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Resumen 

 

 

En el contexto globalizado actual, la migración representa un fenómeno cotidiano al cual 

la población se ha ido adaptando. En este sentido, el debate surge en torno a los efectos 

intrínsecos de los procesos migratorios sobre todo cuando éstos se realizan hacia 

comunidades con pasado histórico y características culturales relevantes. Tal es el caso 

de la Comuna de Lumbisí, ubicada en la parroquia de Cumbayá perteneciente al Distrito 

Metropolitano de Quito. Originalmente, esta comuna estaba conformada por nativos 

propiamente; sin embargo, en los últimos veinte años se ha producido una inmigración 

tanto nacional como extranjera (aunque en menor proporción), con lo cual las costumbres 

y tradiciones propias han sido expuestas a cambios propios del efecto migratorio. En el 

presente estudio se analizan los cambios en el desarrollo socio-cultural de la Comuna de 

Lumbisí a través de la percepción de la inmigración y sus efectos basados en las encuestas 

realizadas a los habitantes de la comuna. Los resultados demuestran que para los nativos 

la inmigración como tal se ha visto relacionada de manera directa con problemas sociales 

como la contaminación, el alcoholismo, drogadicción, la delincuencia y cierto grado de 

desapego a las costumbres, tradiciones e idioma como fuentes de relevancia en la historia 

de la Comuna.  
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Introducción 

 

 

La inmigración en las últimas décadas ha constituido una oportunidad para 

conseguir mejores condiciones de vida de quienes salían de sus lugares de origen; estos 

desplazamientos generalmente se enmarcan en un ámbito de inestabilidad económica y/o 

problemas políticos, para ciertos países latinoamericanos la inmigración un problema que 

afecta el desarrollo socio-cultural de los países de tránsito y destino, ya que la cantidad 

de personas que optan por buscar estadía en otros países ha aumentado desmesuradamente 

afectando gravemente la organización de los países que reciben a los inmigrantes. 

Específicamente, según datos de la Organización de las Naciones Unidas en 2017 el 

número de migrantes internacionales alcanzó los 258 millones a nivel mundial, frente a 

los 244 millones de 2015.  

La Comuna de Lumbisí, ancestralmente estuvo habitada por pobladores 

netamente indígenas que conformaban una sociedad arraigada en costumbres sociales y 

tradiciones culturales propias de sus ancestros, sin embargo durante los últimos años se 

han producido grandes oleadas inmigratorios desde otras provincia del Ecuador y de los 

países vecinos como Colombia y Venezuela hacia este lugar, esto debido a la cantidad de 

fuentes de trabajo que se han creado en los alrededores de la Comuna, además por el fácil 

acceso a los servicios básicos y viviendas económicas.  

Esta investigación se realizó con el propósito de establecer los efectos que se han 

desarrollado en torno a las características socio-culturales de la Comuna de Lumbisí 

respecto con la inmigración. De manera general, se puede considerar a la estructura de la 

Comunidad previamente como tradicional misma que ha ido modificando por factores 

generados por los cambios sociales y culturales debido a nuevas costumbres y modos de 

vida de las poblaciones inmigrantes. En el pasado la Comuna de Lumbisí demostraba 

estabilidad socio-cultural y se la consideraba como un símbolo de legados ancestrales, sin 

embargo en la actualidad han ido adquiriendo ciertos comportamientos que se asemejan 

a las de sus inmigrantes mas no a la de sus ancestros. 

Por este motivo la presente investigación, se realizó con la intención de 

proporcionar alternativas a las autoridades de la Comuna entre las cuales se puede 

mencionar el fomentar la creación sistemática de una cultura híbrida fundamentada sobre 

las bases de legados sociales y culturales tanto de los nativos, inmigrantes internos y 

externos que habitan en Lumbisi, esto cuidando y respetando la idiosincrasia de cada 



16 

 

grupo, de esta manera se podría conseguir un verdadero desarrollo socio-cultural que 

permita crear un ambiente sano de convivencia.  

La investigación fue de tipo descriptiva y de campo. Se realizó una descripción de 

las características culturales, sociales, económicas y geográficas de la Comuna de 

Lumbisí. Se aplicaron encuestas como técnicas de la metodología empleada; y, de 

acuerdo a como se fue obteniendo la información en esta investigación, esta se supedito 

a un análisis para desglosar los elementos conceptuales principales que ayudaron a 

esclarecer la pregunta de investigación planteada y alcanzar los objetivos propuestos. 

Como fuentes secundarias, se acudió al escrutinio bibliográfico para analizar datos 

informativos que proporcionaron información valiosa para demostrar la magnitud de los 

cambios existentes en la Comuna de Lumbisí.  

Los resultados de las encuestas realizadas a los habitantes de la Comuna de 

Lumbisí, reflejan que el 42,98% corresponde a inmigrantes del lugar; de ellos la mayoría 

corresponde a migrantes internos ya sea provenientes de otro lugar dentro de Quito o 

dentro del Ecuador; y, únicamente el 5,13% son inmigrantes externos, es decir personas 

extranjeras. Adicional a ello, cuando se analizó la relación de la migración con las 

problemáticas sociales, determinadas a través de la encuesta, se obtiene que las personas 

originarias de la Comuna asocian en gran medida a la delincuencia, el alcoholismo, la 

drogadicción y la contaminación con la inmigración; mientras que los migrantes reportan 

en su mayoría que la relación entre estos problemas sociales y la inmigración es nula.  

El presente documento está organizado de la siguiente manera: el primer capítulo 

presenta información sobre la migración en la Comuna de Lumbisí, en el cual se definen 

los conceptos necesarios para entender de mejor manera la problemática de la inmigración 

y los cambios culturales de esta Comuna. Por su parte, el segundo capítulo describe 

antecedentes históricos y resalta aspectos geográficos, religiosos, sociales, económicos, 

organización política y social de la Comuna de Lumbisí que se constituye el caso de 

estudio de la investigación; el tercer capítulo muestra la metodología empleada para poder 

afrontar el tema y examinarlo con la ayuda de herramientas de análisis estadístico por lo 

que se tratan temas sobre el enfoque de la investigación, tipo de investigación, métodos 

de investigación, fuentes y técnicas empleadas. El cuarto capítulo contiene la 

presentación y el análisis de los resultados, mismos que se obtuvieron de la aplicación de 

una encuesta realizada a los habitantes de la Comuna de Lumbisí y que expone los 

hallazgos que se encontraron al realizar la investigación de campo y finalmente el actual 
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trabajo cuenta con conclusiones, recomendaciones y con el respectivo respaldo 

bibliográfico.  
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Capítulo primero 

La migración en la Comuna de Lumbisí 

 

 

El presente capítulo aborda el concepto de inmigración así como la normativa 

vigente relacionada con este tema. Se da una mirada al origen de la idea de migración de 

manera general, para luego avanzar brevemente en la clasificación del concepto hasta 

concentrarse en la inmigración tanto interna como externa. Posteriormente, se realiza el 

análisis de la normativa vigente relacionada tanto con la migración como con la 

organización y régimen de las comunas dentro del Ecuador. 

 

1. Migración Interna y Externa  

 

1.1. Conceptos de Migración 

 

De acuerdo a la definición de la Real Academia Española, el término migración 

corresponde al “[d]esplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por 

causas económicas o sociales” (RAE 2020, párr. 2). Por su parte, la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), organismo de las Naciones Unidas para la 

Migración, ha definido a los migrantes de la siguiente manera:  

 

Término genérico no definido en el derecho internacional que, por uso común, designa a 

toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un 

país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por 
diversas razones. Este término comprende una serie de categorías jurídicas bien definidas 

de personas, como los trabajadores migrantes; las personas cuya forma particular de 

traslado está jurídicamente definida, como los migrantes objeto de tráfico; así como las 
personas cuya situación o medio de traslado no estén expresamente definidos en el 

derecho internacional, como los estudiantes internacionales (OIM 2020, párr. 1). 

 

Existen tres términos empleados para hablar de las personas que realizan estos 

desplazamientos de un lugar a otro: migrante, emigrante e inmigrante. Por ejemplo, 

emigrante es el que se va de su lugar originario; por ejemplo si un ecuatoriano decide 

migrar a otro país, digamos España, para su familia y en el territorio nacional y esa 

persona es un emigrante; por su parte inmigrante se refiere al que llega al nuevo lugar, en 

el ejemplo anterior el ecuatoriano al llegar a España será calificado como inmigrante en 
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este territorio; mientras que el térmico migrante es aquel que se utiliza cuando una 

persona, simplemente, se desplaza de su lugar de origen a otro distinto. 

  

1.2. Tipos de Migración  

 

Existen dos tipos de migración o desplazamientos sociales; estos son a nivel 

interno y a nivel externo. 

 Migración Interna: Es el movimiento de personas entre distintas regiones, 

ciudades, o poblados dentro de un mismo país. Acorde con la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL (2020, párr. 1), la 

migración interna: es un componente decisivo de los procesos de 

redistribución espacial de la población y tiene implicaciones para 

comunidades, hogares y personas. Para las comunidades, tiene efectos 

demográficos, sociales, culturales y económicos. 

 Migración Externa: Corresponde al desplazamiento de las personas desde su 

país de origen a uno diferente. En el caso ecuatoriano, los migrantes externos 

que se encuentren en el país acorde a la normativa vigente tendrán los mismos 

derechos y responsabilidades que los ecuatorianos.  

Considerando que el presente trabajo se centra en el enfoque migratorio hacia una 

determinada localidad, en adelante se emplean los términos relacionados con la 

inmigración, reconociendo como inmigrante interno a toda aquella persona que habiendo 

nacido en un lugar del país diferente a la Comuna de Lumbisí, ha elegido a esta como su 

lugar de residencia actual. Adicionalmente, se considera como inmigrante externo, a todo 

aquel extranjero que haya ingresado al país, de acuerdo a la normativa vigente y, 

actualmente tenga su vivienda habitual dentro de la localidad objeto de estudio. 

Actualmente la Comuna de Lumbisí posee gran número de habitantes procedentes 

de varias regiones del país y de países extranjeros; por este motivo el análisis de las 

costumbres y tradiciones que se han mantenido en ella luego de 482 años de existencia, 

constituye un aspecto importante para el contexto local. 

 

1.3. Causas Generales de la Migración 

 

De manera general, las causas de la migración pueden clasificarse, según la 

Fundación Ayuda en Acción en las siguientes  
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 Migraciones por causas ecológicas: Vinculadas a catástrofes naturales que 

obligan a las personas a abandonar su lugar de residencia. 

 Migraciones por causas económicas: Vinculadas a la falta de desarrollo o a 

las crisis económicas del país. 

 Migraciones por causas políticas: A fin de evitar persecuciones políticas, 

muchas personas deciden emigrar para evadir problemas de intolerancia. 

 Migraciones a causa de la guerra: Vinculadas a problemas bélicos que 

amenazan contra el bienestar de las personas y las obligan a migrar (Fundación 

Ayuda en Acción 2018, párr. 2-5). 

 

1.4. Efectos de la Migración 

 

Según la misma fundación, los efectos de la migración se pueden clasificar, de 

manera general, en económicos y sociales: 

Efectos Económicos:  

 Afectación en el mercado laboral.- El lugar que abandona el migrante sufre la 

pérdida de Capital Humano; mientras que el lugar que recepta a los migrantes 

incrementa su nivel de competitividad, lo cual aumenta la oferta laboral y por 

ende la demanda se restringe. 

 Remesas.- Los ingresos que emiten los migrantes hacia sus familias / 

conocidos en su lugar de origen, ayudan a su sustento y pueden generar 

oportunidades de desarrollo.  

 

Efectos Sociales: 

 Desintegración y tensiones familiares.- El proceso migratorio, muchas veces 

implica la desintegración familiar, si bien los motivos de migración pueden 

estar asociados a mejoras de oportunidades; a la par se pueden ver afectadas 

familias.  

 Discriminación.- Se pueden generar casos en los cuales los migrantes sean 

discriminados por su origen e incluso explotados como mano de obra.  

 Efectos demográficos.- Cambios en la composición de la población; es decir, 

en la estructura por edad y sexo.  
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 Integración / cambios culturales.- La integración a las nuevas culturas muchas 

veces genera aspectos de incomprensión y posterior tensiones sociales que 

fomentan problemas como la xenofobia. 

 Cambios ambientales.- Cuando existe un mayor número de migrantes; y, en 

general de personas, en un lugar, la contaminación resulta incrementar debido 

a los sistemas productivos asociados al mercado laboral, de servicios y 

habitacional (Consejo Nacional de Población 2012, 21-26). 

 

 

2. Hibridación Cultural 

 

Con el objetivo de poder entender el concepto de hibridación cultural, es necesario 

considerar primero la definición de híbrido dada por la Real Academia de la Lengua: 

“[d]icho de una cosa: [q]ue es producto de elementos de distinta naturaleza” (RAE 2020, 

párr. 2). Por su parte, centrando la atención en lo referente a la utilización del concepto, 

la hibridación se aplica generalmente a las ciencias naturales; por ejemplo, en la biología 

a través de experimentos se crean híbridos entre diferentes tipos de semillas para 

desarrollar cultivos más resistentes al medio ambiente o a las plagas. De igual manera, en 

la rama automotriz, el concepto de hibridación se utiliza para designar automóviles que 

utilizan fuente de energía solar y la fuente tradicional basada en combustibles fósiles.  

Sin embargo, la transferencia del concepto de las ciencias naturales hacia las 

ciencias sociales ha necesitado de extensos debates. Por una parte, la crítica de Floya 

Anthias (2001) quien encuentra dos problemas centrales en lo referente a hibridación 

cultural: el primero, argumenta que el concepto de hibridación despolitiza los aspectos 

culturales; y el segundo argumenta que el concepto presta poca atención a la alienación, 

exclusión y violencia que forman parte de los encuentros culturales y se evidencian con 

más fuerza en escenarios donde existen asimetrías sociales. 

Por su parte, García Canclini la define como: 

 
El término de hibridación no adquiere sentido por sí solo, sino en una constelación de 

conceptos. Algunos de los principales son: modernidad-modernización-modernismo, 

diferencia-desigualdad, heterogeneidad multi temporal, reconversión. Este último, 
tomado de la economía, me permitió proponer una visión conjunta de las estrategias de 

hibridación de las clases cultas y las populares. La hibridación sociocultural no es una 

simple mezcla de estructuras o prácticas sociales discretas, puras, que existían en forma 
separada, y al combinarse, generan nuevas estructuras y nuevas prácticas. A veces esto 
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ocurre de modo no planeado, o es el resultado imprevisto de procesos migratorios, 

turísticos o de intercambio económico o comunicacional (1997, 121). 
 

Acorde a lo determinado por García Canclini, la hibridación en el ámbito cultural 

debe ser entendida de una manera más amplia; en la cual deben participar conceptos como 

el mestizaje, el sincretismo y la creolización. El primero de ellos hace referencia a la 

mezcla biológica de razas; el sincretismo, por su parte, corresponde al intento de conciliar 

diferentes doctrinas generalmente religiosas y, finalmente la creolización es asociada a la 

lengua y la cultura en general creada por variaciones a partir de la lengua básica y otros 

idiomas o dialectos propios de la hibridación cultural.  

 

2.1. La migración en la Hibridación Cultural 

 

La migración desempeña un papel importante en la hibridación cultural, tal como 

lo explica Bhabha:  

 
La demografía del nuevo internacionalismo es la historia de la migración poscolonial, las 

narrativas de la diáspora cultural y política, los grandes desplazamientos sociales de 

campesinos y aborígenes, las poéticas del exilio, la sombría prosa de los refugiados 
políticos y económicos. Es en este sentido que el límite se vuelve el sitio desde el cual 

algo comienza su presentarse en un movimiento no distinto a la articulación ambulante y 

ambivalente del más allá que he trazado” (2002, 21). 

 

La migración representa un fenómeno social que se ha incrementado conforme a 

la evolución de los tiempos, provocando el respectivo impacto en los aspectos culturales; 

este efecto puede producirse de dos maneras principalmente, por migración física y real 

de las personas, lo cual constituye una mezcla cultural cara a cara y en tiempo real; o, por 

migración cultural a través de medios tecnológicos como televisión, radio, celulares, 

internet, redes sociales, periódicos, revistas, entre otros; la cual no necesita contacto 

directo de las personas y por ende la mezcla de cultura no es ajena ni siquiera a los grupos 

sociales más alejados (Valenzuela, 2012)  

Se puede mencionar que la hibridación cultural debe ser entendida como un 

extenso registro de múltiples experiencias, costumbres, tradiciones y en general estilos de 

vida que se mezcla ya sea de manera directa (presencialmente) o indirecta (a través de 

medios tecnológicos) y son aceptados racional o irracionalmente por las sociedades; 

razón por la cual la migración en el mundo globalizado ha impulsado a debilitar las 

fronteras no sólo físicas sino culturales, étnicas, ideológicas y comunicacionales. 
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2.2. Interculturalidad 

 

Edward Burnett Tylor, quien es considerado el padre de la antropología, definió a 

la cultura como: 

 

Aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 
derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el 

hombre. La situación de la cultura en las diversas sociedades de la especie humana, en la 

medida en que puede ser investigada según principios generales, es un objeto apto para 
el estudio de las leyes del pensamiento y la acción del hombre (1977, 29). 

 

La cultura puede ser entendida como un conjunto de interpretaciones construidas 

socialmente no sólo para entender sino para determinar la forma de actuar. De esta 

manera, una acción dada podría tener significados diferentes en lugares distintos y entre 

personas inmersas en contextos culturales diversos; sin embargo, para las personas que 

forman parte de una misma colectividad, determinadas acciones se interpretan de igual 

manera. 

Un aspecto importante en este análisis se centra en la manera mediante la cual se 

han ido externalizando determinadas acciones a fin de ser entendidas en otros lugares; es 

decir, cómo ciertos rasgos culturales se han ido compartiendo con diferentes personas no 

sólo dentro de una comunidad sino fuera de ella; en este proceso el fenómeno de la 

globalización es el protagonista. Para ello primero se define lo que el diccionario de la 

Real Academia Española considera como globalización:  

 

1. f. Acción de globalizar (integrar cosas diversas). 

2. f. Extensión del ámbito propio de instituciones sociales, políticas y jurídicas a un plano 
internacional. El Tribunal Penal Internacional es un efecto de la globalización. 

3. f. Difusión mundial de modos, valores o tendencias que fomenta la uniformidad de 

gustos y costumbres. 
4. f. Econ. Proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las 

tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que 

dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los 

Gobiernos (RAE 2020, párr. 1-4). 
 

Si se analiza el concepto de globalización, se puede mencionar que precisamente 

la difusión mundial de tendencias ha fomentado la uniformidad de gustos y costumbres; 

sin ser un fenómeno alejado de cualquier comunidad, esto debido a que la globalización 

implica cambios en los procesos culturales prácticamente sin excepciones. Este 

fenómeno, en el ámbito socio cultural se define por Ulrich Beck de la siguiente manera: 
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Globalización significa la perceptible perdida de fronteras del quehacer cotidiano en las 

distintas dimensiones de la economía, la información, la ecología, la técnica, los 
conflictos transculturales y la sociedad civil, y, relacionada básicamente con todo esto, 

una cosa que es al mismo tiempo familiar e inasible – difícilmente captable–, que 

modifica a todas luces con perceptible violencia la vida cotidiana y que fuerza a todos a 
adaptarse y a responder (2008, 29). 

 

Ante lo cual se puede mencionar que la globalización como tal, exige a las 

sociedades adaptarse a los cambios que trae consigo, ya sea en lo cultural, tecnológico, o 

económico. Razón por la cual resulta relevante considerar la convivencia de varias 

culturas dentro de un mismo entorno como un fenómeno cotidiano de la actualidad. 

Wolfgang Welsch, presenta un concepto de cultura, quizás más apropiado para las 

culturas contemporáneas, el cual se refiere a la transculturalidad. A la vez Welsch lo 

compara con el concepto clásico de cultura única, el concepto de multiculturalismo y el 

concepto de interculturalismo.  

La cultura única, según el autor: “está caracterizada por tres elementos principales: 

la homogenización social, la consolidación étnica y la delimitación intercultural” (Welsch 

1999, 3). Es decir, la cultura deberá ser homogénea dentro de la comunidad y ajustarse a 

la realidad de la vida de todas las personas que formen parte de ella, sin excepciones; 

además, estas acciones o características propias de la comunidad serán limitadas dentro 

de ella y fuera de los límites de la misma no se entenderán de manera similar; en otras 

palabras, las acciones serán conocidas por el total de la comunidad, interpretadas de 

manera general por todos pero no saldrán de los límites establecidos dentro de ella; por 

lo que el concepto de cultura para Welsch forma un todo dentro de la comunidad pero a 

la vez lo aísla del exterior.  

Por otro lado, Welsch se refiere al interculturalismo, como diferentes culturas que 

no buscan conectarse entre sí, pero sí entenderse y convivir mutuamente, específicamente 

el autor indica lo siguiente: 

 

El concepto de interculturalidad se estremece ante el hecho de que una concepción de la 
cultura entendida como esferas o islas necesariamente llevará hacia el conflicto 

intercultural. Las culturas constituidas o entendidas de esa manera no pueden hacer otra 

cosa que chocar y colapsar la una con la otra […] 
La concepción de interculturalidad busca formas a través de las cuales dichas culturas 

puedan, a pesar de todo, sobre llevarse, entenderse y reconocerse mutuamente. Sin 

embargo la deficiencia de este concepto se origina cuando reproduce sin cambios las 

premisas de la concepción tradicional de cultura. Ya que aún concibe a la cultura o las 
culturas como esferas (1999, 22-23). 

 

El tercer concepto al que se hará referencia es referencia es: multiculturalismo, 

que para el autor, es similar al de interculturalismo, con la única diferencia que el 
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multiculturalismo se enfoca en los problemas que genera la interacción de diferentes 

culturas dentro de una comunidad, este concepto según lo determina Welsch busca 

presentar oportunidades para la tolerancia y el entendimiento de varias culturas dentro de 

una sociedad.  

Finalmente, una vez que se definen los tres conceptos previos, el autor concentra 

su atención en la transculturalidad como: “una consecuencia de la diferenciación y 

complejidad interna de las culturas modernas. Esta abarca una amplia gama de formas de 

vida y culturas, las cuales se entrelazan o surgen unas de otras” (Welsch 1999, 25). Es 

decir, el autor propone el análisis de las culturas coexistentes en una determinada 

comunidad no como esferas separadas sino como nuevas acciones, producto de la 

interconexión propia de las diferentes costumbres, tradiciones, y demás formas de vida.  

El autor adicionalmente establece que la característica general de las culturas 

contemporáneas es la hibridación:  

 

Para toda cultura, todas las otras culturas han adoptado la tendencia de incorporarse, 
formando parte activa, o tomando la forma figurativa de satélites. Esto aplica en los 

niveles de población y en el flujo mercantil e informativo (Welsch 1999, 27). 

 

Por lo tanto, el concepto de transculturalidad está íntimamente relacionado con el 

de hibridación cultural, ya que el fenómeno transcultural ocurre cuando un grupo social 

recibe y adopta las formas culturales que provienen de otro grupo. En el presente trabajo 

asociaremos los cambios o nuevas acciones culturales expuestas como hibridación 

cultural como un efecto específico de la migración física (como uno de los vértices de la 

globalización).  

 

2.3. La Identidad Cultural y la Migración 

 

De manera general, todo pueblo ha desarrollado su propia cultura; con variedad e 

influencia; adicionalmente se debe entender a las culturas como el Patrimonio Común de 

la Humanidad (Sanz 2016, 177). Por su parte, en lo referente a la migración, la 

Declaración de la Agenda 2030 establece lo siguiente:  

 
Reconocemos la positiva contribución de los migrantes al crecimiento inclusivo y al 

desarrollo sostenible. Reconocemos también que la migración internacional es una 

realidad pluridimensional de gran pertinencia para el desarrollo de los países de origen, 

tránsito y destino, que exige respuestas coherentes e integrales (ONU, 2015). 
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Por lo expuesto, no se puede detener o limitar a las personas frente a su deseo de 

movilizarse, cambiarse de lugar de residencia y establecerse en un nuevo lugar; siempre 

y cuando se cumplan con las características legales necesarias para hacerlo. Sin embargo, 

esto se empaña generalmente debido a que la migración está referida a los penosos 

acontecimientos asociados a la violencia, al crimen organizado, a las guerras y a la 

imposibilidad de poner en práctica un ejercicio pleno de los derechos humanos (Sanz 

2016, 12).  

El fenómeno de la migración se puede analizar desde diferentes puntos de vista, 

de acuerdo a las ideologías o posiciones políticas, desde el punto de vista del migrante o 

del nativo, desde la versión urbana o rural, etc.; pero en lo que todos estarán de acuerdo 

es que corresponde a un fenómeno cotidiano en la actualidad. Ante ello, la migración en 

todas sus extensiones trastoca la identidad cultural y social, y puede llegar a deteriorar las 

formas en las que los individuos se relacionan y habitan el mundo (Sanz 2016, 12). 

Las relaciones interculturales son motivo de preocupación desde los contextos 

globalizados hasta en las relaciones sociales que se expresan en los ámbitos cotidianos. 

El reto actual constituye comprender que la diversidad enriquece la vida y contribuye 

como condición al desarrollo, más allá de los efectos controversiales a los que se asocian 

generalmente la idea de migración como ruptura cultural (Sanz, 2016 22). La autora 

indica que “[p]ensar el tema del desplazamiento vinculado a la cultura es un asunto 

necesario, entendiendo que los riesgos no sólo se construyen desde la exposición física, 

sino también desde las agresiones culturales” (2016, 22).  

La migración como tal ha sido un factor clave para el desarrollo cultural, social y 

económico; por lo cual se deben analizar en una balanza los efectos sociales como tal, y 

enfocar las políticas nacionales hacia la prevalencia de una contribución positiva, a la par 

que se promueva la regeneración de la diversidad y su responsabilidad de proteger los 

derechos culturales tanto de quienes migran como de los nativos que viven en los lugares 

donde éstos llegan. 

 

3. Marco Normativo  

 

A continuación, se describe la normativa vigente de la República del Ecuador, 

detallándola de acuerdo al orden jerárquico en lo referente a temas de inmigración hacia 

las comunidades internas del Ecuador; en este caso, particularmente hacia la Comuna de 

Lumbisí.  
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3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

La Constitución de la República del Ecuador en lo referente a las personas 

extranjeras indica que quienes migren al país tendrán los mismos derechos que los 

ecuatorianos; pero, a la par, las mismas obligaciones que cumplir, tal como lo establece 

el Capítulo Segundo, Ciudadanas y Ciudadanos, Art. 9: “Las personas extranjeras que se 

encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las 

ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución”. 

Adicional a ello, establece que las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades del Ecuador, tiene el derecho de organizarse libremente y expresar su 

identidad, tradiciones ancestrales y formas de organización social. De manera 

complementaria, no se puede discriminar a nadie por el hecho de pertenecer o no a esta 

Comuna; lo cual se encuentra establecido en el Capítulo Cuarto, Derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, Art. 57:  

 
Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones 

y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos 

colectivos: 
1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, 

tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, 
identidad étnica o cultural. 

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por 

racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación. 

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 
inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas 

e impuestos. 

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación 
gratuita. 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales 

renovables que se hallen en sus tierras. 
 

Adicionalmente, se estipula la prevalencia de la libertad de tránsito libre y 

elección independiente de su lugar de residencia para todas las personas del país, siempre 

y cuando se cumplan con los requisitos migratorios, en el caso de personas extranjeras. 

Estas últimas, tendrán los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos; por lo que, 

los migrantes reconocerán los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro del 

país y rechazarán el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación. El análisis de 

la normativa constitucional resulta relevante para el análisis debido a que la Comuna de 

Lumbisí ha experimentado migración tanto interna como externa, por lo que el registro 



29 

 

de las personas y control migratorio, indica, se realizará de acuerdo a lo estipulado por la 

normativa vigente en lo concerniente a Relaciones Internacionales, Capítulo primero 

Principios de las Relaciones Internacionales, Art. 416, numerales 5, 6 y 7, que establece: 

 
Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses 

del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en 

consecuencia: […] 
5. Reconoce los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro de los Estados, en 

especial el de promover mecanismos que expresen, preserven y protejan el carácter 

diverso de sus sociedades, y rechaza el racismo, la xenofobia y toda forma de 

discriminación.  
6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los 

habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento 

transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur.  
7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos de las personas 

migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones 

asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos […] 
 

 

3.2. Ley de Organización y Régimen de Comunas 

 

La Comuna de Lumbisí cuenta con personería jurídica y se rige a lo dispuesto en 

la Ley de Organización y Régimen de Comunas; adicionalmente, la Comuna podrá poseer 

bienes colectivos o comunales, mismos que al ser adquiridos de manera conjunta 

representarán un patrimonio comunitario y se destinarán para su uso colectivo. En cuanto 

a la organización política, la misma se realizará a través de un Cabildo integrado por 

presidente, vicepresidente, tesorero, síndico y secretario. Específicamente en la Ley de 

Organización y Régimen de Comunas, Título I, se señala lo siguiente: 

 

Art. 3.- Personería jurídica de las Comunas. Las comunas se regirán por esta Ley y 

adquirirán personería jurídica, por el solo hecho de atenerse a ella […]  
Art. 6.- Posesión de bienes colectivos. Los habitantes de las comunas podrán poseer 

bienes colectivos, como tierras de labranza y pastoreo, industrias, acequias, herramientas, 

semovientes, establecimientos educacionales, etc. 
Art. 7.- Uso y goce de bienes colectivos. Los bienes que posean o adquieran en común, 

serán patrimonio de todos sus habitantes […] 

Art. 8.- Del cabildo. El órgano oficial y representativo de la comuna es el cabildo, 
integrado por cinco miembros, quienes ejercerán las funciones de presidente, 

vicepresidente, tesorero, síndico y secretario […] 

 

 

     

  



30 

 

  



31 

 

Capítulo Segundo 

Caso de Estudio: La Comuna de Lumbisí 

 

 

La Comuna de Lumbisí ubicada en la parroquia de Cumbayá del Distrito 

Metropolitano de Quito constituye el caso de estudio de la presente investigación. A fin 

de caracterizarla de mejor manera a continuación se describen las características 

geográficas, sus antecedentes históricos, y los aspectos religiosos, sociales y económicos 

que la determinan. 

 

1. Aspectos Geográficos  

 

El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con nueve administraciones zonales, 

dentro de las cuales la correspondiente a la Comuna de Lumbisí es la Administración 

Zonal de Tumbaco, misma que según su área de intervención indica que:  

 
[…] el valle de Tumbaco tiene una extensión de 64.000 hectáreas y está formado por ocho 

parroquias rurales: Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa y El 

Quinche, con 138 barrios y 35 comunas. La población es de aproximadamente 174.000 
habitantes” (DMQ, 2020, n/a). 
  

 

 

Acorde con Hidalgo (2007) la Comuna de Lumbisí tiene una superficie de 612.12 

hectáreas, está limitada al norte por la quebrada Cayugo y el barrio San Francisco de 

Figura 1. Administraciones Zonales del Distrito Metropolitano de Quito. Cuerpo de Agente de 
Control Metropolitano Quito. https://cuerpodeagentesdecontrolquito.gob.ec/mapa-2/. 

https://cuerpodeagentesdecontrolquito.gob.ec/mapa-2/
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Pinsha, al sur por la quebrada El Cairo y el sector de la Hacienda San José de Oleas, al 

este por el río San Pedro; y al oeste por las Cumbres de la loma de Lumbisí llamada 

Ayahuma. 

 

 

 
Figura 2 Mapa de la Comuna de Lumbisí. Hidalgo (2007). 
 

 

En cuanto a las condiciones climáticas de la Comuna de Lumbisí, generalmente 

se encuentran entre temperaturas cálidas y templadas; esto debido a que la zona cuenta 

con una altitud entre los 2.400 a 3000 m.s.n.m. sobre el nivel del mar (Merkel 2019, 5). 

La Comuna de Lumbisí gracias a su ubicación geográfica cuenta con un clima 

privilegiado y enfoca su agricultura en la siembra y cosecha de maíz, arveja y frejol como 

los granos principales, los mismos que hasta la actualidad son utilizados en la gastronomía 

de la comuna. 

A su vez, el actual Presidente del Cabildo manifiesta que la población de la 

Comuna de Lumbisí es de 6.500 personas aproximadamente y que no se cuenta con una 

desagregación en relación al número de habitantes hombres y mujeres. 

 

2. Antecedentes Históricos  

 

La Comuna de Lumbisí en sus inicios estuvo conformada por indígenas 

provenientes del Cuzco - Perú y Yanacallo - Tumbaco traídos desde las haciendas de 
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Riobamba, Latacunga y Otavalo. Estos indígenas son descendientes de la cultura Inca que 

habitó el Continente Americano en el siglo XII; fue una de las culturas más predominantes 

con una vasta población que fue exterminada con la llegada de los españoles en 1532. Es 

decir, cada una de estas poblaciones trajo sus legados culturales y sociales dando origen 

a una mezcla en el grupo de nativos que se desarrollaron en este lugar.  

La hacienda Lumbisí se encuentra ubicada en lo que hoy se conoce como la 

Parroquia de Cumbayá correspondiente a la Administración Zonal Tumbaco del Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ) (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2020, 

párr. 1). Este lugar, data del siglo XVII cuyo propietario fue Don Alonso de Aguilar, 

quien, con título de propiedad aprobado en 1594 por la Corona Española, se acredita una 

extensión de tierra de 120 caballerías que ocupaba todo el valle incluida la población 

indígena residente en ese lugar que habitaba estas tierras antes de la llegada de los 

españoles al continente americano (Rebolledo, 1992).  

Con la conquista de los españoles se produjo un encuentro de dos mundos con 

rasgos culturales diferentes y bien marcados; en este sentido, entre los ámbitos que 

mayores modificaciones sufrieron están: el idioma, la religión y la organización socio-

administrativa. La religión de los pueblos americanos estaba marcada por la adoración al 

sol, la luna, el rayo y la tierra; practicaban ceremonias en los que se incluían sacrificios 

en agradecimiento a sus dioses, haciendo referencia sobre todo a un Dios llamado 

Viracocha, conocido por ellos como el “Viejo Hombre De Los Cielos”. Su idioma era el 

kichwa, desconocido, por los pueblos orientales. 

Su estructura social estaba dividida en familias que conformaban un ayllu (base y 

núcleo de la organización social del imperio Incaico), al jefe de esta estructura familiar 

se lo conocía como Curaca; el propósito de esta organización era conocer las necesidades 

de alimento, ropa y armas de cada uno de los integrantes. Dentro de las responsabilidades 

del grupo se priorizaba el trabajo agrícola y la producción; sin dejar de lado el espíritu 

comunitario en el cual se basó su cultura, precisamente esta característica permanece 

latente en la actualidad al hablar acerca de los bienes colectivos que se comparte dentro 

de la Comuna. 

Esto considerando que la evangelización influenció en gran medida en el 

desarrollo de una nueva cultura y estructura social, sin embargo, algunos de estos rasgos 

se han mantenido intactos y constituyen un símbolo de identidad cultural en nuestros días.  
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La mezcla de la población nativa con los Inca, y la movilización de trabajadores que se 

establecieron allí, creo una afiliación interregional de larga duración y una mezcla de 
distintos grupos indígenas que vivían juntos en Lumbisí. Aunque la tenencia de la tierra 

cambio de manos varias veces. Los lumbiseños mantuvieron su posición bajo el sistema 

de hacienda hasta gran parte del siglo XIX. En 1981, los lumbiseños de manera oficial 
obtuvieron casi 613 hectáreas, acogiéndose a la Reforma Agraria, proceso que dio paso 

para ser reconocidos legalmente como una comuna indígena, organizados por una 

constitución comunal desarrollada por ellos (Rebolledo, 1992, 75). 

 

De acuerdo a documentos recopilados del Archivo Nacional de Historia de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana por la historiadora Ximena Costales acerca de los Cinco Siglos 

de lucha y defensa de la Comuna de Lumbisí; en este conglomerado de habitantes durante 

los años 1762-1763 se registraron incidentes por defender las tierras de la Comuna, en 

este período de tiempo, los dirigentes de Lumbisí planteaban un reclamo en contra del 

Monasterio de la Concepción, defensa que se respaldaba en el derecho que les designaba 

como propietarios de estas tierras. Posterior a ello, la Real Cédula de 1805 registra que 

por solicitud expresa del Rey se ordena una revisión de los pleitos anteriores con el 

propósito de defender los intereses de los indígenas. Ante lo cual, en primer lugar se 

realizó una medición de las tierras, luego se trazó un mapa que data del año 1824 donde 

constan también los argumentos de defensa del abogado del monasterio en contra de los 

indígenas. En este proceso se identifica que “La Real Audiencia de Quito, mediante el 

cual se exige al mayordomo del convento se presente al ajuste de cuentas de todos los 

años en los cuales los lumbisíes habían estado prestando servicios sin remuneración” 

(Costales 1998, 13). 

Lo antes expuesto, constituye un antecedente histórico relevante para comprender 

y conocer la historia y vivencias de esta Comuna a fin de comprobar la discriminación y 

el abuso de los sistemas de esclavitud que se originaron con la llegada de los españoles. 

Entre los sistemas de esclavitud ejercidos por los españoles sobre los indígenas se 

encuentran las mitas que fue un sistema de trabajo obligatorio – sirviente- y continuo, ya 

dentro del período bajo soberanía española, ayudando a desarrollar internamente una 

economía de mercado con productos y servicios para España; los obrajes que eran 

pequeñas industrias que existieron desde mediados del siglo XVI hasta el siglo XIX, 

donde el trabajo obrajero estaba manejado de modo anárquico, cada establecimiento 

fijaba sus propias reglas y condiciones laborales y, las encomiendas que consistían en la 

asignación, por parte de la corona, de una determinada cantidad de aborígenes a un 

súbdito español, encomendero, quien a su vez se hacía responsable de los nativos, los 
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evangelizaba, y percibía los beneficios obtenidos del trabajo que estos realizaban (Núñez 

Sánchez, 2017).  

El sistema de esclavitud ejercido en la Comuna de Lumbisí fue la mita, en la cual 

trabajaron sus primeros pobladores y de cuyas tierras fueron despojados por las religiosas 

de la Orden de la Concepción. Posterior a ello, los nativos presentaron la demanda ante 

el Rey Carlos IV exigiendo la titularidad de estas tierras, es así como la corona española 

de la época les concede el derecho sobre el territorio. Estos hechos de rebelión no se 

encuentran registrados con claridad en ningún libro de historia del Ecuador, sino es una 

recopilación de testimonios de los pobladores más antiguos que habitan Lumbisí, y 

constan en un acta de mediación que reposa en el Archivo Nacional de Historia de La 

Casa de la Cultura Ecuatoriana.  

Al mismo tiempo el progreso social, en referencia a la provisión de servicios 

básicos, mejoras de ingreso y condiciones de vida, de la Comuna ha obligado a apartarse 

de su cultura ancestral; por ejemplo se han alejado en gran parte de la agricultura y 

ganadería que era su principal actividad económica; lo mismo se puede mencionar de las 

viviendas de la Comuna, mismas que antes tenían características más primitivas.  

 

3. Aspectos Religiosos 

 

La organización socio económica y cultural de la Comuna tuvo sus bases tanto en 

las tradiciones religiosas, como en la defensa de tierras y viviendas campesinas; sin 

embargo, con la llegada de los españoles, algunas de estas fueron modificadas o inclusive 

impuestas, dando como resultado el olvido de sus antiguas creencias, en especial en lo 

relacionado con las costumbres religiosas. Se pasó de una religión en la que se adoraba a 

varios dioses, para centrarse en rendir tributo a un solo personaje eclesiástico como lo 

hacían los españoles. Estas nuevas tradiciones impuestas se han mantenido y han sido 

transmitidas de generación en generación.  

Los habitantes nativos, cuyas costumbres estaban basadas en la Cultura Inca, 

adoraban a ciertos elementos naturales y ejercían sacrificios durante sus ceremonias; en 

la actualidad, estas ceremonias han cambiado y están vinculadas más con la cultura de los 

españoles. En la Comuna de Lumbisí se realizaban conmemoraciones religiosas para las 

cuales los sacerdotes escogían ciertas familias a fin de que se encarguen de los gastos 

(conocida como prioste) ya que de acuerdo a la tradición Católica, esto constituye una 

ofrenda al Santo Patrono. Esta actividad llegó a convertirse en una especie de 
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competencia para los indígenas del lugar, tanto así que se dedicaban a trabajar y ahorrar 

durante un año para derrochar el dinero de su esfuerzo en ocho días de festividad y, año 

tras año, el nuevo prioste, buscaba superar al anterior.  

Desde el siglo XVI hasta la actualidad las fiestas que celebran los comuneros son 

las siguientes: 

1. Seis de enero: Entrega de vara de mando a los miembros del Cabildo. 

2. Corpus Christi: Se celebran junto a las festividades del 24 de agosto. 

3. Fiesta de Noche Buena: Con disfrazados yumbos y tamboneros. 

4. Dos de Noviembre: Día de los difuntos comparten la colada morada, guaguas 

de pan y chicha a todo los que visitan el cementerio. 

Una de las celebraciones que cobra fuerza de generación en generación es la que 

se ofrece en honor a su patrono “San Bartolomé de Lumbisí”, misma que se lleva a efecto 

cada año en el mes de agosto, entre los días 22 al 25, con una duración de 15 días.  

Durante ocho meses este grupo de comuneros trabaja arduamente para preparar 

dicha celebración de la mejor manera. Estas fiestas, aunque tienen un apego religioso ya 

que se asocian al Corpus Christi1, cuenta con muchas actividades entre las que se puede 

destacar a la famosa payasada, acto que consiste en la presentación de más de 200 

disfrazados con trajes coloridos, los payasos de pueblo resaltan y se acompañan de los 

capariches2, morenos, mamas chuchumecas3 y la banda de pueblo. Este acto es el mayor 

símbolo de identidad cultural y constituye uno de los atractivos turísticos para locales y 

extranjeros, la quema de juegos pirotécnicos y la aclamada chamizada4 son actos que 

denotan la posición económica de las familias designadas para este evento debido a que 

se realizan gastos que van desde los USD. 2.000 hasta los USD. 4.000. 

Es así como la población indígena de la Comuna ratifica la plurinacionalidad y la 

diversidad étnica a través del festejo de dos celebraciones conmemorativas, el "Día de 

Difuntos" y del Santo Patrono de Lumbisí, las cuales tiene varios propósitos, primero,  

sirven para separar a los lumbiseños indígenas y no indígenas; y, segundo, la actuación 

pública de las celebraciones reafirman y fomentan una conexión con los ancestros de 

Lumbisí a través del uso simbólico del espacio, los símbolos independientes, la oratoria 

y la convivencia propia. Durante estas fiestas, los lumbiseños, proyectan sus conexiones 

                                                             
1 Cuerpo de Cristo, es una fiesta de la Iglesia católica. 
2 Representa al aborigen barredor de las calles públicas en las grandes y pequeñas ciudades 
3 Es un personaje representativo de las fiestas populares de Quito 
4 Ritual que consiste en una purificación y sanación con fuego, impregnando lo espiritual y el bienestar 
corporal 
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ideológicas con el pasado, presente y el futuro con el fin de evocar y renovar el poder de 

sus tradiciones. Estas prácticas permiten reafirmar y reforzar su identidad andina a pesar 

de la asimilación social y el modelo nacional de mestizaje (Waters 2006, 83). La autora 

además resalta cómo los habitantes de la Comuna de Lumbisí mantienen una vida con 

características rurales y urbanas, pero que siguen manteniendo su identidad indígena, en 

parte con la ayuda de la representación pública de sus rituales tradicionales. 

 

4. Aspectos Sociales 

 

El trabajo comunitario de los lumbiseños se demuestra ampliamente en la preparación 

para el concurso de comparsas, en esta actividad cada sector organiza una comparsa para 

presentarla en el desfile que se lleva a cabo días antes del final de las festividades de “San 

Bartolomé de Lumbisí” con el típico lanzamiento de naranjas desde los carros alegóricos. 

Generalmente se lo realiza el día domingo, considerando alrededor de quince días antes 

de las fiestas, cuando se elige la reina de la comunidad, quien preside la misma. Como 

actividad final de las fiestas se realiza la repartición del “Gallo Mote”, mismo que es un 

acto de generosidad de la Comuna hacia todas las personas que acuden a las festividades, 

lo realizan un día lunes y constituye una comida típica que prepara la comisión de fiestas 

con la colaboración de todos sus habitantes. Esta comida consiste de mote, garbanzo, 

fréjol, arveja y gallinas de campo, lo sirven acompañado de un vaso de chicha de jora 

preparada con maíz. 

En el aspecto social otro valor de identidad cultural constituyó la vivienda campesina 

citada en el libro de la Doctora Ximena Costales: 

 

En la vivienda campesina los cimientos se hacían con piedras grandes de Río las paredes 

eran de abarque; el tejado se confeccionaba con la madera del chaguarquero y la paja para 

cubierta. Las puertas de la vivienda eran también hechas a base de chaguarquero. La 
iluminación se lograba con lámparas de queroseno y el agua se llevaba del pozo hasta las 

casas (1998, 144). 

 

La técnica descrita por la doctora Dra. Costales coincide de cierta manera con 

aquellas utilizadas por los aborígenes en la época incaica, razón por la cual los primeros 

pobladores de la Comuna deben haber llevado consigo estas enseñanzas de sus 

antepasados. 

Las construcciones de la cultura Inca presentaron una ingeniería extraordinaria 

para su época; ya que, sin tener mayor conocimiento sobre el cemento lograron realizar 
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grandes construcciones, logrando unir piedras con precisión única. En la actualidad este 

rasgo se ha visto influenciado por la cercanía de la comunidad con la ciudad de Quito y 

los alrededores; además de las posibilidades económicas de los comuneros, lo cual ha 

permitido que la construcción urbanística moderna ingrese a Lumbisí quedando apenas 

unas poquísimas viviendas de construcción campesina.  

 En cuanto a los temas relacionados con el matrimonio, la práctica de la endogamia 

era un mecanismo de supervivencia para la Comuna de Lumbisí debido a que su principal 

propósito era continuar el linaje ancestral. Tal como lo relata Costales: 

 

Existía expresa prohibición de matrimonio con habitantes de otras comunidades. Ello 
guardaba los vínculos de parentesco e impedía que se introdujeran influencias extrañas. 

Parece que hasta mediados de este siglo los padres elegían a los futuros novios y 

amenazaban severamente a sus hijos con des heredarlos si no aceptaban este mandato; 
solamente la generación actual de Lumbisí se ha visto libre de esta presión (1998, 133). 

 

En la actualidad, esta costumbre ya no se encuentra vigente debido a que conforme 

a su desarrollo se han experimentado nuevas relaciones sociales y se convive con personas 

de la ciudad a través de trabajos y estudios, por este motivo las nuevas generaciones no 

tienen prohibición en cuanto a las relaciones sociales y posteriormente contraer nupcias 

con mestizos. 

En los aspectos relacionados con lo socio-familiar, los comuneros de Lumbisí 

vivían bajo un régimen patriarcal, en el cual la mujer se dedicaba únicamente al cuidado 

de los hijos y las labores domésticas; mientras que el hombre se dedicaba al trabajo en el 

campo y la comercialización de sus productos, todas estas actividades se desenvolvían 

sólo dentro de la comuna. En la actualidad, este ámbito ha cambiado radicalmente ya que 

tanto el hombre como la mujer comparten sus actividades y responsabilidades dentro del 

hogar y fuera de la comunidad.  

 

5. Aspectos Económicos 

 

En lo referente a las actividades económicas a las que se dedicaban los antiguos 

pobladores de Lumbisí, la gran mayoría se concentraba en la agricultura, para esta labor 

utilizaban técnicas como: 

 Utilización de abono animal, basura orgánica y ceniza,  

 Yunta de bueyes para preparar el terreno, consistía en 5 pasos (rompe, cruza, 

rastrea, esquiando y preparación de los gauchos), 
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 Rotación de cultivos (para no agotar la tierra), 

 Barbecho (para descanso de la tierra); y, 

 Asociación de especies (autoayuda) y luego separaban utilizando todas, (por 

su tradición religiosa, estás labores no se podía efectuar los días domingos). 

Los productos más comunes que se cultivaban eran el maíz, la cebada, el trigo, y 

diversos granos; además de papas, zambo y zapallo. Para la cosecha participaban los 

dueños de las tierras y los peones, que recibían su paga mediante la ración, que equivalía 

al derecho de cosechar un huacho5 para sí mismo.  

La comercialización de los productos se lo realizaba con las comunidades 

aledañas como Tanda, Calderón, Nayón y Llano Chico y la capital, Quito. Antiguamente 

practicaban el trueque como medio de intercambio, al igual que todas las culturas 

aborígenes; por ejemplo, los granos de Lumbisí se cambiaban por azafates y baterías de 

Papallacta.  

Por otro lado, el sector de la ganadería se dedicaba a la cría de ganado mayor 

(bueyes, mulas, yeguas) y ganado menor (ovejas, cabras). Esta actividad agropecuaria la 

realizaban al aire libre aprovechando las bondades de sus tierras en donde podían realizar 

el pastoreo libre y contaban con amplio abastecimiento de agua, ya que en el cerro existía 

una laguna que mantenía la humedad del bosque y la vegetación.  

Con el paso de la Avenida Simón Bolívar en el año 2008 todo este bosque natural 

se vio perjudicado; y debido a la existencia de algunos accesos, la inseguridad y el robo 

de ganado afectó a los pobladores de Lumbisí terminando así está actividad económica. 

Hoy en día dos o tres familias lo realizan como entretenimiento; más no como una fuente 

de producción. 

 

6. Organización Política y Social  

 

La vida política y social de la Comuna de Lumbisí, remonta sus inicios hacia la 

dirección de los Caciques, mismos que en la actualidad, acorde a lo definido en la 

Constitución de la República del Ecuador, corresponde a los denominados Cabildos. 

 
Estos concentran el poder de la comunidad y llegan en ocasiones a representarla muy 

claramente frente a las arbitrariedades de los amos españoles. En la Comunidad que 

analizamos no son caciques de vieja raigambre, más bien se van constituyendo el tenor 

de las circunstancias, se fraguan conjuntamente con el descontento popular… Respecto 

                                                             
5 Espacio de terreno pequeño, actualmente conocido como un lote.  
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de algunos de ellos podríamos señalar inclusive que tenían el carácter de forasteros o que 

hasta se encontraban en algún momento al servicio directo de los amos, como es el caso 
de Paullán, el que será finalmente expulsado por sedicioso. En el año de 1937 se conforma 

la primera directiva (Costales 1998, 100). 

 

Este tipo de organización muestra una sólida acción comunitaria, y ha permitido 

que se honre el trabajo de sus antepasados sobre la defensa de sus tierras, demostrando 

de esta manera un profundo sentimiento por preservar su valor con respecto a los bienes 

comunales. 

Este sistema de organización permanece vigente acorde a la normativa legal; y a 

fin de determinar el Cabildo dentro de la Comuna se congrega a la Asamblea General a 

todos los comuneros empadronados para votar entre dos ternas que presenta la 

comunidad, cabe mencionar que los hijos de comuneros mayores de 18 años que no estén 

empadronados no pueden elegir ni ser elegidos. Las dignidades que se eligen son 

presidente, vicepresidente, tesorero y síndico.  

Además, se nombran las diferentes comisiones que se encargarán del 

funcionamiento de algunos sectores relacionados con temas agrícolas, de salud, de fiestas, 

de vigilancia, de cementerio e iglesias. Para elegir a los encargados se propone los 

nombres y se solicita la votación de todos los asistentes; de esta manera, cada comisión 

queda designada y tiene la responsabilidad de organizar una directiva para trabajar en el 

cumplimiento de las responsabilidades encomendadas durante todo el año para el cual 

han sido elegidos. 
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Capítulo Tercero 

Metodología 

 

 

1. Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de investigación es un proceso sistemático relacionado con los 

Métodos, la presente investigación tiene un enfoque cuantitativo; la investigación 

cuantitativa según (Pita y Pértegas 2002, 1) “es aquella en la que se recogen y analizan 

datos cuantitativos o variables”.  

 

2. Tipo de investigación 

 

En cuanto al tipo de investigación que se desarrolla en el presente trabajo se alinea 

con dos grandes ramas que son: la Investigación Descriptiva y la Investigación de Campo. 

 

2.1. Investigación Descriptiva 

 

Esta investigación se obtuvo a partir de la investigación de fuentes documentales, 

siendo la base para obtener los antecedentes históricos, normativa vigente y aspectos 

generales del marco teórico.  

La investigación descriptiva tiene como objetivo conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

cosas, procesos y personas. “[S]e refiere al tipo de pregunta de investigación, diseño y 

análisis de datos que se aplica a un tema determinado” (Abreu 2012, 192). 

 

2.2. Investigación de Campo 
 

La presente investigación de campo; también requiere de datos secundarios 

provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se elabora el marco teórico. 

No obstante, son los datos obtenidos a través del diseño de campo, los esenciales para el 

logro de los objetivos y la solución del problema planteado. 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 
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primarios), sin manipular o controlar variable alguna. Es decir, el investigador obtiene la 

información del contexto al que se estudia, sin alterar las condiciones existentes (Arias 

2012).  

Según Ramírez, la investigación de campo puede ser extensiva, cuando se realiza 

en muestras y en poblaciones enteras; e, intensiva cuando la investigación se concentra 

en casos particulares (Ramírez 2010, 27). En el presente trabajo, se concentra la atención 

en la Comuna de Lumbisí. 

En este trabajo se empleó la técnica de la encuesta, la misma que se aplicó a una 

muestra de individuos de la población objetivo. A través de las encuestas se pudo conocer 

las opiniones de la población de la Comuna de Lumbisí respecto a la inmigración y sus 

efectos socio-culturales. 

 

3. Métodos de investigación 
 

Para la elaboración de este trabajo se utilizó el Método Histórico y el Hipotético- 

deductivo. 

 

3.1. Método Histórico 

 

 Permite el conocimiento de forma cronológica de las etapas o evolución y 

desarrollo del objeto de investigación. (Ramos 2018, 10). 

 

3.2. Método Hipotético – Deductivo 
  

Es un método muy utilizado en las investigaciones relacionadas con las ciencias 

sociales y ciencias naturales, ya que tiene como objeto de estudio al hombre, sus 

conocimientos y sus relaciones” (Delgado 1994, 1). 

 

4. Fuentes y Técnicas 
 

4.1. Fuentes 

 

 Las fuentes de recolección de información son los medios de donde procede la 

información, en este caso se utilizó fuentes primarias y secundaria tomando en cuenta lo 

propuesto por Torres, Paz y Salazar (2019). 
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Fuentes primarias: En este caso se utilizó como fuente primaria directa la encuesta 

la que se aplicó a una muestra de los habitantes de la Comuna de Lumbisí, con el fin de 

obtener la información requerida.  

Fuentes secundarias: A través de la búsqueda y recopilación bibliográfica que 

permitieron el sustento teórico – científico sobre el tema en estudio. 

 

4.2. Técnicas 

 

 La técnica de investigación utilizada en esta investigación fue la encuesta, esta, 

“es una herramienta fundamental para el estudio de las relaciones sociales” (López 1998, 

1). A través de esta encuesta se pudo conocer las opiniones de la comunidad respecto a la 

inmigración y sus cambios en el desarrollo socio-culturales. 

 El instrumento para la recolección de datos empleados es el cuestionario mismo 

que fue previamente elaborado con el fin de recopilar la opinión de los sujetos de 

investigación. Se utilizaron preguntas cerradas y en algunas ocasiones preguntas abiertas. 

(López y Sandoval 2016, 7-8), señala que las preguntas cerradas son determinadas 

previamente, mientras que las preguntas abiertas permiten que el entrevistado se exprese 

libremente, para luego codificarlas. 

A continuación se presenta el formato de la encuesta empleada: 

 

                  

    ENCUESTA INMIGRACIÓN COMUNA DE LUMBISÍ     

  
  
 

              

                  

  Género: Masculino     Edad: Entre 18 y 20 años     

    Femenino       Entre 21 y 30 años      

            Entre 31 y 40 años      

            Entre 41 y 50 años     

            Entre 51 y 65 años     

            Más de 65 años     

                  

  La presente encuesta tiene fines académicos, la información será utilizada para tesis de grado de 
maestría. Agradecemos su colaboración 

  

    

                  

  1. Señale la actividad económica en la cual se desempeña:   

  Agricultura y ganadería             

  Comercio             

  Construcción             

  Servicios Profesionales             

  Otra   ¿Cuál?         
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  2. ¿Cuántas personas conforman su hogar? (incluida usted)   

  Su respuesta             

                  

  3. Señale en qué escala están los ingresos mensuales de su hogar:   

  Menos de USD 400             

  USD 401 - USD 1.000             

  USD 1.001 - USD 1.500             

  Más de USD 1.500             

                  

  4. Señale con qué servicios cuenta su hogar:    
  (Su respuesta puede considerar más de una opción)   

    Electricidad             

    Agua Potable             

    Alcantarillado             

    Teléfono Fijo             

    Internet             

                  

  5. ¿Usted ha vivido desde su nacimiento en la "Comuna de Lumbisí"?      

    SI (pase a la pregunta 9)          

    NO (pase a la pregunta 6)          

                  

  6. Antes de asentarse en la "Comuna de Lumbisí", ¿dónde vivía usted?      

    En otro lugar dentro de Quito             

     En otro lugar dentro del país             

    Fuera del Ecuador             

                  

  7. ¿Hace cuánto tiempo vive usted en la "Comuna de Lumbisí"?       

    Menos de 5 años              

    Entre 6 y 10 años             

    Entre 11 y 20 años             

    Más de 20 años             

                  

  8. ¿Cuál fue el principal motivo para su asentamiento en la "Comuna de Lumbisí"?   

    Razones laborales             

    Razones familiares             

    Razones económicas             

    Razones culturales             

    Otro   ¿Cuál?         

                  
  9. ¿Sus padres / abuelos son originarios de la "Comuna de Lumbisí"?   

    SI             

    NO             

                  

  10. ¿Usted ha sido víctima de discriminación durante el último año?   

    SI             

    NO             

                  

  11. ¿Considera usted que en los últimos 5 años ha incrementado la delincuencia en la "Comuna de 
Lumbisí"? 

  

    

  SI   Pase a la pregunta 12     

    NO   Pase a la pregunta 13     
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12. ¿En qué grado considera usted que la inmigración ha influenciado en la delincuencia de la "Comuna 
de Lumbisí"? 

  

    

    Mucho             

    Poco             

   Nada             

 
 
  

13. ¿Considera usted que en los últimos 5 años ha incrementado la problemática social de alcoholismo 
y drogadicción en la "Comuna de Lumbisí"? 

  

    

  SI   Pase a la pregunta 14     

    NO   Pase a la pregunta 15     

                  

  14. ¿En qué grado considera usted que la inmigración ha influenciado en el incremento de alcoholismo 
y drogadicción en la "Comuna de Lumbisí"? 

  

    

    Mucho             

    Poco             

    Nada             

                  

  15. ¿Cuál considera usted que ha sido la principal fuente de contaminación ambiental en la "Comuna de 
Lumbisí" en los últimos 5 años? 

  

    

  Contaminación por Basura             

  Contaminación por Vehículos             

  Contaminación Auditiva             

  Otros   ¿Cuál?         

                  

  16. ¿En qué grado considera usted que la inmigración ha influenciado en la contaminación ambiental de 
la "Comuna de Lumbisí"? 

  

    

    Mucho             

    Poco             

    Nada             

                 

  17. ¿Conoce usted acerca de las costumbres y tradiciones de la "Comuna de Lumbisí"?   

    Mucho             

    Poco             

    Nada             

                  

  18. ¿Conoce usted el pasado histórico de la "Comuna de Lumbisí"?   

    Mucho             

    Poco             

    Nada             

                  

  
19. ¿Considera usted que se están perdiendo las costumbres y tradiciones de la "Comuna de Lumbisí"? 

  

    

    SI             

    NO             

                  

  20. ¿Considera usted que las costumbres y tradiciones de la "Comuna de Lumbisí" se han visto 
afectadas por la inmigración? 

  

    

    Mucho             

    Poco             

    Nada             
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  21. Según su opinión, ¿las costumbres y tradiciones de la "Comuna de Lumbisí" tienen un valor histórico 
y cultural relevante? 

  

    

    SI             

    NO             

                  

   
22. ¿Está usted de acuerdo con la organización política y administrativa de la "Comuna de Lumbisí"? 

  

    

    Mucho             

    Poco             

    Nada             

                  

   
23. ¿Considera usted que los dirigentes de la "Comuna de Lumbisí" fomentan las costumbres y 
tradiciones propias del lugar? 

  

    

    SI             

    NO             

                  

  24. ¿Qué tanto considera usted que es importante mantener al kichwa como idioma ancestral de la 
"Comuna de Lumbisí"? 

  

    

    Mucho             

    Poco             

  Nada        

                  

  25. ¿Habla usted el idioma kichwa?   

    Mucho             

    Poco             

    Nada             

                  

   
26. ¿Considera usted que han existido cambios culturales en la "Comuna de Lumbisí" asociados a la 
inmigración? 

  

    

    SI   Pase a la presgunta 27     

    NO   Fin de la encuesta       

  
 
  

              

  27. Los cambios culturales en la "Comuna de Lumbisí" se han evidenciado principalmente en:   

  (Su respuesta puede considerar más de una opción)   

  Vestimenta             

  Tipo de Vivienda             

  Celebraciones Religiosas             

  Alimentación             

  Uso de tecnología y Comunicación             

    Otros   ¿Cuál?         

  
 
 
  

              

  Muchas gracias por su tiempo y colaboración   
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2. Población y Tamaño de la Muestra 

   

La población es también conocida como el universo o conjunto de personas, 

animales u objetos, mientras que la muestra es el subconjunto o parte de la población a la 

que se aplicará la investigación o procedimiento (López 2004, 1-2). 

En esta investigación la población corresponde a 6500 personas conforme a la 

información proporcionada por el señor Presidente del Cabildo. 

En cuanto a la muestra fue de tipo aleatorio, debido a que los encuestados se 

eligieron completamente al azar dentro de la Comuna de Lumbisí. 

Se utilizó la siguiente fórmula para calcular el tamaño de la muestra:  

 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =  

𝑧2 × 𝑝(1 − 𝑝)
𝑒2

1 +
𝑧2 × 𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2𝑁

 

 

En donde:  

z: nivel de confianza 

p: probabilidad de éxito 

e: error máximo 

N: tamaño de la población 

 

El porcentaje de error máximo será del 5%. Por su parte, la probabilidad de éxito (p) será 

considerada completamente aleatoria, es decir 50% de éxito y 50% de fracaso. Dado que 

el número total de habitantes de la Comuna de Lumbisí para este año (2020), es de 6.500 

personas aproximadamente.  

Al reemplazar los datos anteriores en la fórmula del tamaño de muestra se obtiene 

lo siguiente:  

 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =  

1,962 × 0,5(0,5)
0,052

1 +
1,962 × 0,5(0,5)

0,052(6500)
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𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =  

0,9604
0,0025

1 +
0,9604
16,25

 

 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =  
384,16

1 + 0,0591
 

 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =  
384,16

1,0591
 

 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =  362,7231 
 

Por lo expuesto, el total de las encuestas que se realizaron en la presente 

investigación asciende a 363 con un error máximo de 5% y una población total de 6.500 

personas en la Comuna de Lumbisí.  
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Capítulo Cuarto 

Presentación y Análisis de los Resultados 

 

 

En el presente capítulo se exponen los principales resultados obtenidos de las 

encuestas con su respectivo análisis e interpretación realizadas en la Comuna de Lumbisí 

con su respectivo análisis e interpretación.  

 

1. Presentación de los Resultados 

 

Tal como se indicó, la encuesta fue realizada a 363 quienes contestaron la totalidad 

de las 27 preguntas diseñadas.  Del total 178 corresponden al género femenino y 185 al 

género masculino. 

 
 

Tabla 1  

Distribución del total de encuestados por género 

 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 178 49,04% 

Masculino 185 50,96% 

Total 363 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 

 

 
Figura 3. Distribución del total de encuestados por género. Fuente y elaboración propias. 

 

 

Adicional a ello, al analizar los grupos etarios se evidencia una prevalencia en los 

grupos entre los 21 y 30 años; así como también entre los 31 y 40 años.  

 

49%51%

Género de los Encuestados

Femenino

Masculino
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Tabla 2 

Distribución del total de encuestados por grupos etarios 
 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Entre 18 y 20 años 28 7,71% 

Entre 21 y 30 años 103 28,37% 

Entre 31 y 40 años 104 28,65% 

Entre 41 y 50 años 69 19,01% 

Entre 51 y 65 años 42 11,57% 

Más de 65 años 17 4,68% 

Total 363 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 

 

 
Figura 4. Distribución del total de encuestados por grupos etarios. Fuente y elaboración propias. 

 

 

Los resultados de las 27 preguntas componentes de la encuesta realizada, se 

presentan a continuación: 

 

Pregunta 1. Señale la actividad económica en la cual se desempeña: 

 

La Tabla 3 resume la actividad económica en la cual se desarrolla la población 

encuestada, en este contexto la mayoría de las personas (50,41%) se dedican a los 

Servicios Profesionales; seguido de opciones como Comercio (13,22%), Construcción 

(7,44), Estudiantes (7,71%), Agricultura y Ganadería (7,16%).  

 

 

 

 
 

 

8%

28%

29%

19%

11%

5%

Edad de los Encuestados

Entre 18 y 20 años Entre 21 y 30 años Entre 31 y 40 años

Entre 41 y 50 años Entre 51 y 65 años Más de 65 años
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Tabla 3  

Actividad económica de los encuestados 
 

Actividad Económica Frecuencia Porcentaje 

Agricultura y ganadería 26 7,16% 

Ama de casa 11 3,03% 

Chofer 4 1,10% 

Comercio 48 13,22% 

Construcción 27 7,44% 

Educación 4 1,10% 

Empleada doméstica 6 1,65% 

Estudiante 28 7,71% 

Jubilado 4 1,10% 

Privado 6 1,65% 

Seguridad 5 1,38% 

Servicios Profesionales 183 50,41% 

Trabajo Independiente 5 1,38% 

Transporte 6 1,65% 

Total 363 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 

 

 

Figura 5. Distribución del total de encuestados por actividad económica. Fuente y elaboración 
propias. 
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Pregunta 2. ¿Cuántas personas conforman su hogar?  

 

De acuerdo a las respuestas se puede mencionar que el hogar promedio consta de 

4 personas en la mayoría de los lumbisíes (35,54%), seguido de hogares conformados por 

5 personas (25,92%) y 3 personas (20,11%). Por su parte, las familias con gran número 

de personas resultan no ser comunes ya que la frecuencia acumulada de los hogares 

conformados por 7, 8 o 9 personas no representa más allá del 4,41%. 

 

Tabla 4 

Número de personas en el hogar de los encuestados 
 

Personas por Hogar Frecuencia Porcentaje 

1 persona 5 1,38% 

2 personas 30 8,26% 

3 personas 73 20,11% 

4 personas 129 35,54% 

5 personas 93 25,62% 

6 personas 17 4,68% 

7 personas 9 2,48% 

8 personas 3 0,83% 

9 personas 4 1,10% 

Total 363 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 

 

 
Figura 6. Distribución del total de encuestados por número de personas que conforman su hogar. 

Fuente y elaboración propias. 
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Pregunta 3. Señale en qué escala están los ingresos mensuales de su hogar 

 

Del total de encuestados, el 46,28% reportó que su hogar cuenta con ingresos 

mensuales entre USD. 401,00 – 1.000,00; lo cual aparentemente permitiría acceder al 

costo de una canasta básica, misma que para mayo de 2020 según el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos se ubica en USD. 728,38.  

 

Tabla 5 

Ingresos mensuales del hogar 
 

Ingreso por Hogar Frecuencia Porcentaje 

Menos de USD 400 51 14,05% 

USD 401 - USD 1.000 168 46,28% 

USD 1.001 - USD 1.500 83 22,87% 

Más de USD 1.500 61 16,80% 

Total 363 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 

 

Pregunta 4. Señale con qué servicios cuenta su hogar: 

 

De la Tabla 6 se puede acotar que el 63,36% cuenta con todos los servicios básicos 

(electricidad, agua potable, alcantarillado, teléfono fijo, internet); adicionalmente se 

puede mencionar que el total de las personas entrevistadas reportaron tener acceso a 

electricidad y agua potable. 

 

Tabla 6 

Servicios Básicos del Hogar 
 

Servicios Básicos – Hogar Frecuencia Porcentaje 

Electricidad, Agua Potable, Alcantarillado, Teléfono Fijo, Internet 230 63,36% 

Electricidad, Agua Potable, Teléfono Fijo, Internet 10 2,75% 

Electricidad, Agua Potable, Alcantarillado, Internet 46 12,67% 

Electricidad, Agua Potable, Alcantarillado, Teléfono Fijo 26 7,16% 

Electricidad, Agua Potable, Teléfono Fijo 2 0,55% 

Electricidad, Agua Potable, Alcantarillado 49 13,50% 

Total 363 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 
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Figura 7. Distribución del total de encuestados por servicios básicos del hogar. Fuente y 
elaboración propias. 

 

Pregunta 5. ¿Usted ha vivido desde su nacimiento en la "Comuna de Lumbisí"? 

 

Del total de los entrevistados, el 57,02% indicó vivir en la Comuna de Lumbisí 

desde su nacimiento, mientras que 156 personas de las 363 encuestadas reportaron haber 

nacido en otro lugar y vivir actualmente en la Comuna, tal como se evidencia en la Figura 

Nro. 10.  

 

Tabla 7 

Originario de la Comuna de Lumbisí 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 207 57,02% 

NO 156 42,98% 

Total 363 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 
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Figura 8. Distribución del total de encuestados por originarios de la Comuna de Lumbisí. Fuente 
y elaboración propias. 

 

Pregunta 6. Antes de asentarse en la "Comuna de Lumbisí", ¿dónde vivía usted? 

 

De las 156 personas que indicaron haber nacido en otro lugar diferente al de su 

domicilio actual, la Comuna de Lumbisí, el mayor porcentaje (64,74%) reportó que antes 

de asentarse en este lugar, vivían en otro lugar dentro de Quito, mientras que únicamente 

el 5,13% vivía fuera del Ecuador.  

 

Tabla 8 

Lugar de residencia previo a vivir en la Comuna de Lumbisí 
 

Lugar residencia anterior Frecuencia Porcentaje 

En otro lugar dentro de Quito 101 64,74% 

En otro lugar dentro del Ecuador 47 30,13% 

Fuera del Ecuador 8 5,13% 

Total 156 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 
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Figura 9. Distribución del total de encuestados que reportan no ser originarios de la Comuna de 

Lumbisí acorde al lugar de residencia anterior. Fuente y elaboración propias. 
 

Pregunta 7. ¿Hace cuánto tiempo vive usted en la "Comuna de Lumbisí"? 

 

Por otro lado, en cuanto al tiempo transcurrido desde que las personas que 

reportaron haber migrado a la Comuna de Lumbisí para hacer de ella su lugar de 

residencia, la mayoría indicó que han pasado entre 11 y 20 años desde que viven en el 

lugar.  

 

Tabla 9 

Tiempo que habitan en la Comuna de Lumbisí 
 

Tiempo Frecuencia Porcentaje 

Menos de 5 años 44 28,21% 

Entre 6 y 10 años 30 19,23% 

Entre 11 y 20 años 50 32,05% 

Más de 20 años 32 20,51% 

Total 156 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 
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Figura 10. Distribución del total de encuestados que reportan no ser originarios de la Comuna de 

Lumbisí por el tiempo que habitan en el lugar. Fuente y elaboración propias. 
 

 

Pregunta 8. ¿Cuál fue el principal motivo para su asentamiento en la "Comuna de 

Lumbisí"? 

 

Al consultar acerca de las razones para realizar el asentamiento en la Comuna de 

Lumbisí, de las 156 personas que indicaron no haber nacido en este lugar, la mayoría 

indicó que su cambio de domicilio se fundamenta en razones familiares (66,87%).   

 

Tabla 10 

Razones de Asentamiento en la Comuna de Lumbisí 
 

Razones Asentamiento Frecuencia Porcentaje 

Razones familiares 101 66,87% 

Razones laborales 31 18,67% 

Razones económicas 18 10,84% 

Razones culturales 6 3,61% 

Total 156 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 
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Figura 11. Distribución del total de encuestados que reportan no ser originarios de la Comuna de 

Lumbisí acorde a las razones de asentamiento. Fuente y elaboración propias. 

 

 

Pregunta 9. ¿Sus padres / abuelos son originarios de la "Comuna de Lumbisí"? 

 

Del total de encuestados, el 57,58% reportó que sus padres y/o abuelos son 

originarios de la Comuna de Lumbisí, mientras que 154 personas determinaron que no 

cuentan con ancestros del lugar.  

 

Tabla 11 

Padres / abuelos originarios de la Comuna 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 209 57,58% 

NO 154 42,42% 

Total 363 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 
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Figura 12. Distribución del total de encuestados acorde a quienes reportan tener padres / abuelos 
originarios de la Comuna de Lumbisí. Fuente y elaboración propias. 

 

 

Pregunta 10. ¿Usted ha sido víctima de discriminación durante el último año? 

 

En cuanto a la discriminación, apenas el 12,12% del total de los encuestados 

reportó haber sido víctima de discriminación durante el último año.  

 

Tabla 12 

Discriminación en el último año 
 

Discriminación Frecuencia Porcentaje 

SI 44 12,12% 

NO 319 87,88% 

Total 363 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 

 

 

Figura 13. Distribución del total de encuestados por discriminación en el último año. Fuente y 

elaboración propias. 
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Pregunta 11. ¿Considera usted que en los últimos 5 años ha incrementado la 

delincuencia en la "Comuna de Lumbisí"? 

 

El 92,56% de la población encuestada considera que la delincuencia ha 

incrementado en los últimos 5 años dentro de la Comuna de Lumbisí.  

 

Tabla 13 

Incremento de la delincuencia en los últimos 5 años 
 

Delincuencia Frecuencia Porcentaje 

SI 336 92,56% 

NO 27 7,44% 

Total 363 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 

 

 

Figura 14. Distribución del total de encuestados por percepción de incremento en la delincuencia 

en los últimos cinco años. Fuente y elaboración propias. 
 
 

Pregunta 12. ¿En qué grado considera usted que la inmigración ha influenciado en 

la delincuencia de la "Comuna de Lumbisí"? 

 

De las 336 personas que indicaron que la delincuencia ha incrementado en los 

últimos cinco años, el 81,85% considera que la inmigración ha influido en gran medida a 

este fenómeno.  
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Tabla 14 

Impacto de la inmigración en la delincuencia 
 

Inmigración Frecuencia Porcentaje 

Mucho 275 81,85% 

Poco 55 16,37% 

Nada 6 1,79% 

Total 336 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 

 

 

Figura 15. Distribución del total de encuestados de acuerdo a la percepción del efecto de la 
inmigración en la delincuencia. Fuente y elaboración propias. 
 

 

Pregunta 13. ¿Considera usted que en los últimos 5 años ha incrementado la 

problemática social de alcoholismo y drogadicción en la "Comuna de Lumbisí"? 

 

344 personas consideran que las problemáticas sociales tanto del alcoholismo 

como de la drogadicción han incrementado en la Comuna de Lumbisí durante los últimos 

cinco años, mientras que únicamente 19 personas indicaron lo contrario.  

 

Tabla 15 

Incremento del alcoholismo y drogadicción en los últimos 5 años 
 

Alcoholismo Frecuencia Porcentaje 

SI 344 94,77% 

NO 19 5,23% 

Total 363 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 
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Figura 16. Distribución del total de encuestados de acuerdo a la percepción de incremento del 
alcoholismo y drogadicción en los últimos cinco años. Fuente y elaboración propias. 

 

 

Pregunta 14. ¿En qué grado considera usted que la inmigración ha influenciado en 

el incremento de alcoholismo y drogadicción en la "Comuna de Lumbisí"? 

 

Por su parte, de la población que considera que la problemática de alcoholismo y 

drogadicción de la Comuna de Lumbisí ha incrementado, responde en su mayoría que la 

misma se ha visto influenciada en gran parte por la inmigración.  

 

Tabla 16 

Impacto de la inmigración en el alcoholismo y la drogadicción 
 

Inmigración Frecuencia Porcentaje 

Mucho 246 71,51% 

Poco 83 24,13% 

Nada 15 4,36% 

Total 344 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 
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Figura 17. Distribución del total de encuestados de acuerdo a la percepción del impacto de la 

migración en el alcoholismo y la drogadicción. Fuente y elaboración propias. 
 

 

Pregunta 15. ¿Cuál considera usted que ha sido la principal fuente de contaminación 

ambiental en la "Comuna de Lumbisí" en los últimos 5 años?  

 

En lo referente a la contaminación ambiental a la que está expuesta la Comuna de 

Lumbisí, la mayoría de las personas encuestadas reportaron sentir mayor contaminación 

debido a la basura con un total de 61,71%.  

 

Tabla 17 

Principal fuente de Contaminación en los últimos 5 años 
 

Contaminación Frecuencia Porcentaje 

Contaminación por Basura 224 61,71% 

Contaminación Auditiva 25 6,89% 

Contaminación por Vehículos 114 31,40% 

Total 363 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 

 

 

Figura 18. Distribución del total de encuestados de acuerdo a la percepción de la fuente de 
contaminación de los últimos cinco años. Fuente y elaboración propias. 
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Pregunta 16. ¿En qué grado considera usted que la inmigración ha influenciado en 

la contaminación ambiental de la "Comuna de Lumbisí"? 

 

Adicionalmente, acerca del grado de influencia que, según los encuestados, tiene 

la inmigración en la contaminación ambiental de la Comuna de Lumbisí, la mayoría 

(61,71%) indicó que la inmigración ha influenciado mucho en esta problemática social.  

 

Tabla 18 

Impacto de la inmigración en la contaminación ambiental 
 

Contaminación Frecuencia Porcentaje 

Mucho 224 61,71% 

Poco 123 33,88% 

Nada 16 4,41% 

Total 363 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 

 

 

Figura 19. Distribución del total de encuestados de acuerdo a la percepción del impacto de la 

inmigración en la contaminación ambiental. Fuente y elaboración propias. 

 

 

Pregunta 17. ¿Qué tanto conoce usted acerca de las costumbres y tradiciones de la 

"Comuna de Lumbisí"? 

225 de las 363 personas encuestadas, mencionaron que conocen mucho acerca de 

las costumbres y tradiciones de la Comuna de Lumbisí 
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Tabla 19 

Conocimiento acerca de las costumbres y tradiciones 
 

Costumbres y 

Tradiciones 
Frecuencia Porcentaje 

Mucho 225 61,98% 

Poco 117 32,23% 

Nada 21 5,79% 

Total 363 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 

 

 
Figura 20. Distribución del total de encuestados de acuerdo a la percepción de conocimiento de 
las costumbres y tradiciones de la Comuna de Lumbisí. Fuente y elaboración propias. 
 

 

Pregunta 18. ¿En qué grado conoce usted el pasado histórico de la "Comuna de 

Lumbisí"? 

 

Por otro lado, cuando se consulta acerca de cuánto conocen las personas acerca 

del pasado histórico de la Comuna de Lumbisí se evidencia que el 41,60% reporta un alto 

conocimiento de estos temas.  

 

Tabla 20 

Conocimiento pasado histórico 
 

Pasado 

Histórico 
Frecuencia Porcentaje 

Mucho 151 41,60% 

Poco 142 39,12% 

Nada 70 19,28% 

Total 363 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 
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Figura 21. Distribución del total de encuestados de acuerdo a la percepción de conocimiento del 
pasado histórico de la Comuna de Lumbisí. Fuente y elaboración propias. 
 

 

Pregunta 19. ¿Considera usted que se están perdiendo las costumbres y tradiciones 

de la "Comuna de Lumbisí"? 

 

El 73,28% de las personas encuestadas indicaron que se están perdiendo las 

costumbres y tradiciones de la Comuna de Lumbisí.  

 

Tabla 21 

Pérdida de las costumbres y tradiciones 
 

Pérdida de 

Tradiciones 
Frecuencia Porcentaje 

SI 266 73,28% 

NO 97 26,72% 

Total 363 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 
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Figura 22. Distribución del total de encuestados de acuerdo a la percepción de pérdida de las 

costumbres y tradiciones de la Comuna de Lumbisí. Fuente y elaboración propias. 

 

 

Pregunta 20. ¿En cuánto considera usted que las costumbres y tradiciones de la 

"Comuna de Lumbisí" se han visto afectadas por la inmigración? 

 

El 46,01% de las personas encuestadas determinó que la inmigración afecta en 

alto grado (mucho) las costumbres y tradiciones de la Comuna de Lumbisí; mientras que 

el 40,22% indica que la relación es baja (poco).  

 

Tabla 22 

Impacto de la inmigración en la pérdida de las costumbres y tradiciones 
 

Inmigración - 

Costumbres 
Frecuencia Porcentaje 

Mucho 167 46,01% 

Poco 146 40,22% 

Nada 50 13,77% 

Total 363 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 
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Figura 23. Distribución del total de encuestados de acuerdo a la percepción del impacto de la 

inmigración en las costumbres y tradiciones de la Comuna de Lumbisí. Fuente y elaboración 

propias. 
 

 

Pregunta 21. Según su opinión, ¿las costumbres y tradiciones de la "Comuna de 

Lumbisí" tienen un valor histórico y cultural relevante? 

 

El 88,98% del total de los encuestados indicó que las costumbres y tradiciones de 

la Comuna de Lumbisí tienen un valor histórico y cultural relevante; mientras que 

únicamente el 11,02% considera que estas características no son importantes.  

 

Tabla 23 

Percepción de relevancia histórica y cultural de las costumbres y tradiciones 
 

Relevante Frecuencia Porcentaje 

SI 323 88,98% 

NO 40 11,02% 

Total 363 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 
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Figura 24. Distribución del total de encuestados de acuerdo a la percepción de relevancia histórica 

y cultural de las costumbres y tradiciones de la Comuna de Lumbisí. Fuente y elaboración propias. 

 

 

Pregunta 22. ¿Qué tanto está usted de acuerdo con la organización política y 

administrativa de la "Comuna de Lumbisí"? 

 

El 33,33% de los que respondieron la encuesta está de acuerdo con la organización 

político y administrativa de la Comuna de Lumbisí en un alto grado.  

 

Tabla 24 

Aceptación a la organización política y administrativa de la Comuna 
 

Organización 

Política y 

Administrativa 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho 121 33,33% 

Poco 175 48,21% 

Nada 67 18,46% 

Total 363 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 
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Figura 25. Distribución del total de encuestados de acuerdo a la percepción de aceptación de la 

organización política y administrativa de la Comuna de Lumbisí. Fuente y elaboración propias. 
 

 

Pregunta 23. ¿Considera usted que los dirigentes de la "Comuna de Lumbisí" 

fomentan las costumbres y tradiciones propias del lugar? 

 

Por su parte, el 74,66% de los encuestados consideran que los dirigentes de la 

Comuna de Lumbisí fomentan las costumbres y tradiciones propias del lugar. 

 

Tabla 25 

Fomento de las costumbres por los dirigentes de la Comuna 
 

Fomento de 

Costumbres 
Frecuencia Porcentaje 

SI 271 74,66% 

NO 92 25,34% 

Total 363 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 

 

 

Figura 26. Distribución del total de encuestados de acuerdo a la percepción de fomento de 

costumbres por parte de los dirigentes de la Comuna. Fuente y elaboración propias. 
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Pregunta 24. ¿Qué tanto considera usted que es importante mantener al kichwa 

como idioma ancestral de la "Comuna de Lumbisí"? 

 

El 61,71% de los encuestados consideran que es muy importante mantener al 

kichwa como idioma ancestral de la Comuna de Lumbisí, mientras que el 17,91% 

considera que es poco importante y el 20,39% opina que no es importante mantener este 

idioma.  

 

Tabla 26 

Relevancia de mantener al kichwa como idioma ancestral 
 

Kichwa 

Importancia 
Frecuencia Porcentaje 

Mucho 224 61,71% 

Poco 65 17,91% 

Nada 74 20,39% 

Total 363 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 

 

 

Figura 27. Distribución del total de encuestados de acuerdo a la percepción de mantener al kichwa 

como idioma ancestral. Fuente y elaboración propias. 

 

 

Pregunta 25. ¿Habla usted el idioma kichwa y en qué nivel? 

 

Cuando se consultó a las personas acerca de su dominio sobre el idioma kichwa, 

el 80,44% respondió que no habla nada de este idioma y únicamente el 1,10% de los 

encuestados reporta un alto dominio del kichwa.  
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Tabla 27 

Dominio del idioma kichwa 
 

Kichwa  Frecuencia Porcentaje 

Mucho 4 1,10% 

Poco 67 18,46% 

Nada 292 80,44% 

Total 363 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 

 

 

Figura 28. Distribución del total de encuestados de acuerdo a la percepción de dominio personal 
del idioma kichwa. Fuente y elaboración propias. 
 

 

Pregunta 26. ¿Considera usted que han existido cambios culturales en la "Comuna 

de Lumbisí" asociados a la inmigración? 

 

El 85,12% de la población encuestada indica que existen cambios culturales en la 

Comuna de Lumbisí asociados a la inmigración; mientras que únicamente 54 de las 363 

personas consideraron que no existen cambios asociados 

 

Tabla 28 

Existencia de cambios culturales asociados a la inmigración  
 

Cambios Culturales 

- Inmigración 
Frecuencia Porcentaje 

SI 309 85,12% 

NO 54 14,88% 

Total 363 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 
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Figura 29. Distribución del total de encuestados de acuerdo a la percepción de cambios culturales 

por causa de la inmigración. Fuente y elaboración propias. 
 

 

Pregunta 27. Los cambios culturales en la "Comuna de Lumbisí" se han evidenciado 

principalmente en:  

 

Los resultados de la encuesta demuestran que de las 309 personas que indicaron 

que consideran que han existido cambios culturales asociados a la inmigración, la mayoría 

asocia estos cambios a la vestimenta (31,07%), seguidos del tipo de vivienda (15,86%) y 

la alimentación (13,92%).  

 

Tabla 29 

Escenarios donde se han evidenciado cambios culturales asociados a la inmigración 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Vestimenta 96 31,07% 

Tipo de Vivienda 49 15,86% 

Alimentación 43 13,92% 

Uso de Tecnología y Comunicación 36 11,65% 

Celebraciones Religiosas 35 11,33% 

Vestimenta, Tipo de Vivienda, Celebraciones Religiosas, 

Alimentación, Uso de tecnologías y Comunicación 
27 8,74% 

Vestimenta, Tipo de Vivienda, Celebraciones Religiosas, Uso de 

tecnologías y Comunicación 
8 2,59% 

Vestimenta, Tipo de Vivienda y Alimentación 5 1,62% 

Vestimenta, Tipo de Vivienda y Celebraciones Religiosas 4 1,29% 

Alimentación y Uso de la Tecnología y Comunicación 3 0,97% 

Tipo de Vivienda, Alimentación, Uso de Tecnología y 
Comunicación 

3 0,97% 

Total 309 100,00% 
 

Fuente y elaboración propias 
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2. Análisis de los Resultados 

 

A continuación, a partir de los resultados de las encuestas, se exponen las 

interpretaciones de estos.  

Género: El género de las personas encuestadas se encuentra distribuido 

prácticamente de manera equitativa; lo cual permite tener una visión equilibrada entre la 

perspectiva femenina o masculina.  

Edad: Por su parte, en cuanto a la distribución de edades, se encuentra la 

prevalencia de personas entre 21 y 30 años (28,37%); y, entre 31 y 40 años (28,65%); 

siendo los grupos etarios con menor representación los correspondientes a jóvenes de 18 

a 20 años (7,71%) y adultos mayores de más de 65 años (4,68%).  

 Actividad Económica: La mayoría de los encuestados reportó Servicios 

Profesionales (50,41%) como su actividad económica, seguida de Comercio (13,22%), 

Agricultura y Ganadería (7,16%) y la Construcción (7,44%).  

Resulta importante realizar el análisis combinado entre la actividad económica 

prevaleciente por cada grupo etario. Así, entre las personas que reportan una edad entre 

18 y 20 años la mayoría de ellas es estudiante; por su parte, en las edades entre 21 y 30 

años, 31 y 40 años; y, 41 y 50 años se evidencia un mayor índice que personas alineadas 

a los servicios profesionales.  

 
Tabla 30 

Distribución de la actividad económica por grupos etarios 
 

Actividad Económica 

Edad (Años) 

Total Entre  

18 y 20 

Entre 

 21 y 30 

Entre  

31 y 40 

Entre  

41 y 50 

Entre  

51 y 65 

Más de 

65 

 

Agricultura y ganadería 2 7 0 2 9 6 26 

Ama de casa 0 3 0 8 0 0 11 

Chofer 0 4 0 0 0 0 4 

Comercio 1 10 19 2 11 5 48 

Construcción 0 12 0 9 6 0 27 

Educación 0 0 2 2 0 0 4 

Empleada doméstica 0 4 0 2 0 0 6 

Estudiante 17 11 0 0 0 0 28 

Jubilado 0 0 0 0 0 4 4 

Privado 0 0 6 0 0 0 6 

Seguridad 0 0 0 5 0 0 5 

Servicios Profesionales 8 52 71 34 16 2 183 

Trabajo Independiente 0 0 0 5 0 0 5 

Transporte 0 0 6 0 0 0 6 

Total 28 103 104 69 42 17 363 
 

Fuente y elaboración propias 
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Hogar: El tamaño promedio de las familias de la Comuna de Lumbisí se 

encuentra entre 4 y 5 personas; por su parte los ingresos promedios de un hogar en la 

Comuna se ubican entre USD. 401 – USD. 1.000; a partir de estos datos se puede 

mencionar que en promedio una persona en un hogar de la Comuna entre USD. 80,00 – 

100,00 como mínimo y entre USD. 200,00 – 250,00 como máximo. Considerando que la 

canasta básica para mayo de 2020 se ubica en USD. 728,38; existen 51 personas 

encuestadas que no lograrían cubrir los gastos básicos con ingresos menores a USD 400. 

 

Tabla 31 

Personas por hogar acorde a los ingresos mensuales 
 

Personas por 

Hogar 

Ingreso mensual (USD) 

Total Menos de 

USD 400 

USD 401 - 

USD 1.000 

USD 1.001 - 

USD 1.500 

Más de 

USD 1.500 

1 0 5 0 0 5 

2 9 12 1 8 30 

3 9 26 28 10 73 

4 18 74 6 31 129 

5 12 37 32 12 93 

6 1 8 8 0 17 

7 2 5 2 0 9 

8 0 1 2 0 3 

9 0 0 4 0 4 

Total 51 168 83 61 363 
 

Fuente y elaboración propias 

 

Características del Hogar: Considerando que el nivel de pobreza puede 

identificarse no sólo por el nivel de ingresos sino también por la falta de acceso a servicios 

básicos; se consultó a las personas entrevistadas acerca de los servicios con los que cuenta 

su hogar; en este contexto, de los hogares cuyos ingresos representan menos de USD. 

400,00 existen 16 hogares que cuentan con todos los servicios básicos a excepción de 

internet y 15 que no cuentan con internet ni teléfono. Sin embargo, del total de la 

población encuestada 230 personas reportaron contar con todos los servicios básicos, lo 

cual evidencia la prevalencia de buenas condiciones de vida en la Comuna de Lumbisí.  
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Tabla 32 

Hogares con servicios básicos carentes de acuerdo a sus ingresos mensuales 
 

Servicios con los que no 

cuenta el Hogar 

Ingreso Mensual (USD) 

Total Menos de 

USD 400 

USD 401 - 

USD 1.000 

USD 1.001 

- USD 

1.500 

Más de 

USD 1.500 

Sin alcantarillado 0 4 0 6 10 

Sin alcantarillado ni 

internet 
0 2 0 0 2 

Sin internet 16 10 0 0 26 

Sin teléfono 4 12 22 8 46 

Sin teléfono ni internet 15 34 0 0 49 

Todos 16 106 61 47 230 

Todos  51 168 83 61 363 
 

Fuente y elaboración propias 

 

Inmigración: En cuanto a la inmigración que se ha evidenciado en la Comuna de 

Lumbisí se puede acotar que las personas que han migrado a la Comuna en su mayoría 

han sido mujeres; lo cual concuerda además con lo relacionado a que las personas que 

declararon haber nacido en la Comuna constituyan en su gran mayoría hombres.  

 

Tabla 33 

Originarios de la Comuna de acuerdo a su género 
 

Originario de 

la Comuna 

Género 
Total 

Femenino Masculino 

No 85 (54,59%) 71 (45,51%) 156 

Si 93 (44,93%) 114 (55,07) 207 

Total 178 185 363 
 

Fuente y elaboración propias 

 

Al analizar la información por grupos etarios, se puede evidenciar que del total 

encuestado las personas originarias de la Comuna predominan en casi todos los grupos 

de edad; a excepción de quienes se encuentran entre los 18 y 20 años quienes en su 

mayoría reportan no haber nacido en su lugar actual de residencia.  
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Tabla 34 

Grupos etarios de acuerdo a su clasificación como originario de la Comuna o inmigrante 
 

Edad  
Originario de la Comuna 

Total 
No Si 

Entre 18 y 20 años 20 71,43% 8 28,57% 28 

Entre 21 y 30 años 46 44,66% 57 55,34% 103 

Entre 31 y 40 años 45 43,27% 59 56,73% 104 

Entre 41 y 50 años 26 37,68% 43 62,32% 69 

Entre 51 y 65 años 13 30,95% 29 69,05% 42 

Más de 65 años 6 35,29% 11 64,71% 17 

Total 156 42,98% 207 57,02% 363 
 

Fuente y elaboración propias 

 

Por su parte en cuanto a la clasificación de la migración, se puede comentar de los 

resultados que la mayoría de los inmigrantes se han movilizado desde lugares dentro del 

país, y únicamente el 5,13% han migrado desde fuera del Ecuador hacia la Comuna de 

Lumbisí; este resultado resulta relevante debido a que principalmente los cambios 

asociados a la mezcla cultural se realizan en su mayoría con costumbres y tradiciones 

internas del país.  

Adicional a ello, dado uno de los objetivos del presente estudio fue determinar los 

cambios culturales debido a la inmigración entre el 2015 – 2017; a continuación se centra 

la atención en las personas que han migrado los últimos 5 años a la Comuna de Lumbisí; 

a partir de ello, se puede acotar que la tendencia de inmigración tanto interna como 

externa se mantiene cuando se analizan los resultados por períodos de tiempo. Resulta 

interesante observar los datos de la Tabla 35, debido a que para las personas que 

reportaron haber migrado a la Comuna hace más de 20 años en su totalidad corresponden 

a personas que vivían dentro del país; en cuanto a las personas que llevan viviendo en la 

Comuna entre 11 y 20 años, únicamente una persona de las 50 encuestadas reportó haber 

migrado desde fuera del país; esta tendencia incrementa en los últimos años, aunque en 

pequeña proporción.  
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Tabla 35 

Lugar de residencia anterior acorde al tiempo de residencia en la Comuna 
 

Donde Vivía Antes  

Tiempo Residencia en la Comuna 

Total Menos de 

5 años 

Entre 6 y 

10 años 

Entre 11 

y 20 años 

Más de 20 

años 

En otro lugar dentro de Quito 37 14 25 25 101 

En otro lugar dentro del Ecuador 3 13 24 7 47 

Fuera del Ecuador 4 3 1 0 8 

Total 44 30 50 32 156 
 

Fuente y elaboración propias 

 

Las razones por las cuales las personas decidieron asentarse en la Comuna de 

Lumbisí se mantienen constantes a lo largo de los períodos de tiempo propuestos para el 

análisis, primando en su totalidad los motivos familiares, seguidos de las razones 

laborales.  

 

Tabla 36 

Razones de asentamiento acorde al tiempo de residencia en la Comuna  
 

Razones Asentamiento  

Tiempo Residencia en la Comuna 

Total Menos de 

5 años 

Entre 6 y 

10 años 

Entre 11 y 

20 años 

Más de 20 

años 

Razones familiares 28 24 24 25 101 

Razones laborales 11 5 12 3 31 

Razones económicas 5 1 8 4 18 

Razones culturales 0 0 6 0 6 

Total 44 30 50 32 156 
 

Fuente y elaboración propias 

 

Discriminación: La discriminación corresponde a un fenómeno social que, de 

acuerdo a lo descrito por las personas encuestadas en la Comuna de Lumbisí, no 

representa un problema relevante, esto debido a que el 87,88% reportó no haber sufrido 

discriminación en el último año. Adicionalmente, la problemática en relación con la 

inmigración no reporta mayores diferencias, ya que el porcentaje de las personas que no 

son originarias de la Comuna y que reportan haber sufrido discriminación es inferior al 

14%, mientras que de las personas que sí son originarias de la Comuna y que reportan 

haber sufrido discriminación es apenas mayor al 10%. 
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Tabla 37 

Discriminación acorde a la clasificación como originario o inmigrante de la Comuna 
 

Originario de la 

Comuna 

Discriminación  
Total 

No Si 

No 134 85,90% 21 13,46% 156 

Si 185 89,37% 23 11,11% 207 

Total 319 87,88% 44 12,12% 363 
 

Fuente y elaboración propias 

 

Delincuencia: Si bien los resultados demuestran que la mayoría de las personas 

encuestadas reportan que se ha incrementado la delincuencia en los últimos 5 años dentro 

de la Comuna de Lumbisí; al cruzar la información de las personas originarias de la 

Comuna y la percepción de delincuencia se encuentra que, sin importar si las personas 

son o no originarias de la Comuna, el 92.56% de los encuestados considera que la 

delincuencia ha incrementado en los últimos 5 años.  

 

Tabla 38 

Percepción de incremento de la delincuencia en los últimos cinco años acorde a la 

clasificación como originario o inmigrante de la Comuna 
 

Originario de la 

Comuna 

Delincuencia 
Total 

No Si 

No 22 14,10% 134 85,90% 156 

Si 5 2,42% 202 97,58% 207 

Total 27 7,44% 336 92,56% 363 
 

Fuente y elaboración propias 

 

Cuando se consulta a las personas acerca de la influencia de la inmigración en la 

delincuencia, la mayoría de ellos asocian una relación relevante entre estos dos factores 

sociales. Profundizando el análisis, cuando se considera esta información con el reporte 

acerca de ser o no inmigrante de la Comuna de Lumbisí; se evidencia que una gran 

mayoría de los originarios del lugar consideran que la inmigración ha influenciado en 

mayor medida a la delincuencia. Esto también se refleja por parte de los inmigrantes, 

quienes consideran a las opciones de Poco y Nada apenas por encima del 25% cuando se 

les cuestiona entre la relación de la inmigración y la delincuencia.  
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Tabla 39 

Impacto de la inmigración en la delincuencia acorde a la clasificación como originario o 

inmigrante de la Comuna  

Originario de 

la Comuna 

Inmigración impacto en la Delincuencia  
Total 

Mucho Poco Nada 

No 98 73,13% 31 23,13% 5 3,73% 134 

Si 177 87,62% 24 11,88% 1 0,50% 202 

Total 275 81,85% 55 16,37% 6 1,79% 336 
 

Fuente y elaboración propias 

 

Alcoholismo y Drogadicción: Acorde a lo determinado por las personas 

encuestadas, durante los últimos 5 años la problemática social del alcoholismo y la 

drogadicción ha incrementado en la Comuna de Lumbisí; y en el mismo contexto, cuando 

se cuestiona acerca del grado de influencia de la inmigración en esta problemática, la 

mayoría de las personas 71,51% lo asocian en gran medida y únicamente el 4,36% 

consideran que no existe relación entre estos dos factores. Además, cuando se analiza la 

opinión de las personas considerando su lugar de nacimiento; se observa que las personas 

que son originarias de la Comuna de Lumbisí asocian en mayor nivel al alcoholismo y la 

drogadicción con la inmigración de los últimos años.  

 

Tabla 40 

Impacto de la inmigración en el alcoholismo y drogadicción acorde a la clasificación como 

originario o inmigrante de la Comuna  

Originario de 

la Comuna 

Inmigración impacto en el Alcoholismo y Drogadicción  Total 

Mucho Poco Nada  

No 87 62,59% 42 30,22% 10 7,19% 139 

Si 159 77,56% 41 20,00% 5 2,44% 205 

Total 246 71,51% 83 24,13% 15 4,36% 344 
 

Fuente y elaboración propias 

 

Contaminación: La contaminación en general constituye una de las más fuertes 

problemáticas sociales a las que se enfrentan los barrios y en general las ciudades; la 

Comuna de Lumbisí no se ha visto exenta de ella; es así como las personas encuestadas 

identificaron a la basura como la principal fuente de contaminación. Una vez más al 

analizar las problemáticas sociales, la mayoría de las personas identifican a la inmigración 

como un factor importante en el desarrollo de las mismas; sin embargo, como sería de 

esperar, los inmigrantes no asocian este problema con el hecho de la inmigración; 



81 

 

tendencia que es opuesta en las personas originarias de la Comuna que tienen la 

percepción de la que la inmigración ha influenciado en gran medida en la contaminación 

del lugar. 

 
Tabla 41 

Impacto de la inmigración en la contaminación acorde a la clasificación como originario o 

inmigrante de la Comuna 
 

Originario de 

la Comuna 

Inmigración impacto en la Contaminación Total 

Mucho Poco Nada  

No 78 50,00% 62 39,74% 16 10,26% 156 

Si 146 70,53% 61 29,47% 0 0,00% 207 

Total 224 61,71% 123 33,88% 16 4,41% 363 
 

Fuente y elaboración propias 

 

Costumbres y Tradiciones: La mayoría de las personas encuestadas reportaron 

conocer acerca de las costumbres y tradiciones de la Comuna de Lumbisí. Al analizar esta 

situación asociada con el hecho de ser o no inmigrante dentro de la Comuna, se observa 

que las personas que son originarias del lugar reportan conocer mucho (80,19%) acerca 

de las costumbres y tradiciones; mientras que las personas que son inmigrantes responden 

tener poco o nulo (62,18%) conocimiento acerca del tema.  

 

 
Tabla 42 

Conocimiento de las costumbres y tradiciones acorde a la clasificación como originario o 

inmigrante de la Comuna 
 

Originario de 

la Comuna 

Costumbres y Tradiciones Total 

Mucho Poco Nada  

No 59 37,82% 76 48,72% 21 13,46% 156 

Si 166 80,19% 41 19,81% 0 0,00% 207 

Total 225 61,98% 117 32,23% 21 5,79% 363 
 

Fuente y elaboración propias 

 

Lo mismo sucede al consultar acerca del pasado histórico de la Comuna de 

Lumbisí, la mayoría de las personas originarias del lugar reportaron tener un 

conocimiento mayor de su pasado histórico (56,52%); mientras que los inmigrantes en su 

mayoría reportaron saber poco acerca del tema (45.51%), tal como se puede evidenciar 

en la Tabla 43.  
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Tabla 43 

Conocimiento del pasado histórico de la Comuna de Lumbisí  

Originario de 

la Comuna 

Pasado Histórico  Total 

Mucho Poco Nada  

No 34 21,79% 71 45,51% 51 32,69% 156 

Si 117 56,52% 71 34,30% 19 9,18% 207 

Total 151 41,60% 142 39,12% 70 19,28% 363 
 

Fuente y elaboración propias 

 

Por su parte, la mayoría de las personas consideran que las costumbres y 

tradiciones propias de la Comuna de Lumbisí se están perdiendo asociadas al fenómeno 

de la inmigración; en este contexto, al igual que en los resultados referentes a las 

problemáticas sociales, los originarios de la Comuna atribuyen a la inmigración la pérdida 

de costumbres y tradiciones ya sea en un grado mayor o menor alcanzando el 92,75%, 

mientras que para los inmigrantes este porcentaje se reduce al 77,57%. 

 

Tabla 44 

Impacto de la inmigración en la pérdida de costumbres y tradiciones acorde a la 

clasificación como originario o inmigrante de la Comuna 
 

Originario de 

la Comuna 

Inmigración impacto en la perdida de costumbres  Total 

Mucho Poco Nada  

No 67 42,95% 54 34,62% 35 22,44% 156 

Si 100 48,31% 92 44,44% 15 7,25% 207 

Total 167 46,01% 146 40,22% 50 13,77% 363 
 

Fuente y elaboración propias 

 

En cuanto a la relevancia de las costumbres y tradiciones, del total de habitantes 

encuestados el 88,98% considera que este tema resulta importante en cuanto al valor 

histórico y cultural; cuando se toma en cuenta a la característica de inmigración los 

resultados indican que para los originarios de la Comuna las costumbres y tradiciones son 

relevantes históricamente en un 98,55%; mientras que para los inmigrantes esta cifra 

representa el 76,28% dato relevante a pesar de no tener la misma magnitud.  

 
Tabla 45 

Percepción de la relevancia cultural de las costumbres y tradiciones acorde a la 

clasificación como originario o inmigrante de la Comuna  

Originario de la 

Comuna 

Relevancia Cultura 
Total 

No Si 

No 37 23,72% 119 76,28% 156 

Si 3 1,45% 204 98,55% 207 

Total 40 11,02% 323 88,98% 363 
 

Fuente y elaboración propias 
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Organización Política y Administrativa: Del total de personas encuestadas, el 

48,21% están poco de acuerdo con la organización política y administrativa de la 

Comuna; el 33,33% está muy de acuerdo y el 18,46% nada de acuerdo. Los inmigrantes 

en su mayoría son quienes están en completo desacuerdo con la organización política y 

administrativa de la Comuna de Lumbisí, tal como se puede evidenciar en la Tabla 46; 

sin embargo, se debe mencionar que acorde a lo definido previamente la Ley de 

Organización y Régimen de Comunas establece en su artículo 8 la manera en la cual 

estará organizada normativamente la Comuna, a través de un Cabildo conformado por 

cinco miembros.  

 

Tabla 46 

Distribución de las personas que están de acuerdo con la organización político – 

administrativa de la Comuna acorde a la clasificación como originario o inmigrante 
 

Originario de 

la Comuna 

De acuerdo con la Organización Política Total 

Mucho Poco Nada  

No 27 17,31% 90 57,69% 39 25,00% 156 

Si 94 45,41% 85 41,06% 28 13,53% 207 

Total 121 33,33% 175 48,21% 67 18,46% 363 
 

Fuente y elaboración propias 

 

En el mismo contexto, se consultó a las personas encuestadas acerca de si los 

dirigentes de la Comuna fomentan las costumbres y tradiciones propias de Lumbisí; ante 

lo cual la mayoría de las personas dieron una respuesta afirmativa. Una vez más se 

evidencian diferencias entre los originarios de la Comuna y los inmigrantes. El 81,16% 

de los originarios mantienen la opinión de que los dirigentes si fomentan las costumbres 

y tradiciones mientras que para los inmigrantes este porcentaje se reduce al 66,03%. 

 

Tabla 47 

Percepción del fomento de cultura por los dirigentes de la Comuna acorde a la 

clasificación como originario o inmigrante del lugar 
 

Originario de la 

Comuna 

Dirigentes Fomentan Cultura  
Total 

No Si 

No 53 33,97% 103 66,03% 156 

Si 39 18,84% 168 81,16% 207 

Total 92 25,34% 271 74,66% 363 
 

Fuente y elaboración propias 

 

Kichwa: El 61,71% de las personas encuestadas estima que el kichwa es muy 

relevante como idioma ancestral, el 17,91% lo clasifica como poco relevante y el 20,39% 
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tiene la percepción de que no es realmente importante mantener al kiquchwa como idioma 

ancestral de la Comuna de Lumbisí. Sin embargo, pese a que la mayoría de las personas 

lo considere importante, apenas el 1,10% reportó hablarlo en un nivel alto, mientras que 

la mayoría (80,44%) indicó no tener dominio alguno de esta lengua que antiguamente 

representó el idioma tradicional de la Comuna. Al analizar las respuestas de esta pregunta 

en cuanto a las personas que son originarias de la Comuna Lumbisí se identifica que de 

las personas que reportaron tener un alto dominio del kichwa, la totalidad corresponde a 

los originarios de la Comuna; la misma tendencia se repite en quienes respondieron tener 

poco dominio de la lengua ya que la minoría de ellos corresponde a los inmigrantes. Por 

su parte, del total de quienes reportan no tener conocimiento alguno en el idioma    

 

Tabla 48 

Dominio del kichwa acorde a la clasificación como originario o inmigrante de la Comuna 
 

Originario de 

la Comuna 

Dominio Kichwa 
Total 

Mucho Poco Nada 

No 0 0,00% 9 5,77% 145 92,95% 156 

Si 4 1,93% 58 28,02% 147 71,01% 207 

Total 4 1,10% 67 18,46% 292 80,44% 363 
 

Fuente y elaboración propias 

 

Cambios Culturales: La mayoría de las personas encuestadas reportaron 

identificar cambios culturales (85,12%); esta tendencia se presenta tanto en quienes son 

originarios de la Comuna de Lumbisí como en los inmigrantes del lugar.  

 

Tabla 49 

Percepción de cambios culturales debido a la inmigración acorde a la clasificación como 

originario o inmigrante de la Comuna 
 

Originario de la 

Comuna 

Cambios Culturales 
Total 

No Si 

No 22 14,10% 134 85,90% 156 

Si 32 15,46% 175 84,54% 207 

Total 54 14,88% 309 85,12% 363 
 

Fuente y elaboración propias 

 

Por su parte, al consultar a las 309 personas que reportaron la existencia de 

cambios culturales debido a la inmigración, la mayoría de personas consideran que la 

vestimenta es el aspecto en el cual se han experimentado en mayor cantidad los cambios, 

seguidos de la alimentación; en cuanto a las diferencias entre originarios de la Comuna e 
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inmigrantes; la percepción a los cambios es prácticamente similar por ende existen las 

mismas tendencias.  

 

Tabla 50 

Percepción de escenarios donde se evidencian los cambios culturales debido a la 

inmigración acorde a la clasificación como originario o inmigrante de la Comuna 
 

Originario de 

la Comuna 

Cambios Culturales: Lista 

Total 
Alimentación 

Celebraciones 

Religiosas 

Tipo de 

Vivienda 

Uso de 

tecnología y 

Comunicación 

Vestimenta 

No 21 15,67% 13 9,70% 19 14,18% 22 16,42% 59 44,03% 134 

Si 23 13,14% 24 13,71% 35 20,00% 24 13,71% 69 39,43% 175 

Total 44 14,24% 37 11,97% 54 17,48% 46 14,89% 128 41,42% 309 
 

Fuente y elaboración propias 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

En el presente capítulo se exponen las principales conclusiones que resultan de la 

información obtenida sobre el caso de estudio de la Comuna de Lumbisí; además se 

exponen las recomendaciones asociadas al tema.  

 

1. Conclusiones 

 

La Comuna de Lumbisí, aunque se encuentra muy cercana a Quito, cuenta con 

pasado histórico relevante al estar conformada en sus inicios por indígenas provenientes 

del Cuzco - Perú y Yanacallo – Tumbaco. Sin embargo, como producto de la migración 

parte de las costumbres, tradiciones e incluso su idioma ancestral se han ido deteriorando.  

El caso de estudio resulta interesante debido a que constituye un ejemplo de cómo 

se evidencia la hibridación cultural dentro de una Comunidad; es así como por una parte 

la población que ha migrado ha llevado consigo rasgos particulares como por ejemplo el 

idioma español dejando de lado al tradicional kichwa; sin embargo, existen características 

propias que pese a la migración han persistido; es así como dentro de las celebraciones 

tradicionales se mantiene la fiesta al patrono de la Comuna – San Bartolomé y de igual 

manera se celebra de manera ancestral el Día de los Difuntos compartiendo en el 

cementerio con los seres queridos que fallecieron, rasgo que corresponde netamente a las 

tradiciones indígenas.  

La migración como tal, exige a las sociedades adaptarse a los cambios que trae 

consigo, ya sea en lo cultural, tecnológico, o económico. Razón por la cual resulta 

relevante considerar la convivencia de varias culturas dentro de un mismo entorno como 

un fenómeno cotidiano de la actualidad.  

En cuanto a las características generales de la población, a partir de los resultados 

obtenidos en la encuesta, se puede acotar que el porcentaje de género en los habitantes se 

encuentra equilibrado, y los grupos etarios con mayor representatividad se concentran 

entre los 21 y 40 años; edad en la cual se desarrolla la población económicamente activa 

en mayor porcentaje. Sin embargo, un dato importante es que la mayoría de personas se 

dedican a los servicios profesionales como su actividad económica; contrario a lo 

sucedido en el pasado cuando la agricultura y la ganadería concentraban la mayor parte 

de la economía de la Comuna.  
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Por su parte, un hogar lumbiseño generalmente está conformado por cuatro o 

cinco personas; lo cual se encuentra dentro del rango determinado por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos para la familia promedio en Ecuador con 3.9 

personas por hogar. Adicional a ello, el ingreso promedio de un hogar en la Comuna de 

Lumbisí es de aproximadamente USD. 401 – USD. 1.000,00; si consideramos el valor 

más alto de la escala y el tamaño de hogar con mayor porcentaje de respuestas (4 personas 

por hogar) tenemos un ingreso promedio per-cápita de USD. 250,00, lo cual implica que 

el poder adquisitivo de una familia promedio en la Comuna logra cubrir al menos el 

acceso a una canasta básica.  

El fenómeno de la inmigración no resulta extraño en la actualidad, y la Comuna 

de Lumbisí lo ha experimentado en una medida considerable; en este sentido, la presente 

investigación buscaba determinar los cambios culturales asociados a la inmigración 

durante el período 2015 – 2017 encontrando que del total entrevistado, el 42,98% 

respondió no haber nacido en Lumbisí y por ende clasificaba como inmigrante; si se 

realiza el símil entre la muestra y la población total se podría mencionar que 4 de cada 10 

habitantes de la Comuna no son originarios de la misma y por ende el linaje indígena 

como tal se ha fragmentado y con él sus costumbres, pasado histórico, idioma y demás 

aspectos culturales.  

 Del total de personas que respondieron no ser originarios de la comuna, la mayoría 

de ellos, 64,74%, reportaron haber vivido en otro lugar dentro de Quito previo a radicarse 

en la localidad investigada; seguido de aquellos que indicaron haber vivido en otro lugar 

del país con el 30,13%; es decir, la mayor cantidad de inmigración del lugar corresponde 

a inmigrantes internos, y únicamente el 5,13% a inmigrantes externo o extranjeros. Por 

su parte el 32,05%   de personas, reportan haberlo hecho hace aproximadamente más de 

10 y menos de 20 años; sin embargo, la tendencia de migración no ha decaído en gran 

medida ya que en los últimos cinco años el porcentaje asciende a 28,21%.  

 A fin de analizar los efectos de la inmigración expresados a través de 

problemáticas sociales, los resultados demostraron que de manera general, la población 

de la Comuna de Lumbisí siente que la delincuencia, el alcoholismo, la drogadicción, y 

la contaminación se han incrementado en los últimos cinco años. Sin embargo, al 

momento de relacionar estos efectos con la inmigración como causante, resulta previsible 

que las personas que reportan ser migrantes no asocien estos problemas con la 

inmigración; mientras que las personas originarias de la Comuna lo encuentran 

estrechamente relacionado.  
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Puntualmente, en lo relacionado con delincuencia del total de personas que 

consideran que este problema ha incrementado en los últimos cinco años -336 personas 

de las 363 encuestadas- considera que la inmigración ha influenciado en gran medida en 

este fenómeno y de ellas la mayoría corresponde a quienes han sido catalogados como 

originarios de la Comuna. Por su parte, en lo relacionado con el alcoholismo y la 

drogadicción, de las 344 personas que respondieron que este problema se ha incrementado 

en los últimos cinco años, el 77,56% de quienes consideran que la inmigración influencia 

en gran medida en este problema son originarios de la Comuna; mientras que el 62,59% 

de las personas inmigrantes consideran que existe una relación entre la inmigración y esta 

problemática social. En lo referente con la contaminación, la tendencia de resultados es 

la misma que en los dos casos anteriores; y, adicionalmente las personas identifican a la 

contaminación por basura como la principal fuente de este problema, seguido de la 

contaminación por vehículos. En este punto se debe recordar que previo a la construcción 

y desarrollo de la autopista Simón Bolívar en el año 2008, los terrenos de la Comuna de 

Lumbisí eran bosques y cultivos destinados a la agricultura y ornamentación del lugar, lo 

cual se ha visto altamente afectado.  

Las costumbres y tradiciones de Lumbisí se consideraron dentro del análisis 

realizado, es así que la mayoría de las personas encuestadas 61,98% indicó conocer 

bastante bien estas costumbres y tradiciones; lo cual se encuentra estrechamente 

relacionado con el hecho que en la actualidad aún se desarrollen las celebraciones 

religiosas típicas de la Comuna; sin embargo, la población tiene la percepción de que pese 

a conocer las costumbres, las mismas se están perdiendo y asocian en gran medida esta 

problemática con la inmigración de los últimos años. De lo que también están conscientes 

los habitantes de la Comuna es que las costumbres y tradiciones constituyen un factor 

relevante dentro su historia y cultura. 

Acerca del pasado histórico del lugar, los resultados no fueron los mismos que en 

cuanto a las costumbres y tradiciones; ya que menos de la mitad de personas encuestadas 

indicó tener un alto conocimiento sobre el tema. 

Como se mencionó anteriormente la organización político – administrativa de la 

se mantiene a través de un cabildo, como lo determina la normativa vigente; sin embargo, 

al consultar acerca de si están o no de acuerdo los habitantes del lugar con esta 

organización la mayoría de ellos respondieron que se encuentran poco de acuerdo con 

ellos; pese a ello la percepción de la población indica que las personas del cabildo si 

fomentan las costumbres y tradiciones propias del lugar.  
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Dentro de los cambios más representativos que ha experimentado la Comuna de 

Lumbisí en comparación con las características ancestrales propias del lugar, se encuentra 

el idioma; al estar conformado por indígenas en sus inicios el idioma que era empleado 

era el kichwa; sin embargo al consultar en la actualidad se puede evidenciar que el 80,44% 

de los encuestados reportaron no tener conocimiento alguno de este idioma; por lo que 

elevando los resultados a la población en general, ocho de cada diez personas de del lugar 

no conocen su idioma ancestral.  

Finalmente, se consultó con la población acerca de los cambios culturales que se 

han presentado en la Comuna de Lumbisí asociados a la migración; ante lo cual la mayoría 

de los encuestados identificó a la vestimenta como el mayor de los cambios generados en 

este contexto, seguido de ello se reportan cambios en el tipo de vivienda; se debe recordar 

que según Costales (1998) la vivienda ancestral se confeccionaba con la madera del 

chahuarquero y la paja para cubierta; lo cual actualmente ha cambiado ya que las 

construcciones son de cemento, adobo y ladrillo adoptando el urbanismo de los lugares 

aledaños a la Comuna. 

  

2. Recomendaciones 

 

Se recomienda, realizar más estudios referentes a la Comunidad de Lumbisí, 

considerando que al consultar acerca de las costumbres y tradiciones  la mayoría de los 

encuestados, reportó tener la percepción de que se están perdiendo estas características 

propias del lugar; se considera pertinente mencionar la necesidad de fomento de las 

mismas ya sea a través del cabildo que representa a la organización administrativa de la 

Comuna o bien mediante iniciativas culturales de la parroquia de Cumbayá o del cantón 

Quito. 

Lo mismo sucede en referencia al conocimiento del pasado histórico de la Comuna 

de Lumbisí, por lo que un aporte importante en este contexto sería revivir y motivar el 

sentido de pertenencia ancestral a ésta a fin de conocer su pasado histórico y constituir 

las respectivas bases fundamentales para el desarrollo cultural y generacional de la 

Comuna.  

En referencia al fomento de las costumbres y tradiciones a través del cabildo, las 

personas encuestadas determinaron que si se realizan acciones tendientes a motivar la 

cultura en este sentido; sin embargo, pese a que el tema central del presente documento 

no constituye el análisis de estas acciones, se plantea como necesaria la posibilidad de 
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generar y ahondar en el tema a fin de desarrollar herramientas de análisis que permitan 

un mejor conocimiento cultural de la población.  

Cuando se realice una fiesta ancestral es necesario que se realice una recopilación 

de narrativas que permita el rescate de las tradiciones y costumbres populares o que vaya 

acompañada de un análisis del por qué se las realiza, permitiendo que niños jóvenes y 

adultos se empoderen de su cultura. 

Finalmente, se requiere que los dirigentes de la Comuna de Lumbisí busquen un 

mayor compromiso de los medios de comunicación, con el fin de que brinden una mayor 

difusión respecto a las tradiciones de la Comuna, con el fin de crear una conciencia social 

que contribuya a valorar su cultura ancestral. 
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