
DIAGNOSTICO DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL

GOBIERNO PARROQUIAL DE SANTIAGO DE QUITO, CANTON COLTA

CAPITULO I.  RESUMEN DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA PARROQUIA

Características generales del territorio
Población 5105 habitantes
Extensión 51.02 km2

Límite político administrativo: Norte: Parroquia matriz Colta
Sur: Parroquia Columbe
Este: Parroquias Cacha y Punin
Oeste: Parroquia matriz Colta

Cantón y Provincia a que pertenece Cantón Colta, Provincia de Chimborazo

Fecha de la creación de la parroquia 16 de julio de 1982

Rango altitudinal 3280 - 3560 msnm
Clima y precipitación Temp: 10 – 14 °C  Precipitación: 500 - 750mm

Accesibilidad
La cabecera parroquial se encuentra ubicada a 5km de la cabecera cantonal, y se accede por la vía Panamericana sur
hasta Yanacocha, por donde desvía a la izquierda otros 1,5km.

Cuadro 1: Asentamientos humanos que integran el territorio parroquial
Los habitantes de la parroquia de Santiago de Quito están organizados en 30 asentamientos humanos: 27 comunidades y 3
barrios que incluye la cabecera parroquial, Barrio Central.

# ASENTAMIENTO HUMANO ZONA  DE
UBICACIÓN

POBLACION SUPERFICIE (Ha)

1 Castug Alto Alta 492 433,58
2 San Bartolo Sindipamba Alta 176 78,04
3 Castug Colegio Alta 250 49,40
4 Castug Tungurahuilla Media 448 193,40
5 Castug Huairapamba Alta 56 88,90
6 Chacahuayco Tungurahuilla Baja 60 74,62
7 Alabado Grande Media 69 243,29
8 Alabado Chico Meida 73 95,89
9 Chacán Huaico Baja 83 125,94
1
0 Chancan Calguachi

Alta
259 165,96

1
1 Monjas Alto

Alta
50 135,24

1
2 Monjas Tungurahuilla

Media
123 239,33

1
3 Cunishpuma

Alta
73 100,27

1
4 San Javier Tungurahuilla

Baja
105 181,53

1
5 Chaupi San Antonio

Baja
183 184,94

1
6 Lupaxi Grande

Alta
569 311,52

1
7 Lupaxi Central

Alta
154 85,24

1
8 Lupaxi Chico

Baja
124 62,43

1
9 Lupaxi Bajo

Baja
78 80,27

2
0 Ocpote San Vicente

Baja
137 235,97

2
1 Ocpote la Merced

Alta
266 291,29

2
2 Ocpote Concepción

Baja
96 298,21



2
3 Barrio Capilla

Baja
197 204,40

2
4 Barrio Central

Baja
308 185,75

2
5 Barrio Rayaloma

Baja
137 79,82

2
6 Santa Inés

Baja
90 137,91

2
7 Colta San José

Baja
65 176,12

2
8 Troje Pardo

Baja
182 117,38

2
9 Balbanera

Baja
34 10,90

3
0 Santo Domingo de Ugshapamba

Alta
168 340,41

TOTAL 5105 5102.8

La densidad poblacional de la parroquia es 100 habitantes por km2. Sin embargo, la población de la parroquia se encuentra
concentrada en la zona oeste de la parroquia, ubicada principalmente sobre los ejes viales Cajabamba – Cuenca y Santiago
de Quito – San Javier Tungurahuilla – Tzalarón – Castug Alto – Castug Tungurahuilla - Chacabamba.

Mapa 1: La parroquia con sus asentamientos humanos 

Características socio-culturales
La pirámide poblacional quinquenal de la parroquia indica que el mayor grupo poblacional es de la edad 15 – 29 años.  La
mayoría de la población parroquial es mujeres.

Grafico 1  – Pirámide poblacional quinquenal
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La población parroquial está organizada en 1518 familias.

Existen 99 organizaciones en la parroquia y la mayoría es de tipo comunitario, que incluyen los cabildos, diáconos, comités
de padres de familia. De los cabildos comunitarios en la parroquia, ninguno está afiliado con una organización de segundo
grado radicada en la parroquia.

En cuanto al patrimonio ancestral intangible de la parroquia, en todos los asentamientos humanos la población mayoritaria
se auto-define como indígenas,  y en 24 la mayoría habla el  idioma Kichwa y en el  resto la  mayoría es bilingüe.   La
vestimenta ancestral no es utilizada en ninguna comunidad, excepto en las fiestas.  En 26 comunidades existen grupos
musicales y 40% de ellos practican música andina.  Grupos de danza existen en 8 comunidades. En cuanto a sus prácticas



productivas ancestrales, en todas las comunidades se conservan los cultivos ancestrales como maíz, papa, oca, melloco,
quinua y en la mayoría de las comunidades se realiza la minga y el prestamanos.

Grafico 2: Patrimonio ancestral intangible por asentamientos humanos
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El patrimonio cultural tangible de la parroquia se identifica con la presencia de algunas viviendas particulares antiguas en la
cabecera parroquial y se considera la laguna de Colta como un patrimonio natural.

Características ambientales
El mayor uso del suelo de la parroquia es por zonas agropecuarias, y es seguido por zonas abandonadas. Los pastos y
cultivos  ocupan  3777ha  del  territorio  parroquial  y  los  bosques  exóticos  198ha.  Los  páramos  ocupan  1% del  territorio
parroquial y no hay bosques naturales en extensiones significativas.  Ocpote La Merced y Ocpote La Concepción tienen la
mayor extensión de tierras abandonadas.

Mapa 2: Usos del suelo de la parroquia

Fisiografía y Suelos
Suelos francos se encuentran en la parte alta y en las estribaciones de la cordillera (parte Central y Sur- Oriental), con
pendientes mayores al 15%, y abarcan 47% de la parroquia.

Suelos  franco-negros  se encuentran en áreas  húmedas  en la parte  baja de  las  vertientes  de la cordillera (parte Nor-
Occidental y Sur-Oriental), de ondulaciones suaves, con pH ligeramente ácido, y abarcan 33% del área total.

Suelos severamente erosionados, con cangahua en la superficie, en pendientes muy pronunciadas, se localizan hacia el
extremo Sur- Occidental, cubriendo 20% de la Parroquia.

Hidrología
Esta Parroquia cuenta con dos pequeños ríos; de San Antonio de Chaupi (Chacan), que une al rio Gaushi que inicia cerca
de la laguna de Colta, y forma río Columbe, que corre al sur para unir con el río Guamote.

Zonas de Vida
La zona de vida de la Parroquia Santiago de Quito, de acuerdo a la clasificación de Holdridge: es bosque seco-Montano 
bajo.
 
En la parroquia ocurren regularmente amenazas naturales que impactan sobre el sistema biofísico ambiental  y las que
ocurren con mayor frecuencia son las heladas y sequias, cada una con eventos periódicos ocurridos durante los últimos 50
años, dejando efectos graves para las comunidades.  Toda la parroquia es vulnerable a estas amenazas.



CAPITULO 2: CARACTERISTICAS SOCIALES DE LA PARROQUIA

Necesidades prioritarias individuales y familiares de la población

Salud y grupos de atención prioritaria
En la parroquia todos los asentamientos humanos disponen de acceso al agua de consumo, pero ninguno tiene sus aguas
potabilizadas, solo agua entubada, salvo dos comunidades (Castug Huairapamba y Chacahuaico Tungurahuilla)  que se
suministran agua de los pozos. Los sistemas de agua de consumo de mayor importancia dentro de la parroquia son del
regional  Colta,  de Barrio Rayaloma,  de Pardo Guayco y el  sistema Quillotoro.   La mayoría de sus usuarios califica la
cantidad de agua suministrada por estos sistemas como suficiente y la calidad de sus aguas como regular, salvo el sistema
Quillotoro, que provee agua que no es apto para consumo humano.  Hay muchos daños en la conducción de 6 sistemas de
agua de consumo.

De los 5105 habitantes, niños menores de 1 año constituyen 1%, mientras la población en la tercera edad es 17,7%, de la
cual 52% son mujeres.  La población con discapacidades es 478, según datos de INEC 2010.  De las 1518 familias en la
parroquia, 19% tienen a una mujer como cabeza de familia.

Para esta población de atención prioritaria, en la parroquia existen 3 centros de prestación de salud (dos subcentros en
Castug Tungurahuilla y en Barrio Central, y un dispensario de Seguro Campesino en Lupaxi Grande) con la presencia de 4
médicos y 3 enfermeras.  Además hay 12 parteras capacitadas y 2 curanderos tradicionales que prestan sus servicios a los
asentamientos humanos. 

Educación y capacitación
En la parroquia hay 7 centros de desarrollo infantil, para los 155 niños preescolares (2 - 4 años).  Para atender a los 500
niños de la edad de escuela primaria (5-11 años), hay 18 escuelas, una de las cuales mantiene clases hasta ciclo básico.
Hay 148 jóvenes en la edad 12 - 17 años, y el único colegio de la parroquia está sobrecargada de alumnos. 

Existen 2011 personas, mayores de 12 años, que no saben leer y escribir, según datos del INEC 2010, y 12 instituciones
educativas también prestan el servicio de alfabetización de los adultos. Existen bibliotecas en 15% de las instituciones y el
servicio de internet en 7% de ellas. 

Grafico 3: Nivel de educación en la parroquia 
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Vivienda
Solamente 8 comunidades de la parroquia han beneficiado con los programas de vivienda del gobierno central.  Comparada
con las 1518 familias en la parroquia, existen 2862 viviendas, pero la mayoría están abandonadas, principalmente por la
migración. Según datos de INEC 2010, 152 familias de la parroquia no disponen viviendas propias.  

Necesidades prioritarias comunitarias de la población
En la parroquia,  ningún asentamiento  humano dispone  de servicio de  alcantarillado.   Sin  embargo  todos  los  hogares
disponen de servicios higiénicos funcionales. El servicio de recolección de basura reciben 8 comunidades, y del resto, 30%
aprovechan de los desechos orgánicos y 7%, de los desechos inorgánicos.



El servicio telefónico fijo está disponible en 2 comunidades, pero solamente 22 hogares en total han contratado su servicio,
y el servicio móvil es adecuado en 29 comunidades.  Cinco comunidades de la parroquia disponen de puntos de servicio de
internet y teléfono mediante cabinas. 

De los asentamientos humanos de la parroquia, solamente Santo Domingo de Ugshapamba no cuenta con un servicio
regular y seguro de transporte público diario, sino solamente el servicio irregular de camionetas o taxis.

Grafico 4: Acceso a servicios prioritarios comunitarios

100% 100%

0%

27%

7%

97% 97%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Agua para 
consumo

Electricidad Alcantarillado Recolección 
de basura

Telefonía fija Telefonía 
móvil

Transporte 
público

Acceso a servicios prioritarios por comunidades

La parroquia cuenta con 76,3 kilómetros de vías inter y intra-parroquiales, 19% de ellas están asfaltadas, 35% son lastradas
y 31% son de tierra, el resto son empedradas y adoquinadas.

Gráfico 5: Estado de las vías dentro de la parroquia 
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De los medios de comunicación, 43% de los asentamientos humanos tienen acceso a por lo menos un canal de televisión,
100% por lo menos a un canal de radio, 50% reciben por lo menos un periódico diariamente.



CAPITULO 3: CARACTERISTICAS ECONOMICA-PRODUCTIVAS DEL TERRITORIO

Población económicamente activa
La actividad económica principal generadora de ingresos (según INEC 2010) es la agropecuaria con 74% que se dedican a
ésta, mientras otras actividades de importancia son el comercio y la enseñanza. Y el valor de PEA es 3253.  PDOT 2011
estima que la población económicamente activa de la parroquia es 3995 con un promedio de 2,6 personas aportando
económicamente por familia. La población potencialmente económicamente activa (entre 15 y 64 años) es 3339.    

Gráfico 6: Población económicamente activa por actividad ocupacional (INEC 2010)
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Hay una migración temporal dentro del país de 541 personas, de la población económicamente activa (según la estimación
del PDOT 2011) y los asentamientos humanos con más casos de migración interna reportados son Castug Alto, Lupaxi
Central y Alabado Grande.  

La migración fuera del país es 1910 personas de la población económicamente activa (INEC 2010 solo registra 94), y las
comunidades donde se han reportado más casos de éste fenómeno son la cabecera parroquial, Alabado Chico y Santo
Domingo de Ugshapamba.

Producción agrícola
En la parroquia 72% del territorio está dedicado a los cultivos y pastos. Los cultivos transitorios de mayor importancia en la
parroquia son cebada, avena y habas, y los cultivos permanentes de mayor importancia son los pastos.

Grafico 7: Principales cultivos en la parroquia 
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Para investigar en detalle la producción agrícola en la parroquia, se ha seleccionado como cultivos característicos cebada,
avena y haba, por ser los cultivos que se adaptan mejor al suelo de la zona sin riego.  

Cuadro 2: Detalles de producción de los cultivos característicos de la parroquia 
Detalle\ cultivo característico Habas Cebada Avena



Unidad  de  producción  familiar
(ha)

0.67 1.22 1.07

Costo de producción $/ha 216 173.3 196.3
Empleo  de  mano  de  obra
(jornales/ha/ciclo)

21 17 19

Ciclo de cultivo (meses) 8 meses 6 meses 7 meses
Rendimiento (Tm/ha) 2.25 1.7 1.95

En la parroquia solamente 4% de familias (de San Antonio de Chaupi y Lupaxi Grande) tienen acceso al riego, haciendo
difícil la tarea de cultivar el resto de los terrenos. El sistema de riego más importante en la parroquia es de San Antonio de
Chaupi.  La mayoría de sus usuarios califica la cantidad de agua disponible en este sistema de riego como deficiente y la
calidad de sus aguas como  regular.

Producción pecuaria
La población estimada de animales domésticos en la parroquia es: ganado bovino de leche 2746, bovino de carne 5261,
porcino 2536, ovino 5849, cuyes 15353, conejos 312 y gallinas de postura 3889. 

Turismo
La parroquia Santiago de Quito está ubicada junto a la laguna de Colta, una zona que poco a poco se va convirtiendo en un
espacio  turístico.   Cerca está  la iglesia de La Balbanera,  la cual  fue la primera construida luego de la llegada de los
españoles a América. El Municipio desde la administración anterior está implementando espacios que convocan a visitar la
Laguna, que además del malecón, ahora cuenta con un orquideario. El volcán San Javier, Laguna Pichirón Cucha, Cabaña
Mirador y Glorieta de Santiago de Quito son algunos otros sitios que se puedan desarrollar para la actividad turística.
 
Cuadro 3: Establecimientos para procesar y comercializar la producción local 

Establecimiento Producto que comercializa Ubicaciòn Mercado de venta
Molino Harina Castug Alto dañado
Horno Pan Castug Alto. dañado
Molino Harina Alabado Chico dañado
Molino. Harina Chacán Calguachi. dañado
Trilladora. Granos secos Chacán Calguachi dañado
Trilladora Granos secos Colta San José dañado

Trilladora.
Granos secos Santo Domingo de 

Ugshapamba
dañado

Tractor Arar el suelo Santo Domingo de 
Ugshapamba

dañado

Molino Harina Monjas Tungurahuilla dañado
Molino Harina Castug Tungurahuilla Comunidad
Molino Harina Pardo troje Comunidad

Todas estas empresas no están generando empleos permanentes en la parroquia.  En caso de los molinos los cabildos
designan a una persona para que se haga cargo de su manejo. 

Acceso a créditos
Existen muy pocas entidades que facilitan préstamos para las actividades agropecuarias o comerciales.  La cooperativa de
Ahorro  y  Crédito  Minga  Ltda.  es  una  de  las  instituciones  financieras  privadas  que  facilitan  microcréditos  aunque  los
beneficiarios han sido pocos.  Existen otras instituciones crediticias que ocasionalmente y en menor número han otorgado
créditos a algunas comunidades, estas son: COAC Khipu Castug Alto Ltda, COAC Lupaxi Central y COAC Runapal Yuyai
de Monjas Tungurahuilla.

CAPITULO 4: CARACTERISTICAS AMBIENTALES

Las acciones más graves de impacto ambiental sobre el recurso suelo en las zonas de páramo dentro de la parroquia es el
pastoreo de animales y la tala de bosque,  mientras las acciones que causan mayores impactos sobre el suelo en zonas de
pastos y cultivos son el uso de insumos químicos, la quema de basura y la basura acumulada en las tierras de cultivos.  Las
acciones que se requieren valoraciones cuantitativas en futuro por la gravedad de sus impactos son la quema de basura y
la acumulación de basura orgánica e inorgánica.

No se reportan acciones que causan mayores impactos ambientales sobre el recurso agua en zonas de páramo y las
acciones de mayores impactos ambientales sobre agua en las zonas de producción son el pastoreo en las riberas del río y
la basura orgánica e inorgánica que se arroja al mismo.  Estas acciones requieren valoraciones cuantitativas en futuro por la
gravedad de sus impactos.



Las acciones que causan mayores impactos ambientales sobre el recurso aire en la parroquia son el humo de los vehículos
en las comunidades cercanas a la panamericana y el humo de la fábrica de cemento  y estas mismas acciones merecen
valoraciones cuantitativas sobre sus impactos.

CAPITULO 5: CARACTERISTICAS ADMINISTRATIVAS

El gobierno local  de la parroquia cuenta con 5 funcionarios electos y 5 empleados,  20% de ellos han obtenido títulos
educativos hasta de tercer nivel y 40% hasta el nivel de bachiller.

La infraestructura administrativa del gobierno local es adecuada para cumplir con sus funciones pero no cuenta con logística
de movilización propia ni maquinaria para apoyar en actividades productivas comunitarias.


