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RESUMEN 

El siguiente trabajo investigativo, tuvo como objetivo analizar el proceso de cantonización 

de Chambo aplicando la memoria colectiva. La investigación su metodología es de enfoque 

cualitativo. El tipo de investigación es mixto donde empleo dos tipos y son la investigación 

geográfica, histórica, estas cada una aportaron para poder construir mi trabajo investigativo 

y pueda ser lo más concreto posible el diseño de investigación que aplico es explicativo 

esta misma se utiliza con fin de entender las causas y efectos de un fenómeno en específico. 

En donde las herramientas que se aplicó son la entrevista a profundidad, observación 

directa, revisión de fuentes bibliográficas, estas mismas fueron de mucha ayuda para poder 

construir el documento aplicando la memoria individual de las personas que vivieron este 

monumento histórico y transformando en recopilación de información la memoria 

colectiva. Los resultados obtenidos el proceso de cantonización de Chambo se dio un 18 

de marzo de 1988 en el gobierno del presidente Ing. León Febres Cordero Rivadeneira. El 

que presidio fue Dr. Fernando Guerrero Guerrero vicepresidente de la Asamblea Nacional 

en la cual ejerció por ese día como presidente encargado en la asamblea el determino el 

acta referente al proceso de cantonización que la parroquia Chambo perteneciente a la 

provincia de Chimborazo ha tenido un acelerado desarrollo en todos sus aspectos 

urbanismo poblacional agrícola y comercial que la mencionada parroquia cuenta con el 

suficiente personal debidamente capacitado que pueda realizar el proceso administrativo 

del nuevo cantón (ley 84,1988). 

Palabras claves: Memoria colectiva, Cantonización, Agricultura, Ladrillo, Social, 

Historia. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trato sobre el proceso de cantonización de Chambo desde 

la memoria colectiva. Para poder entrar en contexto sobre la temática que se trató daré 

conocer datos específicos del lugar donde se realizó la investigación. Él cantón Chambo está 

ubicada a siete kilómetros de la cuidad de Riobamba, esta misma es la capital de la provincia 

de Chimborazo. Su número de habitantes es once mil ochocientos ochenta ocho habitantes. 

Las fuentes de ingreso económico de los habitantes son por medio de la agricultura y 

artesanal (elaboración de ladrillos). 

Su cantonización se dio un dieciocho de marzo de 1988, fecha que en la actualidad 

cualquier habitante que reside en este cantón tiene conocimiento, aquí se presenta un grave 

problema que al transcurso del tiempo se ha presentado un desconocimiento de la población 

del trasfondo histórico para que se dé la cantonización de Chambo. Este desconocimiento 

pudo darse por la muy poca información e importancia investigativa sobre este 

acontecimiento histórico, tras estos factores se ha estado generando un vacío histórico y lo 

que se buscara es por medio de la memoria individual de las personas que atravesaron este 

momento histórico construir un documento donde relate este acontecimiento histórico. 

En la actualidad la provincia de Chimborazo consta de diez cantones, cada una de 

estas se fueron cantonizando al transcurrir de los años cada cantón tiene diferentes historias 

de cómo se cantonizaron. La importancia del estudio de un proceso de cantonización, 

permite entender el contexto social, político y económico de cómo se dio este proceso 

histórico  

Para poder entender la cantonización Chambo debemos abordar un poco su contexto 

histórico. Antes que el cantón Chambo sea elevado jurídicamente el dieciocho de marzo de 

mil novecientos ochenta ocho a categoría de cantón de la provincia de Chimborazo, este 

anteriormente fue una parroquia rural del cantón Riobamba, esta se encargaba de administrar 

a dicha parroquia. Sus habitantes tenían un malestar por ser solo una parroquia y no un 

cantón, ese periodo de tiempo era una de las parroquias más productivas, tanto en lo artesanal 

(ladrillos, tejas), agricultura y ganadería, del cantón Riobamba. Cabe resaltar que esta 

producción era ocasionada por la abundancia de recursos naturales y la ubicación geográfica 

donde está ubicada Chambo (PDOT-Chambo,2019, p.10) tras no tener ningún 

reconocimiento y beneficio del cantón Riobamba decidieron en buscar los requerimientos 

necesarios para poder lograr su cantonización. 
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Esta investigación es de un enfoque cualitativo, esta se basará en estudios similares 

donde han buscado reconstruir un momento histórico mediante la aplicación de la memoria 

colectiva. El tipo de investigación que se aplicó es mixto donde empleo tres tipos y son la 

investigación geográfica, histórica, bibliográfica estás aportaron para un mejor desarrollo 

del proceso investigativo, por qué de esta manera se podrá contrastar información 

bibliográfica obtenida con las fuentes orales que atravesaron este momento histórico, esto 

ayudara a vincular la información obtenida a la temática que se va a abordar. 

Los autores guía para poder realizar la investigación es de carácter metodológico y 

son Óscar Aguilar, María Quintero en su artículo Memoria colectiva y Organizaciones. Este 

artículo mencionado anteriormente me brindo una idea de cómo aplicar la herramienta de la 

memoria colectiva en un proceso de reconstrucción histórica. 

La presente investigación tiene como concepto nuclear la palabra organización, la 

organización es una estructura ordenada donde coexisten e interactúan personas con diversos 

roles, responsabilidades o cargos que buscan alcanzar un objetivo en particular. La 

organización usualmente cuenta con normas (formales o informales) que especifican la 

posición de cada persona en la estructura y las tareas que deberían llevar a cabo. Con lo 

expuesto anteriormente esta palabra englobaría mi investigación, para poder concretarse un 

proceso de cantonización es muy vital que la población debe estar organizada en este caso 

para poder iniciar este proceso debe crearse un comité de pro-cantonización este grupo de 

personas se encargan de buscar este objetivo común que tiene la población. 

Para obtener la información con una mayor asertividad y veracidad se empleó como 

instrumentos de recolección de información la entrevista a profundidad, la observación 

directa, revisión bibliográfica de documentos que desarrollaron en ese periodo de tiempo   

esto permitió que la información obtenida sea apegada a la realidad del momento que 

atravesó este proceso histórico. 

El siguiente documento trato como tal el proceso de cantonización del cantón 

Chambo por medio de la aplicación de la memoria colectiva como se mencionó 

anteriormente se utilizó como herramientas de investigación la fuente oral y para tener una 

mayor idea clara se utilizó fuentes bibliográficas, para poder crear este documento en el 

trascurso del documento va tocar temas políticos que fueron cruciales para su proceso de 

cantonización de Chambo pero no va ser a una mayor profundidad solo se va centrar como 

tal a tratar  los factores sociales y económicos para lograr su cantonización. 
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1.1 Antecedentes  

El término memoria colectiva su origen fue en el año de 1902, pero fue usada como 

manera explícita por el dramaturgo, narrador y ensayista Austríaco Hugo von Hofmannsthal 

su en texto “Carta de lord Chandos”, no obstante, es en el año de 1925, con el trabajo del 

psicólogo y sociólogo Francés Maurice Halbwachs “Social Frameworks of Memory”, que se 

comienza a utilizar dicho término por otros autores e historiadores (Aguilar y Mejía,2005, 

p.286)   

Para entrar en contexto de lo que se está abordando la memoria colectiva se trata de 

la reconstrucción del pasado vivido y experimentado por un determinado grupo sociedad 

(Aguilar,2002, p.2), el autor menciona que la memoria colectiva es proceso de 

reconstrucción de algún hecho que ha sucedido en el pasado y los que se encargan en 

reconstruir ese pasado son la sociedad que han atravesado ese momento por medio de la 

memoria que esta misma se encarga de trasmitir los hechos ocurridos la narración oral y así 

lograr construir este proceso ocurrido. 

En investigaciones realizadas relacionadas con la temática que se está abordando son 

tres, mismas ayudaran a tener un entendimiento de como realizaron el proceso de 

reconstrucción de un hecho histórico aplicando como herramienta la memoria colectiva. 

El primer trabajo que se analizó es de a nivel internacional, es de Carolina Ibarra 

(2013) referente a la temática la “Memoria Colectiva como un medio para la historia oral. 

Experiencia de construcción de memoria de un barrio obrero en Viña del Mar”. Este trabajo 

se realizó en país vecino de Chile y fue expuesto en la Universidad de Cuyo en Mendoza, 

Argentina. La metodología del trabajo es de enfoque cualitativo debido a que se trabajó con 

los relatos de los pobladores de Villa Dulce CRAV y con esto construir la memoria colectiva 

del barrio (Ibarra,2013, p.11). El problema se encuentra en el proceso de recolección 

información es las  personas que viven en lugar donde se realizó la investigación han perdido 

el conocimiento de los orígenes del barrio con esta dificultad encontrada el autor recurre a 

las fuentes primarias estas eran fotos que tenían los moradores del barrio esto ayudo que el 

proceso de recolección se facilite  lo complemento con las entrevistas realizadas a un grupo 

de 20 moradores del lugar, que busco con las entrevistas realizadas es poder analizar estos 

relatos, buscar los puntos en común y contrastarlos para así establecer una memoria colectiva 

para el barrio, a partir de la memoria individual (Ibarra,2013,p.11). 

El segundo documento que se analizó son de los autores Daniela Buitrago, Paola 

Rodríguez (2016) titulada “Reconstrucción y Dignificación de la memoria colectiva por 
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medio del arte en la comunidad el Salado – Bolívar, Región en postconflicto Silencios 

hablados por el arte”. La investigación se centra en el país de Colombia en la zona conocida 

como los Montes de María, se encuentra el corregimiento del Salado, la cual evidenciaron 

dos masacres, una en el año 1997 y otra en el 2000 estos acontecimientos suscitados género 

que los pobladores sobrevivientes del Salado huyan del corregimiento en busca de un mejor 

bienestar mientras que un restante de pobladores buscó seguir luchando en el corregimiento 

del Salado a pesar de haber atravesado estos duros momentos. En consecuencia, género que 

los pobladores tuvieran un retroceso en el aspecto social y cultural (Delgado y Rodríguez 

,2016, p.02). Esta investigación es de corte cualitativo, y las herramientas son: una entrevista 

semiestructurada realizada a 8 saladeros (2 mujeres y 6 hombres) y unos talleres creados por 

el equipo investigador que demuestran la importancia de las estrategias del arte en la 

reconstrucción tanto de identidad como de las memorias colectivas de la comunidad. En 

conclusión, el estudio muestra que las memorias colectivas pueden convertirse en un eje 

transversal de los conceptos anteriores, permitiendo descubrir que significa el corregimiento 

del Salado para sus habitantes (Delgado y Rodríguez,2016, p.06).  

El tercer trabajo que se tomó a consideración es un artículo de los autores Marco 

Carranza y Jimena Escalante (2020) titulada “Procesos comunitarias y psicosociales 

vinculados al terremoto de Nicoya, Guanacaste, de septiembre de 2012 en Costa Rica”. La 

investigación se desarrolló en varias comunidades de la península de Nicoya tras el terremoto 

ocurrido en septiembre del 2012.En ese sentido, con el proyecto de investigación se buscó 

comprender estas implicaciones en los tres momentos determinados él antes, durante 

,después , de manera que se establece él antes que comprende el periodo previo al evento del 

2012 donde se procede analizar información de fuentes primarias procedentes de  la década 

de los noventa donde los sismógrafos alertaron a la  población de la provocación de este  

evento catastrófico. Él durante se establece como el momento exacto de la manifestación de 

la amenaza exactamente el cinco de septiembre del 2012, así como las primeras 72 horas 

posteriores a la emergencia. Para esto se planteó conocer las diferentes organizaciones 

enfrentaron la situación en materia de atención. Por último, él después abarca los meses y 

años posteriores al evento, tiempo en el cual se ponen en evidencia los procesos de 

recuperación y de organización comunitaria (Carranza y Escalante,2020, p.04). Lo planteado 

anteriormente por los autores ayudo que su proceso de recolección de información sea más 

fácil y construir la memoria colectiva referente al terremoto sucedido en Nicoya en el 2012. 

La metodología aplicada en la investigación fue de corte cualitativo, partiendo de la 
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construcción de la memoria colectiva. Donde se aplicó como técnicas la entrevista, la 

conversación informal y el dispositivo grupal. 

Finalmente, un último trabajo del autor Juan Ruiz (2020) titulada, ´´Memorias de 

Vinces´´ la investigación se enfoca en construir la memoria del cantón Vinces y promoverla 

por medio de la radiodifusión donde que recurren para el proceso de reconstrucción de la 

historia a la memoria colectiva de los pobladores y el estudio de documentos históricos 

escritos por otros autores referente al cantón. La metodología es de enfoque cualitativo, con 

un alcance exploratorio, las técnicas de investigación empleadas son la entrevista 

semiestructurada aplicada a los pobladores del cantón Vinces y la técnica de revisión 

documental, esta ayudo a crear un guion de preguntas para poder recabar información con 

mayor asertividad. Cabe destacar que las personas son consideradas fuentes primarias de 

información convirtiéndose un factor de mucha importancia en la investigación, porque por 

medio de sus relatos expresan su cosmovisión e identidad cultural. El tipo de estudio 

aplicado es exploratorio y descriptivo, esta permitió al autor a tener una aproximación 

general de la realidad del cantón Vinces y con eso lograr tener un trabajo final lo más cercano 

y concreto referente a historia y cultura del cantón Vinces (Ruiz,2020, p.14). El autor logró 

construir la memoria colectiva del cantón Vinces. En donde demostró mediante la 

investigación realizada que la identidad cultural es la esencia de los pueblos, donde 

ejemplifica que el cantón Vinces se caracteriza por ser un pueblo montubio orgulloso de su 

gastronomía, arquitectura, festividades, producción agrícola y ganadera. 

En resumen, cada uno de los documentos citados anteriormente permite a tener un 

entendimiento de cómo se aplica la memoria colectiva en un proceso de construcción de un 

hecho histórico, Se puede identificar claramente que las cuatro investigaciones se aplicó el 

método cualitativo y cabe destacar que en las investigaciones analizadas  utilizan como 

fuente de recolección de información, entrevistas informal  a las personas que atravesaron el 

hecho histórico, la entrevista grupal, observación participante por ultimo para  poder 

complementar la información recurrieron a la revisión de fuentes bibliográficas  donde en su 

mayoría de casos eran libros estos ayudaban a dar entendimiento claro de los factores de 

cómo se dio el hecho histórico. Los documentos analizados me permitieron a tener un 

conocimiento claro de cómo trabajar tanto con información primaria, secundaria y como 

crear una metodología para poder hacer un proceso de reconstrucción histórica aplicando 

como herramienta la memoria colectiva. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

La provincia de Chimborazo en tiempos de la prehistoria habitó hace 4.000 a.C. la 

nación Puruhá esta misma se estableció al pie del Chimborazo con su capital la antigua 

Liribamba. Se caracterizó por ser una nación netamente guerrera esta misma buscaban 

expandir su territorio, esto genero un vasto territorio donde su modelo dominio, fue por 

medio de cacicazgos esta consistía en delegar a un jefe local del pueblo dominado y esta se 

encargaba de gobernar a determinado lugar. 

          La nación de los Puruhaes tuvo varios cacicazgos con pueblos muy bravos y 

aguerridos como los del cacique Axamba o Achamba, quienes se sentaron en las 

faldas del cerro del Quilimás y el nevado Cubillin, cuatro kilómetros arriba de su 

caudaloso río donde dio origen al pueblo de los Axambas o Achambas 

(Hernandez,2016, p.19). 

El año de 1492, con la llegada de la expedición de Cristóbal Colon al territorio 

americano inicio un proceso de ocupación inicial donde sucedió una corta etapa de conquista 

militar una subyugación violenta de los pueblos aborígenes esto dio inicio una época nueva 

para el continente (Ayala,2008, p.12). El cacique Achamba perteneciente a la dinastía de los 

Puruhaes, gobernaba una gran extensión de lo que actualmente es el cantón Chambo, 

aguerrido, inteligente y audaz se atrevió a medirse con los conquistadores quienes para 

dominar esta importante zona se vieron obligados a quemar al valiente cacique en año 1534, 

en la plaza central del pueblo, donde ahora se ubica el parque central del cantón. Después de 

veintiséis años de haber sido incinerado el cacique Achamba, en el año de 1560, donde 

estuvo ubicado la hoguera, el gobernador de Quito Gil Ramírez Dávalos y el encomendero 

Don Diego de Paz, fundaron el pueblo de San Juan Evangelista de Achamba, siendo el 

pueblo más importante de los Puruhaes. 

Tras desvinculación de la gran Colombia el distrito sur actualmente Ecuador, se 

reunió el trece de mayo de 1830 las corporaciones y padres de familia de Quito resolvieron: 

“Construir un estado libre e independiente, con los pueblos comprendidos en el distrito sur 

y los mas que quieran unirse, mediante las relaciones de naturaleza y de reciproca 

conveniencia” (Ayala,2008, p.26). Seguido de lo anteriormente mencionado se reunieron en 

Riobamba once de septiembre de 1830 y firmaron la primera constituyente echo que dio 

nacimiento política y jurídicamente la República del Ecuador. “Para ese entonces el país 

contaba con tres departamentos y ocho provincias entre las que estaba Chimborazo con su 

capital Riobamba y Chambo como de sus parroquias rurales” (Hernadez,2016, p.48). 
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Como se pudo entender el cantón Chambo desde sus inicios perteneció a la cuidad 

de Riobamba en la prehistoria como un cacicazgo de la nación Puruhá donde se destacó el 

pueblo  en la agricultura que esto era gracias a su ubicación geográfica cuando los Achambas 

comprobaron que sus tierras negras y arcillosas de origen aluvial eran fértiles y productivas 

gracias a la presencia de abundantes fuentes que surcaban por todo el lugar, cambiaron sus 

actividades de recolectores de frutas por una beneficiosa que era la agricultura por 

excedencia, donde hasta la actualidad es  una de las  principales fuentes de ingresos para la 

gente de Chambo (Hernandez,2016, p.19). En el ámbito militar fue de apoyo al pueblo 

Puruhá por su valentía y astucia para proteger su territorio, un claro ejemplo fue la resistencia 

que tuvo tras la llegada de los incas al pueblo Puruhá donde el cacique Achamba con un 

grupo de sus mejores hombres realizaron un ataque sorpresa a las tropas incas mientras 

descansaban donde mato una docena de hombres y dejo a otros veinte gravemente heridos 

este hecho sucedió en Liribamba capital del pueblo Puruhá tras la batalla realizada en la 

llanura Tiocajas . 

En la colonia tuvo un corto periodo de resistencia ante la inminente llegada de los 

españoles donde el cacique Achamba al ver que era una amenaza para la existencia, decidió 

declararles la guerra. Así es como al ver que los soldados españoles estaban durmiendo cerca 

de Liribamba, al mando de cincuenta guerreros decidieron atacarlos durante la noche, 

matando a tres soldados españoles y dejando a otros veinte heridos para refugiarse en su 

tierra cruzando el rio Chambo. Tras enterarse de los hechos sucedidos en Liribamba 

Sebastián de Benalcázar ordeno que fuera el capitán Diego de Almagro este mismo llevo al 

capitán  Juan de Ampudia conocido por ser una persona muy cruel y sanguinaria al territorio 

de los Achambas para que capturen al cacique  Achamba y lo castiguen ,tras un reñido 

combate en las riberas del rio Chambo donde murieron 80 cañarís y 20 españoles lograron 

capturar  a un grupo de indígenas y al cacique Achamba, en los montes cercanos al Cubillín, 

y los bajaron amarrados hasta la plaza del pueblo, donde seguidamente de una manera astuta 

le interrogo el capitán Ampudia al cacique Achamba información referente  a los tesoros y 

ubicación de las minas de oro y plata para su liberación pero no logro conseguir nada. Al 

final el cacique Achamba a manos del capitán Juan de Ampudia fue quemado vivo en la 

plaza central del pueblo este acontecimiento sucedido germinó en los corazones de los indios 

de Chambo para levantarlo y volverlo uno de los más importantes asentamientos humanos 

de los Puruhaes (Hernandez,2016, p.28–29). A la llegada de los padres franciscanos 

encontraron que el pueblo de Chambo era un lugar apropiado para residir entonces desde el 
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año de 1550 se inició la construcción del Santuario de Nuestra señora de la Paz por el capitán 

Don Rodrigo Paz y junto a la iglesia un convento para hospedarse, cumpliendo de esa manera 

con los requisitos indispensables para fundar el primer curato o pueblo Eclesiástico donde 

un dieciséis de Diciembre de 1560 fundaron al pueblo como San Juan Evangelista de 

Achamba donde cambiaron el nombre del estirpe que representaba al pueblo por Chambo, 

donde al transcurrir de un corto tiempo el pueblo fue elevada a categoría de guardianía, 

siendo el lugar donde residía el superior de los religiosos de toda la zona. 

Más adelante tras terremotos, erupciones volcánicas, enfermedades, las dificultades 

de poder comercializar los productos agrícolas por último la ineptitud de las autoridades que 

estaban en la administración género que el aspecto político y social  que las comunidades 

indígenas y mestizas de Chambo durante la colonia un estado de aislamiento ,pobreza y 

abandono que solo termino con la llegada del siglo XX, en la presidencia del General Eloy 

Alfaro, cuando se les reconoció a los indígenas sus derechos humanos y el fin de la esclavitud 

como huasipungueros de sus tierras ancestrales (Hernandez,2016, p.45). 

La historia ha sido considerada como un recurso indispensable para estudiar cómo 

ha ido evolucionando una sociedad, debido a que aporta con información, fechas y 

situaciones que han tenido relevancia en el pasado (Morán,2020, p.06). Conocer la historia 

de un cantón permite comprender la identidad y el progreso de la región, así como entender 

la evolución social y política a lo largo del tiempo. Además, el conocimiento del pasado 

proporciona una base para comprender como era vida en épocas anteriores, las 

preocupaciones y los logros de quienes vivieron en ese contexto y dar relevancia a 

acontecimientos relevantes como la emancipación política de la región, lo que es esencial 

para comprender su evolución y desarrollo. 

Lo que necesita saber para poder iniciar la investigación es principalmente es la fecha 

que se cantonizó y los requerimientos que pedían para lograr cantonizarse. Su cantonización 

se dio mediante ley número ochenta y cuatro esta se trataba sobre la creación del cantón 

Chambo donde nos menciona lo siguiente: Que la parroquia Chambo, en la provincia de 

Chimborazo ha tenido un acelerado desarrollo en todos sus aspectos de manera especial en 

lo urbanístico, poblacional, agrícola y comercial (Ley 84,1988, p.01). 

Esta misma fue aprobada el catorce de marzo 1988 por el vicepresidente encargado 

de la presidencia de la asamblea nacional, Dr. Fernando Guerrero y dentro en registro oficial 

el dieciocho de marzo de 1988.Viendose realizado un anhelo que la población había deseado 
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por largo tiempo claro ejemplo se evidencia en el número de intentos que tuvo para lograr 

cantonizarse que fue ocho intentos de cantonización: 

La primera fue en 1901 donde se dio un primer grito de cantonización de Chambo al 

interior de la sociedad de Socorros Mutuos obreros San José ,donde expuso el 

presidente la sociedad don Facundo Bayas la necesidad de organizar un comité Pro 

cantonización como una forma de buscar su independencia política y económica del 

Municipio de Riobamba en donde debía contar con el apoyo participativo y 

económico de sus socios Seis meses después un grupo de autoridades parroquiales y 

socios de San José presentaron en Quito una solicitud formal que se encontró con la 

oposición de los diputados de Chimborazo, por lo que inmediatamente denegada 

(Hernandez,2016, p.273) . 

Como se pudo evidenciar aquí si ve un claro ejemplo que la población de Chambo 

buscaba independizarse, pero por cuestiones políticas, sociales no se llegaron concretar. Este 

problema surge al ver que la población de Chambo tiene un desconocimiento de cómo se dio 

el proceso de cantonización, detectado esto por medio de este documento se busca 

reconstruir este hecho histórico aplicando la memoria colectiva de las personas que 

participaron o vivieron cunado se dio la cantonización de Chambo al no haber 

investigaciones que aborden a un mayor detalle ha generado este desconocimiento. Dicho 

esto, la pregunta en que esta direccionada la investigación es ¿Cómo se reconstruye la 

cantonización de Chambo mediante la memoria colectiva? 

La investigación partirá primeramente teniendo un entendimiento de cómo aplicar la 

memoria colectiva en un proceso de reconstrucción histórica, seguido de para poder entender  

los inicios del cantón se abordara de  una manera breve  la llegada de las primeras 

civilizaciones que habitaron en lo que es actualmente es el cantón Chambo con esto se podrá 

entender los orígenes del nombre del cantón hasta llegar al proceso de cantonización donde 

se tomara en cuenta la memoria colectiva en su construcción. 

1.3 Justificación 

La motivación académica que me llevo a realizar el siguiente tema de tesis fue 

que en lo largo de formación como estudiante no habido un acercamiento al estudio local 

de la historia del cantón Chambo y al ver que la población en su mayoría no tiene el 

debido conocimiento de cómo se dio este proceso histórico. 

Entonces al ver visualizado este vacío en la historia del cantón y con el estudio 

recibido en el transcurso de mi proceso como estudiante universitario he reunido las 
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herramientas necesarias para poder iniciar esta investigación que esto será la evidencia 

de lo recibido en transcurso de la carrera. 

Este trabajo lo que busca es dar un aporte sobre un momento histórico que ocurrió 

en el cantón Chambo. En este caso a la población que habita en la actualidad no se le 

puede culpar del desconocimiento de este momento histórico porque al no haber un 

acercamiento bibliográfico a la temática que se está tratando y un debido énfasis en hacer 

una recordación del evento histórico, para que la gente pudiera tener conocimiento de lo 

que sucedió sería una clara justificación para poder realizar este tema. 

Las personas que serán beneficiadas como tal con esta investigación son la 

población en general del cantón Chambo, porque al no tener conocimiento de lo que 

aconteció en esta parte de la historia no han tenido un conocimiento claro de quienes 

fueron que buscaron está tan ansiada independencia del cantón y cuáles fueron las causas 

sociales, políticas y económicas para que se diera este proceso. Esto ayudaría a reforzar 

más la identidad como ciudadanos del cantón por al no saber cómo sucedió, presentan 

los ciudadanos un grado de una actitud indiferente a esta fecha. 

La factibilidad para poder hacer la investigación fue muy buena porque para el 

proceso de la construcción de la memoria colectiva se tiene fuentes orales que fueron 

partícipes de este acontecimiento que serían de mucha ayuda para poder entender las 

causas sociales, políticas, económicas que se necesitaba para lograr una cantonización 

en ese periodo tiempo, para dar un punto de vista como más preponderante por último  

se recurrirá a  los archivos del cantón esto ayudaría a lograr contrastar la información de 

una mejor manera. 

1.4 Objetivos  

1.4.1 General  

 Analizar el proceso de cantonización de Chambo aplicando la memoria colectiva. 

1.4.2 Específicos  

 Identificar la situación geográfica, económica, social y política que se dieron para 

lograr la cantonización de Chambo 

 Establecer las causas del proceso de cantonización de Chambo por medio de la 

revisión bibliográfica de documentos relacionado a ese periodo de tiempo. 

 Elaborar un relato histórico donde se de conocer cómo se dio el proceso de 

cantonización de Chambo mediante aplicación de la memoria colectiva. 
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CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Estado del arte  

Para lograr que la investigación tenga mayor asertividad, esta se basara en 

investigaciones anteriores relacionadas con la temática que se va a abordar, estos serán de 

gran ayuda para que el lector tenga un entendimiento claro de cómo se va a realizar el proceso 

de construcción del proyecto. 

 

2.1.1 La memoria colectiva según autores 

El primer autor que se va a mencionar es al psicólogo y sociólogo, Maurice 

Halbwachs él nos habla referente a la memoria colectiva en su libro, La memoria colectiva 

publicado en 1950 trasmite lo siguiente, que la memoria colectiva es el pensamiento que 

tiene guardado el ser humano en su memoria de algún acontecimiento que ha sucedido en 

un determinado tiempo. Este pensamiento permite reconstruir un evento histórico, esta es un 

pasado vivido por la persona y es distinto a la historia ya escrita en los libros, esta permite 

entender los eventos registrados y considerarlos como datos y considerarlos hechos 

independientes (Halbwachs,2002). 

Este pequeño fragmento lo que quiere transmitir Maurice Halbwachs es que la 

memoria colectiva se construye y mantiene en el contexto de una sociedad y esta se transmite 

de generación en generación, la memoria colectiva se debe tomar mucho en cuenta que no 

es una simple suma de las memorias individuales de los miembros del grupo, sino ayuda a 

entender la cultura, la historia y las relaciones sociales que existen dentro de la sociedad o 

grupo que se está investigando. 

En que aporta el pensamiento de Maurice Halbwachs a la investigación es tener bien 

claro de una manera general que es la memoria colectiva y como debemos aplicar en nuestro 

proceso de búsqueda de información, porque si bien se tiene en claro que es el pensamiento 

adquirido por una persona de algún evento sucedido en este caso sería el conocimiento de 

las personas que vivieron o formaron parte del proceso de cantonización de Chambo, se debe 

tener bien en claro que cada persona tiene diferente punto de vista del acontecimiento que 

se está tratando, donde el investigador debe hacer el compendio de estas ideas y hacer una 

idea predominante y lograr con esto reconstruir este vacío histórico de la historia del cantón. 

La memoria colectiva para Joel Candau es la reconstrucción que la sociedad de un 

acontecimiento que sucedido en el pasado mediante el cual se conserva u olvida eventos, 
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acciones, comportamientos, temores o narraciones asociadas a un hecho importante. La 

memoria colectiva se sostiene mediante prácticas sociales y siempre es reconstruida sobre 

una necesidad del presente y del futuro (Candau,2001, p.15). 

Lo que plantea Joel Candou referente a la memoria colectiva que es un proceso de 

reconstrucción de algún evento importante sucedido en una sociedad por el tanto 

investigador debe entender las emociones que expresa, las personas investigadas cada uno 

tiene su diferente punto de pensar sobre el acontecimiento sucedido, eso debe tomar mucho 

en cuenta para poder desarrollar de una mejor manera el tema. 

Lo planteado de Joel Candou referente a la memoria colectiva guarda un poco 

relación con lo que menciona, Maurice Halbwachs en su texto, Los marcos sociales de la 

memoria publicada en 1925 este texto nos habla que la memoria colectiva es hecha o 

acontecimientos sucedidos en lapso de tiempo estos mismos pueden ser muy fundamentales 

para una sociedad. Se puede decir que Maurice Halbwachs propone que la utilización del 

término memoria colectiva para narrar acontecimientos históricos, porque nos ayuda a situar 

los hechos personales de la memoria, la sucesión de eventos individuales que resultan las 

relaciones que nosotros establecemos con la sociedad que se está realizando el proceso de 

investigación. La relación que guarda el pensamiento de Candou con la de Halbwachs es que 

la memoria colectiva es un proceso de construcción aplicable en el análisis de un hecho 

histórico, porque esta surge con la necesidad de entender el pasado y con eso tener una visión 

más profunda del momento histórico que atravesó la sociedad y si esta aporto al presente 

que se está viviendo. 

En el aspecto socio construccionismo le definen a la memoria colectiva como una 

reconstrucción conjunta y constante de eventos pasados a través de las diversas versiones 

que se generen de este claro ejemplo, son las conversaciones que realizan cotidianamente en 

grupo social, las cuales a la vez al transcurso del tiempo se convertirán en objeto de análisis 

para estudiar algún evento social (Aguilar y Quintero,2000, p.15). 

El pensamiento que tienen Aguilar y Quintero referente a la memoria colectiva 

aspecto socio constructivista es muy diferente a lo que exponen tanto Candou y Halbwachs 

porque está refleja como las personas recuerdan el pasado por ser miembros que participaron 

en ese hecho, que esta es un proyecto inacaba que se basa en el rescate de recuerdos 

individuales y estos relatos aportan en la construcción de un relato común que refuerce la 

identidad del grupo o sociedad que se está analizando. Mientras para los dos autores su idea 

se basa que la memoria se compone de combinaciones de imágenes, ideas o conceptos y 
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representaciones, esta misma es compartida, trasmitida y construida por el grupo o la 

sociedad, y esta se relacionada con fenómenos de la opinión pública. 

La comparación de autores referente a la memoria colectiva el pensamiento de 

Maurice Halbwachs es la más acertada porque sostiene que la historia es irreductible a la 

memoria, ya que la historia es discontinua en muchos sucede que los escritos se fijan en dar 

conocer de una manera subjetiva y no relatan pequeños detalles que son muy importantes, 

mientras que la memoria es continua y retiene las semejanzas y se fija en las similitudes del 

pasado, lo que le otorga un carácter distintivo en comparación con la historia. 

Cabe resaltar que el pensamiento Maurice Halbwachs, ha sido guía en otras 

investigaciones y lo reflejan en sus investigaciones. Que se tomaran en consideración a 

continuación, esta misma dará conocer como realizaron sus investigaciones y entender la 

aplicación de la memoria colectiva en la construcción de un hecho histórico. 

 

2.1.1.1 Aplicación de la memoria colectiva en investigaciones de construcción histórica  

La presente investigación es una tesis de grado realizada en el 2004 titulada, La 

construcción de la memoria colectiva: Un grupo de jóvenes platenses de la autora Navarro 

Natalia. Lo que trata el documento es construir un relato referente a lo ocurrido durante la 

última dictadura militar que hubo en el País de Argentina en el periodo de mil novecientos 

setenta y seis hasta mil novecientos ochenta y tres. La investigadora recurrió a indagar a un 

grupo de jóvenes universitarios platenses, sobre los conocimientos que tienen referente a lo 

ocurrido en esos años, esto permite a la investigadora a entender los diferentes discursos que 

hay sobre el periodo y como los fundamentan. Es decir, el motor que impulsa la presente 

investigación gira en torno a tratar desvelar cuál es la información con la que cuentan otros 

jóvenes y como la obtuvieron, simultáneamente esto generara en los investigados una 

inquietud referente al tema si seguirían con el desconocimiento de cuestiones centrales, de 

ese periodo histórico (Navarro,2004, p.04).  

De ahí se desprende, que uno de los ejes que atraviesan el planteo inicial esté referido 

a la relación que pudiera haber entre estos discursos, y la carrera universitaria a la que asisten. 

El peso de esta cuestión, de nuevo obtiene relevancia debido a que, suponiendo que los 

jóvenes no hayan adquirido algún conocimiento o no hayan tenido un acercamiento al tema, 

durante la etapa previa, es decir la escuela secundaria, la facultad a la que concurran puede 

jugar como variante en la conformación de sus discursos. Es válido aclarar que los sujetos 

entrevistados, por su edad, entre 18 y 25 años, no tienen una memoria personal sobre la 
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última dictadura militar, es decir, son aquellos que han construido un relato de los sucesos a 

partir del relato de los otros (Navarro,2004, p.04). 

Lo que aporta el documento referenciado anteriormente es en cómo aborda y como 

construye un tema histórico que sucedió en el periodo de mil novecientos setenta y seis, mil 

novecientos ochenta y tres. Referente a la última dictadura militar en Argentina y como esta 

afecta tanto en el aspecto social a las personas investigadas, como se pudo entender la 

investigación se basa en entender si los estudiantes tuvieron conocimiento referente a ese 

periodo de años y que destacan referente a ese periodo de tiempo algún hecho en común o 

solamente el proceso político que atravesó el país de Argentina en esos años. La metodología 

que se aplica es estilo cualitativo, y la herramienta para el proceso de construcción es la 

memoria colectiva, mientras para el proceso de recolección de información se aplicó la 

entrevista, y las historias de vida todo esto fue con el único fin que la investigación sea más 

objetiva y clara para el lector. Este ejemplo me sirvió de mucho para tener un entendimiento 

de cómo se aplica la memoria colectiva en otros países y como esta nos puede ayudar a 

recolectar información de un hecho histórico y como poder trasmitir los conocimientos 

adquiridos a la sociedad. 

La siguiente investigación es un artículo donde se aplica la memoria colectiva 

titulada, Memoria Colectiva y organizaciones de los autores Óscar Aguilar, María Quintero, 

realizada en Colombia en la ciudad de Bogotá en el año del dos mil cinco. Este estudio se 

centró en recuperar la memoria colectiva de una cooperativa de transporte urbano de Bogotá. 

La investigación buscó hacer un aporte disciplinario al poner un saber en un contexto que 

fue abandonado y responder a una interrogante que ha sido poco abordado, pero las 

condiciones económicas y sociales en el país ha generado que el estudio de estos temas como 

la historia de cómo se creó y evoluciono al transcurrir del tiempo la cooperativa de transporte 

urbano en Bogotá esto permite entender cómo fue evolucionando la sociedad a través del 

tiempo. El estudio se orientó desde un enfoque cualitativo y la información fue recogida 

mediante grupos de discusión, buscando acceder a las construcciones particulares que hace 

la gente. Los datos obtenidos se organizaron mediante árboles de relaciones y matrices 

(Aguilar y Quintero,2005, p.01). 

El siguiente documento es una tesis de pregrado realizada en la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador titulado, Proyecto de Recuperación de la memoria 

colectiva del Barrio San Roque de la autora Joselyn Jiménez realizada en el año del 2019. 

En el objetivo de esta tesis es, apoyar en la recuperación de la memoria colectiva del barrio 
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de San Roque, mediante estrategias de comunicación que promuevan la revalorización de la 

historia, del sentido de comunidad y vecindad. En su desarrollo presenta el problema 

detectado que al pasar de los años el barrio ha sufrido un proceso de trasformación a causa 

de la globalización que esto ha generado una nueva transformación de pensamiento en la 

población y lo que busca la investigadora es rescatar por medio de la creación de un material 

audiovisual la memoria colectiva de los pobladores del Barrio de San Roque (Jiménez,2019, 

p.01). La metodología que se aplica es de un enfoque cualitativo y aplicación de la memoria 

colectiva para el proceso de reconstrucción de la historia del Barrio de San Roque y poder 

entender como era el barrio anteriormente y poder trasmitir el pensamiento de las personas 

entrevistadas, referente a las tradiciones e historia del barrio como tal a la nueva población 

que habita este sector muy conocido de la ciudad de Quitó. Sus herramientas para lograr su 

investigación son las historias de vida, los moradores del Barrio y la observación directa, 

todo esto era con el fin de hacer una investigación más objetiva. 

Tras el análisis del documento se puede decir que logro con el cumplimiento del 

objetivo general propuesto y logro reconstruir la identidad del barrio muy característico de 

la ciudad de Quito y logro identificar cuál fue el factor que influyó la transformación tan 

abrupta de la identidad del barrio, y fue dos factores la globalización y la llegada de nuevos 

habitantes al barrio esto influyo la perdida como tal de la identidad del barrio, para concluir 

la aplicación de la memoria colectiva en esta investigación fue efectiva por se pudo 

evidenciar en el escrito de la investigación que estuvo bien detallada y concreta haciendo así 

un gran aporte para el barrio y la ciudad. 

 

2.1.2 Historia Local del lugar donde se realizó la investigación  

Para poder un entendimiento de cómo fue evolucionando en el aspecto social, 

político, económico, la parroquia actualmente el cantón Chambo atreves del tiempo se 

recurrió a textos procedentes a ese periodo de tiempo o publicados en la actualidad esto fue 

con el fin de entender como era el cantón Chambo en ese periodo de tiempo que se dio el 

proceso de cantonización, donde se recurrió a los siguientes textos. 

El primer documento del autor Taday Jhonatan que habla referente a, La hacienda 

como institución de producción explotadora en el periodo de 1950-1970 en el cantón 

Chambo, Provincia de Chimborazo. Este documento habla sobre el cómo su título dice sobre 

proceso de hacienda en el cantón Chambo en ese periodo de tiempo, la investigación enfatiza 

como era el proceso hacendario y como esta tenía un poder tanto económico, social y 
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político, el documento aporto de la siguiente manera en tener una idea de cómo se manejó 

el proceso de hacienda en el cantón Chambo y lograr identificar las principales haciendas y 

los propietarios y estos mismos contribuyeron al desarrollo del cantón y lograr así la tan 

ansiada cantonización.  

El siguiente documento es del autor Hernández Cuadrado Jorge titulado la Historia 

de Chambo La despensa del Ecuador, El libro trata sobre los inicios del cantón Chambo 

como un pueblo aborigen hasta los inicios del proceso de cantonización este libro resalta 

como era la sociedad tanto en el aspecto social y económico esto tener un conocimiento de 

cuáles serían las causas que originaron independizarse del cantón Riobamba. 

El texto del autor Castillo Julio titulado La provincia del Chimborazo en 1942, este 

documento trata de cómo era la población de Chimborazo en cada cantón desde la época 

precolombina, colonial, república y cuál era su protagonismo de la provincia de Chimborazo 

durante estos periodos de tiempo. Por último, habla de una manera más detallada el 

desarrollo económico, social, económico, político del cantón Riobamba y sus parroquias en 

el año de 1942. 

Por último, una copia del Acta de cantonización donde consta la Ley 84 la misma 

que fue aprobada en el congreso nacional el 14 de marzo de 1988.Este documento permitió 

analizar de una manera general los requisitos que debía tener en ese periodo de tiempo una 

parroquia para poder aspirar llegar a ser cantón porque si no situamos a la actualidad los 

requisitos son otros o guardan relación. Esto mismo era porque no había un ente regulador 

que realizara este proceso. También ayudo identificar el primer consejo cantonal que se 

compuso cuando se cantonizó el cantón Chambo.  

 

2.1.3 Análisis general de los documentos expuestos  

Los documentos expuestos anteriormente se lograron identificar lo siguiente que 

cada documento, los autores se influenciaron con el pensamiento de Maurice Halbwachs, 

porque se demuestra claramente en los escritos que el pensamiento de las personas 

predomina en el proceso de reconstrucción de la memoria colectiva. Porque si tengo bien 

entendido lo que busca la memoria colectiva es mantener vivas las experiencias, tradiciones, 

valores y creencias compartidas por un grupo social o una comunidad en particular, por 

último, esta tiene como objetivo preservar y trasmitir la historia de una sociedad y plasmarlo 

por medio de un escrito que permita entender de cómo se dio ese momento histórico. En este 

caso sería reconstruir el proceso de cantonización de Chambo por medio del pensamiento de 
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las personas que vivieron o participaron de este hecho histórico. Esta parte lo que va a aportar 

estos cuatro documentos en la investigación es en el aspecto metodológico, la investigación 

como se expuso anteriormente va a ser de corte cualitativa porque están relacionados en la 

reconstrucción de la memoria colectiva, donde se aplicara como herramientas de recolección 

va a ser la entrevista a profundidad a  las personas que vivieron el proceso de cantonización 

de Chambo por medio de la entrevista se podrá entender los factores económicos y sociales 

que llevaron para poder concretarse la cantonización de Chambo también se recurrirá a la 

recolección de información para entender también el trasfondo de la cantonización escritos, 

fotos de la época esto será con el fin de contrastar la información de una mejor manera por 

último se aplicara la observación directa esta será con el fin de entender los cambios del 

cantón luego de su proceso de cantonización y si estos fueron beneficiosas para su desarrollo. 

Para poder complementar de una mejor lo adquirido mediante la memoria de las 

personas se recurrió a los textos que mencionaron anteriormente. Este me ayudó a tener una 

idea de cómo el cantón Chambo se fue desarrollando en el aspecto social, económico, 

político y como atreves del tiempo fue teniendo protagonismo y entender las causas del 

porqué la parroquia de Chambo en ese tiempo quería cantonizarse, si esta era con la intención 

de que los ciudadanos de la parroquia de Chambo en ese tiempo cansados de no tener la 

debida atención del cantón Riobamba a sus requerimientos buscaron independizarse y 

formar un nuevo cantón o tenían alguna otra intención detrás de verse realizada la 

cantonización de la parroquia. Cada una de estas interrogantes se resolvió con la 

investigación de estos textos que fueron de mucha ayuda para poder construir el trabajo 

investigativo. 

 

2.2 Marco Teórico  

 

2.2.1 Territorio  

La palabra territorio proviene del latín terra torium que significa la tierra que 

pertenece a alguien, esta se refiere a un área geográfica que contiene tierras, aguas y espacio 

aéreo, que es poseída por una persona física o jurídica, en el caso de ser una persona jurídica 

puede ser una organización, institución o un estado. Su aplicación fue para estudio en la 

geografía, fue a fines del siglo XIX con el nacimiento de la geografía política. 

El territorio es un organismo vital entendido como el espacio en donde existen 

interacciones humanas, culturales, ambientales, económicas que se ejercen internamente en 
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un territorio. Garantizar el desarrollo de estos territorios implica todos los niveles de 

gobierno pueden efectivamente, cumplir con los grandes objetivos nacionales que se 

traducen en derechos fundamentales (Vázquez,2015, p.65). 

 

2.2.2 Características de un territorio  

 Delimitación geográfica: Esta hace referencia a una porción de la superficie terrestre 

que pertenece a un país, provincia región, etc. Puede incluir tanto tierra continental 

como insular, así como espacio marítimo. 

 Uso y control: El territorio implica posesión o control de una persona, organización 

o institución. Puede ser el espacio en el que una población está asentada y depende 

de una autoridad competente  

 Construcción social y cultural: Hace referencia que un territorio abarca varios 

aspectos social, cultural, histórica y ambiental, tener su conocimiento implica 

comprender el proceso de su producción y su significado para la comunidad que lo 

habita. 

 Identidad y patrimonio: Los aspectos identitarios del territorio están asociados con el 

patrimonio, incluyendo dimensiones geográficas, culturales, históricas y prácticas 

culturales y sociales. Estos aspectos pueden manifestarse en formas materiales y 

simbólicas que representan la identidad colectiva en el territorio. 

 

2.2.3 Provincia 

Una provincia es una demarcación territorial administrativa que forma parte de la 

estructura organizativa de ciertos estados o instituciones. En el caso del Ecuador es una 

división política que facilita la administración regional. Varias han sido las divisiones 

territoriales que ha tenido el país a partir de 1830 en que se reunió la primera constituyente 

en la actualidad el Ecuador cuenta con veinticuatro provincias en las que se subdividen de 

la siguiente manera seis provincias pertenecientes a la región Costa, once a la Sierra, cinco 

al Oriente y una a la región Insular. La provincia esta subdividida en cantones y estos a su 

vez en parroquias tanto urbanas y rurales (Avilés, s.f.). 

Existen dos tipos autoridades que se encargan en velar los intereses de la provincia. 

La una y principal autoridad de la provincia es el Gobernador, este es nombrado por 

presidente de la Republica esta se encarga en brindar gobernabilidad dentro provincia por 
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parte del gobierno, mientras que la vida de la provincia está regida por el Consejo provincial 

que es elegido directamente por votación popular. 

2.2.4 Cantón  

Un cantón es una subdivisión territorial para lograr una mejor administración en una 

provincia en donde la administración de esta se encarga un municipio, los cantones suelen 

ser más pequeños en términos de superficie, población y urbanización en comparación con 

otras divisiones administrativas como por ejemplo una provincia. 

Claro ejemplo de aplicación de esta división administrativa es Ecuador donde cada 

cantón tiene un municipio que es quien se encarga de resolver los problemas y necesidades 

del mismo. Los cantones están integrados por parroquias rurales, urbanas y tienen su sede 

municipal en la cabecera cantonal. 

 

2.2.4.1 Características de un cantón  

 División administrativa: Los cantones son unidades territoriales más pequeñas 

comparada a otras divisiones como el caso de una provincia en cuestión de superficie. 

 Autonomía Local: En la toma de decisiones tienen un cierto grado de autonomía local 

y la gestión de asuntos locales. Tienen su propio modelo de gobierno municipal estas 

mismas son siguiendo los reglamentos de la constitución, la persona en administrar 

un cantón es un alcalde y un consejo municipal estos cargos son elegidos por medio 

del voto popular.  

 Representación política: Cada cantón tiene un jefe político este se encarga de ser 

enlace entre el gobierno central y el cantón. Este representante es responsable de 

velar los intereses del cantón y coordinar la implementación de políticas y programas 

a nivel local. 

 Subdivisiones: Un cantón para poder tener una mejor administración se subdividen 

en parroquias estas mismas se clasifica en urbanas y rurales. Estas subdivisiones 

pueden tener su propio gobierno local y desempeñar un papel importante en la 

administración y prestación de servicios a nivel local  

 

2.2.4.2 Creación  

Según el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía Descentralización 

¨COOTAD¨ Art .21 Menciona que para su creación esta se realiza mediante ley que esta será 

presentada por el presidente de la república. El documento tendrá una descripción general 
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del territorio, sus límites y la designación de la cabecera cantonal estos requerimientos 

anteriormente mencionados deben tener evidencias del cumplimento de los mismos (2019). 

 

2.2.4.3 Proceso para declarar un territorio cantón 

 Formulación del modelo territorial objetivo: En esta fase se formula como va a estar 

dividido el territorio tomando en cuenta la ocupación del territorio y plantear 

también los objetivos estratégicos. 

 Presentación de la solicitud: Una delegación de la parroquia interesada en declararse 

cantón debe presentar una solicitud ante autoridad competente.  

 Evolución y análisis: La autoridad competente evaluará la solicitud y realizará un 

análisis del territorio propuesto para determinar si cumple con los requisitos 

establecidos para ser declarado cantón. 

 Proceso de aprobación: Si el documento mencionado anteriormente cumple con los 

requisitos, se llevará a cabo un proceso de aprobación esta misma involucrará la 

participación de instancias gubernamentales en este caso la encargada de realizar 

este proceso es la asamblea.  

 Declaración oficial: Tras la aprobación de la asamblea se creará una ley esta misma 

será con el fin de dar una declaración oficial del territorio como cantón. Esto 

conllevara a tener un reconocimiento legal y administrativo del nuevo cantón dentro 

de la estura gubernamental del país.  

 

2.2.5 ¿Qué es cantonización? 

Es una declaración oficial de una parroquia como cantón, la cantonización implica el 

reconocimiento y la creación de un nuevo cantón dentro de una provincia existente. Esto 

puede ocurrir debido a algunos factores como el crecimiento demográfico, la necesidad de 

una administración local más cercana o un reconocimiento de una identidad local más 

específica. 

 

2.2.5.1 Requisitos para lograr cantonizarse  

Para lograr catonizarse se requiere los siguientes requisitos estos mismos deberán 

cumplirse. 

 Tener una población de al menos cincuenta mil habitantes de los cuales al menos 

deberán residir doce mil en la cabecera cantonal. 
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 Delimitación física del territorio de una manera detallada los accidentes geográficos 

existentes. 

 La parroquia o parroquias interesadas deberán tener por lo menos diez años de 

creación  

 Informes favorables tanto del gobierno provincial y del organismo de nacional de 

planificación 

 Decisión favorable de la población que va a formar el nuevo cantón expresada 

mediante las urnas este caso sería mediante consulta popular esto se debe realizar 

dentro de los cuarenta cinco días tras la presentación de la solicitud al presidente de 

la república.  

 

2.2.6 Memoria 

La memoria es la capacidad mental que ofrece el cerebro esta facilita a una persona 

a registrar, conservar y evocar, ideas, imágenes, acontecimientos y sentimientos. Esta misma 

es una capacidad psíquica promedio de la cual un ser humano retiene y recuerda el pasado. 

Como da entender Ballesteros (1999) referente a la memoria es un proceso psicológico del 

cerebro que esta ayuda almacenar información codificada. Dicha información misma puede 

ser recuperada en dados casos de una manera voluntaria y de una manera consiente o de una 

manera involuntaria pero cada una estas tienen un único fin y es recuperar información de 

la persona sobre algún momento de la vida que para el investigador desea saber para poder 

entender algún acontecimiento en común (p.02). 

 

2.2.6.1 Tipos de memorias  

Según de la Vega y Zambrano (2018), para poder entender cómo funciona la 

memoria existen dos tipos, como la memoria guarda información y son según su duración y 

por su contenido o utilización. 

Según su duración:  

 Memoria sensorial: Esta almacena información percibida por los sentidos durante un 

breve periodo de tiempo aquí destaca en el proceso de retener la información la vista 

y los oídos. 

 Memoria inmediata: Tiene una duración de menos de un minuto es limita porque se 

enfoca a pocos objetos. 
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 Memoria a largo plazo: Su proceso de almacenar información al cerebro es durante 

un periodo de tiempo más prolongado esta misma puede ser unos minutos hasta toda 

la vida. 

Según su contenido o utilización  

 Memoria explicita: Este proceso ocurre cuando el cerebro está consciente receptado 

la información aquí destaca la memoria semántica que esta misma comprende los 

conocimientos generales adquiridos a lo largo de la vida y la memoria episódica, que 

hace referencia al recuerdo de un suceso o experiencias personales. 

 Memoria implícita: Su proceso de almacenamiento de información es de una manera 

inconsciente. Este hace referencia a acciones que realizamos automáticamente, como 

por ejemplo montar bicicleta. 

 

2.2.7 Memoria individual 

La memoria individual hace referencia a la a capacidad de recordar y retener alguna 

información que haya impregnado en alguna etapa vivida esta misma puede ser experiencias 

y eventos específicos. La memoria cada individuo posee de forma única y que está 

relacionada con su propia historia y vivencias. 

Para Paúl Ricoeur menciona que la memoria individual atraviesa tres aspectos. La 

primera es que la memoria aparece radicalmente de una manera singular donde la persona 

menciona mis recuerdos no son los vuestros. En cuanto mía sea la memoria entonces estos 

recuerdos me pertenecen y son propiedad privada. El segundo aspecto plantea que la 

memoria tiene una conexión original con la memoria del pasado y esta garantiza la 

continuidad temporal de la persona. La tercera etapa plantea que el pasado recordado y el 

presente tienen una continuidad temporal que se da atreves de la memoria esta etapa da 

conocer que los recuerdos de la memoria dan orientación en el paso del tiempo 

(Ricoeur,2003, p.129). 

Lo mencionado anteriormente da entender que la memoria individual puede variar 

según la persona a otra, porque cada individuo tiene sus propias experiencias y percepciones 

referente a ese hecho ocurrido y clasifica de diferente forma como un hecho que causo 

relevancia en ese momento vivido o algo desapercibido en algunos casos se olvida con 

facilidad y al intentar recordar se lo hace difícil. Cabe resaltar que la memoria individual 

puede ser susceptible a tener errores y distorsiones, ya que los recuerdos pueden ser 
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influenciados por factores como el trascurrir del tiempo y la reconstrucción activa de la 

información. 

 Es muy importante resaltar que la memoria individual guarda una relación estrecha 

con la memoria colectiva porque, la memoria adquirida por la persona no se crea de una 

manera aislada, sino que se va construyendo con las experiencias tenidas en una sociedad 

esto da entender que la memoria individual se nutre de la memoria colectiva ya que los 

recuerdos obtenidos están relacionados con los recuerdos y memorias que una sociedad en 

común comparte con el individuo y estos recuerdos se construye atreves de la narración y la 

imaginación de la persona que está investigando. 

 

2.2.8 Memoria histórica 

La memoria histórica es una acción que preserva la identidad y la continuidad de un 

pueblo, es una manera de no olvidar lo vivido en ese momento se trata de un esfuerzo 

consciente de algunos grupos humanos por rencontrarse con su historia conocer, explicar y 

valorar los sucesos que conformaron su identidad colectiva. 

El manejo para construir la memoria histórica son los testimonios de las personas que 

estas mismas prestan su memoria para complementar la historia con documentos y relatos 

que no encuentran en los archivos y libros históricos esto reflejan su capacidad de 

supervivencia y resistencia de la memoria del ser humano. 

En el país vecino de Guatemala en el año de 1994 se desarrolló un proyecto de 

recuperación de la memoria histórica esta fue con la intención de aclarar dos puntos la una 

era entender el significado de la memoria histórica y la segunda era en qué manera aporta la 

memoria histórica en el país y las razones para reconstruirlas. Lo que querían llegar con la 

ejecución de este proyecto era entender las causas que llevo al conflicto armado interno que 

estaba atravesando en ese momento y con la publicación de este documento generar en la 

sociedad una reconciliación y perdón con el país tras los acontecimientos sucedidos. 

Lo que aporta  al implementar  la memoria histórica esta ayuda a crear un registro 

sistemático de historias personales y colectivas que podría permitir reconstruir el pasado y 

poder analizar si el acontecimiento histórico aporto en el futuro, por  ejemplo la investigación 

expuesta anteriormente ayudo a entender en el país de Guatemala  las causas que conllevo  

el conflicto interno en Guatemala en donde por medio de la recolección de la memoria 

colectiva de la población lograron construir cabe resaltar que jugo  un factor clave para lograr 

construir este momento histórico es la narración  porque por medio de esta se trasmiten y 
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preservan los relatos y testimonios de las personas que vivieron ese momento esto permite 

dar voz aquellos que han sido silenciados o marginados de la historia tradicional . A través 

de la implementación de la narrativa se busca rescatar y visibilizar las historias de las 

víctimas o grupos minutarios este caso la población de Guatemala que han sido afectados 

por injusticias y violaciones de derechos humanos. 

Es importante destacar que para construir la memoria histórica no solo centra en 

analizar la narración oral, sino que también recurre a otros documentos como archivos, 

fotografías y otros registros materiales que ayudan a reconstruir y preservar la memoria de 

un pueblo o sociedad. 

  

2.2.9 Memoria colectiva 

La memoria colectiva es un proceso social de reconstrucción del pasado este se 

enfoca en rescatar la memoria a un grupo determinado, en el cual se comparten experiencias 

comunes relacionado con un periodo temporal especifico. En donde la narración juega un 

papel importante porque a través de la recopilación de la narración de historias, testimonios 

se construye la identidad de una comunidad o tomando en cuenta la memoria individual de 

cada una de las personas, donde la verbalización se encarga en recopilación de los recuerdos 

y el uso de narrativas ayudan a formar la memoria colectiva y con esto crear una identidad 

compartida, esto permite tener un entendimiento si los hechos sucedidos aportaron en el 

presente. 

Para Maurice Halbwachs, (1968) la memoria tiene un carácter social, está la 

denomina cualquier recuerdo, que para una sociedad en común es muy importante saber los 

recuerdos procedentes de esa persona por que le permite construir un pasado en común que 

la sociedad en presente no sabía (p.38). 

Lo que quiere dar entender el autor referente a la memoria colectiva que esta se 

relaciona mucho con la construcción de la identidad de un grupo social porque permite 

entender las costumbres, la vida cotidiana e historia de un grupo social con esto da referencia 

que la identidad de la sociedad que está investigando se mantiene a lo largo del transcurrir 

del tiempo y a pesar de los constantes cambios que atravesado la sociedad. 

Es importante entender que la memoria colectiva no es lo mismo con la historia. La 

historia está sujeta a cambios que puede suceder al transcurrir el tiempo y esta misma puede 

variar, mientras que la memoria colectiva no tiende a variar esto mismo sucede porque la 

memoria de las personas que se va a investigar sus recuerdos sobre ese momento sucedido 
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se mantiene intactos y se realiza una investigación como sumo cuidado se puede tener 

información con un mayor asertividad. La historia a menudo intenta ser contraria a la 

memoria colectiva hay ocasiones donde la historia oficial o tradicional como se la conoce 

puede influir la propaganda de terceros y esto genera como una discordancia con lo recogido 

atreves de la aplicación de memoria colectiva. 

En general la memoria colectiva es un proceso social de reconstrucción del pasado 

que se dedica a recopilar información de evento sucedido a un grupo determinado en donde 

la narración y la verbalización de los recuerdos desempeñan un factor crucial en la activación 

y construcción de la memoria colectiva, y el proceso realizado contribuye a la formación de 

la identidad de un grupo social determinado. 

 

2.2.10 ¿Qué es olvido? 

El olvido es un acto involuntario de la memoria en la que deja de recordar o 

almacenar información adquirida. Los recuerdos que adquirimos no son permanentes porque 

estas mimas se encuentran en un tejido que cambia constantemente este hace que algunas 

neuronas de nuestro cerebro mueran y esto genera que ciertas conexiones cambien o se 

debiliten. Esto genera que no se pueda tener una accesibilidad libre a los recuerdos 

adquiridos en un periodo de tiempo determinado y si el debido cuidado que se ha tenido a 

dichos recuerdos genere el olvido (Andrea.C.s.f.). 

 

2.2.10.1 El olvido en el aspecto histórico 

El olvido puede estar asociada a la historia oficial, porque esta pueda narrar una 

versión única del pasado de una sociedad, lo que lleva al olvido de otros relatos y 

experiencias. En este sentido se le considera al olvido como un proyecto muy exitoso para 

promover una visión particular de la historia que esta misma puede beneficiar a ciertas 

fuerzas conservadoras. 

En el aspecto histórico el olvido puede estar relacionado con la contradicción entre 

el recuerdo y el olvido, frecuentemente se señala que la memoria no se opone en absoluto al 

olvido ya que ambos buscan una manera de que olvido sucedido sobre ese momento histórico 

se recupere por medio del esfuerzo de la memoria donde influye mucho el recuerdo este se 

encarga a inducir que la memoria consiga recordar esos momentos perdidos. 

Al transcurso de los años se han realizado esfuerzos con intención de recuperar 

relatos y experiencias que han sido olvidados o suprimidos en donde por medio de la 
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aplicación de la memoria colectiva han logrado llenar espacios o contraponer a la historia 

tradicional, en donde a principal herramienta de reunir información han sido la recopilación 

de testimonios, recurrir a los documentos históricos estos buscaban un solo fin que es 

promover una compresión más completa y diversa del pasado esto es con la intención de 

contribuir a la construcción de  una memoria histórica más inclusiva y precisa. 

En el ámbito histórico el olvido puede estar relacionado con la supresión de ciertos 

relatos y experiencias en favor de una narrativa única y oficial, lo que plantea un desafío a 

la persona que desea recuperar un hecho histórico a partir del olvido de una sociedad en 

donde la interpretación puede dar entendimiento si el acontecimiento que se logró recuperar 

a través del proceso investigativo aporto para el desarrollo de la sociedad en la actualidad y 

con esto lograr la preservación de la historia. 

 

2.2.11 Identidad  

La identidad es con conjunto de rasgos que tiene una persona este efecto hace que 

sea diferente a los demás de una sociedad esta puede ser físico, ideológico, religioso, cultural. 

En manera simple cada ser humano es diferente a los demás esto genera que cada uno de 

nosotros seamos únicos en una sociedad, sin importar la circunstancia algún día la persona 

será de ayuda para un individuo o comunidad porque cada persona es única.  

 

2.2.11.1 Identidad Cultural 

Esta hace referencia a las características propias de una cultura, permiten a los 

individuos pertenecientes a determinada cultura identificarse como miembros de un grupo, 

es un conjunto de manifestaciones socioculturales como por ejemplo tradiciones, valores, 

costumbres o creencias, generando así en la comunidad o sociedad un sentido de pertenencia 

e identificación a esas manifestaciones culturales estas mismas pueden irse trasmitiendo de 

generación en generación. 

 

2.2.11.2 La Identidad de un pueblo  

Son características distintivas que definen a una comunidad en términos de su 

historia, cultura, valores y sentido de pertinencia. Esta misma se construye a partir de la 

memoria colectiva que esta misma son memorias compartidas de experiencias vividas, 

costumbres, creencias que comparte un pueblo y estas mismas van moldeando el estilo de 

vida de los habitantes del pueblo al transcurso del paso del tiempo. La manera de seguir 
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manteniendo esa identidad es por medio de reforzar esos conocimientos a las siguientes 

generaciones con el fin de preservarlas. 

 

2.2.12 Cultura 

La cultura es un conjunto de costumbres, vestimenta, creencias, arte, moral entre 

otros que son adquiridos por el ser humano como miembro de una sociedad en común. Esta 

tiene un rol fundamental en la formación de la identidad de las personas que permite la 

cohesión de las comunidades, ya que permite crear un sentido pertenencia en el grupo, 

proporcionando así un marco de referencia compartido ante los demás pueblos.   

 

2.2.12.1 Cambios culturales 

El cambio cultural hace referencia a la transformación de una cultura a raíz que pase 

el tiempo, esto mismo se ha estado generando por que la cultura ha tenido un desarrollo de 

los conocimientos con la intención de tener una mejor adaptación en el entorno. Estos 

cambios en algunos de los casos han sucedido por el intercambio cultural con otras 

sociedades. Estos cambios pueden manifestarse en la evolución de expresiones, costumbres, 

tradiciones y formas de comportamiento que hacen que la cultura cambie de su manera de 

pensar y adquiera esos conocimientos y lo aplique en su cultura conllevando así a una 

evolución cultural. 

 

2.2.13 Cohesión social  

La cohesión social es el grado de acuerdo de los miembros de un grupo social, 

generando una relación de unidad entre los líderes y seguidores, con eso establecer un 

equilibrio social, dinamismo económico e identidad esta misma con el objetivo de establecer 

un sistema de equidad entre gobernante y seguidor evitando así una fractura social y 

manteniendo la unidad de estos dos individuos sociales (Nahum.2020. s.f.). 
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CAPÍTULO III. METODOLOGIA 

 

3.1 Enfoque de investigación. 

El trabajo de investigación es de un enfoque cualitativo este mismo se caracteriza por 

recopilar y evaluar datos estandarizados, esta misma trata de un conjunto de técnicas de 

investigación que se utiliza para obtener una visión general del comportamiento y la 

percepción de las personas sobre un tema en particular.  

Según Taylor y Bogdan (1984) mencionan lo siguiente referente a las características 

sobre los estudios cualitativos se pueden resumir en que son investigaciones 

centradas en los sujetos, que optan la perspectiva del interior del fenómeno a estudiar 

de una manera integral o completa. El proceso de indagación es inductivo y el 

investigador interactúa con los participantes y con los datos busca respuestas a 

preguntas que se centra en la experiencia social (p.09). 

Este enfoque de investigación haciendo referencia a lo que menciono Taylor y 

Bogdan, en lo que aporto al proyecto de investigación es entender de una manera conceptual 

como era la sociedad de Chambo y por medio de la aplicación de la memoria colectiva de 

las personas entrevistadas construir como se dio el proceso de cantonización de Chambo, 

siguiendo de guía investigaciones realizadas anteriormente procesos de construcción 

histórica. 

 

3.2 Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se aplicó es mixto donde empleo tres tipos y son la 

investigación geográfica, histórica, bibliográfica, estás aportaron para un mejor desarrollo 

del proceso investigativo. Estas mismas se aplicó con la intención de abarcar los temas que 

se trataron en el proyecto de investigación.  

 

3.2.1 Investigación geográfica 

La investigación geográfica es campo multidisciplinario que se enfoca en el estudio 

y análisis de la superficie terrestre físicas, humanas y ambientales. Este campo abarca una 

amplia gama de ramas como la geografía física, regional, humana. En donde relaciono la 

investigación que se realizó con la geografía humana porque me permitió examinar aspectos 

como la población, la urbanización, economía y cultura para poder entender como fue 

cambiando la sociedad investigada hasta el proceso de la cantonización. 
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Este tipo investigación se aplicó en poder entender las características geográficas del 

cantón como su ubicación, límites, urbanización y como esta misma se fue desarrollando en 

el aspecto social, económico y político en nivel histórico con eso tener una idea clara de 

cómo era sociedad en ese periodo de tiempo cuando sucedió el acontecimiento de 

cantonización y como este acontecimiento en la actualidad ha tenido repercusiones en la 

sociedad actual que se encuentra habitando Chambo. En palabras simples, eso es lo que trata 

la investigación geográfica, específicamente la geografía humana, en analizar a las 

sociedades humanas de una manera más detallada, centrándose siempre en como los factores 

analizados contribuyeron al desarrollo de la sociedad en la actualidad. 

 

3.2.2 Investigación histórica  

El tipo de investigación será de carácter histórico, porque se recurriré a fuentes 

históricos donde me ayudará a tener un mayor entendimiento de la temática que se está 

abordando y que esta información le complementare con los resultados obtenidos por medio 

de la memoria colectiva.  

Cabe resaltar que el uso de este tipo de investigación se aplicó en el proyecto de 

investigación es porque se trató de un evento histórico que sucedió en el cantón Chambo y 

por la falta investigación no se logrado obtener información de que lo que sucedió en realidad 

para que se pudiera dar el proceso de cantonización. Se recurrió a textos donde hablen o 

tomen cuenta al cantón Chambo en la investigación.  

 

3.2.3 Investigación bibliográfica 

Es un proceso crucial en la investigación académica, esto implica la recopilación, 

revisión ya análisis de fuentes bibliográficas relevantes de un tema específico. Lo relaciono 

este proceso con la investigación por esta permitió recoger información valiosa referente a 

la investigación que ayudaron a tener un entendiendo tanto en aspecto metodológico y 

referente al tema histórico que se está tratando y con eso lograr que el documento sea lo más 

preciso posible. 

Se empleó el tipo de investigación bibliográfica esta misma aporto al proyecto de 

investigación en la construcción de la metodología, marco teórico, aspectos cruciales 

históricos que sucedió estas mismas sirvieron para entrelazar con el tema que se investigó y 

por último tener una idea clara de cómo trabajar con la memoria colectiva en procesos de 
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construcción histórica según autores con eso lograr concretar un trabajo investigativo 

apegado a realidad cuando se dio el proceso de cantonización de Chambo. 

 

3.3 Diseño de Investigación 

 El diseño de investigación explicativa se utiliza para entender las causas y efectos 

de un fenómeno. Este tipo de investigación se centra en entender por qué ocurren ciertas 

cosas y como se relaciona diferentes aspectos de un fenómeno. Lo que destaca de un diseño 

de investigación explicativa, el investigador debe plantearse una hipótesis y luego recopila 

y analiza la información obtenida para poder probar esa hipótesis. 

 Profundidad en la compresión: busca proporcionar una compresión más 

profunda y detallada de un fenómeno en particular 

 Uso de datos secundarios: Emplea recolección de datos secundarios, como la 

literatura o artículos publicados relacionados al tema esto es con el fin de tener una 

comprensión amplia y equilibrada del tema  

 Anticipación de cambios: Los investigadores pueden anticiparse a los 

cambios y distinguir las causas por las que surgen los fenómenos durante el proceso 

de investigación. 

Lo que aporta la implementación este diseño de investigación explicativo es de la 

siguiente es en la elaboración del documento esta es con la intención de dar un entendimiento 

al lector sobre cómo se dio el proceso de cantonización de Chambo porque al encontrar 

investigaciones que no se adentren con una mayor profundidad al tema que se está tratando  

se utilizara la que la información obtenida mediante aplicación de la memoria colectiva de 

las  personas y se complementara con información tanto secundaria y primaria que ayuden 

a entender las causas políticas sociales y económicas que se dio para lograr el proceso de 

cantonización de Chambo.   

 

3.4 Técnicas de recolección de datos 

 

3.4.1 Entrevista a profundidad  

La investigación se enfocó en entrevistar a personas que atravesaron o participaron 

en el proceso de cantonización de Chambo, esto era con el fin que nos brinde información 

fiable sobre como sucedió y eso entender las causas para que se diera este momento histórico. 
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Donde se implementó preguntas abiertas, este fue con el fin de lograr que las personas   

entrevistadas brinden la información de una mejor manera. 

Según Gaínza (citado por Canales 2006, p.220) menciona que esta entrevista es una 

técnica social en la cual se pone en relación de comunicación directa cara entre investigador 

con la persona entrevistada en donde transcurso de la entrevista se establece una relación 

peculiar de conocimiento que es dialógica y espontánea con el fin que la entrevista sea más 

amena y se concrete con los resultados deseados.  

 

3.4.2 Conversaciones informales 

En esta fase lo que busco es por medio de aplicación de la conversación informal sin 

distinguir edad y el sexo sea hombre, mujer o líderes comunitarios era que por medio de esta 

era que ellos nos trasmitan ideas de cómo era el cantón Chambo antes del proceso de 

cantonización tanto en aspecto social y económico y con eso lograr concretar con las ideas 

obtenidas mediante la implementación de las entrevistas. 

Esta técnica fue fundamentada y propuesta por González (2007, p.32) en donde 

menciona que el investigador envés de implementar la entrevista habitual porque en algunos 

casos las personas tienen un temor a ser preguntados y se cohíben, en donde la mejor opción 

es implementar una conversación informal este es con el fin que la persona brinde la 

información de una manera natural y auténtica. 

    

3.4.3 Observación directa   

Esta fue con el fin de ver como el cantón Chambo se ha desarrollado atreves del 

tiempo mediante al aspecto social, urbanístico después de la cantonización del cantón. Este 

método proporciona resultados objetivos y subjetivos y permite estudiar la interacción de 

grupos numerosos sin necesidad de aumentar la cantidad de observadores. Es un método 

valioso para obtener información detallada y precisa sobre eventos y comportamientos en su 

entorno natural. 

 

3.4.4 Revisión de fuentes bibliográficas  

En esta se recurrirá en análisis de fuentes tanto como primarias y secundarias que me 

ayude en crear una idea clara de ¿Cuáles fueron los factores económicos sociales y políticos 

que se dieron para la cantonización de Chambo?  
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Las fuentes primarias me aportarán en tener una idea clara de cómo fue su población 

tanto en el ámbito social, político, cultural en el tiempo que se dio la cantonización, estos 

documentos me ayudara a tener una idea clara en el proceso de construcción y que la idea 

planteada tenga una mayor veracidad y no caer en la típica historia tradicional.  

En este caso de fuentes primarias recurriré serán las siguientes, una es   las reformas 

agrarias estos documentos se encuentra Centro Cultural Biblioteca Ecuatoriana Aurelio 

Espinosa Pólit. Estos documentos me ayudarán en tener una idea de cómo fue la distribución 

de tierras en la provincia de Chimborazo y poniéndole énfasis en el análisis de cómo fue la 

distribución de tierras en ese entonces parroquia de Chambo porque hay podría darme una 

idea de cómo fue la realidad social de la población en Chambo. 

El otro documento que ayudara a tener también es Informe de viaje: A la región 

central del país Provincias: Tungurahua, Chimborazo y Bolívar en el año de 1987 este es 

documento digital consta de 300 páginas se visualiza que es documento impreso, pero para 

su conservación de este documento fue escaneado y convertido a digital. El documento trata 

como tal sobre el desarrollo geográfico, histórico, social de cada provincia lo que aporta este 

documento en el proceso de elaboración de mi tesis es saber cómo era el contexto geográfico, 

social en 1987 un año antes de que se diera la cantonización del cantón Chambo. 

En este caso presentaré al texto Historia de Riobamba y su provincia del autor 

Alfredo Costales Fiallos este libro fue publicado 1972 este mismo se encuentra en la 

Biblioteca Municipal del cantón Riobamba este texto consta de doscientas páginas. Sus 

características externas son las siguientes, se encuentra en buenas condiciones puedo decir 

que este texto fue digitalizado para seguido de esto ser impreso, sus hojas son de tamaño A3, 

esto podría decir en características externas del texto. El contenido del libro es muy valioso 

por qué inicia a breves rasgos sobre la civilización precolombina que habito en la provincia 

de Chimborazo seguido de esto habla a breves rasgos sobre la época colonial y por último 

pasan a tratar información de cómo fue la ciudad de Riobamba y sus parroquias en ese tiempo 

y por último finalizan también dando conocer cómo se encontraban los demás cantones de 

la provincia de Chimborazo en aspecto del desarrollo. Lo que aporta este texto en mi tesis 

es saber cómo fue el desarrollo tanto social y económico en Chambo. 

El siguiente documento es un libro se titula la Historia de Chambo del autor Jorge 

Hernández Cuadrado este libro fue publicado en el año del 2016. El texto se encuentra en 

buen estado uno por este ejemplar se encontró en la biblioteca del cantón Chambo consta de 

342 páginas sus hojas son de tamaño A3 cosido y se puede visualizar que este texto fue 
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hecho en computadora para luego ser impreso. El libro trata como tal sobre la historia 

cronológica del cantón Chambo desde la época precolombina, colonial, época republicana 

hasta la actualidad donde se ha realizado el libro. Lo que veo interesante en este texto es que 

resalta mucho la vida cotidiana que tenía la población Chambeña en esos periodos de tiempo 

y cabe resaltar que habla a breve rasgos cono fue el proceso de cantonización de Chambo. 

 

3.5 Población de estudio  

La población de estudio es de 15 personas estas mismas ayudarán por medio de su 

memoria a entender cómo era la población de Chambo en el aspecto económico y social en 

el periodo donde se dio el proceso de cantonización esta misma se divide de la siguiente 

manera (05) personas que participaron en el proceso de cantonización de Chambo estos 

mismos residen en el sector urbano del cantón Chambo con este grupo se aplicó la entrevista 

a profundidad con finalidad de tener un mayor detalle las causas del proceso de 

cantonización y también como fue su proceso de cantonización .Mientras con el restante que 

son (10) personas que se dividen en (05) hombres y (05) mujeres residentes de los  barrios 

rurales de Chambo  San pedro del Quinto y Vergel a estas personas tienen el rango de edad 

de 30 y 73 años a estas personas se realizó la conversación informal con la intención que nos 

brinde información de cómo era la población de Chambo en el aspecto social y económico 

en ese periodo de tiempo cuando se dio el proceso de cantonización. Esta sería una breve 

descripción de la población de estudio donde se enfocó la investigación. 

La razón que se aplicó este número de población es porque la mayoría de gente que 

reside en el cantón Chambo son reservadas y no brindan información si no son personas 

conocidas o cercanas por temor que la información que brindan pueda ser mal utilizada y 

difundida, entonces se trabajó con este grupo que nos brindaron su confianza y ayudo en el 

proceso investigativo. 

 

3.5.1 Guía de entrevista 

 Para aplicar la técnica de la entrevista a profundidad se elaboraron preguntas 

estructuradas enfocadas al grupo de cinco personas con la intención de recopilar información 

referente a como se dio el proceso de cantonización y saber a mayor detalle por medio de 

este grupo de personas entrevistadas los por menores de cómo llego a cantonizarse el cantón 

Chambo. 
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3.6 Hipótesis 

La hipótesis que se planteó para dar inicio a la investigación fue la siguiente ¿Cuáles 

fueron los factores económicos, sociales y políticos que se dieron para la cantonización de 

Chambo? Esta pregunta planteada anteriormente será el punto de partida para poner en 

marcha la investigación para poder entender cómo se dio el proceso de cantonización y las 

causas que orillo a ese entonces parroquia de Chambo en querer convertirse en un cantón. 

Esta pregunta ayudará en tener un punto trazado para la investigación y no desviarnos 

de la pregunta propuesta y que la investigación cumpla con los objetivos planteados y se 

concrete el proyecto de investigación de una manera exitosa.  

  

3.7 Método de análisis y procesamiento de datos 

 

3.7.1 Método deductivo  

Se aplicó este método porque partió la investigación a partir de las teorías de los 

autores Maurice Halbwachs y Joel Candou referente a la memoria colectiva, esté mismo fue 

guía en el proceso de construcción de la memoria colectiva y con la ayuda de las 

investigaciones donde se aplicó la memoria colectiva en la construcción de hecho histórico. 

La aplicación de una hipótesis para comprobar las causas de la cantonización da relucir en 

trabajo y eso lo que busca el método deductivo es comprobar ideas preconcebidas por medio 

de algún autor y lograr que trabajo investigativo sea apegado a la realidad, tomando siempre 

en cuenta una hipótesis que debe ser verificada en la investigación. 

 

3.7.2 Síntesis de las entrevistas  

La síntesis de una entrevista es una herramienta valiosa que aplico para recopilar, 

analizar y comunicar de una manera efectiva lo que se realizó en la entrevista esto permite 

comprender al lector rápidamente los aspectos más importantes de la entrevista.  

En esta fase se realizó el análisis las entrevistas donde se escogerá las partes más 

relevantes para que ayude en el proceso de construcción y tener un resultado significado de 

la aplicación de la entrevista, con eso lograr construir el relato histórico de cómo se dio el 

proceso de cantonización de Chambo.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Situación geográfica del cantón Chambo  

El cantón Chambo está ubicado a siete kilómetros de la ciudad de Riobamba esta 

misma es capital de la provincia de Chimborazo, se encuentra en las faldas de los montes 

Quilimás y Cubillínes, limita al norte con la quebrada de Puchulcahuán; al sur con el río 

Daldal, este mismo es un afluente del río Chambo, y la parroquias de Pungalá y Licto 

pertenecientes al cantón vecino de Riobamba; Al este, la provincia de Morona Santiago que 

se halla al otro lado de la cordillera central de los Andes; Mientras al oeste, el río Chambo, 

la parroquia de San Luis y Licto y al noroeste, con el Cantón Riobamba (Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas,2010). 

Figura 1: Mapa de ubicación geográfica del Cantón Chambo 

 
Fuente: Inventario de servicios gastronómicos del cantón Chambo para su aprovechamiento turístico 

sustentable Año 2009 

 

4.1.1 Topografía  

Su altitud va desde los 2.400 a 4.730 esto ha generado que en el aspecto topográfico 

el cantón Chambo tenga tres pisos climáticos: el primero piso es Templado sub-Andino este 

encuentra ubicado junto al río Chambo, el segundo es Frío Andino este se encuentra en la 

mayoría de las comunidades del cantón Chambo y por último el piso Glacial en donde se 

encuentra el nevado Cubillin de este mismo sus deshielos da nacimiento al río Chambo. 
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Estas características climáticas y geográficas han generado que el cantón se dedique 

a tres actividades económicas la primera es la agricultura, esta ha sido una de principal fuente 

de ingreso de la población en donde podemos encontrar variedad de alimentos como la 

cebolla blanca, colorada, remolacha, lechuga, zanahoria, etc. La segunda la actividad 

pecuaria está específicamente a la crianza de animales vacunos en donde la producción es 

por medio de la venta leche y cárnicos. Y por último la tercera actividad en lo artesanal, la 

elaboración de ladrillos, este ha sido otra de las potenciales fuentes de ingresos económicos 

del cantón, cabe destacar que este producto es importante para la construcción. Esto ha 

generado que sea caracterizado a nivel local como regional el cantón Chambo “Como la 

Señora del Agro y Princesa del Río”. 

 

4.1.2 Clima 

Su clima, la media es de 14 o en las partes bajas, mientras que su temperatura en las 

partes teniendo es 0oC, teniendo una precipitación anual es de 500 msnm. Las condiciones 

climáticas han generado que se den actividades como la agricultura, elaboración de ladrillos, 

actividad pecuaria y en últimos años ha crecido la parte turística que esta misma ofrece una 

variedad de oportunidades para disfrutar en familia y hacer contacto con la naturaleza que le 

rodea al cantón Chambo. 

 

4.2 Principales actividades económicas de Chambo 

En el cantón Chambo, como se mencionó anteriormente se identifica por practicar 3 

actividades económicas, cada una de estas tienen sus inicios desde la época prehispánica y 

colonia. En esta parte se buscará explicar cómo las actividades anteriormente se 

mencionaron llegaron implementarse y tuvieron sus cambios a raíz del transcurso del tiempo. 
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4.2.1 Agricultura  

Figura 2: Cultivos de maíz eran producidos desde época precolombina 

 
Fuente: Barrio San Pedro del Quinto 
Fotografía tomada: Dorian Quiguiri 

La agricultura fue la primera actividad de ser implementada en Chambo esta tiene su 

implementación en la etapa prehispánica. En los inicios del naciente pueblo de los Achambas 

cuando ellos comprobaron que las tierras que habitaban eran negras y arcillosas de origen 

aluvial y estas mismas eran fértiles para el cultivo decidieron dejar su actividad de cazadores 

y recolectores para dedicarse primordialmente a la actividad de la agricultura donde 

sembraron, maíz, papas, porotos, mellocos, ocas, quinua, zambo, zapallos, jícamas, y ají. 

Estos alimentos lo plantaban por medio de un sistema simple y rudimentario de cultivo esta 

consistía en hacer huecos en la tierra con estacas puntiagudas de madera dejando a los 

costados pequeñas acequias por las que encaminaban el agua de riego proveniente de los 

páramos del Quilimás y el Cubillín, cuando el producto estaba maduro lo cosechaban y 

comerciaban por medio del sistema de intercambio de productos el trueque, esto lo 

realizaban con los pueblos cercanos de su localidad, este intercambio era por productos que 

necesitaban  como hachas de bronce, ondas o tejidos de algodón. (Hernández,2016, p.19-

20). Con llegada del imperio incaico al país actual del Ecuador no tuvo mucha relevancia y 

no hubo avance significativo en la agricultura. 
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4.2.1.1 Evolución de la agricultura en etapa de colonia  

Figura 3: Cultivos de lechuga y fréjol plantas implantadas en la etapa colonial. 

 
Fuente: Barrio San Pedro del Quinto 
Fotografía tomada: Dorian Quiguiri 

Tras la llegada en 1492 de los españoles a las tierras americanas, los Achambas ya 

cultivaban con éxito varias hortalizas y legumbres y cereales originarios de los pueblos 

indígenas de los andes estos eran destinados a la alimentación de su pueblo y a la 

comercialización con otros pueblos indígenas. Durante la colonia Fray Jodoco Ricke trajo 

de España las primeras semillas de trigo y los introdujo por primera vez en quito el dieciocho 

de junio de 1537, esta era con la intención que se diera ese producto en la zona Andina del 

actual Ecuador, viendo que se dio comenzó a introducir otros productos como las habas y la 

cebada. Las semillas de estos productos fueron entregadas a los padres franciscanos que 

hacían adoctrinamiento en el pueblo de los Achambas, en donde entregaron estas semillas a 

partir del año de 1600 en donde los españoles entregaron las primeras semillas de cebada, 

trigo, habas y moras de castilla en donde le enseñaron como cultivar estos productos por 

medio de un nuevo modelo de cultivo que este trataba de arar la tierra mediante la 

implementación de herramientas desconocidas como el azadón y el pico porque por medio 

de la implantación de estas nuevas herramientas los cultivos tenían una mayor producción 

(Hernández,2016, p.38-39) . 

Cabe destacar que en el proceso colonial se implementó la encomienda en donde las 

familias españolas fueron propietarias de las haciendas de El Llío, El Vergel, Pucate, Julquís, 

Ahinche ,Ulpán, Guayllabamba ,San  Francisco, Daldal ,Airón, Llucud ,entre otras estas 

haciendas mencionadas anteriormente fueron las primeras que incorporaron la agricultura 

con participación de la mano de obra perteneciente a las comunidades indígenas, en lo que 

se convirtieron en los principales productores de los productos anteriormente mencionados 

y hortalizas traídas desde España como cebolla blanca ,repollo de col, coliflor ,lechuga ,nabo 

,rábano, remolacha ,zanahoria ,hierbas medicinales y frutales (Hernández,2016, p.39-40).  
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4.2.1.2 Agricultura en la etapa republicana  

Las comunidades indígenas de indígenas de Ainche, Asactús, Airón, Batán, 

Guaractus, Julquis, Vergel, Pucate, Ulpán, Llucud, Guayllabamba y San Francisco 

comenzaron a trabajar de una manera permanente en la producción de hortalizas y legumbres 

estas eran las encargadas de abastecer a los mercados de la sierra Riobamba, Ambato, Quito 

y en la costa Guayaquil, Milagro, San Carlos, Babahoyo y Machala  en donde fue reconocido 

por primera vez de una forma de algar al cantón en su labor “Como la Despensa del 

Ecuador”.  

A inicios del siglo XIX los agricultores iniciaron el transporte de sus productos hacia 

las ciudades importantes del Ecuador en este caso se va a mencionar como era el transporte 

de hortalizas, legumbres, cereales a la ciudad de Quito su travesía iniciaba desde el cantón 

Chambo donde pequeñas sociedades de agricultores, salían en caravanas grupales de veinte 

hasta treinta animales donde transportaban los principales productos que se cosecha en la 

parroquia de Chambo, donde buscaban llegar hasta a la cuidad de Latacunga para poder 

descansar en las posadas que se encontraban en la ciudad, en transcurso del camino iban 

vendiendo sus productos a las ciudades vecinas, el viaje duraba dos días en donde el 

transcurso para llegar a la capital sufrían constantes asaltos en Nudo de Tiopullo en las faldas 

del volcán Cotopaxi. Las principales haciendas de la parroquia de Chambo tras haber una 

reducción de mano de obra de las comunidades indígenas y esto conlleva que no podían 

producir los productos agrícolas en grandes cantidades  decidieron mejor en arrendar a los 

terrenos a los indígenas para que ellos produzcan la tierra, mientras ellos comenzaron a 

dedicarse a otros labores económicos la crianza de animales vacunos y siembra de pasto para 

alimentación del ganado en donde obtuvieron una producción en cantidad de leche cruda en 

donde comenzaron  a industrializar el producto por medio de la elaboración de quesos, 

mantequilla estos mismos eran comercializados directamente desde Chambo hasta cuidad de 

Guayaquil (Hernández,2016, p.48-49).   

4.2.1.3 Precios injustos  

Al transcurso de los años ha sucedido un problema que desde cuando el actual 

Ecuador se convirtió en república en 1830 hasta la actualidad se ha generado una serie de 

abusos donde los productores primarios a causa de los intermediarios que estos mismos se 

ha encargado de pagar precios bajos por los productos cosechados. Un claro ejemplo de ese 

proceso de explotación lo menciona Hernández (2016) en su libro Historia de Chambo. 
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Durante toda la primera mitad del siglo XX, los comerciantes trabajan unidos y juntos 

fijaban los precios bajos que iban a pagar a los agricultores Chambeños que no tenían a 

quien más vender sus hortalizas. Paradójicamente, los intermediarios al pagar precios 

de miseria a los productores llevaban los productos por medio de ferrocarril a las 

ciudades de Durán y Guayaquil y obtenían buenas Ganancias, el detalle a continuación:   

Pagaban un sucre por un saco de hortalizas, cuarenta centavos por la compra de cada 

saco nuevo de hortalizas o canasto de carrizo porque la gente Chambeña pedían la 

devolución del mismo, cincuenta centavos esto se dividía de la siguiente manera 

cuarenta centavos entre el traslado del producto al vagón de tren y diez centavos a las 

personas que se encarga de cargar los productos, cuarenta centavos por el flete de cada 

saco en el tren de Riobamba a Duran, veinte centavos por la carga y trasporte fluvial de 

cada saco sobre el río Guayas y veinte centavos por el trasporte desde el Malecón hasta 

el mercado Mayorista de Guayaquil (p.54). 

Esta explicación que dio conocer el autor es una representación de cómo los 

comerciantes intermediarios anteriormente se beneficiaban de los precios que ofrecían a los 

productores primarios, esta sería la razón principal para que Chambo buscara la tan ansiada 

cantonización porque al ver que el Municipio de Riobamba no crearon políticas donde 

regulen los precios y con esto generar que la venta de los productos sea de una manera justa 

y equitativa donde salga beneficiados tanto los productores primarios y los intermediarios. 

Cabe resaltar que hasta la actualidad estas irregularidades se presentan, esto ha conllevado 

que los productores Chambeños tengan un resentimiento a las personas que se dedican hacer 

vendedores intermediaros porque siempre buscan beneficiarse de los agricultores. 

Género que en la década de 1960-1970 sucediera una migración masiva en busca de 

un bienestar mejor para sus familias, esta migración fue en algunos casos a nivel 

internacional y otra a las ciudades donde se requerían mano de obra muchos fueron a la Costa 

en calidad de zafreros y se dedicaron a cortar caña de azúcar para los ingenios azucareros 

Valdez que está ubicado en Milagro, San Carlos Marcelino Maridueña y Aztra en la Troncal 

(Hernadez,2008, p.73). 

 

 

 

4.2.1.4 Régimen de la hacienda en Chambo  
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El régimen de la hacienda fue implantado en etapa colonial como una contramedida 

al ver qué este sistema económico de las encomiendas y obrajes tuvieron su caída afectando 

eso en sus estatus económicos. Donde a mediados del siglo XVIII se implementó el 

latifundio en la hacienda que esta misma era de ocupar las grandes extensiones de terreno en 

actividades de la agricultura que estas mismas fueron realizadas por los indígenas de las 

haciendas (Ayala,2008, p.19). Tras la caída de la colonia de España en los procesos 

libertarios sucedido en América y un fugaz gobierno de los libertadores, inicio la etapa 

republicana donde este régimen de dominio se seguía implantado y gracias este modelo 

económico las haciendas tuvieron un rol protagónico en ese tiempo en el social, económico, 

político. 

Haciendo referencia a lo anteriormente mencionado la hacienda fue teniendo 

protagonismo a nivel de la región de la sierra del Ecuador en este caso relacionando a la 

provincia de Chimborazo tenía y actualidad existen haciendas que fueron teniendo 

protagonismo. En donde Riobamba en el periodo de la época republicana era la principal por 

tener haciendas productivas provenientes de sus parroquias rurales una esta era de la 

parroquia de Chambo que por su ubicación geográfica eran productivas para actividades 

como la agricultura y ganadería. 

Estas mismas provinieron de las haciendas de Guayllabamba, San Francisco, Ulpán 

de los dueños Sr. Domingo Gangotena y su esposa Isabel la cual heredo el Sr. Don Arturo 

Gangotena la hacienda de Ulpán, a parte de esa hacienda del señor Gangotena había otra 

ubicada en Ulpán pertenecientes a familia Brito (Taday,2020, p.19). Mientras que un resto 

de haciendas se encontraban en las comunidades indígenas de Airón, Ainche, Asactús, 

Tytaicun, Julquís, Pucate, Vergel que se dedicaron a la producción de hortalizas, legumbres 

y cereales en forma permanente para cubrir la demanda de los mercados de Riobamba, 

Ambato, Quito en la sierra y en la costa Guayaquil, Milagro, San Carlos Babahoyo y 

Machala, por lo que a Chambo lo denominaron de una manera de elogiar La despensa del 

Ecuador todo este intercambio de productos (Hernández,2016, p.40).El intercambio de 

productos se dio gracias a la llegada del tren en el año de 1905 a Riobamba que hasta la 

actualidad a seguido proveyendo de productos agrícolas a estas ciudades. 

Seguido de este auge en la agricultura en ese periodo de tiempo en el año de 1930 a 

la falta de mano de obra a causa de la migración interna a las ciudades grandes en busca de 

un mejor bienestar de vida, las haciendas mencionadas anteriormente se dedicaron a 

incursionar a las actividades ganaderas don destacaron las haciendas de Guayllabamba, San 
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Francisco, Pucate, Ainche, Ulpán entre otros que se hicieron conocer por la crianza de 

animales vacunos donde trajeron diferentes razas vacas que eran Holstein Friesen y Jersey 

donde produjeron en excedencia la leche donde comenzaron a industrializar este producto 

elaborando derivados como quesos y mantequilla que estos eran consumidos localmente y 

enviados fuera de la provincia  a las ciudades de Quito y Guayaquil de esta manera la 

economía del cantón fue creciendo de una manera exponencial y sirviendo esta misma para 

el desarrollo del cantón Chambo. 

 

4.2.2 Desarrollo de la ganadería  

Tras la llegada de los españoles a Ecuador, los indígenas aprendieron ciertas técnicas 

agrícolas, el cultivo de plantas y la domesticación de animales venidos del viejo continente 

(Ayala,2008, p.17). La introducción de especies en Chambo fue en los años de 1560 a 1570 

en donde ingresaron los siguientes animales domésticos que eran ovejas, carneros, chanchos, 

vacas y bueyes, esta era con la intención de aprovechar la abundancia de los prados y pastos 

que tenía el cantón. En donde el año de 1600 tras el buen cuidado de los indígenas y 

condiciones climáticas hubo una reproducción acelerada de las ovejas en donde comenzaron 

a hacer provecho de la lana de las mismas este género que los encomenderos enseñaron a las 

mujeres indígenas a realizar el proceso de trasquilar las ovejas para poder obtener la lana de 

oveja y seguido de esta realizar la limpieza de lana y por último comenzar a tejer y elaborar 

prendas procedentes de lana. Tras haber aprendido lo esencial de cómo aprovechar la lana 

de la oveja, en el año de 1605 se instalaron dos fábricas de paños y frazadas, la una era 

propiedad de doña Ana de Zúñiga y la otra de las comunidades indígenas (Hernández,2016, 

p.40-73). 

Lo anteriormente mencionado da denotar que tras la llegada de los primeros 

pobladores españoles comenzaron a implementar actividades relacionadas con la crianza de 

animales. Bernardo Darquea plantea la implementación de esta actividad diversificada, 

aunque no necesariamente complementaria, basada en la producción primario extractivo, la 

producción de cereales, lana y de paños esto daría inicio a etapa obrajera (Coronel,2009, 

p.66). Da relucir que las actividades de la agricultura solo implementaron nuevas técnicas 

de cultivo e introducción de nuevas plantas para la producción de nuevos cultivos, la primera 

actividad que implemento netamente por los hacendados españoles en Chambo fue al sector 

ganadero y esta fue enfocada primordialmente en los obrajes y con esto generar ingresos 

económicos. Porque con la creación de estas dos fábricas comenzaron a elaborar en 
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excedencia por medio de telares de madera pantalones, mantas, bayetas, ponchos, bufandas 

de muy buena calidad que estas fueron comercializadas en ciudades aledañas de 

Chimborazo. 

En la etapa republicana dejaron en segundo plano los obrajes tras la crisis que se dio 

en la época colonial en los años de 1740-1797 tras la implantación de las reformas 

borbónicas aumento la masa tributaria y este género perdidas graves a los hacendados de la 

sierra centro y fue producto la crisis obrajera y se enfocaron primordialmente al cuidado y 

crianza del animal vacuno. 

Figura 4: Ganado vacuno Holstein Friesen y Jersey especies introducido en 1950 

 
Fuente: Extraída PDOYT del Cantón Chambo 

 

En el año de 1950 se comenzó trabajos de arado para la plantación de pastizales en 

la hacienda de Guayllabamba de propiedad del ganadero quiteño Don Arturo Gangotena 

donde el financiado la instalación de las primeras cincuenta vaconas de pura sangre Holstein 

Friesian procedentes de la hacienda de Machachi. Siguiendo el ejemplo de Guayllabamba 

las demás haciendas de Pucate, Galten, Balcashí, Puculpala, Ulpán y Cubillin cada uno de 

los ganaderos, Víctor Manuel Dávalos, Don Guillermo Cordovez, Fausto Cordovez y 

Eudoro Oviedo (Hernandez,2016, p.74). 

Producto de la crianza y con la abundancia de pastizales género que esta raza 

introducida de ganado vacuno genere en cada hacienda de 30 a 40 litros diarios teniendo así 

una gran excedencia de la leche comenzado así la producción de derivados de este producto 

como el queso y mantequilla que fueron comercializados a las grandes ciudades del Ecuador 

como Guayaquil y Quito generando así muy buenas ganancias económicas para los 

ganaderos del cantón Chambo. 

En la actualidad no solo estas haciendas realizan esta labor sino también las 

descendencias de este grupo de productores y nuevas personas hacendadas han incursionado 

en donde destaca el Ing. Víctor Hugo Velastegui por haber triunfado dos años seguido en el 

concurso el mejor criador y productor de ganado Jersey.  
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Al transcurso del tiempo las personas comunes se han dedicado a la crianza de estos 

animales esto porque anteriormente hasta que se modernice el trabajo de ladrillo se utilizaba 

al ganado vacuno para que pisaran la parada de tierra y formaran el barro para poder elaborar 

el ladrillo y con la llegada del motor que este se encarga de hacer el proceso del molido de 

la tierra para que se forme barro ,muchas de estas personas se han dedicado a  cuidar a las 

vacas y obtener la leche para luego vender a personas intermediarias que realizan la 

industrialización de este producto primario o venden a las empresas de lácteos de Riobamba 

,esto generado que  ha sido otra fuente de ingresos económicos para las familias Chambeñas.  

Aunque también en estos últimos años las mujeres han comenzado a ganar 

experiencia en la crianza de las especies menores como cuyes conejos y aves como pollos, 

patos, etc. Estas han sido ayuda para solventar necesidades urgentes en la familia o para 

consumo diario en donde se demuestra según informe realizado por los productores 

(PDOT,2019, p.15). 

 En el mercado de la cuidad de Riobamba se vende el 95% de ganado vacuno, ovino 

el 50% y el 80% del ganado porcino. 

 Las especies menores como cuyes conejos gallinas codornices pavos sirven para el 

consumo familiar además el 80% de la producción es comercializada en la cabecera 

cantonal y en el mercado de Riobamba. 

 

4.2.3 Labor artesanal 

En la etapa precolombina los pueblos aborígenes tras al darse cuenta los Achambas 

existencia de una abundante tierra negra y arcillosa decidieron en elaborar la cerámica donde 

construyeron ollas, platos, tazas, pondos seguido de esto lo dejaban secar y lo cosían estos 

mismos eran utilizados para rituales religiosos o para la preparación de sus alimentos pueblo 

de los Achambas. 

Entre la década de 1530 y la de 1590 se extiende un periodo de asentamiento del 

poder colonial en el que, por una parte, se establece el sistema hispánico (Fundación de 

ciudades, diócesis, audiencias, etc.) y con esto se consuma la dominación de los pueblos 

aborígenes (Ayala,2008, p.15). 

Haciendo referencia a lo anteriormente mencionado para la construcción de estas 

obras arquitectónicas, en 1540 los curas doctrineros franciscanos que residían en el convento 

de Chambo contrataron a dos españoles que conocía el arte de la fabricación de ladrillos, 

adobes y tejas de arcilla, con la intención era que ellos les enseñaran a los indígenas de 
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Chambo como fabricar estos productos artesanales. (Hernández,2016, p.41-78) Los 

primeros ladrillos y adobes fueron utilizados para construcción del Santuario de la santísima 

Virgen de la Paz que se encuentra en el casco Urbano del cantón Chambo. Por la premura 

del tiempo los ladrillos para el convento no fueron cocidos porque estos eran cocidos en 

hornos tierra. 

Figura 5: Iglesia de concepción Riobamba 

 
Fuente: Cuidad de Riobamba 

Fotografía tomada: Dorian Quiguiri 

Desde ese momento durante toda la colonia los Chambeños fabricaron tanto adobes 

como ladrillos los adobes eran de una dimensión más grande que ladrillo que en la actualidad 

se fabrica estos mismos realizados y se dejaba secar y estaban listos para una construcción, 

mientras que el ladrillo era más pequeño a este se elaboraba se dejaba secar y eran cocidos 

en hornos de tierra en donde se requería leña para poder coserlos en época colonial el ladrillo 

no era tan apetecido por los constructores por la mayoría de construcciones de iglesias 

utilizaban otros materiales como la piedra o el mismo adobe eso se puede visualizar en las 

construcciones coloniales tanto de Riobamba y Chambo aunque cabe aclarar que en la iglesia 

matriz de Chambo Santuario de la santísima Virgen de la Paz y la iglesia de la concepción 

ubicada en Riobamba se visualiza que se utilizó ladrillo para su construcción. 

Figuras 6: Iglesia Matriz en Chambo 

 
Fuente: Cuidad de Chambo 

Fotografía: Extraída de Internet 
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Posteriormente ya en siglo XX se fabricaron los ladrillos denominados para la gente 

de ese tiempo como planchones estos eran bastante requeridos por la dimensión porque era 

más pequeña que el adobe y esto generaba mayor resistencia y durabilidad, entonces se 

puede decir que este periodo de tiempo se volvió apetecible para las construcciones hasta la 

actualidad. 

4.2.3.1 Evolución del ladrillo 

Figura 7: Collage de cómo se realiza el proceso de elaboración de Ladrillo 

 

 

   

 

 

 

 

Fuente: Barrio San Pedro del Quinto 

Fotografía tomada: Dorian Quiguiri 

Este trabajo laborioso del ladrillo en el cantón Chambo, como se mencionó 

anteriormente se realizaba desde la época colonial en donde tuvo su mayor apogeo en la 

época republicana según cuenta nuestra persona investigada, Ricardo Quiguiri le conto su 

papá Eduardo Quiguiri que actualmente ya falleció. Anteriormente el ladrillo netamente no 

se realizaba como en actualidad se hace y tenía ese nombre. Le había comentado que antes 

se lo llamaba adobe este mismo eran elaborados de la siguiente manera. 

Primero se picaba la tierra a esta misma se lo botaba agua aquí para su proceso de 

preparación del barro agregaban paja esta era con la intención que el ladrillo resbale del 

molde y no se quede pegado, y preparaban el barro pisando a pie, el molde era de dos y este 

no se quemaba se dejaba que se seque ya oreado lo vendían para la construcción de las casas 

de adobe que en la actualidad la mayoría de estas edificaciones ya no existen. 

Luego sufre otra evolución en Barrio ubicado en Chambo con el nombre de 

Guaractus, donde el Papá de la persona investigada sufre unos ligeros cambios en la 

elaboración de este material el proceso era el mismo de picar la tierra y botar agua, pero aquí 

en vez de botar la paja, comenzaron a añadir envés de la paja el aserrín material derivado de 

los árboles que se talaban este cumplía la misma función. También comenzaron utilizar el 
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ganado  (Vaca, Toro) cumplía la función de la persona que repicaba y pisaba a pie ,el molde 

que era de dos ahora fue de cuatro y por último se dejaba que se seque  y lo arrumaban el 

ladrillo en rumas donde se oreaba y ya no se vendían así de seco este producto ahora antes 

de ser vendido el ladrillo hacían un nuevo trabajo que era el cargue este se trataba que un 

grupo de personas utilizando sus espaldas arrumaban el ladrillo y daban forma a un horno 

con el mismo ladrillo que elaboraban este horno se llamaba horno de pampa. 

Al transcurrir de los años tuvo unos pequeños cambios que el cargue comenzaron a 

realizar ahora en carretillas de  palo, esto evoluciono atreves de los años a cusas de 

industrialización el uso de camiones estos se encargaban en realizar el transporte del ladrillo 

hacia el horno que este mismo tuvo un cambio drástico ya no era el horno de pampa ahora 

eran hornos construidos que tenían 3 hornillas y el proceso de quemado era diferente estos 

cambios se dieron en el transcurso del tiempo Un dato importante toca resaltar a estos 

cambios que los moldes también sufrieron unos ligeros cambios al pasar el tiempo fue 

aumentando de cuadritos fue de 8,14 y 16 que hasta la actualidad se sigue utilizando. 

El último cambio relevante que se dio justamente en esta época actual fue el paso del 

ganado para preparar el barro al motor este es que se encarga de realizar el trabajo del 

ganado. Esto disminuyo un poco el esfuerzo de las personas que realizan este trabajo 

anteriormente se levantaba 1 o 2 de la mañana a preparar el barro, esto también generaba 

bastante desgaste físico a la persona por las altas horas que se levantaba a trabajar. 

En la actualidad el pago de la mano de obra a la persona que realiza esta labor es de 

26 dólares americanos el mil de ladrillos este precio varía al tamaño del mismo porque en la 

actualidad realizan algunos ladrillos de diferente medida y cada uno tiene un diferente precio. 

El trabajador entrega al dueño de la fábrica el ladrillo arrumado y le dan su respectiva paga, 

mientras que el producto ya quemado el precio es 100 dólares americanos fuera del pago de 

las personas que se encargan en embarcar el ladrillo en el camión que llevara el producto a 

la construcción que le ha pedido. Para que se cumpla el precio del ladrillo está regulado por 

el personal de la superintendencia de economía popular y solidaria este es con el fin que el 

ladrillo se venda de una manera justa y equitativa. 

 

4.2.3.2 Existencia de recursos naturales 

Minas de plata y de oro 

El pueblo aborigen de los Achambas que habitaron, lo que actualmente es Chambo 

en la etapa precolombina sabían de la existencia de las minas de oro y plata que se 
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encontraban en los alrededores del nevado Cubillin por eso aparte de practicar la agricultura 

y alfarería también se dedicaron a la extracción de estos recursos naturales, con los que 

fundían joyas con imágenes de sus deidades que adoraban en las que destaca el sol y la luna 

donde cada quien tenían un lugar reservado para adorarlo(Hernández,2016, p.323). 

Tras la llegada de los españoles en 1526 a lo que actualmente es Ecuador y su 

conquista total en 1534 de los territorios indígenas, comenzaron implantar su sistema 

político, económico de dominación este mismo por medio de la implantación de la 

encomienda y obrajes donde iniciaron gradualmente en las haciendas de los españoles a 

descubrir minas de oro y plata en donde con la mano de obra de los indígenas comenzaron 

su extracción ,uno de los casos es de Chambo que tras fundación española en 1560 

conocieron la ubicación exacta es estos materiales y ese en encontraba en los alrededores del 

nevado Cubillin comenzaron su proceso de extracción donde explotando a los indígenas 

haciéndoles trabajar hasta dieciocho horas en condiciones infrahumanas e la extracción de 

estos materiales en la que más se destaca la extracción de plata esta misma se encontraba en 

material en bruto denominándole Tusas de plata, estos mismos eran transportados en mulas 

y caballos donde se dividía un porcentaje de este recurso natural a la corona de España que 

este era llevado hasta Manabí para su respectivo embarque y salida hacia España mientras 

otro porcentaje se quedaba el encomendero a cargo de los indígenas esta explotación de este 

recurso natural se dio en los años 1600-1800 que posterior fue ocultada por los españoles 

(Hernández,2016, p.323-324). 

El mismo autor referenciado anteriormente Jorge Hernández (2016), menciona que 

se presume que estas minas fueron encontradas en el año 1900 por medio de una leyenda 

titulada El curandero Roque de Andrade donde trata de que este personaje siguiendo la labor 

ancestral aprendido de su padre de curar enfermedades mediante la utilización de la medicina 

natural. 

Se encontró con el caso del que año de 1900 que fue llamado de urgencia a 

comunidad indígena de Guayllabamba a curar a su compadre Ángel Choto este 

mismo se encontraba en estado muy delicado con muy pocas probabilidades de 

salvarse por un ataque al corazón este mismo sabia la ubicación de donde estaba las 

minas de plata por medio de un derrotero que este mismo era un pergamino de cuero 

de borrego donde estaba señalado la ubicación de las minas la que estaba acompañada 

por un cincel esta misma le dio su padre en lecho de muerte. Prosiguiendo el 

curandero sabía que su compadre tenía conocimiento de esta información el preparo 
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un brebaje para intentar salvar su vida y al ver que ya no había posibilidad de salvar 

su vida decidió que confiara esa información al ver que su compadre no tenía hijos, 

el cual mismo en su lecho de muerte le dio la información y este mismo que tras su 

muerte dentro de quince días salió desde el lugar donde residía en Cachipata se 

embarcó al nevado Cubillin en donde se encontró de acuerdo al derrotero que le dio 

su compadre encontró las minas de plata donde trabajo por varias horas y cargo en 

mulas sacos llenos de plata el personaje realizo 30 viajes al Cubillin la cual acumulo 

setenta quintales de plata que tras su muerte ese secreto se llevó a la tumba 

(Hernández,2016, p.325-326). 

Si tomamos en cuenta lo mencionado anteriormente en párrafos anteriores en 

Chambo hay la existencia de minas de plata, pero de la existencia de minas de oro pudo 

haber habido en la etapa precolombina, pero en la etapa de la colonia no hay algún escrito 

donde hable en la etapa colonial sobre la explotación del oro en Chambo. Durante la revisión 

bibliográfica los autores tanto Hernández como Castillo no mencionan sobre la explotación 

en la etapa colonial del oro solo se encontró en sus escritos sobre la explotación de la plata. 

Aguas termales Aguayllanchi 

La existencia de una fuente termal donde brota un manantial de aguas calientes de 

color amarillento que tiene un gran contenido de hierro ha hecho que este lugar se vuelva un 

lugar potencialmente turístico tanto en la etapa que fue descubierto y en actualidad por no 

tener un debido acuerdo entre las autoridades gubernamentales de turno y los moradores del 

lugar donde se encuentra no ha sido explotada de una mejor manera como se espera que sea. 

El balneario fue donado mediante escritura pública por parte de la familia Gangotena 

al municipio de Chambo, donde posteriormente construyeron piscinas en la presidencia, Sr. 

Abraham Freire que estuvo a cargo en la administración del cantón en los 1992-1996, cabe 

aclarar que para ese periodo de tiempo todavía no tenían alcalde era porque era un nuevo 

cantón y todavía no estaba bien estructurada el modelo de gobierno solo eran presidentes 

cantonales siendo este el segundo y el último porque desde 1996 comenzaron a tener 

alcaldes. 

Seguido de este acontecimiento en el 2005 en la alcaldía del Dr. Rodrigo Pazmiño 

mediante reunión ordinaria realizada 21 de enero del mismo año la firma de un convenio de 

comodato de plazo indefinido de las aguas termales de Aguayllanchi a la comunidad 

indígena de San Francisco para su respectiva explotación. Esto género que paso de los años 

justamente en año 2011 en la alcaldía del Dr. Jorge Romero mediante reunión extraordinaria 
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el 04 de agosto del mismo año resolvió en disolver el comodato firmado hace seis años al 

ver que no estaba administrando comunidad indígena de San Francisco sino una empresa 

ajena a la comunidad. Este hecho género que pobladores de San Francisco presente acciones 

jurídicas de protección, estas mismas fueron negadas por los organismos competentes que 

asta en la actualidad se sigue en disputa (Hernández,2016, p.268-269). 

Lo mencionado anteriormente en la actualidad no se podido resolver generando así 

que no se realice una debida explotación de lo turístico de este atractivo natural pudiendo 

evidenciar que en la actualidad no tener un debido acuerdo de las autoridades de turno con 

los pobladores de la comunidad de compartir de los derechos de explotación ha hecho que 

no tuviera el desarrollo que se espera de este lugar generando así un mejor desarrollo en lo 

turístico, económico en el cantón. Cabe resaltar que este no es el único caso donde los 

acuerdos de los alcaldes con los dueños o pobladores generen que no haya el debido 

aprovechamiento de los recursos naturales y se aproveche en el turismo un caso es de la 

laguna de Rocón que en la actualidad se encuentra en el abandono y es por el mismo 

problema que no hay debido acuerdo del dueño de la propiedad con el Alcalde llevando a 

que este lugar no tenga el debido cuidado. 

Por lo tanto, las aguas termales de Aguayllanchi se encuentran geográficamente en 

la comunidad de Guayllabamba, pero por la firma realizada en el año 2005 la administración 

de este atractivo turístico esta mano, de la comunidad de San Francisco que hasta que no se 

resuelva los problemas políticos entre las autoridades de turno con pobladores de comunidad 

va seguir en vigencia   

 

4.2.4 La sociedad de Cambo 

4.2.4.1 Política 

En el aspecto político el cantón Chambo ha buscado en tener un protagonismo en 

ciertos eventos históricos para eso debemos adentrarnos en los momentos históricos donde 

intervino el cantón Chambo estas mismas fueron formando una ideología de independencia 

que este mismo jugo un factor crucial para lograr concretar la tan ansiada cantonización. 

Inicio justamente en la etapa precolombina, donde los señoríos étnicos en la etapa 

precolombina era un modelo de conquista de pueblos donde (Ayala,2008, p.10). Menciona 

que estas llegaron a ser grandes unidades políticas en las que se habían integrado varios 

cacicazgos étnicos.  
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Haciendo referencia a lo que dice Ayala en las sociedades agrícolas supra comunales 

existía como modelo dominio esto eran cacicazgos entre los pueblos esto evitaba un dominio 

pacífico entre los pueblos. En donde menciono al pueblo Puruhá que manejo este tipo 

dominio en donde Costales (1972) la nación Puruhá era un enorme estado confederado cutos 

pueblos y tribus aunque gobernados de una manera particular por sus caciques dependían 

sustancialmente del gran cura o jefe de estado (p.10) esta era con el fin de evitar conflictos 

porque los pueblos que le rodeaba al pueblo Puruhá eran muy bravos y aguerridos en donde 

el  cacicazgo que estaba a cargo del cacique Achamba o Axamba ,quienes se asentaron en 

las faldas del cerro Quilimás y el nevado Cubillin a unos cuatro Kilómetros arriba de su 

caudaloso río que daba origen a su nombre. El pueblo del cacique Achamba en el año 1500 

era muy grande para esa época de más de mil personas entre hombres, mujeres, niños quienes 

habitaban en pequeñas casas con paredes de tierra y ramas de árboles, cubiertos con techos 

de madera y paja de páramo (Hernández,2016, p 18-19). 

Tras la anexión del cacicazgo de los Achambas por parte del pueblo Puruhá en el año 

1440 murió Shiry XII Duchicela y le sucedió si hijo Hualcopo Duchicela como Shiry XIII 

que antes de cumplir dos años de gobierno, tuvo que enfrentarse a la invasión del pueblo 

Inca que venían desde el sur haciendo de las suyas a manos del inca Túpac Yupanqui y 

venían con la intención de conquistar a los Puruhaes y a los Shyris. Hualcopo Duchicela 

Shiry XIII organizo un ejército de 8.000 mil hombres que puso al mando al general 

Eplicachima que debía enfrentar al ejército de los incas que era más de 20.000 mil hombres 

este enfrentamiento se dio en la llanura de Tiocajas a poca distancia de la capital de los 

Puruhaes Liribamba. El ejército enviado por Hualcopo Duchicela comandado por 

Eplicachima sorprendieron al ejército inca el combate sangriento entre estos dos pueblos 

duro ocho horas y el ejército del general Eplicachima sufrió grandes pérdidas humanas este 

enfrentamiento se acabó tras el abatimiento del general Eplicachima a manos de los incas 

(Hernandez,2016, p.21-22). 
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Figura 8: Tipo de Guerrero Puruhá de los que lucharon contra los ejércitos 

conquistadores incas. 

 
Fuente: Libro la Provincia de Chimborazo 1942 

Fotografía tomada: Biblioteca Municipal de Riobamba 
 

Luego de la victoria en Tiocajas los incas siguieron su camino y descansaron en 

Mocha tras enterarse Achamba de lo que había sucedido en Tiocajas se armó con grupo con 

sus mejores hombres y fueron al lugar donde el ejército inca estaba descansando y realizo u 

ataque sorpresivo donde murieron docena de soldados y dejo otros veinte gravemente 

heridos luego de haber realizado el ataque retornaron a Chambo. A la mañana siguiente 

Túpac Yupanqui al enterarse de este ataque sorpresivo enfurecido fue personalmente a 

capturar al cacique Achamba y cruzaron el río Chambo donde lograron capturar a algunos 

indígenas, pero no al cacique Achamba quien se refugió en las tierras altas del nevado 

Cubillin. Tras no al encontrar al cacique Achamba Túpac Yupanqui decidió a desterrar a 

familias enteras de Achambas y enviarles al Cuzco y en su reemplazo instalo colonias 

militares de mitimaes traídos desde el Perú con el único fin de tenerlos sumisos. Tras la 

derrota sufrida en Tiocajas Hualcopo Duchicela decidió mejor retirarse y dirigirse con su 

ejército a Liribamba donde recibió apoyo refuerzos en su ejército de algunos cacicazgos 

entre ellos los Achambas que buscaron la manera de frenar el avance de las tropas incas 

hacia el norte donde estaba ubicado Quito por medio de ataques sorpresas para evitar así la 

conquista inminente del Reino de Quito (Hernández,2016, p.21). 

Tras la dominación del reino Quito por parte de los Incas, en el año 1492 fue un año 

clave para América tras la llegada de Cristóbal Colon inició una etapa de subyugación 

violenta de los pueblos aborígenes en donde para lograr su ocupación de estas tierras dieron 

inicio a corta etapa de conquista militar (Ayala,2008, p.12). Sucedió la muerte del emperador 

Huayna Cápac. Sus hijos herederos al trono, Huáscar y Atahualpa se enfrentaron para 

quedarse al mando del Tahuantinsuyo este conflicto por el poder fue en los años 1529 hasta 

1532. En donde en 1524 en busca de conseguir riquezas se organizó una empresa privada de 
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conquista y colonización que encabezaron Francisco Pizarro y Diego de Almagro. En donde 

el primero en dar comienzo la expedición hacia la costa Sudamérica fue Pizarro que salió en 

1526 que llegó por primera vez a las playas que ahora es Ecuador donde los Jefes 

colonizadores residieron, luego de solventar dificultades, partieron a otra expedición para 

adentrarse más a los pueblos en donde para 1531 recorrió nuevamente la costa hasta Tumbes 

en donde decidieron desembarcar para comenzar a transitar las nuevas tierras de manera 

terrestre (Ayala,2008, p.12-13). 

Enterados los invasores de la Guerra entre Huáscar y Atahualpa y del triunfo de este 

último tendieron una trampa al emperador en Cajamarca y lo tomaron preso. El 

desconcierto del pueblo tras captura de Atahualpa, impidieron una defensa 

coordinada del incario. Los invasores demandaron un crecido rescate por el soberano, 

pero luego lo hicieron juicio al cabo del cual fue ejecutado. En el norte del 

Tahuantinsuyo varios generales de Atahualpa organizaron la resistencia, pero fueron 

sucesivamente vencidas por las tropas españolas apoyadas por pueblos enteros de 

indígenas descontentos. El más notable héroe de la resistencia fue Rumiñahui, que 

luego de ser derrotado en su defensa de Quito, fue bárbaramente ejecutado 

(Ayala,2008, p.13). 

Después de la muerte de Atahualpa, el General Rumiñahui tomó el mando del Reino 

de Quito y trató por todos los medios disponibles a su alcance, impedir la conquista española, 

lamentablemente este anhelo no tuvo apoyo de los pueblos aborígenes, no hay que olvidar 

que fue un pueblo oprimido que soportó por mucho tiempo la opresión de los incas y sus 

generales. En este acontecimiento se analiza la traición del pueblo cañarí a Atahualpa y 

Rumiñahui, debido a que los cañarís pagaron el precio de su traición ante su actitud sumisa 

en favor de Huáscar, fueron objeto de tortura, muerte y demás crueldades ordenadas por 

Atahualpa, razón por la que ellos vieron en los españoles una posible solución a sus 

problemas (Hernández,2016, p.27-32).  

De esta forma; españoles como Sebastián de Benalcázar y otros con el apoyo de los 

Cañarís siguieron avanzando a varios puntos del reino de Quito. Según el historiador 

González Suárez, los Puruhaes, en especial los del Cacique de Chambo, atacaban e 

inquietaban a los españoles liderados por Almagro, es importante destacar que este pueblo 

se distinguía por su osadía y valentía, pero la fuerza de los españoles era superior a la de 

nuestros aborígenes, que se defendían con armas rudimentarias como hondas, piedras, etc. 

razón por la que el pueblo fue vencido por Almagro. 
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Los Puruhaes como dejamos dicho no se entregaron de buen granado a los 

conquistadores. Benalcázar encontró en ellos una desesperada resistencia. El general 

Quisquis el príncipe Huayna Palcon y el regulo de Chambo pelearon de nuevo contra los 

ejércitos españoles. Veamos por ejemplo lo que dice González Suarez sobre el combate de 

Chambo Casi todas las provincias del norte y centro de la Republica los indios se mantenían 

con las armas a la mano pues, aunque algunos caciques se habían entregado de paz a los 

conquistadores otros principalmente el regulo de Chambo y varios generales de Atahualpa 

sostenían ejércitos numerosos con los cuales intentaban conservar la ya casi perdida 

independencia de su nación y raza. 

Tan luego Almagro levanto su campo de las llanuras de Cipalpa se dirigió a Chambo 

los indios lo persiguieron cayeron sobre la retaguardia y logrando matar tres españoles. 

Intentaron cruzar el río Chambo, pero sus corrientes atronadoras y cause profundo generaba 

temor tanto a los Cañaris como españoles tras su intento de querer ingresar al rio murieron 

algunos cañarís tras su intento hasta los mismos caballos de los españoles retrocedían y no 

tenía ninguna intención de ingresar al río. Tras varios intentos fallidos lograron atravesar el 

río unos quince esto basto para que los indios huyan despavoridos a las profundidades de los 

páramos del nevado Cubillin, en donde les capturaron y tomaron como prisioneros al curaca, 

indio principal uno de los magnates del reino de Atahualpa (Castillo,1942, p.44). 

Almagro perdonó a los vencidos aborígenes Chambeños el Cacique Achamba 

prometió sumisión y ayuda para continuar con la conquista del Reino de Quito, pero 

Almagro desconfiaba de su lealtad y ordenó que un centinela lo vigilara día y noche, Sin 

embargo, al cuarto día el astuto Cacique y su grupo escaparon. “Esta hazaña enfureció al 

Capitán Ampudia quien ordenó atacar y capturar al valiente jefe Achamba, Una vez 

capturado, lo castigaron de forma implacable, finalmente y a manera de escarmiento lo 

quemaron, pues consideraron que su valiente acción, un acto de alta traición, este 

acontecimiento se dio en agosto de 1534, sobre sus cenizas se fundó el pueblo de Chambo”  

Tras la no existencia del acta de fundación de Chambo se puede decir que esta 

primera fundación no se concretó por que los escribanos españoles no hicieron efectivo. 

Donde tuvo que haber una segunda fundación realizada en 1560 cuando llegaron y se 

establecieron los primeros curas doctrineros entre quienes estaban los padres franciscanos 

Marcos Joffre, Alfonso Calvo, Fray Andrés Gómez comendador de la orden mercenaria 

quienes fueron enviados desde Quito al pueblo de Achamba esto sucedió en 1550. 
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Mientras que el acto de fundación española se realizó en 1560 por parte del 

gobernador de Quito el ilustre Gil Álvarez Dávalos que fundo con nombre oficial “San Juan 

Evangelista de Chambo” dando constancia que el verdadero fundador fue el fundador de 

Chambo y no Diego de Almagro. Es importante destacar el coraje del Cacique Achamba que 

con su valentía defendió a su grupo, por esta razón este antepasado nuestro ha sido es y será 

un ejemplo de lucha para, un ejemplo para nunca darnos por vencidos. 

Tras la fundación de Chambo sucedió la mañana del 4 de febrero del 1797 

exactamente a las siete y media de la mañana se sintió en las provincias pertenecientes de la 

sierra Centro un fuerte temblor que fue catalogado como el más formidable y fuerte que ha 

experimentado desde el descubrimiento de América donde varios pueblos quedaron ,entre 

ellos Riobamba que fue la principalmente afectada se contabiliza que el número de muertos 

fue más 12.000,mientras que en Guano, San Andrés y Chambo donde se contabilizo 115 

fallecidos (Costales,1972, p 137). 

Luego de este acontecimiento sucede una gran migración a otros lugares de las 

familias ya que aterrorizados dejaban el pueblo, muchas familias que lograron salvarse 

fueron refugiar en lugares llanos y despoblados. Estos mismos fueron habitados y se 

distribuyeron lotes de tierra para que se construyan casas con sus respectivas huertas. 

Trazaron dos calles una hacia el norte y otra la hacia el sur, así como inicio nuevamente 

habitado Chambo luego del terremoto ocasionado en 1797 (Hernandez,2016, p 33). 

Cabe resaltar que tras el terremoto sucedido en 1797 buscaron poblados en donde 

reubicar la cuidad de Riobamba la primera en ser mencionada fue la llanura de Tapi donde 

actualmente está la cuidad de Riobamba pero había un inconveniente en ese lugar no contaba 

con acceso al agua eso hizo que los suelos sean áridos y no se puedan realizar actividades 

agropecuarias esto genero una cierta duda si ese lugar sea apto para poder habitar pero había 

un poblado cerca en donde contaba con esas facilidades que era el poblado de Chambo don 

menciona el corregidor lo siguiente: 

En unas de estas se prevé las cualidades que el terreno sea saludable, los frutos y 

mantenimiento buenos y abundantes; las tierras a propósito para sembrar y coger, el 

cielo que sea bueno y feliz constelación, el aire puro y suave, que haya pasto para 

criar ganados, montes aguas para beber y regar, todas estas cualidades cumplen el 

pueblo de Chambo y faltan en el sitio elegido de Tapi (Pazmiño, Gómez, Rueda, 

2000, p 117). 
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Aunque para el regidor había identifico un cierto inconveniente para poder habitar 

este lugar y este era el puente este mismo era de madera y  se encontraba en malas 

condiciones y este generaba que no tuviera la debida conexión con los demás poblados esto 

requería una construcción de gran magnitud para hacer posible la construcción del puente, 

la otra era la falta de terreno para el emplazamiento de la  villa para cual planteo la compra 

de tierras a las comunidades pagando un valor menor generando un descontentó de los 

pueblos que habitaban Chambo. 

Tras no darse efecto el traslado de la cuidad de Riobamba hacia el pueblo de Chambo 

por esos inconvenientes decidieron igualmente exigir a las comunidades indígenas de 

Chambo y caseríos de Puculpala, Ainche, Ulpán, Guayllabamba a trabajos forzados para la 

rehabilitación del puente esto era con la intención de tener acceso de cobrar las Aduanas a 

las comunidades Indígenas (Ortiz,2015, p.15). 

Entonces cansados de tantas injusticias que realizan los dueños de las haciendas los 

indígenas deciden comenzaron a reclamar sus tierras que por historia los pertenecía esta 

sublevación inicio un 30 de mayo de 1797 ingresaron al sector urbano de Chambo 

enardecidos de tanto atropellos blandiendo lanzas, garrotes y cuchillos amenazando de 

muerte a los blancos y mestizos gritando lo siguiente " Que ha llegado la hora de matar 

autoridades e incendiar casas”, están eran las palabras que gritaban la multitud de indígenas. 

Esta noticia de la sublevación corrió hasta las principales autoridades de chambo que seguido 

buscaron la manera de informar a la brevedad posible a los superiores de Riobamba con la 

intención que lleguen refuerzos donde llegaron una delegación pacificadora procedente de 

Riobamba presidida por el sacerdote Joaquín Arrieta y el cura San Luis quienes ingresaron 

a Chambo de manera temerosa para poder apaciguar la sublevación (Hernadez,2016, p.45). 

Donde lograron frenar esta sublevación luego de la intervención de las autoridades 

eclesiásticas de Riobamba ,las autoridades de Chambo persiguieron a los cabecillas de esta 

sublevación por lo que algunos indígenas decidieron morir antes de ser cruelmente 

castigados tras este acontecimiento suscitado en 1797 ,los españoles decidieron tomar 

contramedidas para evitar otra sublevación y decidieron mantener a las comunidades 

indígenas aisladas esto género que el pueblo indígena Chambo se mantenga en la explotación 

de los hacendados  causando así la pobreza en los indígenas en donde las comunidades 

indígenas causo  un odio irreparable a las autoridades españoles el resto de la colonia. 

Tras la liberación del Ecuador de la corona española en 1822 comenzaron a formar 

parte de la gran Colombia el 25 de junio de 1824 el vicepresidente de este confederado, 
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Francisco de Paula Santander, expide un decreto que contiene la división política esto era 

con el fin de tener una pronta y buena administración gubernativa económica y de justicia. 

Donde menciona lo siguiente que todo el territorio colombiano se divide en doce 

departamentos con sus respectivas capitales donde menciona que el departamento del 

Ecuador las provincias de Pichincha capital Quito de Imbabura su capital Ibarra y de 

Chimborazo su capital Riobamba donde la distribución de la provincia de Chimborazo, los 

cantones de la provincia de Chimborazo y sus cabeceras son 1° Riobamba; 2° Ambato;3° 

Guano; 4° Guaranda; 5° Alauís, y 6°Macas (PDOYT Provincia de Chimborazo,2020, p.19). 

Tras la disolución de esta misma y convertirse Ecuador en república independiente 

se creó la primera constitución del Ecuador en 1830.Para ese entonces nuestro país contaba 

con tres departamentos ocho provincias entre la que estaba Chimborazo con su capital 

Riobamba en donde Chambo formo parte de sus parroquias rurales.  

Las guerras de la independencia deterioraron los frágiles vínculos económicos y 

sociales entre las regiones esto redujo el comercio internacional con la ruptura colonial 

(Ayala,2008, p.26). Genero consecuencias en la economía del nuevo país que se 

implementaran impuestos sumamente altos que genero levantamientos de los pueblos busca 

de quitar esos impuestos. Esta ley fue desarrollada en la segunda administración del entonces 

presidente Juan José flores en los años (1839-1843). Esta se traba que cada ciudadano 

ecuatoriano de edad de veintitrés a cincuenta cinco años deberá contribuir al estado tres 

pesos, esta ley fue expedida el 15 de agosto lo que conllevo que los pueblos del ecuador se 

levantaran en manera de repudio a esta ley en donde los primeros pueblos en sublevarse 

fueron los de Imbabura y luego simultáneamente los de Chimborazo. Al grito de mueran los 

tres pesos se sublevaron los pueblos  de Guano ,Licto, Chambo, Punin Capitaneados por los 

jóvenes  Víctor Proaño y Mariano Maldonado que hacían de primero y segundo jefes estos 

mismos ocuparon la cuidad de Riobamba fue un grupo de mil quinientos hombres que 

tomaron la capital de la provincia en comenzaron a imponer contribuciones forzosas a los 

vecinos de población y requisa de caballos  esta era con la intención de proporcionarse armas 

y municiones al enterarse en quito lo que estaba sucediendo enviaron a develar la revolución 

al general Daste .Esta revolución no tuvo éxito por la falta de armamento esto hizo que el 

ejército del general Daste utilizara una manera pacífica para lograr opacar esta sublevación 

en donde depusieron las armas y se desbandaron llegando el general a la provincia  pidió 

disculpas a la población en cual llego con el decreto en donde se suspendía el cobro de la 

contribución viendo esto uno de los dirigentes de esta revuelta el joven Maldonado con todo 
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su cuerpo de caballeros se entregaron y recibieron su respectivo indulto .Viendo eso Proaño 

decidió quien en retirarse con sus fuerzas a Chambo y posteriormente se dirigió al Perú 

(Castillo,1942, p.141-142). 

Paso el tiempo y en año de 1860 el cantón de Guaranda se separó de la provincia de 

Chimborazo para ser anexada a una nueva provincia que Los Ríos donde conformo sus 

cantones Chimbo y Guaranda. Mientras que en Chimborazo continuaba los hechos violentos 

por la resistencia indígena  con continuos levantamientos uno de los característicos fue la 

que se dio  1872 en la parroquia de Yaruquies en donde protagonizo el indígena Fernando 

Daquilema como líder del levantamiento mientras Manuela León era la capitana de los 

indígenas, cabe resaltar que este levantamiento sucedió por la imposición en 1869 del 

Presidente García Moreno de la famosa carta Negra esta misma considera ciudadano a las 

personas que cumplían las siguientes condiciones tener veintiún años de edad saber leer 

,escribir y practicar la religión católica con esto dio relucir que solo personas de clase alta 

accedan a esta ciudadanía mientras que los pueblos indígenas debían estar a la merced de los 

hacendados. Esto causo a los indígenas un repudio por ya haber atravesado una larga etapa 

de esclavización que trajo desde la colonia española y con esto dejaban que las persona 

hacendados al poder todavía mientras que los pueblos indígenas en total abandono y 

esclavización. Esto género que en 1872 una insurrección campesina que conmociono la 

sierra ecuatoriana donde los indígenas del pueblo de Yaruquies se alzaron en armas en contra 

de las autoridades. Este levantamiento termino con la muerte fática de Fernando Daquilema 

tras ser fusilado el 8 abril. Esto género que varios indígenas tras la muerte de Fernando 

Daquilema apoyaran al movimiento Revolucionario de Eloy Alfaro y formaran parte de las 

filas revolucionarias que lucharon en Riobamba. 

Se puede ver que tras levantamiento fallido de Fernando Daquilema genero un odio 

al gobierno que estaba de turno en ese periodo de tiempo y apoyaran con suma facilidad a 

los liberales en donde también se unieron otros personajes que menciona Ortiz (2015) en su 

libro Riobamba en centro de la historia ecuatoriana. 

Militares como Delfín Triviño Guayaquileño incorporado de muy joven a la sociedad 

Riobambeña y los integrantes del archifamoso grupo de los nueve factores decisivos 

en todas las batallas libradas  del liberalismos contra la facción conservadora Enrique 

Barriga, Octavio Mancheno, Ricardo Gallegos, Julio Román ,Ricardo Zambrano, 

Pacifico Gallegos ,Adalberto Araujo, Emilio Baquero, y Luis Granizo otros militares 

como Víctor Fiallos (Alausí),Ángel Araujo, Luis Benigno Gallegos y civiles como 
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Nicanor Larrea ,Leónidas García ,Juan Chiriboga, Rosendo Uquillas ,Alfredo 

Monge, Pacifico Villagómez, Alberto Larrea estos mismos iban actuar desde el 

comienzo de la trasformación política. Uno de los motivos que apoyaran y lucharan 

con los liberales es conseguir sirva de manera directa el ferrocarril en la cuidad de 

Riobamba (p.50). 

Por qué lo relaciono la revolución liberal en la historia de Chambo es dado al caso 

que tras su victoria de los Alfaristas en San Juan el 14 de agosto de 1895 son recibidos este 

grupo de personas que se mencionó anteriormente junto a un gran contingente de soldados 

y el Personaje principal de esta Revolución Eloy Alfaro ingresaran triunfalmente en 

Riobamba. Esto género que un grupo de conservadores que se encontraban en el pueblo de 

Chambo atacaran y comience el 15 de agosto en varios combates en la provincia de una 

manera simultánea en los pueblos de Pangór, Chancahuan, Cicalpa, Ganquis, Chambo, 

Puculpala, Químiag (Ortiz,2015, p.51).  

Tras la victoria obtenida los liberales en Riobamba, inicio su gobierno un 23 de 

agosto de 1895.En donde a inicios de su gobierno donde partido conservador comenzaron a 

crear un grupo de operaciones en la cuidad de Riobamba perteneciente a la provincia de 

Chimborazo con el único fin de crear un intento revolución en toda la sierra al gobierno 

entrante. Eligieron esta provincia ya que está contaba con elemento valiente desprendido el 

que ofrecía sangre y dinero. 

Hermanos victoriosos de Guaranda y Gatazo a la fecha divididos ,distanciados y 

odiándose por la maldita acción de partidos políticos ,os cuales dividen a las familias 

republicanas ,aquellos conservadores demostraron cuanto había en los pechos 

Chimboracenses en esto de los atrevimientos y temeridades .Se batieron uno contra 

diez y muchas veces triunfaron 

.HuertaRedonda,Huangopud,Tanquis,Chancahuan,Puculpala,Chambo,Quimiag,Dal

dal,fueron sitios donde escribieron versos de epopeya con el cañón de sus fusiles. La 

suerte variable les dio triunfos den Guangopud y Tanquis, en los demás sufrieron 

derrotas, pero en todos se batieron con la gallardía de los tiempos heroicos 

(Castillo,1942, p.157). 

Lo menciona anteriormente ase a alusión en los sectores donde triunfaron y perdieron 

en el intento revolucionario liberal donde salió triunfante Eloy Alfaro para lograr su 

gobierno. El inicio de esta revolución conservadora dio inicio 19 de junio 1896 donde se 

reunieron un grupo de conservadores procedentes de San Andrés. Ellos eran Cesar Gómez, 
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Luis E Guerrero, Doctor Javier, entre otros este grupo se dirigieron a las ya conocida breñas 

del Chambo situándose en la hacienda huerta redonda en donde sostuvieron un feroz 

combate con un ejército de liberales. Tras este acontecimiento bélico se reunieron en 

Chambo un grupo considerable de 200 revolucionarios y además comenzaron a sumarse más 

ciudades de la sierra  a esta revolución Quito, Ambato y Guaranda que enviaron también un 

grupo para que se sumaran al grupo de doscientos estos partieron desde Chambo con 

dirección al pueblo de Colta para incorporarse a la expedición que venía de Cuenca este tenía 

el fin de atacar el Batallón de Guayaquil que salió desde esa cuidad con el fin opacar la 

revolución, en donde se enfrentaron en Pangór donde tuvieron los conservadores una 

contundente victoria donde lograron capturara un cañón y diez mil sucres esta contienda 

tuvo lugar el 16 de junio(Castillo,1942, p.158).  

 En el año de 1933 José María Velasco Ibarra se postula para la presidencia en donde 

tiene apoyo de dos personajes políticos de la cuidad de Riobamba que fueron el señor 

Alfredo Chiriboga reconocido por ser un personaje acaudalado de la cuidad de Riobamba es 

reconocido por tener propiedades en la cuidad de Riobamba y una de estas propiedades se 

encuentra en la parroquia de Chambo es una hacienda en la comunidad de Titaycún y Julio 

Teodoro Salem personaje político de tendencia liberal que entre los años 1932 y 1933 

cumplía rol de diputado por la provincia de Chimborazo estos personajes se encargan de 

apersonar la  campaña en la provincia de Chimborazo. Velasco Ibarra destaca por 

implementar un nuevo modelo de campaña que esta era en salir hacer su propaganda política 

en poblados recónditos que ningún personaje público ha llegado (Yerbabuena,2017, p.45).  

en una de estas travesías en la provincia de Chimborazo llega a la parroquia de Chambo 

donde queda maravillado de la exuberancia de la naturaleza que le rodea donde menciona la 

siguiente palabra “He llegado a un paraíso natural lleno de encantos toda semilla germina 

sobre esta tierra” estas palabras menciono en la hacienda de Pucate que en ese periodo 

tiempo pertenecía a familia Bossano.  

Cabe mencionar que este encuentro que tuvo en la parroquia de Chambo fue 

primordial por que al cabo de un periodo de tiempo justamente en año de 1940 fueron un 

comité de pro cantonización presidida por el Sr. Eliseo Fierro y una comitiva de familias 

chambeñas  a la cuidad de Guayaquil justamente a las gobernación de Guayaquil donde se 

encontraba el Dr. José María Velasco Ibarra para entregarle el documento donde solicitaba 

que se concediera la cantonización de la parroquia de Chambo donde el recibió con mucho 

agrado y aseguro que va tomar en cuenta su petición (Hernandez,2016 p.273). 
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Este encuentro que tuvieron con el presidente no tuvo ningún efecto por qué sucedió 

que la solicitud que entregaron la secretaria lo traspapelara y no llegaría a la asamblea para 

su respectivo análisis y aprobación donde sería uno de los intentos fallidos para la tan ansiada 

cantonización. 

4.3 Causas del proceso de cantonización de Chambo  

Para poder entender las causas que orillo a la cantonización se buscó en analizar 

primeramente los factores políticos económicos geográficos, desde la época precolombina 

hasta los años que comenzaron los primeros intentos de cantonizarse esto es con la finalidad 

de entender cómo era la sociedad en ese periodo tiempo, con eso poder identificar que clase 

sociales busco la ansiada cantonización, en donde se identificó lo siguiente. 

En el aspecto geográfico se pudo identificar que el cantón Chambo está localizado 

geográficamente en un sector que cuenta tres pisos climáticos templado sub andino, frio 

andino sus suelos son de origen negras y arcillosas, esto hace que suelos sean fértiles y 

genere una buena producción de cualquier hortaliza o fruta y además cuenta también cuenta 

con una abundancia de agua procedente de ríos pequeños como el   que es fundamental tanto 

para la producción de alimento y uso diario para el ser humano y las especies que le rodea.  

Esto  hace que sea más fácil que se practique actividades agropecuarias   ejemplo 

claro se pudo entender  que desde la etapa precolombina se dedicaban  a la agricultura en 

donde sembraban productos originarios de la región como maíz, papa, quinua estos 

productos  se daba con total tranquilidad y esto género que tuvieran una excedencia de 

productos generando así que pueblo de ese tiempo de Achamba pueda vivir con total 

tranquilidad, tras la llegada de los colonizadores a Chambo  no hallaron ningún problema de 

introducir nuevas especies tanto de hortalizas y animales  en donde influyo mucho la 

ubicación geográfica que se situaba  el cantón y con  eso les dio la oportunidad de implantar 

sistemas de dominación como los obrajes y sistemas económicos como la hacienda que hasta 

la actualidad existen ya no de la manera como se implementó en la colonia y quedo en la 

etapa republicana que se trataba de explotar a las comunidades indígenas, sino de una manera 

donde se respeta los derechos de los trabajadores, es importante mencionar que las 

principales haciendas de la provincia se encontraban en Chambo esto generaba que tanto 

acontecimientos en el aspecto económico y político que aconteciera se  tomara en cuenta a 

esta clase social porque eran ellos la principal fuente económica que generaba ingresos 

económicos  para el estado. 
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Lo mencionado anteriormente este género que el cantón Chambo comience a  tener 

un rol de protagonismo en cualquier evento que sucediera que causo que vaya teniendo una 

identidad única y que no tenga de depender de una ciudad grande que este caso era la cuidad 

de Riobamba, viendo todo eso  género en la cuidad de Riobamba como un celo político al 

ver que una parroquia rural tuviera un mayor protagonismo tanto en la colonia como etapa 

republicana y esto no era porque el pueblo decidió serlo sino por mayor parte de la facción 

de hacendados se encontraban en el pueblo Chambo. 

Tras el trascurso del tiempo el cantón Riobamba tanto sea por lo mencionado 

anteriormente se pudo evidenciar que tuvo falencias en la administración de dicha parroquia 

porque no atendió a los requerimientos que pedía la población y causo que personas que 

querían el bienestar de la parroquia de Chambo comenzara auto gestionar obras para mejor 

el bienestar de vida que tenían en donde mencionare algunas obras que llegaron gracias a la 

autogestión de  la población Chambo y estas mismas servirían para el  desarrollo del cantón 

y con eso tener las herramientas necesarias para pedir su cantonización. 

A la iniciativa del presidente de la parroquia a Don Moisés Fierro Álvarez se 

implementó por primera vez la instalación de una planta eléctrica que proveí de energía a la 

ciudadanía de Chambo esto mismo fue posible tras la donación generador  de energía que 

trabaja con la fuerza de agua de una acequia construida, proveniente de la minga realizada 

por pobladores de Chambo este caudal venía desde el Cubillin hasta el batán donde por 

medio de un grueso tuvo fierro de cincuenta metros de largo por el que baja el líquido y 

generaba la fuerza necesitaría para que mueva una pequeña turbina que genera unos pocos 

watios de electricidad. También se atribuye a este personaje otras obras como la 

implementación del primer puente metálico y esta misma fue de mucha ayuda en la 

transportación de productos por que el puente que funcionaba era manera y esto causaba 

peligro al pasar con los automotores cargados de productos y cuando iniciaba el periodo 

invernal las fuertes lluvias hacía que se derrumbe el puente generando una incomunicación 

con Riobamba. 

La implementación en el año 1960 de un control tipo policial  llamado palo real esta 

era con el fin de recaudar fondos para crear un dispensario médico en donde se atendiera a 

los ciudadanos de la parroquia de Chambo ,sucedía casos que personas perdían la vida 

camino a la cuidad Riobamba para asarse atender en el hospital, tras ver que las autoridades 

que gobernaban el municipio de Riobamba y el gobierno Nacional  no prestaban un interés 

en ayudar con este requerimiento, decidieron mediante asamblea general presidida por el 
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cura párroco Dr. Víctor Elías Oviedo y las fuerzas vivas de Chambo convocaron a  los 

representantes de los barrios urbanos y las comunidades indígenas  de Chambo para crear 

este control policial que iba estar ubicado a la entrada de la entonces parroquia de Chambo, 

donde un grupo comisionado de personas que trabajaban de manera voluntaria en la 

recaudación del dinero debían cobrar una  mínima cantidad de un real o diez centavos de 

sucre , a las personas que salían y entraban de Chambo a Riobamba. En donde para poder 

recaudar el dinero utilizaron como medida de cerrar el paso un palo de eucalipto que subía 

y bajaba con la intención de que los recaudadores puedan realizar el trabajo con total 

tranquilidad este mismo laboraba todos los días desde las seis de la mañana a siete de la 

noche. Esta recaudación que se realizaba fue fructífera que el lapso de seis meses lograron 

recaudar lo necesario para poder contratar un médico , una enfermera y con eso poder abrir 

un dispensario Médico este mismo funciono en el parque central de Chambo en la planta 

baja de la casa de señora Laura Hernández de Parra quien al ver que no había un local para 

poder implementar el dispensario médico ofreció su casa para el funcionamiento y 

alojamiento para el medico contratado totalmente gratuito solo con la finalidad de ayudar a 

los cuídanos de Chambo y con eso lograr evitar muertes de las personas que tras no haber 

un dispensario médico local tuvieron que fallecer tras no ser atendidos. Al ver las autoridades 

de salud este ejemplo que lograron concretar la parroquia de Chambo decidió tomar el 

control de este dispensario y lo trasladaron a unas instalaciones más amplias que fue la planta 

baja de Escuela Barón de Carondelet. 

Las obras planteadas anteriormente fueron hechas por iniciativa del cantón al ver que 

el municipio de Riobamba no le tomaba atención a sus requerimientos, donde tuvo que ver 

mucho la colaboración de la ciudanía en general ,esto iba generando que los pobladores 

busquen querer cantonizarse porque al ver que podían hacer obras que eran netamente 

correspondencia del Municipio de Riobamba ellos lo realizaron y es con comenzar a 

urbanizar la parroquia de Chambo y dejar de tener una visualización de un pueblo arcaico y 

subdesarrollado ante la vista de los demás cantones.   

El desarrollo agropecuario y artesanal fue un factor crucial tanto para generar 

ingresos económicos de los cuidadnos que se dedicaban a estas labores y como también para 

hacer conocer al cantón. Varios de los productos origen de las labores agropecuarias iban a 

varios cantones de las provincias vecinas como Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí, mientras 

que la labor artesanal del ladrillo a las provincias de Tungurahua, Pichincha  
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Analizando estas cusas la parroquia de Chambo fue construyendo de una manera 

lenta pero segura una parroquia urbanizada y con los requerimientos que pedían para poder 

cantonizarse que era contar con los servicios básicos agua, salud, educación, tener un 

ordenamiento vial estructurado, ingresos económicos que genere bienestar en el desarrollo 

de la parroquia y tener echo una delimitación geográfica del cantón.  

Lo que fueron construyendo al transcurso del tiempo donde varias veces al tener ya 

los requerimientos necesarios no fue tomando en cuenta la petición, un claro ejemplo es el 

primer intento de cantonización que tuvo en 1901 y logro concretarse 1988 en el gobierno 

de Rodrigo Borja, pudiendo identificar que tuvo una diferencia del primer intento al último 

moderada de casi 100 años para lograr cantonizarse, por qué sucedía que las solicitudes para 

cantonizarse se traspapela o solo quedaban como intenciones de cantonización, donde los 

diputados perteneciente a la provincia de Chimborazo no querían que la parroquia se 

cantonice que  generaría una desesperación tanto en los cuídanos y comisiones de pro 

cantonización que buscaban cantonizarse. 

4.3.1 Cuidado del medio ambiente  

En párrafos anteriores se tocaron temas que la economía del cantón Chambo tanto 

antes de la cantonización y cuando se concretó esta misma se fueron practicando y siguen 

siendo de mucha importancia para el desarrollo del cantón estas mismas han causado que el 

medio ambiente se vea afectado por eso se han creado medidas en pro de cuidar el medio 

ambiente y lograr esa sostenibilidad entre el ser humano y naturaleza.  

Según el PDOT de Chambo menciona que estos últimos años el agua de ríos, 

riachuelos, quebradas se han vistos afectados por la contaminación constante del ser humano 

por la mala disposición de la basura y desechos sólidos provenientes de los hogares del 

cantón eso generado malestar en las autoridades que han buscado crear medidas para cuidar 

este recurso natural. 

En donde como contramedida de cuidar este recurso natural han tenido en la 

necesidad de adquirir un nuevo colector de basura que encargue en recolectar la basura y 

que las unidades de recolección de basura pasen dos días durante la semana por los barrios 

recolectando la basura hecho que anteriormente solo pasaban un día en la semana con esa 

manera evitar la contaminación del rio aunque siempre va haber personas que hagan caso 

omiso y sigan contaminando el agua por creado medidas económicas de sancionar a las 

personas y lograr frenar esta contaminación con eso  logrando un mejor bienestar para el 

medio ambiente que nos rodea. 
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También han tomado medidas por velar uso del suelo, porque ha sucedido que al 

pasar de los años habido un aumento gradual de las fábricas de ladrillos y creación de 

invernaderos para la producción del tomate riñón. Las fábricas de ladrillo han sido desde 

tiempos de antaño una de las potenciales entrada de ingresos económicos en las familias 

Chambeñas que ha generado que más familias incursionen en esta labor. Creando que 

aumente la demanda de la tierra que es la materia prima creando que aumente las 

excavaciones del suelo creando que los suelos cultivables desaparezcan y queden esos 

lugares con los suelos erosionados. 

En el aspecto de la agricultura la incursión en la producción del tomate riñón ha traído 

la creación de invernaderos que se encargan en poder que el tomate se produzca en este lugar 

porque el producto es netamente de un clima cálido. La construcción de estos mismos 

conlleva la tala indiscriminada de bosques. Tras la siembra utilizan indiscriminadamente 

fertilizantes, fungicidas e insecticidas para una mejor producción este problema no es solo 

en los cultivos de tomate sino se han vuelto habitual en la producción de otros productos que 

se dan en cantón el excesivo ha generado que los suelos se desgasten y comience a 

erosionarse el uso desmesurado de los productos químicos. 

Con la intención de proteger los suelos han creado reglas para el uso del suelo tanto 

en ladrillo y agricultura sea una manera equilibrada, En el ladrillo han creado medidas donde 

ciertos lugares no se puedan excavar para así cuidar el suelo y también han hecho constantes 

seguimientos a las fábricas para ya no se aumenten y se mantengan las fábricas que están 

registradas esto permite a las autoridades ambientales a tener un registro. En el aspecto de la 

agricultura han impulsado a las capacitaciones que están son con la intención que disminuya 

el uso de compuestos químicos en los suelos y también realizando controles en los suelos 

que se están cultivando. 

Por último, el cuidado de los páramos, bosques nativos, pajonales que se han vistos 

afectados por las quemas constantes a manos del ser humano esto generado que se vayan 

degradando generando grandes pérdidas de especies nativas que habitan estos lugares y a los 

ojos de agua que se encuentran en los páramos. Por eso en medida de evitar medidas para el 

cuidado de estos lugares con establecimientos del Ministerio del Ambiente en creando leyes 

en donde regulen estos lugares y tengan su debido cuidado y también haciendo campañas de 

concientización sobre el cuidado de estos lugares que son muy importantes para nuestro 

medio ambiente. 
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Es muy importante rescatar el labor de la entidad gubernamental en crear medidas de 

velar el medio ambiente, para decir verdad la gente no debería estar atada a leyes u 

ordenanzas para cuidar el medio ambiente sino que nosotros mismos cuidemos por nuestra 

propia cuenta el medio ambiente y con esto estaríamos contribuyendo un cantón libre de la 

contaminación contribuyendo a nuestro planeta tierra se siga conservando para las futuras 

generaciones y disfruten las maravillas que en la actualidad gozamos. 

4.4 Relato histórico del proceso de cantonización de Chambo  

4.4.1 Origen del nombre de Chambo 

El nombre de Chambo proviene a honor al cacique Achamba estirpe del pueblo que lucho 

contra los incas y españoles. Proviene del jibaro ashánd: viejo antiguo, y de (am) bu: entrañas 

antiguas y significado en vocablo Puruhá: El lugar de la piedra sagrada del sol. Tras la 

conquista española para el reparto de encomiendas y concesión de tierras españolas lleva su 

nombre por referencia al cacique Axamba que en aquel tiempo se denominaba así porque el 

español pronunciaba la X como Ch. Después al crearse el curato en los archivos religiosos 

se inscribe: El pueblo de San Juan Evangelista de Achambo. Pero en el año de 1817 el 

sacerdote José Joaquín Chiriboga quien escribe en las partidas de inscripción suprimiendo 

lo inicial y denominándole solo como Chambo (Hernandez,2016 p.10). 

4.4.2 Proceso de Cantonización 

El proceso de cantonización de Chambo su primer intento fue en año de 1901 y su 

último intento donde lograron su cantonización fue 1988 donde estuvo una diferencia 

abismal desde el primer intento hasta concretarse la tan ansiada cantonización. Donde tuvo 

8 intentos de buscar cantonizarse cada una de estas fueron reprimidas por municipio de 

Riobamba poniendo excusas como que debía estar situado 20 kilómetros alejado de cabecera 

cantonal de Riobamba tener por lo mínimo diez mil habitantes esto era con fin que la gente 

de Chambo se diese por rendidos y no busquen cantonizarse. 

En primer intento se dio en 1901 esta fue presido por Facundo Bayas donde el formo 

parte del primer comité de pro-cantonización este se dio en interior de la sociedad de 

Socorros Mutuos San José esto era al ver que el municipio de Riobamba no le tomaban 

atención a los requerimientos que pedía para un mejor bienestar la población de Chambo. 

Entonces al ver pedio mediante reunión extraordinaria a los socios que le brindaran apoyo 

económico y personal. Donde al cabo seis meses partieron a la cuidad, Quito para pedir 

mediante solicitud pedir cantonizarse, donde presentaron y esta fue denegada por los 

diputados de Chimborazo. 
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Después de este fugaz intento, pero importante porque fundo los cimientos para que 

nuevas personas que quisieran buscar la tan anhelada cantonización hubo otro este fue en 

año de 1940 esta se constituyó en la ciudad de Guayaquil bajo la presidencia del Sr Eliseo 

Fierro y la participación de grupo de gente Chambeña residida en esta ciudad y también 

provenientes  de Chambo formaron otro comité pro cantonización aprovechando que se 

encontraba en esa ciudad el Dr. José María Velasco Ibarra justamente en la gobernación de 

Guayaquil para entregarle el documento solicitando la respectiva cantonización. Donde el 

presidente recibió con mucho agrado y se compromete en ayudar en lo posible para que se 

pueda cantonizarse. relaciona a la junta con los Diputados Dr. Rafael Coello de Guayas y el 

Dr. Panchana de El Oro. Esta petición fue elevada al seno del Congreso Nacional; 

desgraciadamente, los documentos se perdieron. 

En 1952 se formó un nuevo comité de pro-cantonización en la presidencia de Don 

Moisés Fierro este también con el afán de lograr cantonizarse donde el mismo fue presentar 

la solicitud al congreso nacional, donde corrió con la misma suerte y fue denegada. Seguida 

de esta hubo otra después de ocho años justamente en 1960 en donde lideraron un nuevo 

comité liderado Don Gerardo Oviedo Rodríguez, este mismo para tener como una aceptación 

recolecto firmas de la gente Chambeña y junto a la solicitud fueron a presentar en congreso 

nacional pero esta misma fue archiva por petición del municipio de Riobamba. Donde en 

manera de rebeldía al municipio de Riobamba hubo otra en el año de 1968 liderada por Lcdo. 

Jorge Hernández Cuadrado organizo un comité pro-cantonización con el apoyo de familias 

residentes en Guayaquil y Milagro en donde el apoyo de dos medios de comunicación uno 

escrito, otro televisado comenzaron a promocionar a la parroquia como uno de los pueblos 

más productivos y desarrollados de Riobamba que por derecho merecía cantonizarse. En 

donde por medio del apoyo del canal 10 de Guayaquil se realizó una serie 12 reportajes 

donde exaltaban la cultura, los avances que tenido en la agricultura y ganadería y también 

en lo artesanal en elaboración de ladrillos y tejas, por último, sus tradiciones religiosas, esta 

difusión tuvo éxito que cuidad de Riobamba pidió que le hagan esa promoción como hicieron 

a la parroquia de Chambo, pero no lo tomaron en cuenta. Esto buscan con el fin de que la 

parroquia se haga conocer a nivel nacional y que las autoridades de turno les concediera la 

cantonización. El otro medio escrito busco hacer promocionar su riqueza económica cultural 

lo mismo en donde todos los domingos se publicaba de una manera gratuita el periódico 

titulado el Chambeño con un tiraje 300 ejemplares. Esta era con intención que la gente 

residente en otros lugares apoyase a esta iniciativa. Donde se reunió un grupo de personas 
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conformados por Chambeños y personas residentes en Milagro: Carlos Escobar, Bolívar 

Fierro, Moisés Fierro, Andrés Medina, Mariana Moncayo, Miguel Moncayo, Estuardo 

Valencia, Ángel Medina, Ezequiel Salgado, Abel Oviedo, Gonzalo Oviedo entre otras. Tras 

ver esta insistencia por parte de este grupo de gente Chambeña y residentes en otra provincia 

el presidente que estuvo a cargo Dr. José María Velasco Ibarra se reunió en Quito para 

presentar el proyecto en donde al ver la insistencia envió para su respetivo análisis en el 

congreso nacional. Donde luego de 30 días fueron este grupo a ver los resultados, en donde 

un funcionario del gobierno les informó que los diputados de Chimborazo se habían opuesto 

al proyecto de cantonización de Chambo al ver las autoridades esto decidieron archivarlo. 

Tras este fracaso comenzó una generar una incertidumbre si algún día pudieran 

cantonizarse, pero no se daban por rendidos que para el año de 1972 formaron otro comité 

de pro cantonización presidida por Alejandro Mendoza que con la ayuda de la camioneta del 

señor Belisario Álvarez junto a un grupo de Chambeños emprendieron viaje hacia Pujilí para 

hablar en ese entonces con el general Guillermo Rodríguez Lara presidente de la junta militar 

cabe resaltar que para ese periodo de tiempo el Ecuador atravesaba por un periodo de 

dictadora y él era el presidente. En que dispuso que el ministerio de gobierno se encargara 

de realizar las inspecciones referentes al desarrollo de Chambo. El trámite termino al ver que 

el municipio de Riobamba mostro comentarios negativos hacia la parroquia de Chambo, y 

esta sería la razón que esta solicitud fuera archivada. 

Seguida de esta en 1985 se hicieron presentes un grupo de estudiantes de la 

Universidad Central Ecuador liderados por la mujer Chambeña Lcda. Idilia del Carmen Parra 

Hernández quien entrego a las autoridades un estudio que contenía un esquema de 

organización del nuevo cantón titulada Proyección a cantón de la parroquia de Chambo el 

que serbio de base para el próximo proyecto de cantonización, esta también sería archiva 

como las otras. 

Al siguiente año 1986 el municipio de Riobamba al ver que la parroquia de Chambo 

no cesaba sus intereses por convertirse cantón tomo la decisión de declarar a la parroquia de 

Chambo como sexta parroquia urbana esto era con el fin de evitar su cantonización. Lo que 

esta información llego a oídos del señor Gilberto Castillo Paredes junto a 3 dirigentes   de 

las fuerzas vivas de Chambo y se dirigieron a Riobamba a pedir la denegación de esta 

propuesta donde el fueron encarcelados, con la excusa de hacer agredido a la autoridad 

generando así que las gentes se volcarán hacia gobernación de Chimborazo a pedir libertad 
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de las personas arrestadas, al verse encerrados las autoridades decidieron darles libertad y 

no seguir con esa intención. 

Tras estos acontecimientos decidieron la población de Chambo en iniciar a brevedad 

posible otro intento de cantonizarse en donde de una manera organizada en 1987 inicio el 

que sería el último intento definitivo donde alcanzaría la cantonización donde el comité de 

pro-cantonización por iniciativa de Alberto Oleas y Vicente Gáleas Moncayo junto a un 

grupo de jóvenes que estaban entusiasmados por terminar lo que había comenzado 

generaciones anteriores. Esta dio inicio bajo la dirección del Ing. Oswaldo Pazmiño Núñez 

como presidente Vicente Gáleas Moncayo como vicepresidente, Dr. Silvio Sigcho Segovia 

secretario de actas y comunicaciones y Ruperto Segovia Loza como tesorero. Este grupo 

estructuro dos proyectos de cantonización la una era tomando en cuenta en su distribución 

geográfica hasta la parroquia de Pungalá, pero esta no fue aceptada porque la población de 

la parroquia de Pungalá presentó una queja en la asamblea pidiendo que no quisieran 

pertenecer al nuevo cantón, entonces se decidió para evitar posibles problemas los 

pobladores decidieron denegar esta petición de cantonización. Esta misma fue tomado en 

cuenta por el comité de pro cantonización que hicieron un segundo proyecto   quitando a la 

parroquia de Pungalá y dejando como limite la quebrada de Daldal lo que llevo esta nueva 

estructuración geográfica un año donde se retomó en enero 1988 donde Chambo sea elevado 

a la categoría de cantón un 18 de marzo de 1988 es elevado a la categoría de cantón siendo 

Presidente Encargado del congreso el Dr. Fernando Guerrero, el mismo que avala con su 

firma la resolución del Congreso Nacional. Que la parroquia Chambo en la provincia de 

Chimborazo ha tenido un acelerado desarrollo en todos sus aspectos de manera especial en 

lo urbanístico poblacional agrícola y comercial. Que la mencionada parroquia cuenta con 

suficiente personal debidamente capacitado que puede asumir las correspondientes 

funciones administrativas que la ley determina para la organización cantonal. Que la 

parroquia Chambo tiene la infraestructura adecuada para el funcionamiento de las diferentes 

entidades que integran la organización de los cantones. 

Es importante rescatar la labor y la constancia de cada una de los ciudadanos que han 

intervenido para que Chambo logre ocupar un sitial preponderante en el contexto de la 

provincia en particular y del país en general, solo con su espíritu de lucha lograron alcanzar 

la ansiada cantonización, lo cual es un ejemplo para la juventud, y un legado que nos dejan 

nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ilustres antepasados, un legado que debemos 

cuidar orgullosos el lugar natal al que pertenecemos. 
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4.5 Discusión 

Tras la información obtenida referente como sucedió que el proceso de cantonización 

se identificó que los procesos de descentralización que se manejaron en ese periodo de 

tiempo eran de bastante complejas, Como menciona Vásquez (2015)  la implantación a inicio 

de los años ochenta la idea descentralizar cada provincia era con una forma de poder lidiar 

el estado  con problemas económicos y sociales locales de cada una ellas pero esto modelo 

fue generando que en los municipios gobiernen de una manera desordena creando así grupos 

económicos dominantes. Estos mismos se encargaban de no atender a los requerimientos 

que pedía la población (p.63-64).  

En este caso ese sería una de las causas de que la población de Chambo buscara 

cantonizarse por no haber una atención adecuada a los requerimientos que pedían y esta 

facción económica que estaba dominando el municipio no quería que el cantón Chambo se 

independicé, esto era porque tenían acceso sin ninguna restricción a los recursos naturales, 

económicos de la parroquia.  

Por eso Riobamba no tenía la intención que la parroquia de Chambo se cantonice 

esto se pudo evidenciar en su octavo intento en donde logro su cantonización que inicio 1987 

en donde los diputados: Ing. Manuel Muñoz Neira del Oro, Dr. Fernando Dávalos de 

Tungurahua y el abogado Trajano Andrade de Manabí que apoyaron al proyecto de 

cantonización de la parroquia de Chambo (Hernandez,2016, p.276). 

Donde surge una interrogante Porque Diputados de otras provincias apoyaron al 

proyecto de cantonización de Chambo. Esto tiene que ver mucho que los diputados de la 

provincia de Chimborazo no hayan apoyado por que no tenían ninguna conexión, que 

adquiera algún beneficio o acercamiento con la parroquia .Si se llegara cantonizarse, le sería 

perjudicial para el desarrollo del cantón Riobamba, por eso hasta el último buscaron maneras 

para que no  se  cantonizara porque días antes que la solicitud del proyecto de cantonización 

ingrese en análisis  en la asamblea .El municipio de Riobamba planteo a la parroquia de 

Chambo que esta se convirtiera en parroquia Urbana, esto era con la intención que la 

parroquia al convertirse en un sector urbano ya gobernaría de una manera interna sino el 

municipio se encargaría en administrar a la parroquia y con esto lograr mermar el intento de 

cantonización. Cabe destacar que de los tres asambleístas por Chimborazo hubo uno que 

ayudo para que se concrete la cantonización de Chambo que fue Dr. Fernando Guerrero en 

la calidad de vicepresidente de la Asamblea Nacional, que en enero 1988 estructuro y formo 

parte de la Comisión de lo Civil y Penal que esta se encargaría de ir a inspeccionar la 
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parroquia de Chambo si reunían los requerimientos necesarios para lograr cantonizarse en 

donde constato los avances geográficos tanto en sector urbano y rural, y lo primordial los 

avances que tuvo en el aspecto económico, ratificando esto en informe realizado a la 

asamblea nacional mencionando  que la población de Chambo cuenta con los recursos 

sociales, económicos y humanos bien preparados para que pudiera administrar el nuevo 

cantón Chambo (Hernandez,2016, p.276). 

La población que actuaron en el proceso de cantonización de Chambo eran personas 

en su mayoría de la clase media que alcanzaron un estatus económico con la producción 

agropecuaria y artesanal. Esta misma ayudo en la economía de la gente Chambeña por alta 

demanda que tenía los productos agrícolas originarios de Chambo y la constante innovación 

en traer nuevas especies que aportaran en tener una mayor producción tanto en hortalizas y 

la ganadería que fueron el punto fuerte de ingresos económicos para el cantón. 

En lo artesanal justamente a inicios del siglo XX el ladrillo y las tejas fueron también 

teniendo protagonismo en la economía de la población de Chambo porque comenzaron a 

tener una demanda de estos dos materiales la teja en sector local mientras el ladrillo por su 

resistencia y las nuevas innovaciones que tuvo en las dimensiones del mismo ayudo para 

que este producto artesanal se haga conocido dentro y fuera de la provincia generando que 

las primeras familias que incursionaron en este labor tuvieran un desarrollo económico igual 

de una persona que se dedicaba a los labores agropecuarias. 

La migración que sucedió a mediados del siglo XX tanto interna como externa genero 

ingresos económicos a las familias de Chambo que eran familiares de las personas que 

migraron se dedicaran a invertir el dinero en emprendimientos que al transcurrir del tiempo 

tendría su protagonismo al apoyar a la cantonización. 

Por último, la implementación de la educación primaria en Chambo ayudo que la 

población sea más educada y entendida de lo está sucediendo en su entorno social y que 

algunos incursionen al nivel de educación del Bachillerato hasta llegar Educación superior 

que estos mismos tras obtener sus profesiones regresaron a Chambo a buscar la manera de 

aportar lo que han adquirido tanto como profesionalmente y humano.  

Viendo este caso aquí se identifica la importancia de la educación en una sociedad 

esta ayuda a que las personas surjan de las condiciones económicas se encuentra y esta 

beneficie tanto a nivel individual y colectivo. La educación influye en el avance y progreso 

de una sociedad y esta es esencial para su desarrollo sostenible y equitativo, también 

formando cuídanos críticos activos que puedan solucionar cualquier problemática, con esto 
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contribuyendo a la construcción de un futuro prometedor y una sociedad más justa y 

equitativa.  

Estos factores género que la gente de la clase media y con el apoyo de la nueva 

generación jóvenes iniciara con el proceso de cantonización la cual retomaron después de 

varios intentos fallidos en el año de 1970 con la ayuda  de los migrantes que se encontraban 

fuera de la parroquia y estaban situados en otras ciudades del Ecuador como Quito, Machala, 

Milagro y Guayaquil en donde buscaron apoyar a este nuevo grupo de personas que buscaban 

la tan ansiada cantonización en donde tanta fue su insistencia de independizarse ,hasta que 

el 18 de marzo de 1988 se concretara la cantonización y que se cumpliendo con este año 36 

años de que lograra este acontecimiento que fue muy vital para buscar un mejor bienestar en 

la población.  

Cabe resaltar que después de su cantonización tras convertirse en cantón tuvo un 

desarrollo tanto en lo social, político, económico lento esto era mismo era porque las 

administraciones que estaban de turno no buscaron en pedir apoyo al gobierno o prefectura 

provincial  que estaba de turno, esto sucedía que algunos casos no se ejecutaran obras en el 

cantón o si se ejecutaban  sean pocas por el alcalde que estaba en la administración, no tenía 

la intención dejar su ideología política y unir esfuerzos tanto con el gobierno nacional o 

prefectura, para logar un solo objetivo el desarrollo social y económico de la población. Con 

eso generando así evitar ese lento desarrollo que se logró identificar en el cantón en la 

actualidad. Creando en la actualidad una incertidumbre que hubiera pasado si el cantón 

Chambo hasta el día de hoy fuera parroquia de Riobamba estaría tanto urbanísticamente, 

socialmente, políticamente mejor o peor. 

Según mi punto de vista se estaría un poco más retrasada el cantón si no hubiera 

cantonizado hipotéticamente ese 18 de marzo de 1988 porque el cantón Riobamba atraviesa 

en los últimos años  por los mismos problemas o más peores que el nuestro y porque digo 

esto sin tomar en cuenta esta administración que actualidad está gobernando porque no es 

mucho que comenzó su gobierno, han buscado lucrarse del poder y han hecho malas 

administraciones que la cuidad de Riobamba también presenta un retraso evidente a la de las 

demás cantones desarrollados. Este problema que menciono no solo es del cantón Riobamba, 

sino es problema muy común que esté sucediendo en los municipios en estos tiempos. 

La aplicación de la memoria colectiva en elaboración del trabajo fue muy importante 

porque permitió conocer por medio de los pensamientos individuales de las personas cosas 

muy importantes de como sucedió la cantonización de Chambo y con eso entender cómo era 
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la sociedad en ese periodo tiempo esto ayudo también a identificar los problemas tanto 

sociales, políticos y económicos que sucedieran para que la población de Chambo buscara 

su cantonización.  

El problema que se trató lo relaciono con las investigaciones mencionadas en los 

antecedentes porque cada una de estas buscaron construir un momento histórico y esto 

conllevo a que estudien las condiciones políticas, sociales económicas de la sociedad 

investigada y con eso lograr una investigación más precisa y dando un protagonismo a las 

personas que atravesaron por ese proceso histórico, con eso dejando lado la historia 

tradicional que esta mismas se encargado de dar énfasis a los aspectos que le conviene 

,opacando así a los grupos o personas que trabajaron o actuaron en ese momento histórico. 

Considerando también lo quería dar conocer Maurice Halbwachs con la implementación de 

la memoria colectiva en un proceso de construcción históricas puede ser de gran relevancia 

para poder comprender la historia y la identidad de la sociedad que se investigó, generando 

así un fortalecimiento la cohesión social y trasmitiendo estos conocimientos adquiridos por 

medio de un escrito que esto serviría de análisis par a las generaciones futuras 

En fin, la aplicación de la memoria colectiva en el proceso de construcción de la 

historia de cómo se cantonizó Chambo aporto en ayudar preservar la historia y la identidad 

de un cantón por medio del pensamiento de las personas, que vivieron este proceso 

permitiendo que las generaciones actuales y futuras conozcan su historia y se conecten con 

su pasado y comprenda de una mejor manera su lugar en la historia.  
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CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 El cantón Chambo la situación que presento el cantón cuando se cantonizó era desde 

la etapa precolombina y republicana tenía una abundante producción en hortalizas 

esto era gracias a la ubicación geográfica que se encontraba esta abundancia se ganó 

ser reconocido como las provincias Guayas, El Oro, Los Ríos, entre otras como la 

Despensa del Ecuador este sobrenombre se ganó, porque la mayoría de la producción 

agropecuaria en hortalizas y derivados de la leche como quesos mantequilla   eran 

procedentes de Chambo, esto generaba que los principales ingresos económicos  que 

percibía el cantón era por medio de esta actividad. Cabe resaltar que inicios del siglo 

XX la producción artesanal del ladrillo comenzó a tener una acogida formando parte 

de los nuevos ingresos económicos de la población. Generando que la población que 

realizaba estas actividades vaya teniendo una hegemonía económica estable y que 

este grupo de personas busquen cantonizarse. 

 Las causas que se dieron que dio origen a la cantonización de Chambo fue que el 

municipio de Riobamba no tomara en cuenta a sus requerimientos que pedían esto 

género que la parroquia de Chambo en manera de buscar un desarrollo, comenzaron 

auto gestionar obras tanto para el desarrollo económico y urbanismos, como 

adecuación de vías que están fueron fundamentales para transporte de productos 

artesanales, agrícolas. También se enfocaron en la salud implementando un 

consultorio médico que esto mismo fue para evitar muertes prematuras de la 

población porque pleno siglo XX no contaban con sub centro de salud en Chambo, 

por ultimo por no tomar una debita atención en la regulación de precios en los 

mercados por parte de los revendedores ellos imponían sus precios y la gente que 

llegaban a vender el producto a ese precio .Todas estas cosas que sucedieron al 

trascurrir del tiempo género que la población de chambo se sintiera cansada y buscara 

cantonizarse. 

 La aplicación de la memoria colectiva fue muy efectiva por se pudo entender los por 

menores de como sucedió el proceso de cantonización de Chambo y también 

entender como era población de Chambo en ese periodo de tiempo. En donde fue de 

vital ayuda el proceso de recolección de fuentes primarias que se dieron en el periodo 

de tiempo que fueron de mucha utilidad para entender su geografía, situación, 

económica, política y social para entender cómo se dio el proceso de cantonización 
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y poder contrastarlas al proceso de memoria colectiva importantes y crear el relato 

histórico.  

 

5.2 Recomendaciones  

 Se recomienda realizar investigaciones donde se enfoquen o relacionados a los 

factores económicos, sociales y políticos referente a ese periodo de tiempo por la 

escasa información que se pudo encontrar, se realizó el trabajo y tal vez no concuerde 

mucho de cómo la población de Chambo se encontraba en ese periodo de tiempo. 

 Se recomienda en crear espacios de discusión donde incentiven a los estudiantes de 

Bachillerato y la población en general que se interesen en investigar sobre esta 

temática y puedan seguir aumentado el Babbage investigativo referente a esta 

temática con eso estaríamos ayudando a crear una mejor prospección de la identidad 

de la población de Chambo. 

 Se recomienda al Municipio de Chambo en reabrir la biblioteca municipal porque en 

el proceso de construcción se recorrió a ese lugar, pero me supieron informar que la 

biblioteca se encontraba cerrada desde el 2015 y desde ese año no han reabierto. En 

donde me facilitaron con el libro referente a la historia de Chambo que fue de mucha 

ayuda para poder entender cómo fue evolucionado el cantón Chambo desde la época 

precolombina hasta la actualidad. Con esto quiero decir que es muy importante la 

abertura de la Biblioteca por que ayuda a que las personas necesiten saber un poco 

más de la historia puedan recurrir a ese lugar. 
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ANEXOS 

 

 

Fotografía 1: Libro Riobamba en centro de la historia ecuatoriana. Aquí habla sobre la sublevación de 

Chambo a causa de la construcción del puente.  

Fuente: Biblioteca de Riobamba  

 

 

Fotografía 2: Libro Provincia de Chimborazo en 1942. Esta foto es sobre la hacienda de Pucate 

Fuente: Biblioteca de Riobamba  
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Fotografía 3: Libro Provincia de Chimborazo 1942. Habla referente al Combate de Chambo de los 

conservadores en contra de los liberales  

Fuente: Biblioteca de Riobamba 

 

Fotografía 4: Libro Antigua Riobamba historia oculta de una ciudad colonial. Habla referente al proceso de 

traslado de Riobamba a las llanuras de Tapi donde toman en cuenta Chambo como posible cuidad de 

Trasladarse  

Fuente: Biblioteca de Riobamba 
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Fotografía 5: Copia referente al acta donde se da cantonización de Chambo Ley 84 
Fuente: Municipio de Chambo 

 

Fotografía 6: Copia referente al acta donde se da cantonización de Chambo Ley 84 

Fuente: Municipio de Chambo 
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Fotografía 7: Vista de la calle 24 de mayo del Barrio Central 

Fuente: Álbum Fotográfico Municipio de Chambo 

 
Fotografía 8: Vista de la calle Rodrigo de Aguilar que conduce al Barrio El Carmen  

Fuente: Álbum Fotográfico Municipio de Chambo 
 

 
Fotografía 9: Vista de la calle Quito en el Barrio Central 

Fuente: Álbum Fotográfico Municipio de Chambo 
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Fotografía 9: Parque Central de Chambo 

Fuente: Álbum Fotográfico Municipio de Chambo 

 
Fotografía 10: Fuente termal la Josefina 

Fuente: Álbum Fotográfico Municipio de Chambo 

 
Fotografía 11: Iglesia Matriz de Chambo 

Fuente: Álbum Fotográfico Municipio de Chambo 


