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RESUMEN 

La pobreza ha sido históricamente uno de los problemas más fuertes que ha afrontado nuestra 

región y particularmente Ecuador. La dinámica de pobreza se ha focalizado en varias 

provincias del país, siendo Chimborazo una de las más afectadas y con cifras como las del 

INEC 2021, que la ubicaban como la provincia más pobre de la Sierra. En ese sentido esta 

investigación se desarrolló con el objetivo de caracterizar las dinámicas socio económicas 

de la parroquia Sicalpa, perteneciente a la provincia de Chimborazo, a través del análisis del 

método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) durante los años 2000 a 2010. La 

investigación tuvo un enfoque mixto, obteniéndose los datos cualitativos a través de la 

ejecución de encuestas a los pobladores de la parroquia y entrevistas a sus representantes, 

por otro lado, los datos cuantitativos se los obtuvieron mediante el procesamiento de las 

bases de datos de los censos poblaciones del 2001 y 2010 y de la información disponible en 

plataformas gubernamentales. Los resultados obtenidos reflejan una disminución de apenas 

el 5% de pobreza por NBI en diez años de estudio, siendo las dinámicas de Sicalpa aquellas 

que entremezclan la ruralidad, urbanidad y la cosmovisión indígena, caracterizada por la 

dispersión geográfica y una estructura económico familiar derivada de la colonia, 

presentándose que, aunque existe cobertura de servicios como agua potable, el servicio es 

regular, el método de saneamiento más usado es la letrina, la capacidad económica familiar 

depende de la agricultura y la gran mayoría son beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano. 

 

Palabras claves: Pobreza, Necesidades Básicas Insatisfechas, Colta, Chimborazo 
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CAPÍTULO I.  

1. INTRODUCCIÓN 

  

A inicios del siglo XXI, Ecuador se enfrentó a una de las peores crisis económicas 

de su historia tras lo cual la economía nacional se dolarizó. Producto de esa dolarización 

efectuada el 9 de enero del año 2000, miles de ecuatorianos se vieron sumidos en la pobreza 

y muchos otros tuvieron que migrar para solventar a sus familias, este éxodo masivo de 

compatriotas destruyó el tejido social de nuestro país y convulsionó sus bases políticas y 

sociales durante los próximos años.  

  

En la medida en la que la crisis interna se agravaba, el aumento de la pobreza era 

evidente y golpeaba con mayor fuerza a aquellos sectores históricamente excluidos, por 

ejemplo, el sector indígena. Así, la provincia de Chimborazo se convirtió en uno de los 

epicentros de la crisis y difícilmente se logró recuperar, a tal punto que incluso hasta el día 

de hoy es la provincia más pobre de la sierra y una de las tres más pobres del Ecuador, de 

acuerdo con el informe de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas emitido por el 

INEC (2018).  

 

En la provincia de Chimborazo, la dinámica de pobreza se ha presentado de maneras 

distintas a nivel urbano y rural, tomando en consideración que durante los años objeto de 

estudio de esta investigación y hasta el día de hoy, Chimborazo es la provincia que presenta 

el valor más alto en referencia a población indígena rural, que hasta datos del año 2010 era 

de “161,190 indígenas”, de acuerdo con la ONG Iwgia (2022). Los datos previamente 

descritos han sido presentados con el objetivo de establecer un lazo correlativo entre los 

niveles de pobreza a nivel provincial y la cantidad de población indígena existente, 

argumento que cobra valor a través del último informe emitido por el Banco Mundial (2020) 

respecto a la pobreza en América Latina y en el cual se manifiesta que los resultados 

obtenidos a través de varios estudios en la región sugieren el establecimiento de un sistema 

que sitúa a la población indígena en desventaja frente a sus semejantes y que la hace participe 

de desafíos particulares que dificultan la movilidad social.  

 

Particularmente, la presente investigación se centró en una de las zonas críticas de la 

provincia, el cantón Colta, uno de los diez cantones que conforman el vasto e intercultural 

territorio provincial de Chimborazo. De acuerdo con el GAD de Colta, su territorio se 

encuentra situado a cerca de 3.212 metros sobre el nivel del mar y a una diferencia cercana 

a los 8km de la cabecera cantonal de la provincia, Riobamba, además de encerrar en su 

existencia un mosaico histórico invaluable y paradójico. El repositorio de la alcaldía de Colta 

(2022) describe al cantón como uno de los escenarios más importantes dentro del proceso 

histórico precolombino y colonial, contribuyendo al desarrollo cultural, histórico y científico 

de toda la nación ecuatoriana, remembrándose hasta el día de hoy como la cuna de la 

nacionalidad ecuatoriana.  
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Paradójicamente, pese a la enorme importancia que tuvo Colta en algún momento de 

la historia, su realidad al comienzo del siglo XXI era diferente, de esa forma de acuerdo con 

un informe emitido por diario El Universo (2004) se evidenciaba una apreciación respecto a 

Chimborazo en la cual quedaba manifiesto que por donde se mire, Chimborazo estaba llena 

de miseria y horríficamente Guamote, Colta y Pallatanga tenían las cifras más alarmantes de 

pobreza a nivel provincial, situándose valores como 94,1%, 93,6% y 90,7% de pobreza por 

cada cantón respectivamente en ese orden.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, surge la necesidad del presente estudio, que ha 

tomado como referencia a la parroquia urbana de Sicalpa que es una de las más extensas en 

número de comunidades con un total de 62, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, conocido también como PDOT del Cantón Colta (2014). 

Consiguientemente, el caso de la presente investigación se constituye en una excelente 

oportunidad de elaborar un estudio amplio hacia la evolución de los procesos de desarrollo 

a lo largo del cantón y cuyo principal objetivo es realizar una caracterización de las 

dinámicas socio económicas de Sicalpa, a través del análisis de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) de los pobladores de este territorio entre los años 2000 a 2010. El rango 

de estudio ha sido delimitado a 10 años (2000-2010), debido a varios elementos legales, 

económicos, políticos y estructurales que se sucedieron en estos años a escala nacional y 

local y que han permitido tener una visión mucho más amplia y clara de los procesos de 

desarrollo, ligados inherentemente a cifras de pobreza y extrema pobreza. 

 

Con relación al término “pobreza”, este engloba un abanico de conceptos que para 

fines de la presente investigación se sintetizará en concebirla de acuerdo con Feres & 

Mancero (2001) como “un entorno bajo el cual los hogares no logran satisfacer sus 

necesidades más básicas de supervivencia de forma recurrente y estable, principalmente por 

no contar con los recursos necesarios para aquello” (p.7), entendiéndose como necesidades 

básicas al método directo de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) aplicadas para su 

medición; este método fue introducido durante los años ochenta por la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL) como método de aprovechamiento al máximo de los censos 

realizados en las distintas naciones latinoamericanas y que por su estructura permitían 

obtener datos confiables en cuanto a demografía, vivienda, núcleo familiar, entre otros, 

aspectos relevantes de caracterización de la pobreza. 

 

En tanto se refiere a las NBI, hay varios niveles de análisis que procesa este método 

como parte de su estudio de pobreza, de tal manera  que está compuesto por cerca de cinco 

dimensiones de acuerdo con el INEC (2018) y estos indicadores tienen el objetivo primordial 

de medir privaciones en tanto a la capacidad económica de las familias, el acceso que tienen 

a escolaridad y niveles de educación, la vivienda, los servicios básicos y finalmente la forma 

de vida de las personas a través del estudio del hacinamiento. Por consiguiente, el rol de esta 

investigación profundiza no solo en los valores económicos otorgados por los organismos 

nacionales e internacionales, sino también en el contacto sensible con los principales actores 

de los procesos de desarrollo de la parroquia de Sicalpa y del cantón Colta, entre los que se 

incluyen autoridades, líderes comunitarios, sociedad civil, ONGs y habitantes de la zona.  
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1.1 Planteamiento del problema  

 Nuestra región ha experimentado históricamente niveles alarmantes de pobreza, 

evidenciando algunos de los índices más elevados de Necesidades Básicas Insatisfechas 

en el mundo. Según el informe del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe 

(2022), la dinámica económica de la región se vio favorecida por el aumento de los 

precios de diversas materias primas y del petróleo, especialmente en los primeros años 

del siglo XXI. Esta bonanza económica se tradujo en una notable disminución de la 

pobreza, pasando de aproximadamente 45,5% en 2004 a cerca del 27,8% en 2014, 

marcando así uno de los periodos con mayores cambios en términos de pobreza. Sin 

embargo, tras este excedente económico, la región enfrentó posteriormente una 

agresiva recesión. 

  

Ecuador se encuentra entre los países que presentan preocupantes índices de 

pobreza, siendo el foco de varios estudios, particularmente a través de la 

implementación de la metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Esta 

metodología se fundamenta en la información recopilada por los censos de población 

y vivienda, los cuales están accesibles en la mayoría de las naciones de América Latina. 

Para este estudio específico, se han tenido en cuenta dos censos nacionales: el realizado 

en 2001 y el llevado a cabo en 2010. 

  

Según los datos del INEC (2020), en la provincia de Chimborazo, existe un alto índice 

de pobreza y baja calidad de vida de las personas. Entre ellos aparece el cantón Colta como 

uno de los cantones más pobres. Con base a lo anteriormente mencionado, la presente 

investigación pretende responder a la pregunta sobre, ¿Cuáles son las dinámicas socio 

económicas que se han suscitado en Sicalpa durante los años 2000-2010? A modo de 

comprender de mejor manera las características que presenta esta parroquia en relación con 

el comportamiento cantonal y provincial en temas de pobreza. 
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1.2 Justificación 

La presente temática de investigación surge frente a la necesidad de abordar las 

dinámicas socio económicas de la parroquia Sicalpa en el marco de las problemáticas 

económicas que se suscitan en el cantón el Colta, principalmente pobreza, desempleo y 

migración. 

 

Se decidió llevar a cabo el presente estudio en la provincia de Chimborazo, debido a 

su relevancia geográfica a nivel regional y la composición étnica de su población. Los años 

considerados para la investigación se han limitado al periodo de 2000-2010, ya que a 

principios del siglo XXI empezaron a evidenciarse los impactos de la gran crisis económica 

ocurrida en el país a finales de los años 90. La sierra centro fue una de las áreas más 

duramente afectadas por la pobreza y la migración, afectando especialmente al sector 

indígena, que históricamente había experimentado niveles de vida bajos debido a un sistema 

que los había condicionado de esa manera. En este contexto, la parroquia urbana de Sicalpa 

sobresale por ser una de las más pobladas, con alrededor de 13,000 habitantes según el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) cantonal. Por lo tanto, la investigación 

llevada a cabo en este lugar proporcionó una comprensión más completa del fenómeno 

socioeconómico tanto de la parroquia como del cantón. 

 

Se ha escogido el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para llevar 

a cabo el estudio en la parroquia Sicalpa. Esta elección se debe a que los datos disponibles 

sobre la parroquia y el cantón provienen exclusivamente de los censos realizados en 2001 y 

2010, lo que destaca como un factor importante que excluye otros métodos de medición, 

como la línea de pobreza y el método integrado.  

 

Por todo lo anteriormente mencionado, es pertinente realizar esta investigación a 

modo de profundizar el estudio de pobreza por necesidades básicas insatisfechas en la zona 

previamente descrita, analizando los procesos de desarrollo que ahí se suscitan y 

describiendo las características que son particulares al modo de vida de sus pobladores, 

involucrando en el estudio a todos los actores vinculados a la temática y haciendo uso de los 

censos poblacionales de 2001 y 2010 respectivamente. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 General 

• Analizar las dinámicas socio económicas de Sicalpa a través del estudio de las 

NBI 2000-2010. 

1.3.2 Específicos 

• Elaborar un mapeo de actores para la comprensión de las dinámicas sociales 

suscitadas en Sicalpa durante el período 2000-2010.  

• Identificar las problemáticas sociales y económicas relevantes de Sicalpa a 

través del método de Necesidad Básicas Insatisfechas. 

• Describir las dinámicas socio económicas sucedidas entre 2000-2010 en la 

parroquia Sicalpa. 
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CAPÍTULO II.   

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Conceptualización de pobreza 

 

A lo largo del presente estudio se abordará reiteradamente los criterios de análisis de 

pobreza y extrema pobreza, para aquello es necesario comprender algunos conceptos entorno 

a esta problemática. 

 

Inicialmente, se tendrá en consideración la definición de pobreza desde quiénes la 

conciben como un elemento derivado de la necesidad y consiguientemente de la satisfacción 

o no de dicha necesidad. Así de acuerdo con Vic George (1988), él comprende a la pobreza 

como un estado de privación de un núcleo de necesidades con carácter básico y otras que 

paulatinamente aparecen y cambian en función al espacio y tiempo en el que se encuentra la 

persona. 

 

Otros estudiosos, como Baratz y Grigsby (1971), conciben la pobreza como un estado 

emocional en el cual las personas no cuentan con recursos económicos suficientes para lograr 

un nivel adecuado de bienestar físico y mental. En consecuencia, se destaca la relevancia del 

componente social que impacta a la persona, así como cómo estas privaciones influyen en 

su conexión y desarrollo dentro de la sociedad, y viceversa.  

 

Por otra parte, desde un criterio más técnico, la pobreza de acuerdo con un informe 

emitido por la Comisión económica para América Latina (2001) es entendida como aquella 

asociada netamente a condiciones de precariedad, principalmente en la forma de vida y la 

escasez de recursos para un adecuado consumo y satisfacción de necesidades importantes 

para la vida. Esta definición establece un amplio mosaico que deriva de pobreza, como 

problemas de mal nutrición, la precariedad de vida, la baja escolaridad, las enfermedades, 

falta de empleo, migración, entre otras.  

 

En la definición presentada por CEPAL, es evidente que se abordan más elementos 

de estudio que involucran otros aspectos particulares de la forma de vida de las personas y 

la consecución o privación de un nivel de vida digno, como por ejemplo el empleo del núcleo 

familiar, las condiciones de salud, empleabilidad, condición de vivienda, entre muchas otras, 

en un intento de estudiar la pobreza desde una perspectiva colectiva e incluso direccionada 

al condicionamiento geográfico. 

 

2.2 Métodos de medición de pobreza 

 

Al igual que con la definición de pobreza en la que es casi imposible establecer una 

definición universal y aceptada por toda la comunidad, lo mismo sucede con las formas de 
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medir pobreza, sin embargo, en la presente investigación se ha procurado mencionar los 

métodos más importantes y con mayor grado de certeza, principalmente aquellos 

presentados por CEPAL, cuyo argumento para la confianza de estos métodos es que sean de 

carácter simple y observable. 

 

De acuerdo con Leticia Pugliese (2008), se manifiesta que: 

Para evaluar la situación de la pobreza, existen tres enfoques ampliamente 

reconocidos a nivel internacional: el método de la Línea de Pobreza (LP), el de las 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el Método Integrado, que fusiona ambos 

anteriores. En tiempos recientes, se ha iniciado la utilización de Análisis 

Multidimensionales, una metodología que se encuentra en fase de desarrollo. 

 

De los tres métodos descritos anteriormente, se mencionará brevemente lo 

relacionado a línea de pobreza y método integrado, dejando para más adelante el abordaje 

de las Necesidades Básicas Insatisfechas en las que profundizaremos un poco más. 

 

2.2.1 Línea de pobreza 

 

Es la forma más común de medir la pobreza y consiste en establecer umbrales propios 

de cada país, influenciados por sus dinámicas sociales y económicas a modo de establecer 

el nivel de ingresos de cada familia como el elemento de relevancia para la comparación 

frente al umbral. De acuerdo con Jorge Muñoz (2009) el umbral al que nos referimos entorno 

al estudio de pobreza es aquel valor asignado a la canasta básica de servicios y bienes que 

las familias típicamente deben adquirir para su supervivencia. Si los ingresos que presenta 

la familia están por debajo de los umbrales fijados, entonces se puede hablar de un nivel de 

pobreza en función a la privación de sus necesidades de supervivencia más básicas. 

 

Mediante este enfoque, se categorizan como individuos en situación de pobreza 

extrema a aquellos cuyos ingresos o gastos por persona no alcanzan el umbral 

correspondiente a la canasta alimentaria mínima. Los individuos considerados pobres, pero 

no en situación de extrema pobreza, son aquellos cuyos ingresos o gastos por persona se 

encuentran por encima del umbral de la línea de pobreza extrema, pero por debajo del umbral 

de la pobreza total. En otras palabras, quienes se encuentren dentro de esta categoría pueden 

cubrir el costo de una canasta básica de alimentos, pero no pueden costear una canasta 

mínima que incluya otros gastos esenciales. Para todos aquellos cuyos ingresos superan el 

umbral son considerados como no pobres. 

 

2.2.2 Método integrado 

 

Este método, conocido popularmente como método integrado, es producto de la 

combinación de los métodos de línea de pobreza y el método de las necesidades básicas 
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insatisfechas. Esta clasificación divide a la población en cuatro grupos que son los 

siguientes: 

a) Pobres en estado crónico: entendiéndose aquellos pertenecientes a una categoría de 

vulnerabilidad porque cumplen con al menos una de las necesidades básicas insatisfechas y 

su balance de ingresos y gastos está por debajo de la línea de pobreza. 

b) Pobres recientes, es decir, aquellos que tienen sus necesidades básicas satisfechas pero 

que sus ingresos están por debajo de la línea de pobreza.  

c) Pobres inerciales, que son los que tienen necesidades básicas insatisfechas pero sus 

ingresos y gastos están por encima de la línea de pobreza. 

d) Integrados socialmente, son aquellos con gastos por encima de la línea y que no tienen 

necesidades básicas insatisfechas 

 

Según el informe de medición de pobreza de CEPAL (2010), se indica que la 

principal restricción de este enfoque radica en que el porcentaje total de personas en situación 

de pobreza siempre resulta superior al proporcionado por cualquiera de los dos métodos que 

incorpora 

 

2.2.3 Pobreza extrema  

 

La pobreza extrema es una condición que afecta a millones de personas en todo el 

mundo. Se caracteriza por la falta de acceso a las necesidades humanas más básicas, como 

alimentos, refugio, atención médica y educación. Las personas que viven en la pobreza 

extrema a menudo luchan por sobrevivir en condiciones precarias, enfrentando el hambre y 

la enfermedad a diario. 

 

Para el caso de la presente investigación es pertinente presentar las diferencias 

existentes entre los conceptos de pobreza y pobreza extrema, debido a que son problemáticas 

diferentes con características distintas. 

De acuerdo CEPAL (2010), la pobreza extrema es entendida como aquella situación en la 

que los individuos no disponen de recursos que permitan satisfacer las necesidades más 

básicas como la vivienda y alimentación. De la misma manera respecto a la pobreza, esta es 

entendida como aquella en la que las familias disponen de recursos muy por debajo de la 

línea básica de ingresos ya sean alimentarios o no alimentarios. 

 

Esta forma extrema de pobreza es un problema global que requiere la atención y el 

compromiso de gobiernos, organizaciones no gubernamentales y la sociedad en su conjunto. 

La erradicación de la pobreza extrema es un objetivo fundamental de las Naciones Unidas, 

y recientemente se refleja en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan reducir a la 

mitad la proporción de personas que viven en la pobreza extrema para 2030. 

 

El combate de la pobreza extrema implica un abordaje de causas subyacentes a la 

problemática, tales como la desigualdad, la falta de oportunidades económicas y la exclusión 
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social. Los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema deben incluir la promoción de 

políticas que fomenten el acceso a la educación de calidad, el empleo digno y la atención 

médica, así como la inversión en infraestructura y el apoyo a comunidades marginadas. 

 

2.3 Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas 

 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (2017), en relación con el 

enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas, se afirma que este método representa un tipo 

de pobreza no monetaria que evalúa una serie de indicadores vinculados a las características 

de los hogares en cuanto a necesidades fundamentales estructurales, tales como vivienda, 

educación, salud, infraestructura pública, entre otros. 

 

Por otro lado, de acuerdo con la CEPAL (2001), el método se introdujo cerca de los 

años 80, con el principal objetivo de aprovechar toda la información que derivaba de la 

aplicación de los censos poblacionales, cuya estructura permitía obtener datos geográficos, 

demográficos y características propias de las viviendas de los pobladores. En este método lo 

relevante es que se estipulan varios indicadores que dan paso a la constatación de si existe o 

no satisfacción de necesidades principales. 

 

Conforme a los estipulado previamente, el método de medición de Necesidades 

Básicas Insatisfechas puede ser aplicado en zonas que disponen de censos demográficos 

nacionales, puesto que la estructura de estos instrumentos permite recabar información para 

procesar y analizar a través de método de las NBI.  

 

En el caso particular de Ecuador, el método de las NBI nos servirá para delimitar con 

precisión las zonas comunales, parroquiales y provinciales en donde se concentra con mayor 

gravedad los índices de pobreza, históricamente concentradas las zonas marginales de la 

costa, gran parte de la sierra centro y el oriente ecuatoriano. 

 

El método de las NBI es una herramienta crucial en el ámbito social y económico. 

Esta metodología permite identificar y comprender las carencias fundamentales que 

enfrentan las comunidades. Al analizar aspectos como vivienda, educación, salud, servicios 

básicos y empleo, el NBI arroja luz sobre áreas críticas que requieren atención inmediata. 

 

Al medir las carencias, se pueden desarrollar estrategias efectivas para abordar las 

desigualdades y mejorar la calidad de vida. Al centrarse en las necesidades más apremiantes, 

se pueden implementar políticas y programas que impacten positivamente en el bienestar 

social, promoviendo así un desarrollo más equitativo y sostenible para todas las personas. 

En resumen, el enfoque en las Necesidades Básicas Insatisfechas es esencial para dirigir 

esfuerzos y recursos hacia la construcción de sociedades más inclusivas y prósperas. 
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2.3.1 Parámetros de Medición 

 

El método de medición de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se basa en un 

conjunto de parámetros o indicadores que se utilizan para evaluar la carencia o privación de 

necesidades fundamentales. Los parámetros clave que se consideran en la medición de NBI 

incluyen: 

1. Vivienda en condiciones adecuadas: En este aspecto se analiza la calidad de la 

vivienda, evaluando si las personas viven en condiciones de hacinamiento, con materiales 

inapropiados en techos, paredes o pisos, o sin servicios básicos como electricidad, agua 

potable y saneamiento. Se evalúa si las personas tienen acceso a servicios de atención 

médica, suministro de agua potable y condiciones higiénicas adecuadas que influyan en su 

salud y bienestar. 

 

2. Acceso a educación: Se considera la asistencia escolar, la disponibilidad de acceso 

a la educación y la escolarización de los niños en edad escolar. 

 

3. Hacinamiento: hace referencia al análisis de las personas que viven en el mismo 

cuarto, si el número de personas conviviendo en el interior excede un limite se puede hablar 

de hacinamiento. 

 

4. Capacidad económica: Se examina la situación laboral, incluyendo el empleo 

formal o informal, la tasa de desempleo y la estabilidad laboral. 

 

5. Acceso a servicios básicos: Se verifica el acceso a servicios esenciales como 

electricidad, agua potable, alcantarillado, entre otros, que son fundamentales para una vida 

digna y saludable. 

 

Estos parámetros se utilizan para determinar la privación o carencia de necesidades 

básicas en una población específica, permitiendo así la identificación de hogares o 

comunidades que enfrentan dificultades en el acceso a estos elementos fundamentales. La 

combinación de estos indicadores proporciona una comprensión más completa de la pobreza 

y permite a los responsables de políticas y a las organizaciones dirigir sus esfuerzos para 

abordar las deficiencias y mejorar las condiciones de vida de las personas afectadas. 

 

2.3.2 Censos poblacionales 

 

Los censos de población y vivienda desempeñan un papel crucial en la comprensión 

y el funcionamiento de una sociedad. Estas operaciones censales son esenciales para 

recopilar información demográfica, social y económica que proporciona una base sólida para 

la toma de decisiones gubernamentales, la planificación del desarrollo y la asignación de 

recursos. A continuación, se destacan algunas de las razones clave por las que los censos son 

tan importantes: 
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1. Conocimiento Demográfico: Los censos permiten contar con una base de datos 

actualizados sobre la población, incluyendo la distribución por edad, género, ubicación 

geográfica y otros factores demográficos. Esta información es esencial para comprender la 

estructura de la población y las tendencias a lo largo del tiempo. 

2. Planificación del Desarrollo: Los datos censales son fundamentales para la 

planificación de políticas y programas de desarrollo. Ayudan a identificar áreas que 

requieren atención especial, como la provisión de servicios de salud, educación y vivienda. 

 

3. Redistribución de Recursos: Los gobiernos utilizan los censos para distribuir 

recursos de manera equitativa entre las diferentes regiones y comunidades. Esto garantiza 

que las áreas con mayores necesidades reciban la atención y los recursos necesarios. 

 

4. Evaluación de Programas Sociales: Los censos permiten evaluar la eficacia de 

los programas sociales y de bienestar. Los datos censales ayudan a identificar a las 

poblaciones más vulnerables que requieren asistencia. 

 

5. Toma de Decisiones Políticas: Los políticos y los responsables de la formulación 

de políticas utilizan los datos censales para tomar decisiones informadas sobre una amplia 

gama de temas, desde la legislación sobre pensiones hasta la planificación urbana. 

 

6. Gestión de Infraestructura: La planificación de infraestructura, como carreteras, 

escuelas, hospitales y servicios públicos, se beneficia enormemente de la información 

proporcionada por los censos. Ayuda a determinar dónde se necesita inversión. 

 

7. Evaluación de Cambios Sociales: Los censos a lo largo del tiempo permiten 

evaluar cómo cambian las sociedades, lo que es esencial para el estudio de tendencias 

demográficas y sociales. 

 

En síntesis, los censos de población y vivienda son herramientas esenciales para 

entender la composición y las necesidades de una población. Ayudan a los gobiernos, las 

organizaciones y los expertos a tomar decisiones informadas que tienen un impacto 

significativo en la vida de las personas y en el desarrollo de las naciones. La precisión y la 

periodicidad de estos censos son fundamentales para garantizar que las políticas y programas 

se ajusten a las realidades cambiantes de la sociedad. 

 

Así también es pertinente mencionar que de acuerdo con Motivla &Ferrer (2003) se 

precisa que el método de las NBI contiene en su estructura, indicadores que permiten medir 

la pobreza a través de datos obtenidos de los censos que se aplica dentro de cada estado, 

dando paso a la delimitación de espacios reducidos como los barrios, esto permite 

comprender dinámicas de vida particular propias de cada realidad. 
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2.3.2.1 Censo del año 2001 

Figura 1 Boleta Censal 1 

Fuente: INEC 2001 

La primera boleta censal presenta los datos a obtener durante el censo nacional del 

25 noviembre, en este primer bloque se ha destacado algunos aspectos de importancia para 

nuestra investigación, por ejemplo, el bloque 2 en el cual se recaba información respecto a 

los datos de la vivienda, siendo destacable los materiales que la componen y la estructura de 

la misma. 

 

En el mismo bloque de preguntas, esta primera boleta recababa también información 

respecto al acceso de servicios básicos que tenían las familias por ese entonces. Aquí cabe 
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acotar que los servicios básicos hacia 2001 eran predominantemente el acceso a agua 

potable, luz eléctrica y a alcantarillado.  

 

La boleta presenta requerimientos informativos entorno al acceso a agua potable, el 

desecho de las aguas servidas, el acceso a luz eléctrica, el hacinamiento y la utilidad de los 

espacios de la vivienda en función al número de habitantes que dispone el hogar. Estos 

elementos de información presentados en la boleta están directamente correlacionados con 

nuestra investigación debido a que forman parte del grupo de los elementos de trascendencia 

para medir las necesidades básicas insatisfechas que se recabaron con mayor profundidad en 

las boletas siguientes de la ficha censal.  

 

Figura 2 Boleta Número 2 de la ficha censal 

 
Fuente: INEC 2001 
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En esta segunda boleta correspondiente a la ficha censal, los aspectos a considerar 

abordan líneas sociales, se empieza consultando sobre la estructura del hogar y debido a la 

crisis económica del momento el IV bloque tenía el fin de recabar datos entorno a la 

migración cuyo aumento se registraba desde el año 1996. 

 

La estructura de la boleta censal hacia el IV y V bloque tiene como objetivo hacer 

una medición del tejido familiar de la sociedad ecuatoriana, que comenzó a desgastarse hacia 

fines de los años 90 por la migración interna y externa, siendo la razón por la cual la pregunta 

del bloque V consulta sobre la presencia de los integrantes de la familia en una de las fechas 

en las que históricamente se reunían las familias e incluso con sus migrantes, la navidad. 

 

Figura 3 Boleta Número 3 de la ficha censal 
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Fuente: INEC 2001 

 

En este sexto bloque de la ficha censal, el enfoque está orientado a recabar el máximo 

de información tanto a nivel social como económico del jefe o jefa de hogar de la familia 

censada. En este bloque es llamativo la presencia de algunos aspectos, por ejemplo, la 

pregunta número 10 busca medir los efectos de la migración rural hacia la urbanidad 

suscitada por los problemas económicos del país. 

 

De la misma manera, otros de los elementos censados son el nivel educativo del jefe 

de hogar, los gastos familiares, las actividades cotidianas (en una manera de medir la 

empleabilidad formal o informal), la afiliación a alguna organización social o la presencia 

de alguna discapacidad en el jefe o jefa de hogar. Todos estos elementos nos permiten tener 

información detallada y exacta de las dinámicas sociales y económicas de la población 

ecuatoriana durante los años de estudio hasta el siguiente censo que se realizó en 2010. 
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Figura 4 Boleta Número 4 de la ficha censal 
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Fuente: INEC 2001 

Las fichas finales correspondientes a la figura 4 presentan la misma estructura que la 

boleta N.3 que fue aplicaba al jefe de hogar, solamente con la diferencia que esta boleta fue 

aplicada a los demás miembros del hogar con el objetivo de conocer sobre las problemáticas 

sociales y económicas que involucraban a todos los miembros del núcleo familiar. 

 

Algo característico de este censo del 2001 y es evidente a través de las boletas 

censales, es la necesidad que tenía el gobierno de medir el alcance de la crisis y se traducía 

directamente en recabar información sobre la disminución del empleo y el aumento de las 

actividades económicas informales, un ejemplo de eso es la pregunta 19 que intenta indagar 

sobre las actividades de las personas, incluyendo aquellas sin remuneración. 
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Finalmente, la estructura del censo poblacional del 2001 obedece a parámetros 

objetivos de medición, pero también han sido adaptados a la realidad de ese período de 

tiempo, durante el cual la dinámica de la sociedad se encontraba atravesando duros 

momentos en materia económica principalmente por el impacto de la dolarización instaurada 

oficialmente desde el 9 de enero del año 2000. 

 

2.3.2.2 Censo del año 2010 

Figura 5 Primera boleta de la ficha censal de 2010 

 
Fuente: INEC 2010 

 

En esta boleta censal correspondiente al año 2010 se puede observar que sigue una 

estructura similar a la del censo del 2001, sin embargo, presenta algunas diferencias, por 
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ejemplo, en la boleta inicial se agrega una pregunta entorno a las vías de acceso, factor que 

en varios análisis es considerado incluso como un elemento relevante para analizar el tema 

de pobreza. Los demás elementos corresponden al tipo de vivienda, la ocupación de la 

vivienda y los materiales de construcción de la misma, aspectos que nos permiten tener una 

comprensión del nivel de vida de los encuestados 

 

Figura 6 Boleta N.2 y N.3 de la ficha censal 2010 
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Fuente: INEC 2010 

 

En las boletas 2 y 3 respectivamente, se presenta un esquema enfocado en recabar 

información de la vivienda de una forma muy detallada y profunda. De la misma manera se 

solicitan datos entorno a la conformación del hogar y se hace un énfasis especial en los 

movimientos migratorios de personas pertenecientes al núcleo familiar, particularmente 

enfocados en el país de destino, la edad, los motivos de viaje e incluso las remesas que se 

han enviado a los familiares que residen en el país. 

 

La diferencia principal entre el censo del 2001 y el de 2010 en el apartado de 

migraciones es que el del año 2001 estaba enfocado en recabar información inicial sobre las 

primeras olas migratorias que le sucedían a la crisis económica de 1999, mientras que por 

otro lado el censo de 2010 se enfoca en recabar información respecto a las remesas recibidas 

por parte de los familiares de migrantes que aún residen aquí, poniendo énfasis en elementos 

particulares de cada caso de los migrantes. 



 

 

35 

 

 

Figura 7 Boleta N.4 y N.5 de la ficha censal 2010 
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Fuente: INEC 2010 

 

Las boletas censales 4 y 5 correspondientes al censo del año 2010 estuvieron 

enfocadas en recabar información entorno a la conformación del núcleo familiar, las 

personas que ejercían como jefes de hogar y las formas de organización familiar que 

presentaban cada una de las familias censadas. 

 

A diferencia del censo del 2001, el censo del 2010 presenta mayores elementos 

enfocados en recabar información sobre las personas que poseen alguna discapacidad, de la 

misma manera se enfocan en los elementos de autodefinición de cada persona y la 

pertenencia a los diversos pueblos y nacionalidades del país. Un apartado especial es la 

información requerida entorno a la asistencia de los niños y niñas a los diversos programas 

sociales del gobierno. 
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Figura 8 Boleta N.4 de la ficha censal 2010 

 
Fuente: INEC 2010 

 

Finalmente, la boleta censal correspondiente a las características educacionales está 

enfocada en recabar información del tipo de educación que han recibido las personas, el 

grado de escolaridad y los estudios superiores. En el tema económico, la boleta procura 

recabar información entorno al grado de empleabilidad de las personas, sitios adecuados de 

trabajo, empleo formal e informal y las horas dedicadas a dicha actividad. 

 

Un factor importante es la evaluación entorno a la afiliación a alguno de los seguros 

sociales disponibles, tanto el IESS normal, el seguro social campesino, el ISSFA e ISPOL, 

elementos incluidos en la reforma constitucional de 2008 y de obligatoriedad para todo 

trabajador ecuatoriano durante los próximos años. 
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2.4 Dinámicas socio económicas de Chimborazo 

 

Chimborazo es una de las principales provincias de la sierra centro del Ecuador, 

ubicada en una zona estratégica que une la sierra con la costa y con el oriente. Esta provincia 

tiene una amplia historia, caracterizada principalmente por los asentamientos indígenas 

preincaicos y también por ser lugar de muchas fundaciones españolas como la de la iglesia 

de Balvanera que se convirtió en el primer templo católico en suelo ecuatoriano. 

 

Analizar a Chimborazo desde sus dinámicas socio económicas involucra un desglose 

de sus particularidades provinciales marcadas por una amplia amalgama cultural que es 

producto del mestizaje y de la convivencia diaria entre indígenas y mestizos. En el caso de 

la provincia, al estar conformada por cerca de 10 cantones, la realidad es totalmente diferente 

de uno a otro y existen algunos cantones en los cuales sus características socio económicas 

presentan una amplia diferencia entre ellos y hacia la cabecera cantonal que es Riobamba. 

 

Para fines de la presente investigación, se abordará a la provincia de Chimborazo 

entre los años 2000 a 2010, analizando una década de cambios suscitados a la interna, pero 

fundamentalmente entorno al Cantón Colta, uno de los dos cantones provinciales con mayor 

tasa de población indígena de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos. 

 

A continuación, se muestra una tabla que refleja la condición de alfabetismo en la 

provincia de Chimborazo en base a las cifras disponibles por el censo del 2001. 

 

Figura 9 Condición de alfabetismo en la provincia de Chimborazo año 2001 

 

 
Fuente: INEC 2001 

Elaboración: Insuaste, 2023 
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De la figura  9 previamente presentado se puede mencionar algunos elementos 

importantes, por ejemplo es llamativo que a nivel de personas alfabetizadas en el año 2001 

existían más personas que sabían leer y escribir en el sector rural y esto puede entenderse 

unilateralmente como beneficioso para los sectores rurales, sin embargo la razón de ser de 

estos valores era porque para el año 2001 la mayor parte de la provincia habitaba en el sector 

rural, siendo entendible que la cifra de alfabetizados sea mayor por una cuestión estadística.  

 

Si continuamos con el análisis hacia la tasa de persona con analfabetismo se puede 

apreciar que el sector rural es también el que ostenta mayor número de personas analfabetas 

y esto se traduce estrechamente con el bajo nivel de escolaridad, la alta tasa de pobreza y la 

geografía segmentada hacia una vida netamente de características rurales dedicaba 

culturalmente hacia la agricultura. 

 

Figura 10 Población económicamente activa por grupos de ocupación por el censo del 

2001 

 

Fuente: INEC 2001 

Elaboración: Insuaste, 2023 

 

Con respecto a la figura 10 se deben precisar algunas acotaciones, inicialmente se 

evidencia una población económicamente activa distribuida hacia actividades típicas de los 

años 2000, es decir actividades ligadas al tema agropecuario, de artesanía, de servicio 

público o de industria, un cambio profundo hacia la dinámica económica que tenemos en la 

actualidad que está marcada por actividades que se sirven del uso de la tecnología, las redes 

sociales, la tecnificación industrial y la academia. 

 

Dentro de las principales actividades económicas hacia el censo del 2001 es llamativo 

que la mayoría de las personas se dedicaban a trabajos no calificados y la agricultura, lo cual 
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cobra sentido en el hecho de que la provincia de Chimborazo ha sido una provincia 

eminentemente agropecuaria. La dinámica económica refleja que aquella actividad 

agropecuaria y el trabajo no calificado al que se dedicaban la mayoría de las personas 

también estaba ligado a una mala remuneración económica, que en muchos de los casos 

alcanzaba apenas para la subsistencia y que cobra razón en el hecho de que estas actividades 

no aportaban al desarrollo de la provincia a nivel económico, quizás por lo precario de sus 

niveles de implementación. 

 

2.4.1 Dinámicas socio económicas de Colta. 

 

Colta de uno de los diez cantones de la provincia de Chimborazo, marcado por un 

antecedente histórico propio de la época pre incásica y posteriormente un mestizaje durante 

el período colonial. Esta naturaleza cultural hace que el amplio mosaico de formas de vida 

propias de cada comunidad sea el que caracterice a esta zona.  

A decir de Enrique Ayala Mora (2010), nuestro país es enormemente diverso, conviviendo 

en la una amplia variedad de culturas, negras, indígenas, mestizas, cada una de ellas con su 

propia lengua, identidad, costumbres. Muchas de ellas fueron cruelmente explotadas durante 

determinados períodos de la historia, siendo excluidas por generaciones enteras como es el 

caso de negros e indígenas. 

 

En base a lo que manifiesta Ayala Mora, Colta encuentra su realidad en medio de un 

legado propio de la resistencia indígena y de la nacionalidad puruhá, de ahí que sea 

importante tener en cuenta este elemento para comprender su dinámica social. 

 

Tabla 1 Autoidentificación de la población de Colta durante el censo de 2010 

 

Auto identificación según su 

cultura y costumbres 
Casos 

 

% 

Indígena 39296 87,38 

Afroecuatoriano/a 

Afrodescendiente 
19 0,04 

Negro/a 2 0,00 

Mulato/a 22 0,05 

Montubio/a 19 0,04 

Mestizo/a 5497 12,22 

Blanco/a 108 0,24 

Otro/a 8 0,02 

Total 44971 100,00 

Fuente: INEC 2010. 

Elaboración: Insuaste, 2023 
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De acuerdo con el censo del 2010 la mayoría de los habitantes del cantón Colta se 

identifican como indígenas, correspondiendo al 87,38% de la población, un equivalente a 

cerca de cuarenta mil personas. Le sigue con cerca del 12,22% la población que se autodefine 

como mestiza, conformando un mosaico de vida lleno de cultura y de convivencias propias 

de cada una de las formas de vida de los distintos grupos a los que se sienten correspondidos 

las personas que ahí habitan. 

 

Figura 11 Viviendas ocupadas, tipos de tenencia de la vivienda y servicios que dispone del 

cantón Colta año 2001 

 

 
Fuente: INEC 2001 

 

En base a la figura 11 se puede denotar otro de los elementos característicos de la 

dinámica socio económica de Colta, un cantón marcado por la pobreza que en base a 

necesidades básicas no tenía cubierto el acceso a los servicios más importantes. De tal 

manera en el año 2001 se presenta un escenario en el cual apenas el 45,6% tenía acceso al 

abastecimiento de agua a través de una red publica de dotación del líquido vital; los demás 

pobladores obtenían su abastecimiento de agua a través de pozos y vertientes de agua de 

páramo, siendo importante este elemento al ser el principal líquido necesario para la vida y 

de correcta dotación depende la salud de gran parte de los pobladores. 

 

El principal combustible para cocinar los alimentos de los pobladores era la leña o 

carbón, con cerca del 65,1% de personas dependientes de este recurso para la subsistencia, 
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apenas el 28,6% de la población utilizaba gas de uso doméstico, siendo dos de las fuentes 

más importantes, existiendo otras en minoría. 

 

Sobre la eliminación de las aguas servidas, la mayor parte de las personas disponía 

de otras formas distintas a las tradicionales para la eliminación de sus aguas servidas, siendo 

cerca del 49,3% aquellos que se identificaban con ese parámetro; apenas el 10% contaba con 

acceso a una red pública de alcantarillado, esto puede deberse a la dispersión geográfica 

propia del cantón. 

 

La mayor parte de la población con el 96,6% no disponía de acceso a servicio 

telefónico, denotando su aislamiento en referencia a sus lugares aledaños. Entorno al servicio 

eléctrico cerca del 84,4% de la población disponía del servicio eléctrico mientras que el 

15,6% aún no lo hacía. 

 

Tabla 2 Viviendas ocupadas y densidad poblacional del cantón Colta año 2001 

 

 
Fuente: INEC 2001 

 

La dispersión geográfica es uno de los elementos característicos del cantón Colta, 

lugar en el que su estructura organizativa se concentra mayormente en el área rural. De 

acuerdo con la tabla 3 se puede observar la composición de viviendas y la densidad 

poblacional que se orienta hacia una mayor ocupación del área rural con cerca de 16,921 

viviendas en dicho sector y apenas 700 en el área urbana. 

 

Entorno a las viviendas con ocupación, la mayor parte de la población se ubicaba en 

las viviendas de la zona rural dando como resultado una ocupación de cerca de 42,403 

personas, mientras que apenas vivían apenas 2,277 personas en las viviendas de la zona 

urbana. 
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2.4.2 Dinámicas socio económicas de Sicalpa, Colta 

Figura 12 Vestimenta típica de los Sicalpas 

 

 
 

Fuente: Unidad de Comunicación GADMCC  

 Elaborado por: Equipo Técnico de PDOT COLTA 2014 

 

La dinámica social de Sicalpa persigue un comportamiento de tipo comunitario, de 

hecho, la estructura de “comunidad” es mucho más importante que cualquier otra dentro de 

la organización indígena, esta estructura esta alimentada por el núcleo de la familia que tiene 

una importancia trascendental para la organización, aunque su concepción espiritual puede 

variar en función a la religión de las personas que lo predican. Los gobiernos comunitarios 

son los encargados de actuar como reguladores del comportamiento moral y comunitario de 

quiénes conviven en esta estructura, así también la estructura de la “minga” es importante, 

es decir un espacio en donde todos colaboran por un bien común. En casos que presenten 

conflictos, la familia tiene potestad para resolver a su interna las diferencias que se sucedan, 

el cabildo puede dar asistencia únicamente a petición de las partes interesadas, la estructura 

comunitaria y familiar es de mayor importancia que la del cabildo. 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Colta (2014): 

 

Las comunidades del pueblo Sicalpa pertenecen a la organización de primer y 

segundo grado respectivamente: La Confederación de Movimientos Indígenas de 

Chimborazo, Corporación de Organizaciones Campesinas Indígenas de Huaconas y 

Colluctus, Unión de Organizaciones Campesinas de Sicalpa. (p.351) 
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Tabla 3 Disponibilidad de servicios básicos de la parroquia Sicalpa año 2010 

 

 
Fuente: PDOT 2014  

Elaboración: Equipo Técnico de PDOT Colta 2010. 

 

 

De los datos presentados en la tabla 4, es llamativo el aspecto referente a 

disponibilidad del servicio de agua de consumo humano. De acuerdo con la información se 

puede distinguir con claridad que hacia el año 2010, cerca de 37 comunidades de las 62 

existentes disponen de tratamientos, siendo el equivalente al 60% de la población de la 

parroquia. 

 

En cuanto a los servicios de saneamiento dentro de la parroquia Sicalpa, los sectores 

3,5,6,7 y 7 ocupan generalmente letrinas y escasamente baterías sanitarias. El sector 1,2 y 4 

presentan un sistema de alcantarillado. 

  

Como dato adicional es pertinente mencionar que la organización política de Sicalpa 

se encuentra dividida en 8 sectores que aúnan a los 8 barrios y las 62 comunidades, de la 

siguiente manera: 
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Tabla 4 Población económicamente activa de la parroquia Sicalpa año 2010. 

 

 
Fuente: Censo INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico de PDOT Colta 2014. 

 

A través del análisis de la tabla 4 se refleja que el 28,74% de la población 

económicamente activa del cantón Colta, corresponde a Sicalpa, esto debido a que es una de 

las parroquias con mayor número de comunidades y muchas se asientan alrededor de la vía 

panamericana principal, este porcentaje es equivalente a 6324 personas que se dedican 

mayormente a la actividad agrícola. 

 

Tabla 5 Barrios y poblados de la parroquia Sicalpa agrupados por sector. 

 

    
POBLADOS PARROQUIA 

SICALPA 
  

PARROQUIA SECTOR COMUNIDAD/BARRIO No. 

S 

I 

C 

A 

L 

P 

A 

1 

Cunug-Pogyo 1 

Santo Cristo 2 

Central 3 

San Francisco 4 

Miraflores 5 

La Concepción 6 

Marianitas 7 

2 

Compañía Labranza 8 

Guacona Santa Isabel 9 

Guacona San Isidro 10 

Cotojuan 11 

Guacona Belen 12 

3 

Santa Rosa de cullutuc 13 

20 de Agosto 14 

15 de Agosto 15 

San Jacinto 16 

2 De Mayo 17 

Lig Lig 18 
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Santa Anita 19 

Rayoloma 20 

La Pradera 21 

Cahuiña 22 

Sicalpito 23 

Cruz Loma 24 

Compania Obraje 25 

Virgen De Las Nieves 26 

Vaqueria 27 

4 

Sicalpa Viejo 28 

Guerra Loma 29 

Resen 30 

Sisapamba 31 

Huiñatus Chico 32 

Huiñatus Grande 33 

Cunambay 34 

Guacona La Merced 35 

5 

Guacona San José 36 

Phichiloma 37 

San Josse De Cagrin 38 

Cebollar Alto 39 

Cebollar Centro 40 

Cebollar Bajo 41 

Los Ángeles 42 

Ocpotillo Chico 43 

Ocpote Tabla Rumi 44 

Mauca Corral 45 

Centro Guallalog 46 

Chacabamba Chico Cagrin 47 

Ocpote Guallalog 48 

6 

Ocpote San Luis 49 

Cochaloma Centro Civico 50 

Chacabamba Pilahuaycu 51 

Quishuar Alto 52 

Quishuar María Elena 53 

Gampala Torobamba 54 

Ocpote Rumi Pamba 55 

Ocpote Villa María 56 

La Esperanza 57 

Cagrin Buena Fe 58 

Chacabamba Quishuar 59 

7 

Leon Pung 60 

Majipamba 61 

Yanacocha 62 

Valle De Colta De Monjas 63 
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8 

El Lirio 64 

Colta Mojas 65 

Guacona San Vicente 66 

Guacona Grande 67 

Rumiloma Cochapamba 68 

Canal Huacona 69 

Zig Zig Corral 70 

 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico de PDOT Colta 2014. 
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CAPÍTULO III. 

3. METODOLOGIA 

 

La metodología que se usó durante el desarrollo del presente trabajo será de carácter 

mixto, pues por un lado se abordará la temática con una perspectiva cuantitativa a través del 

análisis de datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y también se 

empleará el uso de encuestas para conocer de primera mano las realidades de la población. 

Por otro lado, emplearemos también una perspectiva cualitativa, pues analizaremos 

brevemente las dinámicas sociales de Sicalpa, a través del estudio de las necesidades básicas 

insatisfechas, que involucran elementos muy puntuales respecto a la forma de vida particular 

de las personas. 

 

Se ha procurado la elaboración de mapas a través del software QGIS para mejorar la 

comprensión del lector en referencia a la localización de Sicalpa, sus realidades a nivel 

geográfico y a nivel económico. 

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

 

En la presente investigación se hará uso de un enfoque mixto cuya tendencia es la de 

agrupar el tipo de investigación cualitativa y cuantitativa en una sola, haciendo uso de un 

análisis riguroso de los aspectos numéricos, pero también de aquellos de carácter cualitativo 

que nos arrojará la implementación de las técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

 

El enfoque se lo ha realizado de esta manera debido a que por un lado se trabajará con 

datos obtenidos de los censos del 2001 y 2010 respectivamente y también se hará uso de 

encuestas empleadas a los pobladores de la parroquia Sicalpa en donde se evaluará el proceso 

de desarrollo y la satisfacción de los moradores respecto a la disponibilidad de sus servicios 

básicos y la forma de vida que mantienen. 

 

3.1.1 Diseño de la investigación  

 

La investigación persigue un diseño descriptivo cuyo principal objetivo es conocer el 

área de estudio a profundidad y describir los sucesos que ahí acontecen de la mano de fuentes 

primarias y secundarias que conocen y viven en la zona. La investigación usará ese diseño a 

través del procesamiento de datos que permitan describir las dinámicas socio económicas de 

Sicalpa a través de la comparación de la información disponible sobre la temática y aquella 

recabada de la mano de los pobladores, en un ejercicio etnográfico de acercamiento a la zona 

objeto de estudio. 
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3.2 Tipo de investigación  

3.2.1Por el nivel o alcance  

 

Bibliográfica: Haremos uso de la investigación bibliográfica debido a que se indagará todas 

las fuentes disponibles alrededor de la temática y se hará uso de documentos oficiales de 

organizaciones locales y regionales en cuanto a datos se refiere, por ejemplo, los datos 

proporcionados por el INEC, la CEPAL o la ONU. La información recolectada será 

contrastada con el trabajo de campo para un mejor grado de fiabilidad de los datos 

 

Descriptiva: Esta investigación será descriptiva ya que se tiene como principal objetivo 

analizar las dinámicas socio económicas de Sicalpa, a través del estudio de las NBI 2000-

2010 y describir las realidades que ahí acontecen como producto de un proceso de desarrollo. 

 

Exploratoria: La investigación será exploratoria debido a que se realizará un acercamiento 

a la zona de estudio del problema propuesto y se ha procurado priorizar el abordaje 

presencial del mayor número de comunidades de la parroquia Sicalpa  

 

3.2.2 Por el Lugar  

 

De campo: Se trabajará en el entorno de la parroquia Sicalpa cantón Colta, en la que se 

llegará a tener un acercamiento con los pobladores de la parroquia y las diversas 

comunidades que la componen. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos  

 

Las técnicas e instrumentos que se va a utilizar para la realización del estudio serán las 

siguientes: 

 

Encuesta: La técnica que se utilizará será la encuesta debido a que nos permitirá obtener 

información veraz y fidedigna sobre los pobladores de la parroquia, empleando esta técnica 

a la mayor parte de encuestado de las distintas comunidades de la parroquia Sicalpa del 

cantón Colta. El instrumento de recolección de datos será un cuestionario constituido por 10 

preguntas cerradas para su fácil comprensión y confiabilidad, la misma que se aplicará de 

forma física a través de las visitas in situ.  

 

Entrevista: Se aplicará la entrevista a los líderes comunitarios de las comunidades más 

grandes de la parroquia y se identificará a personas de relevancia dentro del mapeo de actores 

En este instrumento se planteará un banco de 7 preguntas con respecto a la temática 

planteada a los entrevistados, misma que se realizará de manera presencial en la parroquia 

Sicalpa del cantón Colta o de ser el caso se usará otros medios de comunicación. 
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CAPÍTULO IV.  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Análisis de las dinámicas socio económica de Sicalpa a través del estudio de las NBI 

2000-2010. 

 

Una vez realizada la investigación in situ a través de la aplicación de encuestas y 

entrevistas, se procederá al análisis de las dinámicas sociales y económicas que caracterizan 

a la parroquia de Sicalpa. Inicialmente es necesario presentar la ubicación exacta de la 

parroquia, cuya geografía está delimitada por la carrera panamericana E35, a lo largo de esta 

carretera se encuentra Villa La Unión, que la conforman las dos parroquias urbanas de Colta, 

Cajabamba y Sicalpa, tal y como se lo observa en el siguiente mapa de elaboración propia. 

 

Figura 13 Mapa geográfico de Villa La Unión Sicalpa y Cajabamba.  

 

 
Fuente: Censo MAE 2018 

Elaboración: Insuaste, 2023 
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Comparativo general de Colta y Sicalpa 

Tabla 6 Comparativo generalizado de 2001 y 2010 del cantón Colta 

 

 

ASPECTO 

 

2001 2010 

POBLACIÓN DE COLTA 

 

44 701 

Total de personas 

 

 

44 971 

Total de personas 

 

AUTOIDENTIFICACIÓN DE 

POBLACIÓN DE COLTA 

IDENTIFICADOS COMO INDÍGENAS 

 

 

 

38 204 

Total de personas 

 

 

39 296 

Total de personas 

 

% QUE REPRESENTA EL MAYOR 

GRUPO DE PERSONAS 

AUTOIDENTIFICADAS COMO 

INDÍGENAS 

 

 

 

85,47% 

 

 

87,38% 

 

 

GRUPOS DE OCUPACIÓN 

 

20 862 

Total, de personas 

 

22 128 

Total de personas 

 % QUE REPRESENTAN LOS 

GRUPOS DE OCUPACIÓN FRENTE 

A LA POBLACIÓN TOTAL 

 

 

46,67% 

 

49,20% 

 

% CORRESPONDIENTE A 

AGRICULTORES Y TRABAJADORES 

NO CALIFICADOS DEL GRUPO DE 

OCUPACIÓN 

 

 

18 128 

 

(86, 89%) 

 

 

17 208 

 

(77,76%) 

Fuente: Censo 2001 y 2010 

Elaboración: Insuaste, 2023 

 

 

Tabla 7 Comparativo generalizado de 2001 y 2010 de la parroquia Sicalpa 

 

 

ASPECTO 

 

2001 2010 

POBLACIÓN DE SICALPA 

 

18 712 personas 

 

18 561 personas 

 

AUTOIDENTIFICACIÓN COMO 

INDÍGENAS DE LA POBLACIÓN 

DE SICALPA  

 

 

15 133 personas 

 

15 482 personas 

 

% QUE REPRESENTA EL MAYOR 

GRUPO DE PERSONAS 

AUTOIDENTIFICADAS 

 

80,87% 

 

83,41% 
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PERSONAS MAYORES A DIEZ 

AÑOS 
14 267 personas 16 895 personas 

GRUPOS DE OCUPACIÓN 9008 personas 

 

9321 personas 

 

PERSONAS OCUPADAS EN 

AGRICULTURA Y OCUPACIONES 

ELEMENTALES 
7636 personas 

 

7200 personas 

 

%PERSONAS OCUPADAS EN 

AGRICULTURA Y OCUPACIONES 

ELEMENTALES 

 

84,76% 77,24% 

Fuente: Censo 2001 y 2010 

Elaboración: Insuaste, 2023 

 

Capacidad económica 

Inicialmente se abordará uno de los indicadores más importantes utilizados dentro 

del análisis de las Necesidades Básicas Insatisfechas y vinculado mucho a la capacidad 

económica que tienen las familias para adquirir o privarse de un determinado producto o 

servicio. 

 

En el caso particular de la capacidad económica, el objetivo fundamental de este 

indicador es tener una idea general del contexto económico por el cual está atravesando una 

familia, este elemento está muy vinculado a otros indicadores adicionales de las NBI como 

el caso del acceso a servicios básicos y el acceso a la educación.  

 

Para el caso de Sicalpa, el indicador de capacidad económica busca establecer un 

acercamiento a la cantidad de recursos de los cuales dispone una familia para su 

supervivencia en un período de tiempo mensual, incluyendo la actividad económica a la que 

se dedica, si se encuentra o no en ocupación, la remuneración que percibe o no y el grado de 

escolaridad que posee el jefe de hogar, todo esto a fin de mejorar la comprensión del 

ecosistema económico familiar o particularmente del jefe de hogar, el cual tiene una 

relevancia mayor al tener una estructura social basada en la familia y la comunidad. 

 

Según lo expresado por la CEPAL (2001), este indicador no busca identificar una 

necesidad básica específica, sino más bien reflejar la capacidad de recursos del hogar y, a 

través de estos, las oportunidades de vida de sus integrantes. (p.18) 
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Tabla 8 Población Ocupada y Desocupada, Activa e Inactiva por tipo de Actividades 

desagregado de parroquia Sicalpa año 2010. 
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16895 

 

9443 

 

9321 

 

24 

 

98 

 

7452 

 

2871 

 

3797 

 

34 

 

6 

 

409 

 

 

335 

  

Fuente: PDOT 2014 

Elaboración: Insuaste, 2023 

 

De acuerdo con la tabla 7 los datos presentados reflejan una composición poblacional 

de 18561 personas en la parroquia Sicalpa, de este total cerca de 15395 son mayores a diez 

años de edad y de aquellos solamente 9300 pertenecen a la población económicamente 

activa, siendo las 6095 personas restantes, pertenecientes a la población económicamente 

inactiva. Dentro de aquellos pertenecientes a la PEA, es interesante el dato que la gran 

mayoría se encuentran en la ocupación, alcanzando un valor de 9178 personas, equivaliendo 

al 98,68% de todas las personas económicamente activas, únicamente dejando 24 personas 

como cesantes y 98 en búsqueda de trabajo hacia los datos que se disponían en 2010. 

 

Entorno a la población económicamente inactiva, la situación es diferente, del total 

de la PEI, es decir 6095 personas, el 30,69% correspondiente a personas que se dedican a 

solo quehaceres del hogar, representando 1871 personas dedicadas a dicha actividad. El 

56,44% restante de la población económicamente inactiva corresponde a aquellas personas 

mayores de diez años que se encuentran estudiando, siendo un total de 3340 para aquellos 

años, disponiendo datos adicionales que reflejan 34 jubilados,6 rentistas, 409 personas 

impedidas de trabajar y 335 dedicadas a otra actividad. 

 

 Sicalpa presentaba durante el período de estudio, una población económicamente 

activa correspondiente a 9300 personas, equivaliendo el 42,26% de la población 

económicamente activa a nivel cantonal. 

 

Siguiendo la definición proporcionada por la Dirección General de Estadísticas y 

Censos de Argentina (2005), la población económicamente activa (PEA) se puede definir 

como el conjunto de personas que tienen un empleo o que, aun sin tenerlo, están buscándolo 
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de manera activa. Esta categoría comprende tanto a la población ocupada como a la 

población desocupada. 

 

En el caso particular de Sicalpa, la actividad económica a la que se dedica la mayor 

parte de la población ocupada es a la agricultura y muchos otros a actividades de 

construcción, siendo los lugares aledaños en los que realizaban sus actividades o incluso en 

parroquias cercanas a la suya. El hecho de que su población represente un porcentaje 

importante dentro de la PEA cantonal es debido a cercanía con la vía principal y su dinámica 

económica propia a nivel cantonal y desenvuelta principalmente en la urbe de Colta. 
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Tabla 9 Categorías de ocupación por sexo de la parroquia Sicalpa del año 2001 

CATEGORÍAS DE OCUPACION DE SICALPA POR SEXO CENSO 2001 

SEXO 

Miembros del 

poder ejecutivo y 

personal directivo 

de la 

administraciÛn 

publica y de 

empresas 

Profesionales 

cientÌficos e 

intelectuales 

TÈcnicos y 

profesionales 

del nivel 

medio 

Empleados 

de oficina 

Trabajadores 

de los 

servicios y 

vendedores 

de comercios 

y mercados 

Agricultores y 

trabajadores 

calificados 

agropecuarios 

y pesqueros 

Oficiales, 

operarios y 

artesanos de 

artes 

mec·nicas y 

de otros 

oficios 

Operadores 

de 

instalaciones 

y maquinas y 

montadores 

Trabajadores 

no calificados 

Fuerzas 

armadas 

No 

declarado 

Trabajador 

nuevo 
Total 

 

Hombre 
13 92 48 56 213 2041 335 129 1935 4 100 6 4972 

 Mujer 12 66 42 22 133 1878 35 2 1782 1 58 5 4036 

 Total 25 158 90 78 346 3919 370 131 3717 5 158 11 9008 

Fuente: Censo del 2010 y PDOT de Colta 2014 

Elaboración: Insuaste, 2023 

 

Tabla 10 Categoría de ocupación por área de la parroquia Sicalpa del año 2010. 

 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN POR ÁREA CENSO 2010  

Categoría 

 Empleado u 

obrero del 

Estado, 

Municipio o 

Consejo 

Provincial 

 Empleado u 

obrero 

privado 

 Jornalero o 

peon 
 Patrono  Socio 

 Cuenta 

propia en 

Agricultura 

 Trabajador 

no 

remunerado 

 Empleado 

domestico 
 no declarado 

 Trabajador 

nuevo 
 Total 

Area Urbana 256 129 105 10 14 471 18 30 40 31 1104 

Area Rural 311 260 946 32 17 6045 260 91 187 68 8217 

Total 567 389 1051 42 31 6516 278 121 227 99 9321 

Fuente: Censo del 2010 y PDOT de Colta 2014 

Elaboración: Insuaste, 2023 
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De acuerdo con lo reflejado en las tablas 9 y 10, se puede evidenciar los datos 

correspondientes a las categorías de ocupación por sexo en el 2001 y por áreas en el 2010. 

Estas categorías reflejan las principales actividades en las que se encuentran ocupadas las 

personas económicamente activas de la parroquia, reflejando que para el caso del año 2001 

la preponderancia se ubicaba entorno a dos áreas bastante claras, la agricultura y los 

trabajadores no calificados, teniendo entre ambas a cerca del 84,76% de la población 

ocupada de la parroquia hasta ese año. 

 

Por otro lado, en el año 2010 tenemos una realidad similar, aunque con algunas 

variaciones, de acuerdo con estos datos cerca de 1051 personas laboran como jornaleros, 

siendo la segunda área más grande, siendo únicamente superada por los trabajadores por 

cuenta propia que para 2010 representaban el 69,9% de la población ocupada de la parroquia. 

 

A continuación, se presenta la tabla 9 correspondiente a las ramas de actividad de la 

población económicamente activa del cantón Colta hacia el año 2010. Uno de los aspectos 

más llamativos es la consolidación de la PEA cantonal hacia una actividad propia del sector 

primario como lo es la agricultura, correspondiendo a cerca del 77% de toda la PEA cantonal. 

En cuanto se refiere al sector secundario, este es el más pequeño con apenas el 4.74% de la 

PEA cantonal, elemento que difiere enormemente con el sector terciario, en el cual se 

desenvuelven cerca de 3774 personas correspondientes al 18,25% de la PEA total del cantón 

Colta. 

 

Tabla 11 Rama de actividad de la población económicamente activa de Colta hacia el año 

2010. 

 

Fuente: PDOT 2014 

Elaboración: Insuaste, 2023 
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A continuación, he decidido presentar en este apartado un elemento adicional dentro 

del análisis de la capacidad económica, el estado y disponibilidad de las vías de acceso con 

las que cuenta la parroquia Sicalpa. La importancia de las vías de acceso dentro del análisis 

de la capacidad económica cobra relevancia en la medida en la que más del 80% de la 

población económicamente activa de la parroquia se dedica a la agricultura y para fines 

comerciales y de venta de sus productos ocupan las vías disponibles, tanto para el ingreso 

como para la salida de vehículos, siendo un factor determinante que les permite o no ser 

competitivos con sus parroquias semejantes y con su principal actividad de subsistencia.

 

 

Figura 14 Mapa de vías de acceso de la parroquia Sicalpa 

 

 
Fuente: MAE 2018 

Elaboración: Insuaste, 2023 

 

Lo evidenciado en el mapa refleja una realidad propia de la geografía del cantón 

Colta, la gran mayoría de sus vías son de tercer orden, siendo únicamente la vía 

panamericana que atraviesa a Villa La Unión, aquella de primer orden. En la realidad esto 

constituye un enorme problema en materia económica para una parroquia que vive 

netamente de actividades agrícolas, siendo las vías de acceso una dificultad para mover sus 

productos con rapidez, dificultándose el comercio e incluso mermando sobre los costos de 

movilización. 
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Acceso a la educación básica 

 

Otro de los elementos importantes a considerar dentro del análisis de las dinámicas 

socio económicas de Sicalpa, es el acceso que tienen sus pobladores a la educación básica, 

este es un aspecto trascendental debido a que de acuerdo con CEPAL (2001) “puede decirse 

que la falta de educación representa una severa limitación para poder escapar de la pobreza, 

y puede generar un círculo de perpetuación de la misma”. 

 

El acceso a educación básica es considerado como el tiempo en el que una persona 

accede a los procesos de enseñanza aprendizaje de una educación formal durante los años 

de vida en los que son recomendables, es decir entre los 5 y 14 años, etapa en la que puede 

desarrollar aptitudes y habilidades para afrontar desafíos sociales que le suceden en sus 

diversas etapas de la vida. 

 

En el caso de Sicalpa se iniciará abordando las instituciones que venían funcionando 

en el territorio durante la época de estudio, para lo cual se presenta la siguiente tabla: 

 

Tabla 12 Instituciones educativas disponibles en la parroquia Sicalpa 

 

NO. 
INSTITUCIONES 

EJE 
DIRECCCION INSTITUCIÓN 

Total 

estudiantes 

1 
Eje (Juan Bautista 

Aguirre) 

Comunidad Cebollar 

Alto 
Juan Bautista Aguirre 41 

2 
Eje (Red Educativa 

Sicalpa) 

Cajabamba- Sicalpa 

Viejo 
Red Educativa Sicalpa 491 

3 

 

Eje (UE. Hermel 

Tayupanda) 

Compañía Obraje 

(Cooperativa)  
Esc. José María Villavicencio 125 

Comunidad San Jacinto 

De 

Culluctus 

Ueib Ingeniero Hermel 

Tayupanda 
217 

4 
Eje (UE. Jacobo 

Yépez)  

Comunidad Guacona 

Chico 

Ueib Segundo Jacobo Yépez 

Tocto 
163 

5 Red Gral. Rumiñahui 

Comunidad El Lirio  Colegio General Rumiñahui 168 

Comunidad Guacona 

San 

Vicente  

Escuela Mixta Dr. Luis 

Cordero Crespo 
28 

Comunidad El 

Lirio  
Escuela Shiry Caran 38 

6 Eje Países Andinos 
 

Mauca Corral 

Sabiduría Andina Mauca 

Corral 
29 

Fuente: Portal Educativo 2013-2014 del distrito Colta y Guamote. 

Elaboración: Insuaste, 2023 

 

La educación en Sicalpa estaba brindada por 9 instituciones educativas agrupadas en 

6 ejes, estas instituciones brindaban enseñanza a cerca de 1300 estudiantes de toda la 

parroquia y se encontraban distribuidas en lugares diferentes, contando incluso con varias 
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instituciones de enseñanza intercultural bilingüe, es decir que a mas de la enseñanza en 

español también se ejecutaba la enseñanza en idioma kichwa, esto tomando en cuenta que la 

mayoría de la población de Colta se autodefine como indígena. 

 

En cuanto a la importancia y comparación de los índices de escolaridad de las 

personas en la parroquia Sicalpa, durante el período 2001-2010 se evidencia un incremento 

en este indicador, así como también una disminución en la tasa de analfabetismo, pese a que 

la alfabetización es considerada un derecho humano desde 1948 y es probablemente una de 

las grandes deudas de la historia con la sociedad y particularmente del estado ecuatoriano 

hacia sus habitantes. 

 

Las implicaciones del analfabetismo, tanto a nivel físico como a nivel fisiológico, 

poseen un impacto continuo en la vida de cualquier individuo. En el caso particular de la 

niñez, el analfabetismo es responsable de afectar el proceso adecuado de desarrollo celular 

y, en consecuencia, es responsables de frenar la capacidad de aprender y socializar. En el 

caso de aquellos padres que son analfabetos, las limitaciones son mas severas pues no pueden 

proveer a sus hijos de todas las herramientas necesarias de acompañamiento para su 

formación y experimentan serias barreras de comunicación, lectura y escritura, restringiendo 

el desarrollo óptimo de los niños tanto a nivel emocional como físico. En cierta medida, 

encontrarse frente a una relación de analfabetismo entre padres e hijos fomenta la 

perpetuación de bajas expectativas educativas, siendo más difícil el combate de la pobreza 

y frenando seriamente las expectativas de movilidad social. 

 

Tabla 13 Variación de la tasa de analfabetismo del Cantón Colta 2001-2010 

PARROQUIAS 2001 2010 VARIACIÓN 

SICALPA 38,11% 27,56% -10,55% 

CAÑI 18,27% 17,88% -0,39% 

COLUMBE 31,63% 19,32% -12,32% 

JUAN DE VELASCO 33,56% 23,88% -9,69% 

SANTIAGO DE QUITO 51,65% 45,11% -6,54% 

 

Fuente: INEC 2001 Y 2010 

Elaboración: Insuaste, 2023. 

 

En 10 años la variación del analfabetismo en el caso de la parroquia Sicalpa se sitúa 

en alrededor de 10,55%. Esto refleja el éxito de varios de los programas implementados por 

parte de los organismos del estado ecuatoriano y del Ministerio de Educación del Ecuador, 

aún así pese a que se disminuyó, considero que lo más alarmante es que es hasta el año 2010 

aún el 27.56% de la población de Sicalpa seguía siendo analfabeta y en otras parroquias 

contiguas la cifra es más alarmante todavía pues al menos en Santiago de Quito hasta ese 

año, cerca de la mitad de la población seguía en condición de analfabetismo. 
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Figura 15 Porcentaje de asistencia neta en Colta, comparativo 2001-2010 

 

 
Fuente: INEC 2001 Y 2010 

Elaboración: Insuaste, 2023. 

 

En tanto se refiere a la tasa neta de asistencia a lo largo del cantón Colta, los datos 

reflejan un evidente crecimiento y esto es fruto de la ejecución del plan decenal de educación 

2006-2016 que enrumbó los esfuerzos del país en apuntar hacia un nuevo modelo de 

educación.  El gráfico representa un aumento de cerca de 10 puntos entorno a la asistencia a 

educación general básica, así también la asistencia a bachillerato prácticamente se duplica 

en un período de diez años e igualmente el acceso y asistencia a la educación superior 

adquiere mayor relevancia, teniendo promociones enteras que se convirtieron las primeras 

generaciones de su familia en acabar la escuela, el colegio y mucho la universidad. 

 

El éxito de estas cifras está directamente ligado a la aprobación del plan decenal de 

educación en para el año 2006-2016, siendo fruto del gran Acuerdo Nacional por la 

educación de 1992. Entre otras cosas, el plan decenal de educación para el año 2006-2016, 

de acuerdo con el Ministerio de Educación del Ecuador (2006), estipulaba lo siguiente:  

 

a. Extensión de la Educación Inicial desde el nacimiento hasta los 5 años de edad. 

b. Ampliación de la Educación General Básica desde el primer hasta el décimo año. 

c. Aumento de la matrícula de estudiantes en el Bachillerato, buscando alcanzar al 

menos el 75% de los jóvenes en la respectiva franja de edad. 

d. Eliminación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación para adultos. 

e. Modernización de la infraestructura y equipamiento de las Instituciones 

Educativas. 

f. Mejora de la calidad y equidad en la educación, junto con la instauración de un 

sistema nacional de evaluación y rendición de cuentas públicas del sistema 
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educativo. 

g. Revalorización de la profesión docente mediante la mejora de la formación 

inicial, la capacitación continua, las condiciones laborales y la calidad de vida. 

h. Incremento anual del 0,5% en la inversión del sector educativo en el Producto 

Interno Bruto (PIB) hasta 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB (p.5-6). 

 

Sin embargo, a la eficacia del plan decenal de educación es necesario incluir un 

aspecto de trascendencia nacional que permitió llevar a cabo este mega proyecto en el ámbito 

educativo, el boom petrolero que incremento los ingresos del estado ecuatoriano. 

 

Desde inicios del año 2000, Ecuador experimentó un apogeo en los precios del barril 

de petróleo, razón que motivó un aumentó de ingresos en las arcas del Ecuador y que en gran 

medida se tradujo en importante obra social como en este caso la obra educativa. Por aquello, 

se ha realizado un apartado en la presente temática para abordar brevemente la variación del 

PIB per cápita nacional durante los años objeto de estudio y la variación del índice de 

desarrollo humano (IDH). 

 

Tabla 14 Variación del PIB per cápita 2000-2010 

Fecha 
PIB Per 
Capita 

Var. anual 
PIB Per 
Capita 

1999 1.499 €   

2000 1.582 € 5,60% 

2001 2.132 € 34,80% 

2002 2.308 € 8,20% 

2003 2.153 € -6,70% 

2004 2.172 € 0,90% 

2005 2.430 € 11,90% 

2006 2.669 € 9,80% 

2007 2.618 € -1,90% 

2008 2.902 € 10,80% 

2009 3.045 € 4,90% 

2010 3.492 € 14,70% 

2011 3.731 € 6,90% 

Fuente: Expansión/ Datos Macro 

Elaboración: Insuaste, 2023. 
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En lo que refiere al PIB per cápita, representa el valor monetario de todos los bienes 

y servicios finales producidos en el país o entidad federativa, que correspondería a cada 

habitante en un año determinado si esa riqueza se distribuyera de manera equitativa. En el 

ámbito internacional, los países con un PIB per cápita más alto suelen contar con una base 

material más extensa para respaldar el desarrollo educativo de su población. Este indicador 

se obtiene dividiendo el producto interno bruto entre la población total estimada a mitad de 

año. Cuando el producto interno bruto aumenta mientras que la población se mantiene 

constante, el PIB per cápita se incrementa; en cambio, si la población crece mientras que el 

PIB permanece constante, el PIB per cápita disminuye. Por lo tanto, se espera que, con el 

tiempo, el PIB per cápita aumente cuando la tasa de crecimiento del PIB sea positiva. 

 

Tabla 15 Variación del Índice de Desarrollo Humano nacional 2000-2010 

Fecha IDH Ranking IDH 

1999 0,683 65º 

2000 0,687 72º 

2001 0,693 72º 

2002 0,698 74º 

2003 0,703 73º 

2004 0,71 73º 

2005 0,715 79º 

2006 0,72 81º 

2007 0,723 83º 

2008 0,729 83º 

2009 0,731 82º 

2010 0,736 84º 

2011 0,743 81º 

Fuente: Expansión/ Datos Macro 

Elaboración: Insuaste, 2023. 

 

La elección de un único índice en lugar de la utilización de varios indicadores 

responde a la intención de proporcionar una alternativa al Producto Interno Bruto (PIB) o al 

ingreso per cápita, que tradicionalmente ha sido el indicador predominante del desarrollo. 
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Según los creadores del Índice de Desarrollo Humano (IDH), era esencial contar con un 

índice que compitiera en términos de simplicidad y expresión con el indiscutible indicador 

del ingreso per cápita, para que el desarrollo humano pudiera ser una alternativa efectiva al 

pensamiento ortodoxo. El principal defensor de esta idea, Ul Haq, argumentaba que era 

necesario tener una medida del desarrollo que fuera tan ampliamente divulgada como el 

ingreso per cápita, pero que también fuera más sensible a la dimensión social de la vida 

humana (PNUD, 1999:23). Esto no significa que ambos índices sean incompatibles, sino que 

miden aspectos diferentes. La cuestión radica en el valor que se otorga a cada uno al diseñar 

y evaluar políticas económicas. 

 

El IDH tiene como objetivo evaluar el rendimiento medio de un país en tres 

dimensiones fundamentales del desarrollo humano: una vida prolongada y saludable, la 

adquisición de conocimientos y un nivel de vida decente. Este índice compuesto incorpora 

tres variables: la esperanza de vida al nacer, el logro educativo (alfabetización de adultos y 

la tasa bruta de matriculación combinada en niveles primario, secundario y terciario) y el 

PIB real per cápita (expresado en Paridad de Poder Adquisitivo, PPA). 

 

Respecto a los dos primeros componentes, salud y educación, existe consenso sobre 

la pertinencia de incluirlos en el IDH, aunque haya discusión sobre la idoneidad de los 

indicadores específicos propuestos. Sin embargo, se ha generado un debate más extenso en 

torno a la inclusión de la renta o ingreso. El PNUD argumenta que la renta o ingreso es 

crucial en el desarrollo humano porque refleja las opciones de las personas para satisfacer 

sus necesidades de bienes y servicios. Algunos críticos sostienen que la renta no debería 

considerarse, ya que el desarrollo humano debería evaluar los resultados obtenidos y no los 

medios. Por otro lado, hay quienes opinan que el IDH no aborda adecuadamente el 

componente de la renta, lo que lo hace menos representativo de las opciones efectivas de las 

personas. 

 

Acceso a la vivienda 

 

Otro de los elementos importantes dentro del análisis de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) es el indicador de acceso a la vivienda, cuyo principal objetivo a través 

de los datos recabados por los censos, es obtener información sobre los principales 

materiales que poseen las viviendas de los pobladores de la zona encuestada. En el caso 

particular de la provincia de Chimborazo y del Cantón Colta, el objetivo es identificar los 

materiales predominantes en las viviendas de los habitantes de esta zona y como estos se 

correlacionan con la escasez de recursos económicos para adquirir materiales de mejor 

calidad o en que medida estos materiales dificultan el acceso a una buena condición de vida 

en sus viviendas. 
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Tabla 16 Tipo de material predominante por viviendas de la parroquia Sicalpa. 

 

UNIDAD 

TERRITORIAL 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

PREDOMINANTE (# DE 

COMUNIDADES) 

ESTADO (# DE 

COMUNIDADES) 
TENENCIA (# DE 

COMUNIDADES) 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 

S
E

C
T

O
R

 

C
O

N
C

R
E

T
O

 

A
C

E
R

O
 

A
D

O
B

E
 

M
IX

T
O

 

B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

L
A

R
 

M
A

L
O

 

P
R

O
P

IA
 

A
R

R
E

N
D

A
D

A
 

P
R

E
S

T
A

D
A

 

SICALPA 

SECTOR 

1 

6 0 0 6 0 6 0 6 0 0 

SECTOR 

2 

4 0 1 4 0 7 0 7 0 0 

SECTOR 

3 

9 0 9 0 9 5 0 13 0 0 

SECTOR 

4 

1 0 0 6 1 6 0 7 0 0 

SECTOR 

5 

3 0 1 9 0 10 0 10 0 0 

SECTOR 

6 

4 1 4 10 2 10 0 11 0 0 

SECTOR 

7 

2 0 2 4 4 0 0 4 0 0 

SECTOR 

8 

4 0 1 4 0 7 0 7 0 0 

TOTALES 33 1 18 43 16 51 0 65 0 0 

 

Fuente: PDOT 2014 

Elaboración: Insuaste, 2023. 

 

 

Figura 16 Tipo de material predominante por viviendas de la parroquia Sicalpa. 

 

 
Fuente: PDOT 2014 

Elaboración: Insuaste, 2023. 
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 De acuerdo con la tabla y figura 16 presentados anteriormente, es importante 

mencionar que el tipo de construcción que predomina en la parroquia Sicalpa es el mixto, es 

decir una mezcla entre varios materiales que van desde el adobe, el cemento, el ladrillo, el 

bloque e incluso la madera. Es muy común que en esta zona se evidencie este tipo de 

construcción principalmente porque la escasez de recursos económicos hace que la 

población mayormente realice la construcción de vivienda poco a poco, añadiendo 

materiales diversos sin una debida planificación y con el mero objetivo de protegerse frente 

a las adversidades del clima. 

 

El tipo de material que le sucede al mixto es el concreto, tomando en consideración 

que son cerca de 33 comunidades que tienen viviendas con este tipo de material, uno de los 

más usados a lo largo de todo el cantón y la provincia en general. Estas viviendas que están 

hechas en concreto cabe acotar que no son viviendas de gran tamaño, por lo general son 

“media aguas” en las cuales las personas conviven con sus familias, caracterizadas por una 

cocina y los dormitorios, en muchos casos la sala no es una necesidad y en cambio el baño 

siempre está alejado de la vivienda, salvo ciertos casos de construcciones más modernas que 

ya lo incluyen dentro de la vivienda. 

Del análisis de la tabla también derivan los datos correspondientes al estado de las 

viviendas a lo largo de la parroquia y el tipo de tenencia que poseen los pobladores sobre 

sus viviendas. Es evidente que la gran mayoría de comunidades con un total de 51, refieren 

que las condiciones de sus viviendas son regulares, mientras que apenas 16 comunidades 

manifestaron que sus viviendas se encuentran en buenas condiciones y ninguna comunidad 

afirmó que el estado de sus viviendas sea malo, esto es interesante de analizar pues refleja 

la problemática contextual sobre la cual se desenvuelve la dinámica de la vivienda en 

Sicalpa, es decir viviendas muy regulares con materiales mixtos que sirven netamente para 

dar morada a sus habitantes, pero que sin embargo no permiten cubrir una forma de vida 

cómoda y tranquila para la gran mayoría. 

 

El factor que ha podido derivar en una cierta contradicción es al momento de analizar 

el tipo de vivienda que posee cada persona, de los datos disponibles todas las comunidades 

encuestadas dan fe de poseer viviendas propias, es decir la gran mayoría de personas son 

dueñas de sus tierras y en muchos casos son vastas tierras dedicadas a la agricultura (aún 

cuando sus viviendas sean pequeñas), probablemente lo que cabe aquí es el estudio de una 

particularidad geográfica marcada por la tenencia particular de tierras pero no la 

administración adecuada de recursos-ligada al tema educativo- y consiguientemente formas 

de vida muy precarias. 

 

Acceso a servicios básicos 

 

El acceso a los servicios básicos es uno de los elementos más importantes al momento 

de evaluar el nivel de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), esto debido a 

que son aquellos servicios que permiten cubrir necesidades básicas para una vida cómoda y 

confortable. Al inicio de siglo XXI era muy común situar como servicios básicos al acceso 
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que se tenía para luz eléctrica, agua potable y telefonía, sin embargo, con el pasar del tiempo 

y con la acelerada revolución tecnológica algunos elementos fueron cambiando, 

principalmente se comenzó a considerar al acceso que tenían los habitantes de una 

determinada zona, no solo a telefonía fija sino también a telefonía móvil y de la misma 

manera el acceso a internet. 

 

A lo largo de las siguientes tablas, presentaré el acceso a varios de los servicios 

básicos por parte de los habitantes de la parroquia Sicalpa. 

 

Tabla 17 Porcentaje de cobertura de servicios a nivel cantonal y parroquial sobre 100% 

 

PORCENTAJE DE COBERTURA DE SERVICIOS 

SERVICIO 
% 

SICALPA 
% CANTONAL 

SISTEMA DE AGUA  85 76 

SANEAMIENTO 

ALCANTARILLADO 13 10 

BATERIAS SANITARIAS 21 16 

LETRINAS 48 45  

 

MANEJO DE 

DESECHOS 

SÓLIDOS  

CLASIFICACIÓN 

 
22 11 

RECOLECCIÓN 

 
44 28 

Fuente: PDOT 2014 

Elaboración: Insuaste, 2023. 

 

En relación con la tabla 17, se refleja el porcentaje de cobertura de la parroquia 

Sicalpa en relación con 3 servicios básicos, el acceso a un sistema de agua, el acceso al 

servicio de saneamiento de agua y el manejo de desechos sólidos. Con relación al servicio 

de abastecimiento por sistema de agua se presenta que la parroquia cuenta con un 85% de 

cobertura de este servicio frente a la media cantonal que apenas representa el 76%.  

 

En cuanto al servicio de saneamiento de aguas, se posee 3 tipos de saneamiento, el 

alcantarillado, que cuenta con una cobertura apenas del 13% a nivel parroquial; las baterías 

sanitarias que representan un 21% de cobertura a nivel parroquial y las letrinas que son el 

servicio de saneamiento más usado con cerca del 44% de cobertura en todo Sicalpa, 

igualando incluso con la media porcentual del cantón Colta. 

 

Hasta aquí, es evidente que la forma de vida de los pobladores de la parroquia Sicalpa 

no presenta un buen acceso a servicios básicos, fundamentalmente en cuanto a saneamiento 

de agua, debido a que el método usado mayormente es la letrina y este método es muy 

antiguo e incluso en los lugares en donde se dispone de letrinas no se cumple con los 

elementos propuestos a nivel internacional para salvaguardar la salud de las personas, es 

decir que la letrina esté a por lo menos 30 metros de la casa, no cumpliéndose en la mayoría 

de los casos.  
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En cuanto se refiere a manejo de desechos sólidos, se puede observar que se ha hecho 

un esfuerzo entorno al aumento de maquinaria de recolección de desechos y esto 

probablemente ha motivado un aumento del servicio a través de este método, alcanzando 

cerca del 44% de cobertura a nivel parroquial y superando la media cantonal de 28%, el 

segundo método más usado es la clasificación de desechos sólidos con cerca del 22% a nivel 

de toda la parroquia. 

 

Con los datos revisados en este indicador, se puede notar las privaciones con las que 

cuentan las familias de la parroquia Sicalpa entorno a satisfacer necesidades básicas para 

una subsistencia adecuada. En el caos particular del uso de letrinas, es importante que las 

personas no se encuentren cerca de los lugares en los que generalmente realizan sus 

necesidades biológicas, esto en el pasado ha desembocado en el desarrollo de enfermedades 

e incluso grandes brotes virales que pueden afectar a una comunidad entera. A continuación, 

presentaré una tabla respecto al porcentaje de cobertura de la energía eléctrica en la parroquia 

Sicalpa distribuido por sectores y por calidad del servicio. 
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Tabla 18  Porcentaje de cobertura de servicios de energía eléctrica en Sicalpa. 

 
UNIDAD DE TERRITORIO SERVICIO PARÁMETROS DISPONE CALIDAD COBERTURA (%) 

PARROQUIA  SECTOR SI NO ALTA MEDIA  BAJA 

S
IC

A
L

P
A

 

SECTOR 1 ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIDOR 6 0 6 0 0 86 

ALUMBRADO PÚBLICO 6 0 0 6 0 69 

SECTOR 2 ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIDOR 7 0 3 4 0 96 

ALUMBRADO PÚBLICO 7 0 0 4 3 23 

SECTOR 3 ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIDOR 12 2 1 9 2 59 

ALUMBRADO PÚBLICO 9 5 0 8 1 44 

SECTOR 4 ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIDOR 7 0 4 3 0 86 

ALUMBRADO PÚBLICO 6 1 3 2 1 38 

SECTOR 5 ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIDOR 10 0 10 0 0 77 

ALUMBRADO PÚBLICO 6 4 0 1 5 5 

SECTOR 6 ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIDOR 11 0 1 8 1 82 

ALUMBRADO PÚBLICO 5 6 1 1 2 8 

SECTOR 7 ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIDOR 4 0 4 0 0 100 

ALUMBRADO PÚBLICO 4 0 3 1 0 64 

SECTOR 8 ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIDOR 6 0 2 3 1 99 

ALUMBRADO PÚBLICO 3 3 0 1 2 8 

TOTALES MEDIDOR 63 2 31 27 4 86 

TOTALES ALUMBRADO PÚBLICO 46 19 7 24 14 32 

                    

Fuente: PDOT 2014 

Elaboración: Insuaste, 2023. 
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De la tabla 18 se deriva el siguiente análisis. Existen 8 sectores entorno a la 

agrupación de las comunidades de la parroquia Sicalpa, de estos sectores se refleja que un 

total de 63 comunidades cuentan con medidores particulares de energía eléctrica y 46 

comunidades con alumbrado público. 

 

En base a los sectores presentados, es evidente que es el sector 7 el único que posee 

una cobertura al 100% de medidores particulares, es decir de los encuestados todas las 

comunidades participantes cuentan con un medido particular en cada viviendo y apenas un 

64% de cobertura entorno al alumbrado público. Le sigue a este sector, el sector 8 con una 

cobertura de 99% en medidores particulares, y el sector 2 y 1 con una cobertura igualmente 

alta. 

La cobertura total en relación con medidores particulares llega al 86% de la 

parroquia, es decir aun hay familias que no cuentan con medidores y particularmente no 

disponen de fluido eléctrico, siendo probablemente aquellas con más privaciones como para 

disponer de este servicio. Con relación al alumbrado público igualmente la cobertura apenas 

alcanza el 32%, es decir no se llega ni siquiera al cumplimiento del cincuenta por ciento de 

cobertura de alumbrado público, siendo las razones probablemente la dispersión geográfica 

parroquial y la falta de inversión por parte de las instituciones correspondientes. 

 

A continuación, se presenta una tabla en relación con la cobertura de la telefonía fija 

y móvil en la parroquia Sicalpa. 
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Tabla 19 Porcentaje de cobertura de servicios de telefonía en Sicalpa. 

 

Fuente: PDOT 2014 

Elaboración: Insuaste, 2023

UNIDAD DE TERRITORIO SERVICIO PARÁMETROS DISPONE CALIDAD COBERTURA (%) 

PARROQUIA  SECTOR SI NO ALTA MEDIA  BAJA 
S

IC
A

L
P

A
 

SECTOR 1 TELEFONÍA FIJA  6 0 6 0 0 77 

MÓVIL 6 0 6 0 0 86 

SECTOR 2 TELEFONÍA FIJA  0 7 0 0 0 0 

MÓVIL 7 0 1 6 0 56 

SECTOR 3 TELEFONÍA FIJA  3 11 3 0 0 23 

MÓVIL 14 0 3 11 1 100 

SECTOR 4 TELEFONÍA FIJA  2 5 1 1 0 13 

MÓVIL 7 0 4 3 0 71 

SECTOR 5 TELEFONÍA FIJA  0 10 0 0 0 0 

MÓVIL 8 2 2 4 2 47 

SECTOR 6 TELEFONÍA FIJA  1 9 0 1 0 5 

MÓVIL 8 3 0 7 1 34 

SECTOR 7 TELEFONÍA FIJA  2 2 2 0 0 35 

MÓVIL 4 0 4 0 0 100 

SECTOR 8 TELEFONÍA FIJA  0 6 0 0 0 0 

MÓVIL 6 0 1 5 0 80 

TOTALES TELEFONÍA FIJA 14 50 12 2 0 19 

TOTALES TELEFONÍA MÓVIL 60 5 21 36 4 74 
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De la tabla 19 deriva un análisis entorno al servicio básico de la telefonía disponible 

en la parroquia Sicalpa. Se puede evidenciar que a nivel de sectores la cobertura más amplia 

de telefonía la disponen los sectores 3 y 7, teniendo una cobertura al 100% respecto a la 

telefonía móvil, siendo seguido muy de cerca por el sector 1 con el 86% de cobertura y el 

sector 8 con 80% de cobertura.  

 

A nivel de comunidades la realidad refleja que la telefonía fija únicamente la 

disponen 14 comunidades, mientras que la telefonía móvil la disponen 60 comunidades. De 

estas comunidades que disponen servicios de telefonía, cerca de 36 comunidades manifiesta 

que su servicio de telefonía móvil es regular y 21 comunidades manifiestan que el servicio 

es de alta calidad, únicamente dejando a 4 que manifiestan que el servicio de telefonía que 

disponen es malo. 

 

En términos generales a lo largo de la parroquia Sicalpa, la cobertura de telefonía fija 

apenas tiene un valor de 19% de cobertura, mientras que la telefonía móvil tiene un nivel de 

cobertura de 74%, siendo este elemento uno de los más importantes para comprender la 

dinámica de las comunidades cuya comunicación radica en la disposición de la telefonía 

móvil y el uso de teléfonos celulares para comunicarse. 

 

A continuación, se presenta una tabla respecto a la cobertura del servicio de internet 

en la parroquia Sicalpa  
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Tabla 20 Porcentaje de cobertura del servicio de internet en la parroquia Sicalpa. 

 
UNIDAD DE 

TERRITORIO 

SERVICIO PARÁMETROS DISPONE CALIDAD COBERTURA 

(%) 

PARROQUIA  SECTOR SI NO ALTA MEDIA  BAJA 

S
IC

A
L

P
A

 

SECTOR 

1 

INTERNET PARTICULAR 6 0 6 0 0 43 

ZONA LIBRE 0 6 0 0 6 0 

SECTOR 

2 

INTERNET PARTICULAR 0 7 0 0 0 0 

ZONA LIBRE 0 7 0 0 0 0 

SECTOR 

3 

INTERNET PARTICULAR 4 10 0 4 0 18 

ZONA LIBRE 3 11 0 3 0 3 

SECTOR 

4 

INTERNET PARTICULAR 1 6 1 0 0 5 

ZONA LIBRE 0 7 0 0 0 0 

SECTOR 

5 

INTERNET PARTICULAR 0 10 0 0 0 0 

ZONA LIBRE 0 10 0 0 0 0 

SECTOR 

6 

INTERNET PARTICULAR 0 11 0 0 0 0 

ZONA LIBRE 1 10 0 0 0 1 

SECTOR 

7 

INTERNET PARTICULAR 1 3 1 0 0 5 

ZONA LIBRE 0 4 0 0 0 0 

SECTOR 

8 

INTERNET PARTICULAR 1 5 0 1 0 13 

ZONA LIBRE 0 6 0 0 0 0 

TOTALES DE INTERNET PARTICULAR 13 52 8 5 0 10 

TOTAL, DE INTERNET LIBRE 4 61 0 3 6 1 

 

Fuente: PDOT 2014 

Elaboración: Insuaste, 2023. 
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De la tabla 20 presentada previamente se consideran algunos aspectos importantes 

para comprender la dinámica entorno a la cobertura del servicio de internet en Sicalpa. Los 

datos disponibles permiten evaluar el período de tiempo 2001-2010 y es a fines de esta 

década que apenas comienzan a aparecer los servicios de internet de forma masiva a lo largo 

del territorio nacional y en el caso particular de Sicalpa eso se denota en las cifras obtenidas, 

dando como resultado que, para fines del 2010, apenas 13 comunidades tenían internet 

particular, mientras que 52 comunidades no disponían de internet de forma particular. 

 

Los puntos de acceso a internet de forma libre apenas iban apareciendo y así tenemos 

que solamente 4 comunidades disponían de servicios de acceso a internet en algún punto 

libre a lo largo de la parroquia. Es así, que en términos generales la cobertura para la 

parroquia Sicalpa apenas representaba el 10% para aquellos que tenía servicio de internet 

particular y el 1% para puntos de acceso libre a internet. 

 

El sector 1 y 3 fueron de los primeros en poseer mayor número de comunidades con 

servicios de internet, probablemente por su cercanía a la urbe y su aventajada localización 

geográfica en comparación con las demás comunidades y sectores. Con el tiempo, el internet 

fue cobrando mayor fuerza y hoy en día prácticamente es una herramienta indispensable en 

el desarrollo de actividades cotidianas tanto en el sector urbano como rural, siendo 

considerado como un servicio básico y siendo relevante para el desarrollo social y educativo 

de quienes puedan beneficiarse de su uso.  

 

En su momento el internet constituyó uno de los más aventajados logros de la 

humanidad y el hecho de que haya llegado incipientemente a las comunidades de Colta en 

sus inicios, da cuentas de un proceso de intercomunicación que es bidireccional, no 

solamente el mundo supo más de este territorio sino también este cantón pudo conocer un 

poco más del mundo. 

 

Hacinamiento 

 

Finalmente, una de las variables muy vinculadas con la condición de la vivienda y 

con el desarrollo psicosocial de las personas es el hacinamiento. De acuerdo con CEPAL 

(2001) “para dar cuenta de la capacidad de aislamiento del medio social que proporciona 

una vivienda, se suele utilizar como indicador la condición de hacinamiento que ésta 

presenta; es decir, el número de personas por cuarto disponible. Entre los problemas que 

conlleva una densidad de ocupación muy alta se puede destacar daños a la salud 

generalmente causados por la insalubridad y una alta incidencia de promiscuidad.” (p.15) 

 

A continuación, la tabla correspondiente al hacinamiento presentado en la parroquia 

Sicalpa. 
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Tabla 21 Comunidades con hacinamiento de la parroquia Sicalpa 

 

UNIDAD TERRITORIAL 
NUMERO DE 

COMUNIDADES CON 

HACINAMIENTO 

PROMEDIO 

HABITANTES/VIVIENDA 

NUMERO DE 

VIVIENDAS 
PARROQUIA SECTOR 

SICALPA 

SECTOR 1 0 3 350 

SECTOR 2 0 4 402 

SECTOR 3 1 4 668 

SECTOR 4 1 4 1321 

SECTOR 5 0 3 712 

SECTOR 6 0 3 745 

SECTOR 7 0 4 730 

SECTOR 8 0 4 315 

TOTALES 2 4 5243 

Fuente: PDOT 2014 

Elaboración: Insuaste, 2023. 

 

De la tabla 21 es llamativo que este indicador de necesidades básicas insatisfechas 

como lo es el hacinamiento, en Sicalpa parece no presentarse de manera crítica,  debido 

principalmente a que los datos nos arrojan que las comunidades sumidas en esta 

problemática no son muchas, llevando un registro de apenas 2 comunidades que presentan 

dicha característica y por el otro lado un promedio de 3 a 4 personas de habitantes por 

vivienda., descartándose la saturación de cuartos como suele estudiarse comúnmente. 

 

En total en Sicalpa se tiene registro de 5243 viviendas, que están repartidas en 8 

sectores con cerca de 70 comunidades y apenas 2 de esas comunidades presentaban 

hacinamientos, esto es relevante ya que de todas las variables analizadas anteriormente, 

parece ser que esta última es la que menos relevancia presente y esto es importante para 

comprender la dinámica social de la parroquia, que de inicio parece no estar marcada por 

una sobrepoblación ni una alta tasa de natalidad, teniendo más bien problemas con las 

personas que viven, tales como desnutrición crónica o carencia de desarrollo. 

 

Tabla 22 Promedio comparativo 2001-2010 de habitantes por vivienda Sicalpa  

 

HACINAMIENTO 

 

2001 2010 

VIVIENDAS 

 

5111 

 

5243 
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POBLACIÓN 

 

 

18712 
18561 

 

PROMEDIO 

HABITANTES/ 

VIVIENDA 

 

3,6% habitantes/vivienda 3,5 habitantes/vivienda 

Fuente: PDOT 2014 

Elaboración: Insuaste, 2023. 

 

Mapeo de actores 

Tabla 23 Mapeo de actores involucrados en la dinámica social de Sicalpa 2000-2010 

MAPEO DE ACTORES 

Ubicación 

Geográfica 

Nombres y 

Apellidos 
Cargo Periodos 

Organización 

Tipo Nombre 

Ecuador 

Juan Cordero 

Iñiguez 

Ministro de 

Educación 
2001-2003 

Ministerios 
Ministro de 

Educación 

Roberto 

Passailaigue 

Baquerizo 

Ministro de 

Educación 
2003-2005 

Raúl Vallejo 

Corral 

Ministro de 

Educación 
2005-2010 

Chimborazo 

Ángel Martínez 

Luna 

Prefecto de 

Chimborazo 
2003-2005 

Gobiernos 

Autónomos 

Gobierno 

Provincial de 

Chimborazo 
Mariano 

Curicama 

Guamán 

Prefecto de 

Chimborazo 

2005-2009 

2009-2014 

Cantón 

Colta 

Pedro Curichumbi 

Yupanqui 
Alcalde 

2000-2005 

Gobiernos 

Autónomos 

Gobierno 

Municipal de 

Colta 

2005-2009 

Hermel 

Tuyapanda Cuvi 
Alcalde 2009-2014 

Parroquia 

Sicalpa 

Comunitaria 
Representante 

Comunitario 
S/F 

Organizaciones 

de Segundo 

Grado 

Unión de 

Organizaciones 

del Pueblo 

Puruhá para el 

Desarrollo 

Integral 

Comunitaria 
Representante 

Comunitario 
S/F 

Organizaciones 

de Segundo 

Grado 

Corporación de 

Organizaciones 

Huaconas 

Culluctus 

Comunitaria 
Representante 

Comunitario 
S/F 

Organizaciones 

de Segundo 

Grado 

Unión de 

Organizaciones 

Campesinas de 

Cicalpa 
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Ing. Marco Albán 
Representante de 

World visión 
2000- ONGs World Vision 

Villa La 

Unión 

Juan Cordero 

Iñiguez 
Rector  Academia 

Instituto 

Tecnológico 

Superior Jatun 

Yachay Wasi 

Villa La 

Unión 
Juana Ortiz Representante  

Organizaciones 

de Segundo 

Grado 

Organización de 

Mujeres UODIC 

Parroquia 

Sicalpa 

Tobías Alfredo 

Duchi Duchi 
Representante 

Parroquial 

Urbana y Rural 

 Gobiernos 

Autónomos 

Consejo de 

Participación 

Ciudadana 
María Yépez 

Elaboración: Insuaste, 2023 

 

El mapeo de actores presentado en la tabla 23 corresponde a una recopilación de 

diversos sectores involucrados en la temática del presente estudio, por aquello se ha 

pretendido situar aquellas organizaciones, personas naturales e instituciones que representan 

o representaron una posición generadora de impacto para los pobladores de la parroquia 

Sicalpa y del cantón en general, en dicha línea se tiene a organizaciones gubernamentales, 

organizaciones parte de los distintos niveles de gobierno, ONGs,  instituciones académicas 

y personas naturales y jurídicas a titulo particular. 

 

Identificación de las dinámicas sociales y económicas de Sicalpa a través del análisis de 

las NBI  

  

A continuación, se procederá con el análisis de las encuestas realizadas a los 

pobladores de la parroquia Sicalpa, estas encuestas fueron ejecutadas gracias al apoyo de la 

fundación World Visión cuyo proyecto de desarrollo comunitario rural nos permitió llegar a 

varias de las comunidades más lejanas de Sicalpa. 

 

En total se formularon 13 preguntas como parte de la encuesta. 

 

1. ¿A qué se dedicaba usted cuando sucedió la dolarización? 

Tabla 24  

¿En qué trabajaba cuando sucedió la dolarización? 

Opciones Frecuencia Respuesta 

Agricultura 130 52% 

Ganadería 47 18,8% 

Trabajo fijo 28 11,2% 

Jornalero 35 14% 

Otros 10 4% 

Total 250 100% 

Fuente: Población de la parroquia Sicalpa 
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Elaboración: Insuaste, 2023 

 

Figura 17 

 ¿En qué trabajaba cuando sucedió la dolarización? 

 

Fuente: Tabla 24 

Elaboración: Insuaste, 2023 

 

Análisis y discusión  

En esta primera pregunta el objetivo principal era conocer a que actividad se 

dedicaban las personas cuando sucedió la crisis bancaria de 1999 y posteriormente se 

dolarizó el país. Se ha situado esta fecha como la más importante para la primera pregunta 

puesto que supone un diagnóstico cercano que se enmarca dentro de nuestro delimitado 

período de estudios. 

 

Las respuestas brindadas por los habitantes, de un total de 250 encuestados, se han 

desglosado a modo de comprender con mayor claridad las respuestas otorgadas. Alrededor 

del 52% de encuestados han contestado que se dedicaban a la agricultura cuando sucedió la 

dolarización, esta cifra está seguida del 18,8% que representa a aquellos que se dedicaban a 

la ganadería, siendo la segunda actividad más realizada por los habitantes durante esos años. 

Apenas el 14% del total de encuestados han referido que trabajaban como jornaleros durante 

los inicios del siglo XXI y el 11,2% ha manifestado que contaba con un trabajo fijo durante 

aquel período de tiempo. El 4% final corresponde a aquellos que se han identificado con la 

realización de otras actividades para la subsistencia. 

 

Esta primera evaluación diagnóstica ha permitido evidenciar que la dinámica socio 

económica parroquial no ha variado a lo largo de los años, esto debido a que sigue siendo 

una parroquia cuya principal actividad es la agricultura y ganadería, aunque en el caso de 

Agricultura

52%
Ganadería

19%

Trabajo fijo

11%

Jornalero

14%

Otros

4%

Agricultura

Ganadería

Trabajo fijo

Jornalero

Otros
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esta última se ha ido relegando un poco hacia una ganadería de subsistencia y no con fines 

netamente comerciales. 

 

De la misma manera, el trabajo correspondiente a los jornaleros es una actividad que 

sigue manteniéndose, de hecho, ha ido en aumento en el tiempo por la actividad agrícola y 

por ser una actividad pasajera y que depende de la temporada. 

 

2. ¿Qué cultivo produce frecuentemente? 

Tabla 25  

Productos cultivables en Sicalpa 

Opciones Frecuencia Respuesta 

Papa 80 32% 

Camote 25 10% 

Oca 39 15,6% 

Cebada 40 16% 

Quinua 21 8,4% 

Todos los anteriores 36 14,4% 

Otros 9 3,6% 

Total 250 100% 

Fuente: Población de la parroquia Sicalpa 

Elaboración: Insuaste, 2023 

 

 

Figura 18  

Productos cultivables en Sicalpa 

 

Fuente: Tabla 25 

Elaboración: Insuaste, 2023 
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Análisis y discusión:  

Los cultivos que se encuentran en la parroquia de Sicalpa son variados, la gran 

mayoría obedecen a la siembra por temporadas y a las condiciones climáticas particulares 

de este lugar. De los encuestados, el 32% ha manifestado que siembra mayormente papa a 

lo largo del año, siendo este cultivo el principal motor económico de la parroquia. Respecto 

a la siembra de la papa, el mercado suele regularse de maneras beneficiosas y perjudiciales 

para los productores, en ocasiones cuando la papa está a un valor alto como producto de las 

condiciones climáticas, los productores suelen obtener buenos beneficios económicos-

aunque no tantos como los intermediarios, que son los que más ganan-.  

 

El monocultivo de papa a cargo de ciertas familias las ha limitado también en ciertas 

épocas del año, principalmente porque en ocasiones hay mucha oferta de papa y el valor 

disminuye y de acuerdo con lo que nos manifestaron muchos de los encuestados durante la 

aplicación de las encuestas, hay ocasiones en las que prefieren no vender sus cultivos por el 

irrisorio precio que pretenden pagar por el saco de  papas, valores entorno a los $3 y $4 

americanos que no representan una ganancia ni siquiera la recuperación de lo invertido en el 

cuidado del cultivo. 

 

A más del cultivo de papa, los habitantes de Sicalpa se han identificado con cerca del 

16% como cultivadores de Oca, un 15% han manifestado que cultivan todas las opciones 

presentadas en distintos períodos de tiempo, es decir poseen una distribución de cultivos 

heterogénea a lo largo de sus parcelas. La cebada, quinua y el camote también son cultivos 

propios de esta zona y que en ocasiones son comercialmente utilizados, mayormente se 

tratan de cultivos para la subsistencia de la familia.  

 

3. ¿Asistió usted a la escuela? 

Tabla 26  

Asistir a la escuela 

Opciones Frecuencia Respuestas 

Si 85 34% 

No 165 66% 

Total 250 100% 

Fuente: Población de la parroquia Sicalpa 

Elaboración: Insuaste, 2023 
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Figura 19  

Asistir a la escuela 

 

Fuente: Tabla 26 

Elaboración: Insuaste, 2023 

 

Análisis y discusión: 

 En este apartado es pertinente mencionar que la gran mayoría de encuestas se 

realizaron en horarios de la mañana y consiguientemente las personas encuestas eran 

mayores de edad, debido a que la gran mayoría de niños pertenecientes a la parroquia se 

encontraban estudiando en las escuelas cercanas. 

  

En lo que respecta a los resultados de la pregunta, era una pregunta cerrada con 

delimitación a dos respuestas, de aquello se evidencia que el 66% manifestaron no haber 

asistido a la escuela, mientras que apenas el 34% de los encuestados supieron manifestar que 

si han tenido un proceso de asistencia a la educación formal como lo es la educación general 

básica. 

 

Previamente se analizó el tema de la escolaridad en la parroquia Sicalpa, teniendo 

resultados positivos a lo largo de los diez años que son objeto de estudio, muy probablemente 

lo reflejado en la muestra es producto de aquellas personas que como se ha mencionado a lo 

largo del trabajo, representa el abandono del estado durante años en materia social y 

educativa y esto a su vez refleja las condiciones graves de privación a las que estuvieron 

sometidas las personas oriundas de Sicalpa y de Colta en términos generales. 
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4. ¿Hace 20 años, recuerda usted como era el acceso al agua potable? 

Tabla 27  

Acceso al agua potable hace 20 años 

Opciones Frecuencia Respuestas 

Por conducción 140 56% 

Por tratamiento de agua 37 14,8% 

Medidores de agua 50 20% 

Por otros métodos 23 9,2 

Total 250 100% 

Fuente: Población de la parroquia Sicalpa 

Elaboración: Insuaste, 2023 

 

 

Figura 20  

Acceso al agua potable hace 20 años 

 

Fuente: Tabla 27 

Elaboración: Insuaste, 2023 

 

Análisis y discusión: 

Este apartado refiere al acceso que tenían las personas al agua potable hace 20 años, 

es una preguntada orientada a recabar información sobre como era la forma de vida en el 

período de estudio que estamos analizando y el contraste que existió hacia fines de 2010. 

Más del 56% de los encuestados manifestaron que obtenían acceso al agua potable a través 

de tuberías de conducción de agua, algo muy característico en las zonas rurales. Un 20% 

manifiesta haber tenido medidores de agua, un 15% dice haber recibido agua por tratamiento 

y apenas un 9% corresponde a otros métodos de conducción de agua potable. 
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Este elemento es importante debido a que es uno de los indicadores relevantes dentro 

del análisis de las NBI, debido a que se ubica en el componente de servicios básicos y son 

estos servicios los necesarios para crear las condiciones de vida adecuadas para las personas 

y su medio geográfico. 

 

5. ¿De qué material está hecha su vivienda? 

Tabla 28  

Materiales de los que está hecha su vivienda 

Opciones Frecuencia Respuestas 

Concreto 50 20% 

Mixto 150 60% 

Acero 4 1,6% 

De adobe 46 18,4 

Total 250 100% 

Fuente: Población de la parroquia Sicalpa 

Elaboración: Insuaste, 2023 

 

 

Figura 21   

Materiales de los que está hecha su vivienda 

 
Fuente: Tabla 28 

Elaboración: Insuaste, 2023 

 

 

Análisis y discusión: 

 

En este apartado el interés está centrado en recabar la mayor información disponible 

sobre los materiales que componen la vivienda de los habitantes de la parroquia Sicalpa. Una 

Concreto

20%

Mixto

60%

Acero

2%

De adobe

18%

Concreto

Mixto

Acero

De adobe



 

 

83 

 

vez realizada la encuesta cerca del 60% de los encuestados manifiestan tener una vivienda 

de tipo mixto, es decir una mezcla tanto de material de concreto, como adobe, metal, entre 

otros. El 20% manifiesta tener vivienda hechas en concreto y un 18% de los habitantes 

manifestó disponer viviendas hechas de adobe. El acero llegó a apenas el 2% como elemento 

integrador de las viviendas de los parroquianos de Sicalpa. 

 

El material usado para las viviendas es un factor clave que da cuenta de las 

características socio económicas de las familias de Sicalpa, en este caso la realidad de estas 

viviendas es que en su mayoría están hechas sin una planificación y suele írselas levantando 

poco a poco a medida que existen recursos tanto económicos como materiales, la idea que 

prima no es la de confortabilidad sino más bien la de supervivencia. 

 

6. ¿De cuántas personas estaba compuesta su familia hace 20 años? 

Tabla 29  

Composición de su familia hace 20 años 

Opciones Frecuencia Respuestas 

Dos 27 10,8% 

Tres 68 27,2% 

Cuatro 149 59,6% 

Más de cuatro 6 2,4% 

Total 250 100% 

Fuente: Población de la parroquia Sicalpa 

Elaboración: Insuaste, 2023 

 

 

Figura 22  

 Composición de su familia hace 20 años 

 
Fuente: Tabla 29 

Elaboración: Insuaste, 2023 
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Análisis y discusión: 

 

Esta pregunta está enfocada principalmente en recabar información respecto al 

hacinamiento existente en la parroquia Sicalpa, este indicado puede estar relacionado incluso 

con valores de natalidad y de migración, a modo de comprender desde una amplia 

perspectiva cuantos miembros conviven en el seno familiar. 

 

De acuerdo con los resultados presentados, cerca del 60% de encuestados manifiesta 

que su familia estaba compuesta por 4 personas, siendo principalmente los padres de familias 

y dos hijos; el 27% manifestó que hace 20 años vivían alrededor de 3 personas en la casa y 

únicamente el 11% respondió que solo una pareja convivió en el seno familiar.  

 

Respecto a familias en las que habitan más de cuatro personas, el porcentaje obtenido 

es de 2% apenas, es decir casi no existe hacinamiento en la mayor parte de la parroquia 

Sicalpa, este indicador fundamentalmente puede estar correlacionado con la baja natalidad 

parroquial, los problemas de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, la mal nutrición 

y la falta de desarrollo adecuado de gran parte de los miembros de las familias de la 

parroquia, es un problema que aborda las aristas de salud y el desarrollo social, emocional y 

económico de las personas residentes de este lugar. 

 

 

7. ¿Alguno de sus familiares ha migrado a otra ciudad o país? 

 

Tabla 30 

 Migración interna o externa 

Opciones Frecuencia Respuestas 

Si  173 69,2% 

No 46 18,4% 

Tal vez 31 12,4% 

Total 250 100% 

Fuente: Población de la parroquia Sicalpa 

Elaboración: Insuaste, 2023 
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Figura 23   

Migración interna o externa 

 
Fuente: Tabla 30 

Elaboración: Insuaste, 2023 

 

Análisis y discusión: 

 

Los resultados arrojados durante la realización de la presente interrogante reflejan 

una problemática grave a nivel parroquial, del total de encuestados  el 69% manifiestan tener 

un familiar que ha migrado a otras ciudades o países, y es que en este primer espacio no se 

establecerá una diferenciación entre migrantes internos y externos, sino más bien se realizará 

solo un acercamiento a la realidad de la problemática migratoria, cuyos resultados 

manifiestan que la gran mayoría de personas de Sicalpa han migrado internamente, siendo 

la propia provincia de Chimborazo el punto migratorio más concurrido, principalmente la 

ciudad de Riobamba. Apenas el 18% de encuestados dice no tener familiares que hayan 

migrado y el 13% decidió mantener su opinión en la ambigüedad. 

 

 

8. ¿Qué tan importante son las tradiciones ancestrales en su comunidad? 

 

Tabla 31  

Importancia de las tradiciones ancestrales 

Opciones Frecuencia Respuestas 

Muy importante 186 74,4% 

Importante 37 14,8% 

Moderadamente importante 20 8% 

De poca importancia 7 2,8% 

Sin importancia 0 0% 

Total 250 100% 

Fuente: Población de la parroquia Sicalpa 

Elaboración: Insuaste, 2023 
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Figura 24   

Importancia de las tradiciones ancestrales  

 
Fuente: Tabla 31 

Elaboración: Insuaste, 2023 

 

Análisis y discusión: 

 

La elaboración de esta interrogante persigue la necesidad de percibir el sentido de 

auto reconocimiento de las personas que viven en Sicalpa y el grado de pertenencia que 

tienen con sus tradiciones y prácticas culturales, este componente es de carácter social y 

ayuda a comprender con amplitud las dinámicas sociales que se suceden día a día en este 

territorio.  

 

De los encuestados, un total de 74% de personas han identificado como “muy 

importantes” las tradiciones ancestrales de su comunidad, un 15% las considera 

“importantes”; un 8% las valora como “importantes” y apenas el 3% de todos los 

encuestados le asignan un valor de 3% a la interrogante, entendiéndose que es de poca 

importancia para ellos la práctica de sus tradiciones. Ninguno se identificó con importancia 

cero, eso es un importante elemento. 

 

Cabe acotar en el presente análisis que mas del 80% de la población del cantón Colta 

y particularmente de la parroquia Sicalpa, son indígenas, en ese sentido conservan prácticas 

y tradiciones propias de sus pueblos, en algunos casos muy distintas a la forma de vida 

mestiza. 
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9. ¿Ha sido beneficiado de algún programa de ayuda social por parte del gobierno 

como el Bono de Desarrollo Humano? 

 

Tabla 32 

 Beneficio de algún programa de ayuda social 

Opciones Frecuencia Respuestas 

Si 178 71,2% 

No 72 28,8% 

Total 250 100% 

Fuente: Población de la parroquia Sicalpa 

Elaboración: Insuaste, 2023 

 

 

 

Figura 25  

 Beneficio de algún programa de ayuda social 

 
Fuente: Tabla 32 

Elaboración: Insuaste, 2023 

 

 

Análisis y discusión: 

 

Los programas de desarrollo social son aquellos enfocados en crear condiciones de 

equidad para que aquellos menos favorecidos puedan ser participes de una vida digna y 

saludable tanto a nivel físico, mental e integral. El caso de Colta y de Sicalpa representa un 

caso especial debido a que por mucho tiempo han tenido injerencia de actores benéficos 

tanto de carácter nacional como internacional, que han llegado hasta estos territorios para 

trabajar con la gente y ayudarlos en muchos de sus problemas, incluyendo la pobreza y 

educación.  
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A nivel nacional se han ejecutado muchos programas en la zona, que han sido 

dependientes del gobierno de turno, sin embargo, el Bono de Desarrollo Humano se ha 

considerado un elemento importante para la mejora de la condición de vida de las personas 

de Sicalpa, de todos los encuestados alrededor del 71% manifiesta haber sido beneficiario 

de algún programa de ayuda, incluyendo el Bono. Únicamente el 29% de personas 

manifiestan no haber recibido ninguna ayuda por parte del gobierno u otras instituciones. 

 

10. ¿Cuál es su ingreso promedio al mes? 

Tabla 33  

Ingreso promedio al mes 

Opciones Frecuencia Respuestas 

Hasta 150 119 47,6% 

Hasta 200 83 33,2% 

Hasta 300 38 15,2% 

Mayor a 300 10 4% 

Total 250 100% 

Fuente: Población de la parroquia Sicalpa 

Elaboración: Insuaste, 2023 

 

 

Figura 26  

Ingreso promedio al mes 

 
Fuente: Tabla 33 

Elaboración: Insuaste, 2023 

 

Análisis y discusión: 

 

Esta es una de las interrogantes más delicadas de desarrollar, principalmente porque 

al momento de ejecutar la encuesta las personas tienen recelo al contestar valores 

económicos, aún así los resultados arrojan que cerca del 48% de personas ganan un promedio 
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de 150$ al mes, el 33% restante hasta $200 al mes. En porcentajes menores, pero igual de 

importantes, el 15% ha manifestado que ganan un promedio de hasta 300$ y solo el 4% de 

todos los encuestados ganan un porcentaje mayor a $300, en el caso de ellos es porque 

poseen empleos en diversos sectores afuera de Sicalpa, son actividades no vinculadas a la 

agricultura. 

 

El factor económico es otro de los que hemos analizado arduamente en esta 

investigación y que tiene relación directa con las condiciones privación que tienen las 

personas, este factor de pobreza a nivel económico es resultado de cada una de las variables 

previamente analizadas. 

 

11. ¿Cuáles cree usted que han sido los cambios más importantes que ha visto en su 

comunidad durante los últimos 20 años? 

 

Tabla 34  

Cambios importantes durante los últimos 20 años 

Opciones Frecuencia Respuestas 

Educación 126 50,4% 

Vías de acceso a la parroquia 37 14,8% 

Empleo 33 13,2% 

Bono de Desarrollo Humano 37 14,8% 

El comercio 17 6,8% 

Total 250 100% 

Fuente: Población de la parroquia Sicalpa 

Elaboración: Insuaste, 2023 

 

 

Figura 27  

Cambios importantes durante los últimos 20 años 

 
Fuente: Tabla 34 

Elaboración: Insuaste, 2023 
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Análisis y discusión: 

 

Esta interrogante tenía por objetivo conocer de cerca la percepción de la gente 

respecto a la evolución de la comunidad y su parroquia, esto a modo de establecer un criterio 

más confiable que el otorgado por los datos disponibles. Así, el 50% de los encuestados ha 

considerado que los cambios más trascendentales de los últimos años se han dado en el 

campo de la educación; un 15% considera que se ha hecho cambios en materia de vialidad 

y de cobertura del Bono de Desarrollo Humano; el 13% considera que el empleo es lo que 

más ha mejorado para beneficios de la comunidad; finalmente el 7% de encuestados 

considera que es el comercio lo que mas se ha desarrollado durante los últimos años. 

 

12. ¿Qué elementos considera prioritarios para el desarrollo de su parroquia y que 

las autoridades no hayan atendido?? 

 

Tabla 35 

Cambios para el desarrollo de la parroquia que no se hayan atendido  

Opciones Frecuencia Respuestas 

Vías 40 16% 

Acceso al agua 34 13,6% 

Sistema de alcantarillado 150 60% 

Educación 9 3,6% 

Todos los anteriores 17 6,8% 

Total 250 100% 

Fuente: Población de la parroquia Sicalpa 

Elaboración: Insuaste, 2023 

 

Figura 28  

Cambios para el desarrollo de la parroquia que no se hayan atendido 

 
Fuente: Tabla 35 

Elaboración: Insuaste, 2023 
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Análisis y discusión 

 

Finalmente, la última interrogante de la encuesta se ha estructurado de manera en que 

los encuestados analicen los puntos clave que aún no han sido atendidos a nivel parroquial 

y cantonal. De esta pregunta deriva que el 60% de encuestados manifiesta que lo más urgente 

de atender es un sistema de alcantarillado para sus viviendas; el 16% considera que falta 

aumentar la cobertura de vías en buen estado para el desarrollo social y económico de la 

parroquia; el 14% considera que es momento de tener una cobertura óptima y en condiciones 

sanitarias adecuadas del acceso al agua potable; un 3% considera que aún hay que trabajar 

en educación y el 7% de los encuetados opina que todos los elementos mencionados 

anteriormente son importantes para el desarrollo de toda la parroquia. 

 

Descripción de las dinámicas sociales y económicas suscitadas en Sicalpa durante los 

años 2000-2010 

 

Una vez analizados detalladamente cada uno de los indicadores que componen el 

método directo de las Necesidades Básicas Insatisfechas, se ha logrado identificar dinámicas 

particulares de la parroquia Sicalpa en comparación con sus parroquias semejantes del 

cantón Colta, estas dinámicas que serán sucesivamente descritas confluyen en medio de una 

realidad geográfica especial que delimita la zona perteneciente a Sicalpa y se ve representada 

en cada uno de sus pobladores. 

 

Las dinámicas sociales de Sicalpa están marcadas por una sociedad mayoritariamente 

indígena, con un modo de vestimenta particular y con costumbres propias que las distinguen 

de sus semejantes y vecinos más cercanos, como lo son los pobladores de Cajabamba. Su 

estructura social se basa en la familia como pilar fundamental de la comunidad y en el 

respeto mutuo por los otros, de ahí que esta forma de organización sea la base de su 

comunicación y fortalecimiento social desde hace muchas décadas.  

 

En el caso particular de Sicalpa, los habitantes se dedican mayormente a la 

agricultura, siendo muchas las formas de trabajo que derivan de dicha actividad, desde una 

actividad netamente comercial para algunos hasta una actividad de jornalería para otros. Las 

Necesidades Básicas Insatisfechas propias de esta parroquia están reflejadas en los datos 

censales del 2001 y 2010 y su evolución responde al compendio de reformas legales y 

sociales que se vivieron en Ecuador sobre todo a partir del 2008. 

 

Económicamente, las familias de Sicalpa se encuentran sumidas en la pobreza si es 

que aplicamos el método de análisis de las NBI, es decir si se miden las privaciones que 

tienen las familias de esta parroquia entorno a ciertos parámetros establecidos. A lo largo 

del trabajo se ha abordado a detalle cada uno de los indicadores y los que mayor problema 

reflejan son el acceso a educación básica, el acceso a adecuados sistemas de saneamiento de 

agua, el acceso a agua potable y las condiciones de vivienda, presentando todos estos 

elementos cifras alarmantes de una forma de vida segregada hacia la pobreza y hacia la no 
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consecución de un verdadero proceso de desarrollo. En el indicador de hacinamiento es en 

el único en el que no se presentan problemas críticos como en los demás. 

 

A continuación, presentaré las tablas finales que reflejan la variación de la pobreza 

por porcentaje tanto a nivel cantonal como a nivel de la parroquia Sicalpa. 

 

Tabla 36 Pobreza por NBI en el cantón Colta, comparativo 

 

TASA DE POBREZA NBI % 

AÑO 2001 

TASA DE POBREZA NBI % 

AÑO 2010 

VARIACIÓN 

2001-2010 

 

95,90%  

 

 

93,30%  

 

-2,60%  

Fuente: INEC 2001 Y 2010 

Elaboración: Insuaste, 2023. 

 

 

Tabla 37 Comparativo de pobreza por NBI en la parroquia Sicalpa 

 
TASA DE POBREZA NBI 

% AÑO 2001 

TASA DE POBREZA NBI 

% AÑO 2010 

VARIACIÓN 

2001-2010 

 

91,3% 

 

86,30% 

 

-5%  
Fuente: INEC 2001 Y 2010 

Elaboración: Insuaste, 2023. 

 

Las tablas presentadas anteriormente dan cuentas de la dinámica socio económica 

sucedidas en el período del presente estudio. A nivel de Colta, para el año 2001 la pobreza 

medida por Necesidades Básicas Insatisfechas era del 95,90% a nivel cantonal, presentado 

apenas una variación de 2,60% puntos hasta el año 2010. 

 

En el caso de la parroquia Sicalpa, el año 2001 se registró una tasa de pobreza por 

NBI correspondientes al 91.3% del total de la población de la parroquia; para el año 2010 la 

tasa de pobreza por NBI era del 86,30%, es decir en un período de tiempo de diez años la 

disminución apenas alcanzó el 5%, notándose los cambios más profundos en la disminución 

del analfabetismo, el aumento de la escolaridad y el acceso a servicios básicos. 

  

Finalmente, las características propias de las dinámicas socio económicas de Sicalpa 

corresponden a un comportamiento particular de la geografía y el mosaico cultural que 

dispone. Los datos de pobreza que se han manejado en el presente estudio han sido 

netamente valores ligados al método de Necesidades Básicas Insatisfechas, es evidente que, 

si las mediciones se las realiza por otro método, los resultados pueden ser diferentes. 

 

 

 

Análisis e interpretación de las entrevistas 
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Primera entrevista 

Entrevistado: Manuel Chimbolema 

Cargo: Representante parroquial para la asignación de presupuesto participativo. 

 

Pregunta 1  

¿Cuáles son las acciones que han comenzado los lideres y la comunidad para enfrentar los 

problemas generados por la pobreza? 

 

Respuesta: 

Como parroquia hemos tenido varios problemas que han generado la pobreza, desde 

que se dio la dolarización la economía de la parroquia ha variado demasiado, nuestro medio 

de subsistencia siempre ha sido la agricultura y la ganadería, dichas actividades las 

realizamos diariamente para auto consumo y para vender, como lideres de la comunidad nos 

hemos propuesto crear emprendimientos que beneficien a todos los pobladores de la 

parroquia, tanto a las mujeres y hombres de cada familia.  

 

Análisis 

Con respecto a lo expuesto por el entrevistado se considera que la pobreza ha traído 

consigo varias consecuencias en la economía de la parroquia, sin embargo, no han 

abandonado el desarrollo de la agricultura y ganadería como formas de subsistencia, esto a 

modo de hacer lo posible por solventar a sus familias  

 

Pregunta 2  

¿Usted ha observado algún cambio significativo con respecto a la pobreza y qué actividades 

productivas se ha planteado para poder obtener un mayor ingreso económico para toda la 

parroquia? 

 

Respuesta:  

Si hemos tenido algunos cambios, pero no han sido muy significativos, como usted 

sabe aquí hay muchas personas pobres no solo en esta parroquia sino en todo el cantón Colta, 

hemos tenido muchos proyectos por parte de fundaciones y del gobierno, pero ninguno ha 

llegado a comprender el verdadero problema de porque tenemos pobreza en la parroquia 

Sicalpa, los políticos solo buscan para votos y luego se olvidan de trabajar por el pueblo que 

les necesita. Además, los proyectos que se encuentran presente en la parroquia no siempre 

tienen un seguimiento constante por lo que las familias beneficiarias no cumplen totalmente 

todo lo que conlleva estar en este tipo de proyectos. 

  

Nos hemos planteado como parroquia emprender con diferentes proyectos 

planteados por fundaciones, ONGs y por parte de los GAD de Colta, así podemos aprender 

sobre cuales son las principales actividades remuneradas y cuales nos dejan mayor beneficio, 

de esta forma podemos vincular a cada una de las comunidades que encontramos en toda la 

parroquia, es algo que seguimos aprendiendo. 

Análisis:  
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Considerando la respuesta expresada por el entrevistado, la pobreza ha sido una de 

las dinámicas de mayor relevancia a lo largo de la parroquia y todo el cantón, de ahí que 

derive una migración alta a otros sitios con mayor actividad comercial. Esto afecta a cada 

uno de los integrantes de la familia y las comunidades y aunque reconocen que ha existido 

mucha presencia de fundaciones, ONGs, gobierno y otros, también reconocen que ninguno 

ha sabido ayudarles concretamente, solo lo hacen por un período corto de tiempo.  

 

Pregunta 3 

Durante los últimos 20 años, ¿en que aspectos ha mejorado la educación en la parroquia? 

 

Respuesta:  

La parroquia ha mejorado un poco con respecto a la educación, los niños y jóvenes 

ahora buscan estudiar como forma de avance y superación, se trasladan a la escuelas y 

colegios más cercanos a su vivienda, algunos de las comunidades que no cuenta con escuela 

propia van a estudiar a las escuelas y colegios que se encuentran en Sicalpa Viejo, 

Cajabamba u otros lugares rurales, la mayoría va a Colta y algunos otros a Calpi, Licán y 

Riobamba. Además, como padres esperamos que nuestros hijos lleguen a tener una 

educación de calidad ya que nosotros no hemos podido estudiar y superarnos y ellos ahora 

deben tener una profesión, la mayoría de las familias de aquí tienen a sus hijos estudiando. 

 

Análisis: 

  Teniendo en cuenta lo que ha expresado el entrevistado, la educación si ha tenido 

cambios durante los últimos 20 años, los niños y adolescentes se han beneficiado de este 

aspecto para seguir estudiando y superarse, pues al menos en el sector rural el estudio puede 

ser un elemento de movilidad social trascendental para la vida de las personas, de ahí que el 

plan decenal de educación 2006-2010 al menos tuvo un gran impacto en la educación 

parroquial y cantonal.  

 

Pregunta 4 

Usted como líder, ¿ha observado cambios con respecto a los servicios básicos con los que 

cuenta la parroquia?  

 

Respuesta: 

Durante los últimos años si se han observado cambios con respecto a los servicios 

básicos y de vivienda de los pobladores de la parroquia, contamos con energía eléctrica, con 

agua potable para hacer algunas actividades, en algunos sectores con el agua de riego la 

tecnología ahora es importante, casi todos tienen teléfono para comunicarse con los demás. 

Lo que si es que no disponemos es de alcantarillado en toda la parroquia, algunas cosas están 

dañadas, en cierta forma los avances que se ha tenido han sido gracias al apoyo de dinero de 

algunas personas de la comunidad, del cantón y también a la minga.  

 

Análisis:  

De acuerdo con los manifestado por el entrevistado, aún tienen problemas en varios 

aspectos de los servicios básicos, algunos como el agua potable han mejorado como el acceso 
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a agua potable, sin embargo, las autoridades les quedan debiendo en aspectos como los 

servicios de saneamiento o vías de acceso a la parroquia. Gran parte de los avances que se 

ha tenido en la parroquia han provenido de ayudar y contribuciones voluntarias de muchos 

actores tanto particulares como políticos y siempre la mano de obra ha contribuido la gente 

a través de la minga. 

 

Pregunta 5 

Como parte de la directiva y en unión con los lideres de las comunidades ¿se han planteado 

iniciar un plan para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la parroquia? 

 

Respuesta: 

Si, entre todos los lideres y directivos de las comunidades de la parroquia Sicalpa nos 

hemos planteado varios proyectos para poder mejorar la calidad de vida de cada una de las 

familias, el turismo comunitario es uno de los proyectos que se lleva a cabo en diferentes 

comunidades en la que presentan todo su cultura y tradiciones ancestrales a los turistas 

quienes se interesan por la cosmovisión andina. También ahora tenemos los proyectos de 

alpacas y la ayuda de algunas fundaciones, con eso esperamos administrar mejor el dinero y 

que las familias tengan más para poder ayudar a su economía y a sus hijos en el estudio. 

 

Análisis:  

De acuerdo con el entrevistado, la unión entre líderes comunitarios ha derivado en 

que tengan diálogos para exigir y proponer más proyectos en beneficio de la parroquia a las 

autoridades de turno, todos son conscientes de las necesidades que tienen y de la importante 

de trabajar mancomunadamente por un bienestar general, el objetivo fundamental es lograr 

que las familias tengan un mejor bienestar y eso se traduzca directamente en la economía 

que manejan. 

 

Segunda entrevista 

Entrevistado: Tomás Patajalo 

Cargo: secretario parroquial para el presupuesto participativo 

 

Pregunta 1  

¿Cuáles son las acciones que han comenzado los lideres y la comunidad para enfrentar los 

problemas generados por la pobreza? 

 

Respuesta: 

Bueno, nosotros como parte de la directiva y con los lideres de cada una de las 

comunidades pertenecientes, hemos buscado varias alternativas para que los efectos de la 

pobreza no tengan grandes afectaciones en las familias de la parroquia, los proyectos de 

fundaciones y ONGs han sido fundamentales para que no suba los índices de pobreza de la 

parroquia, pero la situación sigue siendo difícil solo trabajamos en la agricultura y no hay 

empleo en otros sectores, el empleo es bajo y este gobierno no ha ayudado en nada quienes 

vivimos esto. 
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Análisis: 

En consideración de lo manifestado por el entrevistado, la unión que resulta de su 

estructura comunitaria y del sector indígena como tal les ha hecho proponerse proyectos 

encaminados en beneficios para todas las comunidades de la parroquia, sin embargo, siguen 

teniendo problemas con trabajar, manifiestan que no hay empleo y hay un abandono de las 

autoridades, pese a que cierta ayuda de fundaciones y demás ha sido importante para palear 

en algo la crisis. 

 

Pregunta 2  

¿Usted ha observado algún cambio significativo con respecto a la pobreza y qué actividades 

productivas se ha planteado para poder obtener un mayor ingreso económico para toda la 

parroquia? 

 

Respuesta:  

Como parroquia hemos visto unos pocos cambios significativos con respecto a la 

pobreza, sobre todo ahora ya los hijos pueden estudiar y a veces que se vende los productos 

que se cosechan, pero siempre pagan muy poco las personas que vienen a comprar, nosotros 

como productores no ganamos mucho o a veces no se gana ni siquiera para recuperar lo 

invertido. En los casos recientes con apoyo de proyectos de otros actores hemos podido tener 

algunos ingresos extras para festividades claves como navidad, y ahí hacemos algo entre las 

comunidades para beneficio de todos. 

 

Análisis: 

Es evidente que los mayores cambios se han dado en educación y los padres de 

familia son conscientes de aquellos, no obstante, en otras materias los cambios no se han 

hecho realidad y la apreciación que tienen al respecto es que la ayuda de ONGs como World 

Visión con el proyecto de alpacas comunitarias ha sido clave, debido a que les ha permitido 

tener ingresos al menos para fechas importantes como la navidad o carnaval. 

 

Pregunta 3 

Durante los últimos 20 años, ¿en que aspectos ha mejorado la educación en la parroquia?  

 

Respuesta:  

La educación ha sido uno de los aspectos que ha mejorado durante los últimos 20 

años, nuestros hijos, sobrinos y hermanos han podido acceder a una educación de calidad, la 

misma que los prepara para tener un mejor futuro, cuando llego el gobierno de Correa 

hubieron muchos cambios, se dio libros, uniformes, desayuno a nuestros hijos, muchos 

comenzaron a mandar a la escuela porque se les hacía más fácil ya que antes no tenían dinero, 

esos cambios ahora han disminuido y por eso salimos al paro cuando había que reclamarle 

al gobierno, porque cuando nos suben el combustible dejamos de tener dinero para la 

educación de nuestros hijos. Se ha aumentado la educación y eso ha permitido que muchos 

puedan salir de la parroquia y trabajar por todo el país, ayudando a su familia. 

 

Análisis: 
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El entrevistado manifiesta que la educación ha cambiado mucho, recalca la 

importancia de los programas educativos del gobierno de Rafael Correa (2007-2017), el en 

que logra reconocer que hubo beneficios en cuanto a gratuidad de ciertos aspectos, sin 

embargo, eso ha cambiado durante los últimos años derivando en que hayan participado en 

los paros de los últimos 3 años, sobre todo porque dicen que si se sube el combustible 

muchos tendrán menos dinero para mandar a sus hijos a estudiar. 

 

Pregunta 4 

Usted como líder, ¿ha observado cambios con respecto a los servicios básicos con los que 

cuenta la parroquia? 

 

Respuesta: 

Si se ha podido observar algunos cambios con respecto a los servicios básicos con 

los que cuenta la parroquia, no todas las comunidades cuentan con dichos servicios ya que 

han sido poco exigentes con respecto a este tema, aun así, hemos buscado el apoyo de las 

autoridades para que las comunidades que no cuentan con los servicios sean beneficiaros de 

los cambios para cambiar la calidad de vida de las familias.  

 

Análisis:  

Según lo expresado por el entrevistado sabemos que los servicios básicos son 

fundamentales para tener una vida de calidad por lo que buscan como lideres que cada una 

de las comunidades que pertenecen a la parroquia cuenten con estos servicios y que sean de 

calidad, es un cambio que se ha sucedido a lo largo del tiempo, pero en el que se reconoce 

que aún falta mucho por hacer. 

 

Pregunta 5 

Como parte de la directiva y en unión con las lideres de las comunidades ¿se han planteado 

iniciar un plan para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la parroquia? 

 

Respuesta:  

Si, durante las reuniones que hemos tenido con todos los lideres de las comunidades, 

se han propuesto varios proyectos que beneficien a los pobladores de la parroquia Sicalpa, 

uno de ellos es presentar las tradiciones ancestrales con las que cuenta cada comunidad a los 

turistas que llegan a visitarlos, así también vender las artesanías que realizan las mujeres de 

las comunidades.  

 

Análisis 

Cada uno de los directivos y lideres de las comunidades buscan un beneficio para las 

familias que se encuentran en la parroquia, utilizando sus tradiciones ancestrales y sus 

artesanías para esto, pues a los turistas les gustan este tipo de actividades andinas que los 

identifican.  
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CAPÍTULO V.   

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

Una vez abordados todos los elementos de análisis durante el presente estudio, se 

puede concluir que las dinámicas sociales y económicas de Sicalpa durante los años 2000 a 

2010 presentan características propias de un espacio geográfico rural en el que confluyen la 

historia, el comercio, el campo y la urbe, toda vez que se ha evidenciado a través del método 

de las NBI, la existencia de condiciones de pobreza graves, cuyos datos generales dan cuenta 

que la pobreza en Sicalpa logró reducirse en 5 puntos y los principales beneficios se dieron 

en el indicador de educación, principalmente motivados por una bonanza económica que 

aventajo al país a un acelerado proceso de cambios educativos de la mano del financiamiento 

petrolero y externo. 

 

Se elaboró un mapeo de actores relevantes durante los años 2000-2010, fijándose con 

relevancia a instituciones públicas, titulares de carteras del estado, instituciones privadas, 

organizaciones no gubernamentales, personas naturales, gobiernos aglutinados por sus 

diversos niveles de jurisdicción, entre demás actores tanto individuales como colectivos que 

permitieron  evidenciar la trascendencia de su rol en la toma de decisiones respecto a la 

consecución de procesos de desarrollo en la parroquia Sicalpa y el cantón Colta, llegando a 

la conclusión de que el poco accionar y la omisión en ciertos espacios derivó en el 

estancamiento de muchos de esos procesos, cuyo trabajo eficiente y oportuno podría haber 

cambiado el rumbo y los resultados que hoy tenemos en cuanto a cifras de pobreza tanto 

parroquiales como cantonales. 

 

En tanto refiere a las problemáticas sociales y económicas de Sicalpa durante los 

años 2000-2010, se ha identificado una parroquia con necesidad de servicios de saneamiento 

de agua adecuados, mejora en la distribución y acceso al agua potable, fortalecimiento de la 

educación general básica y la educación intercultural bilingüe e incluso necesidad del rescate 

de valores y tradiciones propias de la comunidad, mientras que a nivel económico la 

principal problemática es una economía dependiente del sector primario, un sector mal 

remunerado para los productores, fala de espacios para un comercio formal y la tecnificación 

del mismo, elemento que repercute relevantemente en sus niveles de vida; también existe 

una migración hacia ciudades vecinas u otros países, motivada fundamentalmente por la 

necesidad económica. Sicalpa tienen agricultores, pero su dinámica socio económica no 

logrará cambios a gran escala si se mantiene el mismo sistema social de explotación y 

marginación carente de equidad, sobre el cual desarrollan su actividad agrícola. 

 

A través de toda la investigación se han descrito las dinámicas socio económicas de 

Sicalpa durante los años 2000-2010 y mediante dicho ejercicio se ha detallado los distintos 

elementos que caracterizan la forma de vida de los sicalpeños, describiendo sus formas de 

vida particular y habiendo aprendido enormemente sobre su riqueza cultural, sus 
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problemáticas, sus anhelos para ver una parroquia mejor y su lucha incesante por vivir día a 

día en una sociedad que de entrada les había obligado a existir en condiciones de 

desigualdad, una brecha que con el tiempo se sigue acortando. 

 

 

 

5.2 Recomendaciones  

  

Habiéndose analizado las dinámicas sociales y económicas de Sicalpa durante los 

años 2000 a 2010 a través del método de las NBI, se recomienda ampliar los años de estudio 

hacia una década más, esto con el objetivo de evidenciar transformaciones más profundas y  

estudiar programas cuya existencia concebía un proceso de desarrollo de alrededor de 20 

años, al igual que sería importante considerar elementos adicionales propios de la cultura 

parroquial y cantonal, tal como la dispersión geográfica y una vida dedicada totalmente a la 

agricultura. 

  

Una vez realizado el mapeo de actores parroquial y cantonal, se recomienda para 

futuras investigaciones, el acercamiento a demás actores que ahora ocupan puesto 

importantes dentro de la política local y nacional, así también es pertinente la consideración 

de un traductor en kichwa a modo de acercarse a actores que dominan únicamente el lenguaje 

propio y son ajenos al español, esto a modo de tener una perspectiva más amplia sobre su 

historia y que en ocasiones resulta aún desconocida incluso para los mismos habitantes de 

la parroquia. Se pueden incluir elementos de análisis más detallados y el mapeo de actores 

puede ser más amplio. 

  

En tanto refiere a la identificación de las problemáticas sociales y económicas 

parroquiales, es recomendable para futuras investigaciones utilizar herramientas 

etnográficas que faciliten un acercamiento mas cercano a la comunidad y a sus habitantes 

con un mayor tiempo de duración, esto a modo de que la identificación de problemáticas 

resulte más profunda y con mayor participación de todos los miembros de la comunidad. 

Finalmente se recomienda que para próximas investigaciones en la zona de estudio, se 

considere realizar investigaciones detalladas por componente de las NBI, debido a que cada 

indicador en sí mismo es un tema bastante amplio y la descripción podría ser más detallada 

y facilitar una visión más particular antes que general, igualmente que una vez se procure 

describir la forma de vida de pobladores se utilicé formas propias de referirse a determinados 

aspectos propios de su lengua, principalmente porque la parroquia estudiada tiene un alto 

nivel de población kichwa hablante. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Guía de encuesta 
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Anexo 2: Visita y conversación con las comunidades de Sicalpa. 

 

 
 

Anexo 3: Vista y monitoreo del proyecto alpacas comunitarias en los páramos de Sicalpa 
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Anexo 4:  Ficha de la entrevista 
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Anexo 5: Visita a las comunidades más lejanas de la parroquia Sicalpa 

 

 
 

Anexo 6: Socialización con las familias de las comunidades de Sicalpa. 
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Anexo 7: Aplicación de entrevistas a los moradores de Sicalpa 

 

 
 

Anexo 8: Involucramiento con el desarrollo del proyecto de alpacas comunitarios, visita a 

las comunidades más alejadas. 

 

 


