después de cosechas, seca los cereales y los guarda en 
trojes o les embalan y guardan en bodegas unos y otros en el soberado, 
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teniendo cuidado que no caiga el gorgojo; para seguir sacando poco a 
poco para la alimentación y para la venta.

GANADERIA.-Otro renglón de la economía, es la ganadería, especial-
mente vacuno de leche y carne. San Miguel tiene: 11.739 hectáreas de 
pastos cultivados, al igual que 162 hectáreas de tierras en descanso. Se-
gún el último censo agropecuario nacional de 1999 al 2000, San Miguel, 
tiene en 4.957 UPAs 29.655 cabezas de ganado criollo lechero, también 
tiene 4.939 UPAs, con 18.044 cabezas de chancho criollo- 145 UPAs 
con 790 chanchos mestizos, en 17 UPAs hay 98 chanchos pura sangre. 
Ganado ovino, en 1.574 UPAs con 6.374 cabezas de ovejas criollas; en 
64 UPAs 225 ovinos mestizos y 12 cabezas pura sangre. Otras especies 
como: asnal 211 UPAs, con 238 cabezas; caballar en 2.048 UPAs, existen 
2.882 caballos, mular, en 995 UPAs, 1.419 mulas, caprino en 18 UPAs, 77 
chivos; llamas en 3 UPAs, 9 llamas; conejos, en 327 UPAs 1.547 conejos 
y cuyes en 3.838 UPAs existen 57.994 cuyes.

Está demostrado claramente que para que haya un mejor rendimiento 
y benefi cio es necesario mejorar la raza del ganado, muy especialmente 
el vacuno y porcino.

En todos los hogares, las amas de casa además de criar cuyes y co-
nejos, también crian aves de corral: gallinas, patos, pavos y sacan a ven-
der estas aves y huevos los días miércoles y jueves  de las ferias en San 
Miguel.

De lo anotado se desprende que las parcelas del minifundio, en mu-
chos casos, no satisfacen sino la demanda de su dueño. Las parcelas tie-
nen costos muy elevados, aquellos que compraron en buen tiempo, son 
los que económicamente tienen una situación boyante y al resto, el Ban-
co de Fomento debería otorgarles prestaciones a largo plazo, para que 
puedan incrementar sus tierras y el Ministerio de Agricultura, tecnifi car a 
los agricultores, para que mejoren su situación. Es hora que en el cantón 
hagan producir a las tierras como lo hacen en Chimborazo, Tungurahua, 
y otras con la rotación de cultivos y con tres y cuatro cosechas al año.

INDUSTRIAS Y COMERCIO.- San Miguel, al igual que el resto de la 
provincia vive pobre en industrias, a más de la industria molinera y sus va-
riadas clases de harinas, la industria textil en lana y algodón, confección 
de ropa en poca escala, la industria de la teja y el ladrillo; la ebanistería, 
tallado de muebles, no puedo enumerar más. Parece que hace falta la 
presencia de capitales para emprender en otras industrias de mayor en-
vergadura. Tenemos un claro ejemplo en Pelileo, después del terremoto 
del 5 de agosto de 1949, al igual que Ambato, hoy son ciudades próspe-
ras y de gran movimiento comercial.

Para la producción de leche, hace falta una industria con todos los 
derivados, como lo tienen: Salinas, la comunidad de la Palma, el poblado 
de Chazojuan, Apagua, etc, que elaboran quesos y mantequillas y sacan 
al mercado local y nacional.

San Miguel comercia con granos tiernos como: choclos, habas, fréjol, 
arvejas, etc, con Babahoyo, Guayaquil, Chimbo, Guaranda, Riobamba, 
Ambato y Quito; de igual manera cuando llegan las cosechas y maduran 
las mieses, se puede observar los días de feria: miércoles y jueves, salen 
camiones cargados de trigo, cebada, maíz seco, maíz pelado (mote), ha-
bas, fréjol, etc, a diferentes destinos  a más de los que ya se nombró, van  
al Perú, Colombia y Venezuela.

SERVICIOS BASICOS.
A más del agua existente, parece que San Miguel requiere incrementar 

su caudal, por cuanto la población sigue extendiéndose, en consecuencia 
las necesidades básicas van en progresión ascendente.

Cuenta con fl uido eléctrico en todos los domicilios, con un buen Hos-
pital Regional desde el 9 de noviembre de 1975.

OFICINAS PÚBLICAS.- Tenemos la Jefatura Política,  Registro Civil, 
Distrito Judicial de Bolívar: Juzgado Tercero de lo Penal, Juzgado Sexto 
de lo Civil, Comisaría Nacional, Registraduría de la Propiedad, tres No-
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tarias Públicas, Servicio Telegráfi co y Telefónico, Servicio Sanitario Na-
cional, Cuerpo de Bomberos, Liga Deportiva Cantonal, Centro Agríco-
la; Administración Municipal: Secretaría, Tesorería, Comisaría Municipal. 
Avalúos y Catastros, Biblioteca, Bodega y Jefatura de Rentas.

CAMPO EDUCATIVO

Si a San Miguel, se le ha califi cado como la capital cultural de Bolívar, 
signifi ca que en lo educativo está bien servido, cuenta: con el Colegio 
Nacional “Ángel Polibio Chaves“, 

el Instituto Normal Superior Nº 5,( I SS P S M )  Laboratorio de Práctica 
Docente “Rodrigo Riofrío”, que funcionan en la parte occidental de San 
Miguel, en la Quinta de Porotopamba. Las Escuelas: “Diez de enero” y 
“24 de mayo”, que funcionan en la parte suroriente de San Miguel. El Co-
legio religioso, regentado por las Betlehemitas, a una cuadra del parque 
Central “10 de Agosto” y el Colegio “10 de Enero” diurno y nocturno que 
funciona en la parte sur.Colegio Nocturno : Flor María Infante; Colegio 
Monseñor Leonidas Proaño a  Distancia

La Extensión Universitaria de la Estatal de Bolívar, funciona en la Ciu-
dadela “Libertad”.

EDIFICIOS PUBLICOS:

El edifi cio Municipal, ubicado en el centro de San Miguel, la biblioteca 
Municipal, que funciona desde la fecha de cantonización.

El templo que se construyó en base a mingas y erogaciones económi-
cas de los Sanmigueleños creyentes, para que more su Patrono San Mi-
guel Arcángel, manifi estan que empezaron su construcción entre  1.919 y 
1.920. Los maestros tienen su local propio.

El mercado 24 de Mayo y la plaza 10 de Enero

BUSTOS Y MONUMENTOS: Busto a Juan Pío de Mora en el parque 
Central 10 de Agosto. Y monumento al Padre Carlos Del Pozo, en la parte 
sur de la catedral.

HOTELES.
“La Gruta”,” Carnaval” y el Hostal “Alexander”.Hotel de los Choferes.

EN LO DEPORTIVO.
San Miguel cuenta con una piscina reglamentaria para competencias. 

El Coliseo Cerrado “Carlos Chávez Guerrero” y el Estadio Municipal.

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO LIMITADAS.
Juan Pío de Mora, San Miguel y San José.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE.
Las carreteras, que son las principales arterias de unión  de los pue-

blos, es lo que en nuestra provincia nos ha tenido estancada por más de 
medio siglo; pero hoy se encuentran trabajando la carretera San Miguel-
Balsapamba; carretera San Miguel-San Pablo, de San Pablo en adelante 
hasta Chillanes, asfaltada en buenas condiciones; carretera san Miguel-
Chimbo-Guaranda-Ambato, trabajando, con carpeta asfáltica. San Mi-
guel-Santiago tratamiento bituminoso, San Miguel-San Vicente, no vale 
el puente, es una vergüenza de quien o quienes lo construyeron (puente 
cerca de San Vicente).

COMUNIDADES DE SAN MIGUEL

Sector Norte: Puchalí, Porotopamba, Rosasloma, Tumbihúan, El Chasqui.
Sector Sur: Tumbuco, San Juanpamba, Puyulaguán, Comunidad, 

Canchalagua, Laguatán, Guaboloma, Cashapamba, El Taire.
Sector Este: San Marcos, Pitucunga, Corralpamba, Capulisurca, Lo-

tán, Achupallas, Chusalongo, Quisacoto, La Mestiza, Rumipamba, Ca-
fetal, Tablas, Artesa, El derrubo, Atiacagua, Bola de Oro, Panecillo, La 
Palmira, Chichapamba. 
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Sector Oeste: San Antonio, Piscurco, Tangará, Pacuaca, Verdepamba, 
Chima  Chica, Calzado, Yagüi, Tambo de Gobierno, Salado Chico y Gran-
de, Redondoloma.

SAN  MIGUEL EN  LA EPOCA  REPUBLICANA

Antes que San Miguel de Bolívar, llegue a tener la categoría de Cantón, 
fue parroquia de San José de Chimbo y sus habitantes han tenido partici-
pación activa a través de toda la historia.

Los sanmigueleños, amantes siempre de la libertad, especialmente 
han estado participando y combatiendo a los gobiernos dictatoriales, 
propendiendo el camino de la institucionalidad; y, es en suelo sanmigue-
leño en el año 1.859, que se libra el Combate de TUMBUCO, en donde 
triunfan los ejércitos de Francisco Robles, gobiernista, contra García Mo-
reno e Ignacio Veintimilla; es aquí que el sanmigueleño demostró su valor 
espartano.

El año siguiente o sea en 1.860, en nuestro país, se vivía una avalan-
cha de anarquías y conspiraciones, grupos como siempre que aspiraban 
tomarse el poder a como dé lugar, en Guayaquil se proclamó Dictador el 
General Guillermo Franco, que desconoce, el gobierno de Francisco Ro-
bles, envía al Coronel Matías León, el mismo que avanza hasta Piscurco 
y García Moreno, que bajó desde Quito, se encontró en San Miguel con 
el Coronel Santos Albán, quien conocía muy bien el terreno. Organizan el 
Plan Estratégico, suben con sus tropas hasta Bella Vista y luego bajan a 
Yagüi, colocándose a la retaguardia del ejército de Matías León; en cam-
bio por Piscurco atacó el Coronel Dávalos.

El Coronel Matías León, al conocer que las fuerzas de García Moreno, 
se encontraban en Yagüi, bajaron a Pashcacruz, una vez tomada esta po-
sesión, se trabó el combate, triunfante García Moreno, gracias a la pericia 
del Coronel sanmigueleño Santos Albán; estas son las razones por las 
que salen triunfantes en el Combate Yagüi-Piscurco.

Nuevamente en el año 1.885, prueban los sanmigueleños, que estaban 
preparados para defender los más altos y caros valores de la democra-
cia y la forma correcta de gobernar el país. Frente al llamado que hacían 
los coroneles Mariano Santos Albán y Pedro Cevallos, los sanmigueleños 
creían propicia la ocasión para demostrar que sí podían alistarse en las 
fi las y luchar por causas justas. José María Urbina, venía desde Gua-
yaquil, con 800 veteranos de guerra, al mando de los militares Patricio 
Vivero y José Sotomayor, para tomarse el Gobierno constituído de Diego 
Noboa, al que le acusaban de inepto e incapaz; pero los coroneles Albán 
y Cevallos, no se habían dormido, pues, con 400 voluntarios, encontrán-
dose ambos ejércitos en la comunidad de Tangará, cerca a San Miguel de 
Bolívar y después de un sangriento combate que duró más de dos horas, 
salieron triunfantes los sanmigueleños, porque defendían una causa justa 
e irrenunciable.

Esta es la participación del sanmigueleño a igual que lo hizo Juan Pío 
de Mora, cuando exigió que cumpliera con su ofrecimiento el Dictador 
General Veintimilla, convocó al pueblo y organizó el Cuerpo Administrati-
vo del Nuevo Cantón, comunicó al gobierno, en donde encontró que se 
hizo eco de tal Resolución; el Ministro de lo Interior, Don Pedro Carbo, 
frente a la actuación de don Juan Pío, manifestó: “Pueblo que  así se por-
ta, merece toda consideración y apoyo “alcanzando así del Jefe Supremo 
el Decreto de Cantonización el 10 de Enero de 1.877. Otra persona que no 
hubiese tenido el temple de Don Juan Pío de Mora, lo que habría hecho 
es, recoger fi rmas de sus conciudadanos y salir a gritar proclamas por las 
calles. No sabía el Dictador con quien trataba; pero lo supo cuando fue 
la Resolución de todo un pueblo que le obligó sea ley de la República. 
No podía ser de otra manera, Juan Pío de Mora, era un militar talentoso y 
valiente que lucía estrellas doradas de Coronel de la República y que las 
consiguió en acción de armas en Gatazo y Galte.

BATALLA DE BALSAPAMBA

Mientras se encontraba en el poder el Dr. Luis Cordero, sale desde 
Babahoyo con dirección a Guaranda, el Batallón No 3 de Línea de parte 
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del Gobierno y como San Miguel siempre fue la fragua en donde se forja-
ban los más valientes soldados de todos los tiempos, ya se encontranban 
organizados bajo la dirección del Coronel Manuel Albán. En Guaranda, ya 
confi rmaron que el 15 de abril de 1.895, había salido con dirección a Gua-
randa, que una semana antes se había levantado en armas; en cambio 
un grupo de 25 jóvenes valientes guarandeños salían a las poblaciones 
aledañas, para reclutar gente. En San Miguel, el Coronel Albán preparaba 
a un grupo de valerosos jóvenes. Salen de  Guaranda, el 14 de abril, pa-
san por Chimbo, en donde se unen  los coroneles Morejón y Vargas, que 
llegando a San Miguel, se unen con el Coronel Albán y forman  un solo 
ejército, yo diría “pelotón”, ya que no pasan de centenares los conjura-
dos; pero sí su valentía y arrojo puesto de manifi esto, cubría lo numérico 
y que le denominaron “COLUMNA EXPLORADORA”, marcharon con di-
rección a Balsapamba, con a penas 10 ó 15 fusiles, carabinas, escopetas, 
revólveres y machetes y como pertrechos, solo 4 proyectiles por fusil. El 
Coronel Vargas, llevaba camaretas, para oportunamente utilizar cerca y 
frente al enemigo y hacerle creer que son cañones. Los Exploradores el 
15 de mayo pasaban por los desfi laderos de Chuchi, en donde hicieron 
tambo, y luego pasaron a Gualasay; en cambio una fracción de las tropas 
gobiernistas, habían avanzado hasta Gualasay y conocedores de la ubi-
cación de los Exploradores regresaron a Tamboloma y luego a Balsapam-
ba. Los Exploradores el día 16 de mayo llegaron a Santa  Lucía, en donde 
reposaron hasta las dos de la madrugada y emprendieron su marcha, lle-
gando a la Hacienda Cristal; a las 5 y media, atravesaron el río y el Coronel 
Vargas, antes que llegue la vanguardia a las 6 de la mañana hace detonar 
la primera camareta, el enemigo tiene tiempo para armarse y repeler el 
ataque; pero los Exploradores  atacan con furor y avanzan hasta el patio 
de la casa. Los gobiernistas a penas resistieron una hora de combate 
y creyendo se trataba de un inmenso ejército, emprenden su retirada, 
dejando armamento y municiones para los bolivarenses. El Comandante 
Merino, el 17 de Mayo derrotó en la Chorrera contigua a Balsapamba. 
En este combate de Balsapamba, muere el valeroso Comandante Darío 
Morejón, el joven chimbeño Froilán Benavides y el también joven Manuel 
Albán, sanmigueleño, hijo del Coronel Albán. El ejército triunfador, siguió 

dirección a Guaranda, en donde al Coronel Vargas, le nombraron director 
de guerra..En consecuencia, el triunfo de las armas bolivarenses, en el 
Combate de Balsapamba, constituyeron el abrir las puertas, el trompeta-
zo que sonaría en los triunfos posteriores de la REVOLUCION LIBERAL, 
esta es una breve síntesis del  COMBATE DE BALSAPAMBA.

PARA  SAN   MIGUEL  DE  BOLIVAR
Te dedico estas estrofas
Con cerebro y corazón,
En mi interior hay unción,
Porque cumplo la ilusión;
De agradecerle al Creador:
Por la madre que me dio;
Pobre, muy pobre y por eso:
Madre bendita en el cielo
Tú estarás………
Desde donde nos observas
 Los pasos que a diario damos,
Sin olvidar ni un instante,
Que en el Normal nos educamos,
Con maestros distinguidos;
Que nos dieron la herramienta,
Para salir a provincias,
Y colocar las cimientas,
Que ha germinado en el país,
Creo que yo no les mienta,
Porque sí les hablo:
De nuestro VIEJO NORMAL, 
Que nadie se me recienta,
Porque con amor nos dieron,
Un compendio de materias;
Para ser magos maestros….
Y modelar al alumno,
Que en el concierto nacional,
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Son: médicos, curas, ingenieros, abogados,etc,
Y cuando al paso nos encontramos,
Con cariño y con respeto saludamos..
Por eso y mucho más….
Te doy gracias San Miguel querido,
Me hicisteis útil, en tu crisol
Me fundisteis…..
Claro, parte de mi familia, 
Radica en San Miguel,
Yo no tuve el privilegio,
De nacer en tu regazo;
Pero sí el sortilegio,
De recibir de tu brazo,
Una mano extendida,
Que me dio seguridad;
Y una eterna amistad,
Porque siempre me llevé:
Con los Jarrín, los de Mora,
Los Gaibor, los Mora, los Yánez,
Los Moya, los Angulo, los 
Coloma, Los Gaibor (4),
Familias diferentes, los Rodríguez,
Los Solano, los Romero, los Arias,
Los Camacho, los Segura, los Flores,
Los Panata, los Chávez, los Albán,
Los Halbéis, y el Alcántara, Alvarez
Los Sánchez, los Nájera, y Bohorquez
Los García, los Duches, Guevara,Montenegro,
Los vinueza,Molina, Los Díaz, Los Silva, Los Bastidas,
Carrasco, López, Velasco, Valverde, Los Ramos, Estrada,
Los Naranjo, Freire, Camacho, Saltos, Gallegos, Moreno, Los Palacio,
Los Barragán, Los Argüello, Erazo, Billotas, Galeas, Rivera,
Los Díaz, y  otros…….
Estas son las familias de San Miguel,

Hasta la década del 60
Continuemos: San Miguel con sus batallas:
Quien no sabe la de Yagüi,
Como también de Tumbuco;
Hipólito Moncayo con Tangará,
Estas si son batallas políticas,
Entre liberales y conservadores,
Se medían  con  honor;
No eran como ciertos roedores,
Que se venden al mejor postor…
Por eso es que te quiero,
San Miguel idolatrado,
Para herirte, yo prefi ero,
Que  me digan malcriado..
                                    En tus generosas tierras,
                                    Yo deleité mi niñez,
                                    Internándome en sus maizales,
                                    Buscando nidos en sus trigales,
                                    Ayudando a construir las parvas,
                                    De: habas, arvejas y cebada,
                                    Y con dos bestias amarradas,
                                    Daba la vuelta en la era,
                                    Por la tarde, no quedaba nada,
                                    Porque la paja o el tamo
                                    Por la infl uencia del viento;
                                    Por arte de magia salía a fuera de la era,
                                    La última parte que quedaba;
                                    Recoger las mieses en saquillos;
                                    Y en fi la india retornar a la casita,
                                    En donde nos esperaban:
                                    Con una buena merienda;
                                    Y luego, soltar a los animales,
                                    En el  potrero…
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Hoy San Miguel,
Es ciudad cosmopolita;
Recibe de corazón,
A una inmensa población,
Que a este pueblo se dá cita…
Aquí se desarrollan,
Los más variados foros,
A igual que en sus fi estas;
Se dan corridas de toros,
En su monumental Plaza,
Se lidia ganado de raza..
San Miguel es un pueblo religioso,
Concurre a la Gruta de Lourdes,
Que se encuentra a su Occidente;
Para pedir a la VIRGEN,
Les libre  de un accidente………    
San Miguel, califi cado,
Capital de la cultura,
En donde viven mujeres;
Con deslumbrante hermosura,…
                                  
Esto se repetía todos los años en época de cosechas. A continuación 

San Miguel de Bolívar y sus parroquias rurales que son las siguientes: 
Santiago, San Vicente, San Pablo, Régulo de Mora, Bilován, Balsapamba.

SANTIAGO

Se encuentra al suroriente de la Provincia de Bolívar, pertenece al Can-
tón San Miguel y está situado a 1º  43’ de Latitud Meridional y 78º  59’ de 
Longitud Occidental de Greenwich; su altitud es de 2.448 metros sobre el 
nivel del mar y una temperatura media de 14º  centígrados.

PARROQUIALIZACION.-Se hizo parroquia el 29 de Mayo de 1.861.

POBLACION.- De acuerdo al censo del 2.003, Santiago tiene una po-
blación de 1.563 habitantes.

SUPERFICIE.- Tiene una superfi cie de 124 kilómetros cuadrados.

SERVICIOS BASICOS:

La parroquia de Santiago, a pesar de ser tan antigua, es una parroquia 
atrasada, no tiene los servicios básicos completos, tal es así que no tiene 
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agua potable, la que posee, es agua tratada, ojalá que las autoridades 
municipales de San Miguel, se conduelan y en vez de gastar parte del 
presupuesto del Gobierno Municipal en aceras y bordillos y otras obras 
intrascendentes, doten de agua potable, ya que tienen luz elétrica pero 
no completo el servicio de telefonía. Me manifestaban que el subcentro 
de salud, funcionaba en forma permanente, tienen médico, odontólogo y 
dos enfermeras, ya que en algunos pueblos, estos funcionarios, no llegan 
jamás.

EDUCACION.- En este campo, la población está bien servida con re-
lación a otras parroquias. Tiene Jardín de Infantes “Elías Poveda Martíez”; 
dos escuelas, de niñas: “24 e Octubre” y de niños “Teodoro Wolf”. Un 
Colegio  “Nacional Santiago”.

COMUNIDADES

Las comunidades que pertenecen a Santiago son : La Puntilla, Cha-
questancia Chico, Chaquestancia Grande, Cebadapamba, Guambolicán, 
Guambubear, San Francisco, Cruz de Lizo, Totoras, Cañiví La Virginia, 
Ushipamba, Pocundo, Pitiatán, El Rosal y San José de Rumipamba.

FESTIVIDADES.-Recordando, que los Guanderos, hace muchos años 
atrás, transportaban dos grandes cajones o bultos, bien embalados, al 
hacer tambo en Santiago, al segundo día que quisieron continuar en su 
viaje, cuentan que uno de los bultos, no pudieron levantarlo, ni entre 50 
hombres, situación que preocupó a los guanderos y tuvieron que partci-
par las personas del lugar encabezadas del cura y otras personalidades, 
las mismas que al abrir rompiendo los sunchos, pudieron darse cuenta 
que se trataba del señor de la Salud, que no quizo continuar a Quito, lugar 
del destino, sino que quería curar en forma prodigiosa en esta hermosa 
población y a tantos fi eles que concurren la primera semana de julio, en 
donde el templo que está construido de una cuadra a otra queda peque-
ño, porque en realidad se observa que concurren ríos de gente de origen 
provincial, nacional y extranjeros, en procura de recibir las curaciones mi-
lagrosas que realiza este Señor.

También festejan la fecha de parroquialización, la Navidad, a igual que 
el carnaval.

PRODUCCION.- Como todos los pueblos de la Provincia y del país, 
parte de los ingresos económicos de sus habitantes, provienen de la agri-
cultura, que de acuerdo a la tenencia de la tierra, impera el minifundio, en 
consecuencia las unidades de producción agropecuaria, cubren para sa-
tisfacer las necesidades de las familias y el excedente, lo comercializan.

La produción es la siguiente: maíz, trigo, cebada, habas, arveja, lente-
ja, papas,  mellocos, ocas, tomate de árbol, y riñón, hortalizas, legumbres; 
imperan los huertos familiares.

Existe la producción de ganado vacuno y por la presencia de esta 
leche y sus derivados. También tienen ganado porcino, lanar, caballar, as-
nal, caprino y otras. Las amas de casa, cuidan animales menores como: 
cuyes, conejos, patos, pavos, gallinas, de los que aprovechan sus huevos 
y su carne para consumo familiar, como para sacar al mercado.

Esta producción de Santiago, responde al micro-clima que posee, 
desde el templado, frío andino hasta el gélido en los páramos del Puyal.

Tienen en Santiago, planteles avícolas,, cuya producción abastece a 
Chimbo, San Miguel, Guaranda,etc.

FLORA  Y  FAUNA.- Todos los bosques y montañas en  los que reina-
ban árboles milenarios, maderas fi nas, que lo utilizaban en la ebanistería, 
han sido talados, quedando  apenas árboles de eucalipto y esto, como 
producto de forestación de sus habitantes; cuando la fl ora, es arrazada, 
consecuentemente, hemos hecho cosa igual con la fauna, ya en el pára-
mo muy rara ocasión, nos encontramos con un lobo, con una perdiz, a 
igual que con una pava de monte; es que solo encontramos chaparrales, 
en donde han hecho su última morada pocas especies de aves canoras 
como :  el mirlo, el gorrión, la tórtola,el chirote y otros.
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OROGRAFIA.- Encontramos los páramos del Puyal con 4.400 metros 
sobre el nivel del mar y la Cordillera Occidental de los Andes, que co-
mienza descendiendo, dando ocasión a la formación de cerros como el 
Totoras, pequeñas hondonadas y colinas, de  donde nacen pequeños ria-
chuelos que bajan a alimentar al Río Chimbo; continuando hacia la parte 
sur, se forma una pequeña meseta, en donde se levanta la parroquia de 
Santiago, e aquí hacia el Occidente en un punto denominado: La Loma, 
la estribación se bifurca en dos ramales, el primero se dirige por Cha-
questancia y termina en el Puente de Chimbo y el segundo ramal, pasa 
por cushpa y concluye en el Puente de Naranjito, sobre el Río Chimbo; 
hacia el Sur, la estribación de la Cordillera, presenta varias colinas como: 
Chusalongo, La Puntilla y Tiungo, entre estas se encuentra la explanada 
denominada Trancapamba, en donde se levanta la parroquia de San Vi-
cente, de aquí continúa hacia Lizo y termina en los cerros de Ungubí y 
Cañi.

HIDROGRAFIA.- El Río Santiago, nace de las faldas occidentales 
del Puyal, hace mucho tiempo atrás fue caudaloso, en la actualidad, han 
construido varios molinos en cascada, de los que obtienen las más varia-
das harinas; el arroyo Curucahua, que recibe las aguas del Patul y des-
embocan en el Cahuiche que engrosan las aguas del principal. Al seguir 
el curso, recibe las aguas del riachuelo Lizo, quien continúa hacia abajo 
y desemboca en el Río Tatahuazo, que el verano, riegan las tierras los 
agricultores,etc.

COMERCIO.- Esta parroquia, realiza el comercio con Chimbo y San 
Miguel en sus días de feria, pero también en época de choclos, lo hacen 
con Guayaquil, Quito, Ambato y Riobamba.

SISTEMA VIAL.- La carretera Santiago—Chimbo, úlimamente acaban 
de concluir con tratamiento bituminoso, son 4 kms. Santiago –San Mi-
guel, en parte están arreglano, tiene 7 kms. La carretera Santiago—San 
Lorenzo, es lastrada, pero necesita que arreglen, son 5 kms. La carretera 
Santiago—San Vicente—Cañi, son 10 kms., hasta San Vicente, está arre-

glada, pero para Cañi que es parroquia de Chimborazo, necesita que le 
arreglen, lastren y hagan ciertas rectifi caciones. El tramo de Santiago has-
ta entrar en la carretera que conduce a San Vicente, tienen que arreglar y 
ojalá puedan darle tratamiento bituminoso; reitero el puente para entrar a 
San Vicente no vale para nada.

EMPRESAS DE TRANSPORTE.- Esta parroquia está bien servida, 
por las siguientes empresas: Flota Bolívar un turno, Diez de Noviembre, 4 
turnos 15 de Mayo y Cándido Rada, me indicaron que tenían 4 y 6 turnos 
diarios respectivamente.

A   SANTIAGO
Pueblito que naces en la cordillera,
Que te arrullan los vientos del Puyal,
La gente de aquí, no es lisongera;
Ni tan poco a nadie le hacen mal…

Las leyendas cuentan de tu historia,
Cuando este sitio fue paso obligado,
El trato digno que llevan en memoria;
De aquellos que pasaron y nunca han olvidado….

Has sido pródiga en brindar tus hijos:
Maestros, abogados, arquitectos y pintores,
Quienes siempre han demostrado ser prolijos;
Muy responsables que irradian fulgores…

Quien no ha visitado en las fi estas de julio,
Participar de la misa, servirse un hornado,
Encontrarse a los tiempos con un buen contertulio;
Pues, visitar a Santiago, es recordar el pasado….



220 Víctor Hugo Sáa Albán 221Monografía de la provincia Bolívar

SAN VICENTE

Perteneciente al Cantón San Miguel, fue elevada a la categoría de pa-
rroquia el 6 de Octubre de 1.978, pero su inauguración, se realizó el 25 de 
Noviembre del mismo año.

Se encuentra localizada al Sureste de la provincia y de San Miguel, 
con una altitud de 2.480 metros sobre el nivel del mar, con una tempera-
tura media de 15º centígrados.

HISTORIA.- Cuentan los moradores, que en donde hoy se levanta la 
parroquia de San Vicente, se encontraba la comunidad de Trancapamba, 
que constituía el paso obligado para visitar la hacienda de Lizo, concurrir 
a San Luis de Ungubí y otras comunidades, para lo cual, tenían que iden-
tifi carse para pasar esta especie de control, de donde nace la denomi-
nación de Trancapamba; porque una vez que retiraban la tranca, podían 
continuar atravesando una hermosa pampa, si bien es cierto no como la 
pampa de granito; cosas de nuestros mayores….

SUPERFICIE.- esta joven, pero atrasada parroquia, tiene una superfi -
cie de 29 kilómetros cuadrados.

POBLACION.- Tiene una población de 1.360 habitantes, desglosados 
de la siguiente manera: 

En el sector urbano: 262 habitantes; y en el sector rural: 1.098 habi-
tantes. Los del sector urbano corresponden al 12, 68 por ciento y al rural: 
87,32 por ciento.

SERVICIOS BASICOS
No existe alcantarillado, en consecuencia, este como otros pueblitos 

de la provincia viven atrasados por más de 100 años; mientras ciertos 
alcaldes malgastan los presupuestos en aceras y bordillos, olvidándose 
de satisfacer estas necesidades básicas.

Tienen agua tratada, ojalá algún día, se conduelan de estos ciudada-
nos y puedan brindarles agua potable.

Es agradable, consignar, algo que me informaron referente al subcen-
tro de salud, que están muy bien atendidos por el médico, el dentista, 
la enfermera y la auxiliar, en forma permanente. Poseen luz eléctrica y 
servicio de telefonía.

EDUCACION

En el  campo educativo, me manifestaba el Señor Director, que la po-
blación cuenta con jardín de infantes, denominado “Casita de Fantasías” 
y la escuela Fiscal Mixta, con siete profesores; pero que no tienen un co-
legio. Es hora, que los maestros sean quienes incentiven   en el estudian-
tado, padres de familia y moradores para que hagan gestiones y creen el 
ciclo básico y puedan de esta manera seguir progresando etc.

Me supieron informar de la existencia de un Centro Ocupacional. San 
Vicente, no tiene sacerdote, el que les atiende en ciertas temporadas, es 
el sacerdote de Santiago.
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PRODUCCION.- Esta parroquia, a igual que la provincia, es eminen-
temente agrícola, en donde campea el monocultivo; año tras año vienen 
cultivando maíz, pero más al Sur y Suroriente, también tienen sembríos de 
mora, tomate, babacos,etc.Los huertos familiares, son muy peculiares, 
pero esta producción es para consumo interno (familiar).

ENFERMEDADES COMUNES.- Por lo general, la población sufre 
de parasitosis, es la escuela la que debe orientar en mejor forma para 
que beban el agua hervida, las hortalizas y frutas antes de servirse, de-
ben ser bien lavadas; como también después que ocupen los servicios 
higiénicos,etc.

RIO PRINCIPAL.- Es el Santa Ana, que confl uye con el Río Patul y 
desemboca en el río Chimbo.

LOMA DE PUCARA.- Esta colina hermosa, constituye la centinela de 
San Vicente, a donde concurre la gente porque constituye un verdadero 
mirador, como también lugar apropiado para que concurran las parejas a 
jurarse amor eterno….

COMUNIDADES.- Arrayanloma, San Jacinto, San Luis de Ungubí, Ca-
hüiche, Tacaló y Cruz de Lizo. Cabe mencionar que de las comunidades 
nombradas, solo tiene escuela la comunidad de San Luis de Ungubí cuyo 
nombre es “Juan León Mera”; como Cruz de Lizo es el límite con Santia-
go, ellos sí tienen escuela.

INDUSTRIAS.- Existe la industria molinera, pero recuerden que acá 
impera el monocultivo; dicen tener un molino de la comunidad. En las 
comunidades, en la totalidad, han logrado letrinizarlas.

FIESTAS.- Haciendo uso y no abuso, me decían que festejaban la 
tercera semana de julio al Patrono y Patrona de la parroquia; también 
festejan la navidad y muy especialmente el domingo de carnaval, en que 
organizan comparsas y desfi lan dentro de la parroquia.

FLORA  Y   FAUNA
En forma intencional, he dejado este aspecto para ser muy claro, de 

qué fl ora podemos hablar, cuando todas estas tierras han sido inmisire-
cordemente taladas todos sus bosques, a pesar que en ciertas propie-
dades se observan como linderos la presencia de chaparros; esto indica 
que es más que urgente realizar una forestación y reforestación; también 
han sido talados aquellos bosques de eucaliptos que existían por Ungubí 
y Lizo,etc. Si no tenemos fl ora, de qué fauna podemos hablar, ya que per-
sonalmente solo he podido observar unas pocas tórtolas, que en los cha-
parros gimen porque se encuentran desamparadas y ambrientas y mejor 
salen a las calles y al parque en procura de algunas semillas; también se 
encuentran unos desnutridos gorriones y mirlos; han desaparecido los 
conejos, los venados chontaruros.

Como en todos los pueblos de la Provincia, me decían que las amas 
de casa crian animales menores como: aves de corral, cuyes, conejos, en 
pocos hogares poseen ganado vacuno, porcino, ovejuno, caballar, etc.

COMERCIO.- El comercio realiza con San Miguel, los días miércoles y 
jueves y los sábados con Chimbo.

TRANSPORTE.- La 10 de Noviembre, sirve ese sector que desde lue-
go pasa para la parroquia de Cañi (Chimborazo); existe un puente que 
constituye una vergüenza, no sé por qué los moradores, no le invitan al 
alcalde, para que ordene ensanchen dos metros y puedan los carros cir-
cular sin difi cultad…

A SAN VICENTE

Es una parroquia joven de Bolívar,
Dispuesta a progresar en el presente,
Son sueños que viven en la gente;
Que lo llevan en sus labios cual almíbar..
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                          Esta es tierra de maestros distinguidos,
                          En el camino buscaron un  atajo,
                          Jamás mostraron sus rostros compungidos;
                          Fueron leales y amantes del trabajo…

El Patrono de este pueblo es San Vicente,
Que les lleva por caminos verdaderos,
No se salen jamás por la tangente;
Ni en sus hijos existen pordioseros..

                             Empujémosle entre todos al progreso,
                             Hagamos de la tierra un paraíso,
                               Que verle bien será nuestro embeleso;
                             Sepamos cumplir bien el compromiso…

SAN PABLO DE ATENAS

Situación Astronómica.- San Pablo de Atenas, está a 1º  47’ de Latitud 
Meridional y 79º  3’  de Longitud Occidental de Greenwich.

PARROQUIALIZACION.- Fue elevada a categoría de parroquia el 11 
de Enero de 1.877.

ALTITUD.- Esta parroquia se encuentra a una altitud de 2.458 metros 
sobre el nivel del mar.

TEMPERATURA.- Su temperatura es de 14º  centígrados.

SUPERFICIE.- La superfi cie de la parroquia San Pablo de Atenas es 
de 234 kilómetros cuadrados.

POBLACION.-  5.200 habitantes. En el sector urbano: 1.400 habitantes 
y en el rural: 3.800 habitantes.
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HISTORIA.- Esta parroquia tiene dos fundaciones o creaciones; la 
primera, que el Sr. Vicente  Flores, dueño de la hacienda La Chima, donó 
el terreno para la creación de la parroquia, que es lo que hoy corresponde 
a San Pablo Viejo (Antiguo), y la segunda ocasión, que el mismo Sr. 
Vicente Flores, donó a través de escritura pública todo el terreno, en lo 
que hoy se levanta el San Pablo Nuevo o actual. Cabe anotar, que el 
Presidente de la república, General Juan José Flores, instaló los primeros 
molinos Hidráulicos, que posteriormente los llevó al Machángara a Quito, 
en donde existen hasta la actualidad.

OROGRAFIA.- Esta parroquia se encuentra en el Valle de la Chima, 
entre el Río de la Chima y los ramales de Mangashpa, Las Guardias, 
Guamalán, Sandalán, Changuil  Alto, Changuil Grande o de Vainillas por 
un lado y por el otro el ramal o cordillera de Punzucama.

En la parte Occidental de la Cordillera de Punzucama en el sector 
comprendido entre el Cerro Curiyacu al Norte y los orígenes del Río Pu-
llushuray en las alturas de esta misma Cordillera hacia el Sur, presenta 
cerros, colinas, hondonadas que  van perdiéndose al aproximarse al Río 
de la Chima, formando una planicie irregular. Los cerros principales de la 
cordillera de Punzucama, que pertenecen a San Pablo son: El Curiyacu, 
(Curiurco), el monte Redondo y el Punzucama.

La parte Sur, de la Cordillera Guamalán y Sandalán, hasta los linderos 
Norte, de las haciendas María Rosa y el Carmen; por los fl ancos Occiden-
tales de un sector de la Cordillera de Mangashpa y de los Cerros Alcázar 
y Aluzana.

HIDROGRAFIA.- El principal sistema hidrográfi co corresponde al Río 
de la Chima, en  su curso superior y por varios afl uentes. En sus márge-
nes Orientales, recibe los siguientes afl uentes de escaso caudal y arroyos 
como: el arroyo del Calzado, que baja desde Piscurco, el Arroyo Achupa-
llas, el San  José de las Palmas, el Arroyo de San Pablo Viejo, el pequeño 
Río de San Pablo, que pasa por la cabecera parroquial, los arroyos de 
Hualicon huayco, de Lagmapamba y el Río Pullushuray, que es límite con 
Chillanes.

En sus márgenes Occidentales, recibe los arroyos de escaso caudal : 
el Arroyo Labranhuayco que desciende de la Cordillera de Mangashpa y 
desemboca en la Chima Chica, que sirve de límites con San Miguel, los 
arroyos de Chima Grande, Villa Mora, el arroyo de Moraspamba, Puma-
maqui, el Río de Rodeo que desemboca frente a San Pablo, el Arroyo de 
Morasloma, el Río Guapo que más abajo toma el nombre de Sicoto; en el 
curso inferior recibe los ríos: Sandalán, San Pedro, Puyusán y el Changuil 
que sirve de límite con Bilován.

CLIMA.- San Pablo, tiene dos pisos climáticos. El piso templado sub-
tropical entre los 1.500 y 2.000 metros sobre el nivel del mar con tempe-
raturas de 15º a 19º  centígrados y una escasa pluviosidad. Esta franja 
corresponde al Valle de la Chima y a las alturas medias y bajas que co-
rresponde a : Guamalán, Sandalán, Sicoto y partes bajas que baña el Río 
de la Chima.

El segundo, clima templado subandino que comprende entre los 2.500 
y 3.500 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas entre los 10 y 15º  
centígrados y pocas lluvias. Esto corresponde a las partes altas altas de 
la Cordillera de Mangashpa, de Guamalán, de Sandalán,  y de la Cordillera 
Punzucama.

FLORA.- En el clima templado subtropical que tiene parte el territorio 
de San Pablo, tenemos las palmas reales, helechos arborescentes que 
embellecen los yungas, vegetación propia de este clima como: caña de 
azúcar, en donde se elaboran panelas, miel, aguardiente, existen una 
variedad de plátanos como: barraganete, dominicos, guineos, limeños, 
oritos, etc. Tienen potreros en donde pastan ganado: vacuno, porcino, 
caballar, mular, asnal, caprino.

En el clima templado subandino, encontramos maderas fi nas: laurel, 
cedro, jigua, etc. Aquí tenemos: maíz, cebada, trigo, habas, arveja, lente-
ja, fréjol, etc., en poca escala hortalizas, legumbres y entre los linderos: 
chamburos, capulíes y arrayanes. Existen eucaliptos, pinos, ciprés; por 


