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Participación de las comunas en el 
ordenamiento territorial proyecto 
de vinculación con la colectividad. 
Diagnóstico territorial de la comuna 
Lumbisí - Quito

Alexandra Mena*

Antecedentes

Lumbisí es una de las 73 comunas del Distrito Metropolitano de Qui-
to (DMQ) reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) y por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos 
del Ecuador (CODENPE) (Andrade, 2016). Más del ochenta por cien-
to de las 612 hectáreas de Lumbisí está ubicado en la parroquia rural 
de Cumbayá; el restante se localiza en la parroquia urbana de Puengasí. 
Esta comuna se define como una comuna ancestral y milenaria pertene-
ciente al Pueblo Kitu Kara. En agosto del 2019, cumplió 484 años de 
vida comunitaria. 

Las comunas en el Ecuador presentan varias características que las 
definen como territorios que presentan ciertas particularidades resu-
midas en los siguientes puntos: 1) los derechos de usufructo de la 
tierra se realizan bajo la consideración que es un bien inalienable; 2) 
se mantienen las denominadas mingas que son prácticas colectivas 
de aprovechamiento y manejo de las tierras; 3) su organización social 
está representada por su máxima autoridad que es la asamblea; y, 4) 
fuerte arraigo de sus tradiciones culturales, por ejemplo: danza, platos 
típicos y fiestas.

La normativa sobre la cual se basan las comunas es la Ley de Comu-
nas de 1937. En este cuerpo legal se describe el esquema organizativo 
de las comunas. En relación al manejo de las tierras comunitarias el 

EjE TEórico: idEnTidad
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Artículo 103 del Código Orgánico de Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), menciona que “las tierras y territorios comunitarios son 
de propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias que serán in-
alienables, inembargables e indivisibles y que estarán exentas del pago 
de tasas e impuestos” (COOTAD, 2010). En la Codificación de la Ley 
de Organización y Régimen de Comunas (2004), el Artículo 7 señala 
que “los bienes que posean o adquieran en común, serán patrimonio de 
todos sus habitantes; su uso y goce se adecuarán, en cada caso, a la mejor 
conveniencia de cada uno de ellos, mediante la reglamentación que se 
dicte, libremente, para su administración” (Codificación de la Ley de 
Organización y Régimen Comunas, 2004).

La organización social de las comunas está determinada en la Co-
dificación de la Ley de Organización y Régimen Comunas (2004) en 
sus Artículos 8 y 9 que determina al cabildo como “el órgano oficial y 
representativo… integrado por cinco miembros, quienes ejercerán las 
funciones de presidente, vicepresidente, tesorero, síndico y secretario”. 
Una de las atribuciones del presidente y del secretario, según el Artículo 
9 de este cuerpo legal, es llevar el registro de los habitantes residentes de 
la comuna (Codificación de la Ley de Organización y Régimen de las 
Comunas, 2004). 

Las comunas y la planificación territorial

Una de las discusiones que surge a partir del estudio de las comunas 
es la diferencia entre los tiempos en que son trabajadas las leyes, regla-
mentos y demás cuerpos legales y normativos en relación a las dinámi-
cas sociales, económicas y territoriales reales. Un ejemplo concreto de 
esta divergencia se puede encontrar al hablar sobre la planificación del 
territorio. Por un lado, la planificación de las tierras comunales está 
bajo la responsabilidad del cabildo; mientras que, el uso y la gestión 
del suelo es una competencia exclusiva para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GADs) municipales y metropolitanos de acuerdo al 
Artículo 11 del COOTAD (2011). En el caso de Lumbisí, se tiene el 
cabildo elegido en Asamblea General por período de un año, el mismo 
que trabaja en coordinación con el GAD correspondiente, en este caso 
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el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) y la Junta 
Parroquial de Cumbayá1.

En este caso, el cabildo de Lumbisí tiene la potestad para presentar 
su “Plan de Vida”, entendido como un plan de desarrollo y ordena-
miento territorial para las comunas y comunidades con el fin de que sea 
articulado al plan de la parroquia y a su vez del distrito.

Adicionalmente, la visión sobre las tierras es un punto que necesaria-
mente debe ser considerado al momento de hacer propuestas de planifi-
cación, tomando en cuenta que el cabildo debe planificar considerando 
el carácter comunal y la inalienabilidad de su territorio; compitiendo con 
los procesos con que se realiza la planificación desde el MDMQ, carac-
terizado por un enfoque en donde “lo comunal” no es reconocido. En 
consecuencia, la planificación de las tierras comunales se convierte en un 
tema que debe ser analizado en un contexto de las dinámicas territoriales 
actuales considerando las particularidades culturales de las comunas.

1 El Cabildo de Lumbisí trabaja con la Junta Parroquial de Cumbayá porque la mayor parte 
de su territorio se encuentra dentro de esta parroquia. En Puengasí tiene, aproximadamente, el 
15% y por ser una parroquia urbana no cuenta con una junta parroquial.
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Diagnóstico territorial de la Comuna Lumbisí: 
Proyecto de Vinculación con la Colectividad Lumbisí - PUCE

Para la Comuna de Lumbisí el tener datos reales sobre población, ser-
vicios básicos y otros de interés sobre su territorio se convirtió en una 
necesidad para poder tener información que permita la elaboración de 
un diagnóstico basado en datos actualizados.

En este contexto, los miembros del Cabildo decidieron apostar por 
la cooperación académica institucional de la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Ecuador (PUCE), específicamente con la Escuela de Cien-
cias Geográficas con el objetivo de realizar un levantamiento de infor-
mación social, de viviendas y cartográfica. A través de la Dirección de 
Vinculación con la Comunidad de la Dirección General Académica de 
la PUCE, se planteó el proyecto para que los estudiantes puedan parti-
cipar dentro del mismo y además su tiempo de trabajo sea considerado 
para cumplir con las horas de Acción Social que necesitan completar 
como requisito para su egresamiento de la carrera.

En febrero de 2018, se realizaron las primeras reuniones entre la 
comuna y la universidad para definir la metodología de trabajo. Se de-
finieron dos estrategias: la primera, para el levantamiento de los datos 
poblacionales y de vivienda se determinó que se recolectaría la informa-
ción casa por casa mediante la realización del “I Censo de Población y 
Vivienda de la Comuna Lumbisí”; y la segunda, para la obtención de 
cartografía se realizó la toma de imágenes para la construcción de una 
ortofoto de la Comuna. Esto fue posible con la cooperación del Institu-
to Geográfico Militar (IGM), institución que apoyó con personal, equi-
pos e infraestructura. Este artículo tratará sobre la realización del censo.

Como se mencionó anteriormente, todas las actividades que el Ca-
bildo plantea deben ser puestas en consideración y aprobadas por la 
Asamblea General, es así que, que todo el proyecto fue trabajado con un 
enfoque participativo. Esto si bien en ciertas fases, demoró los tiempos 
de entrega y validación de los productos garantizó la transparencia en 
la recolección y tratamiento de la información y la colaboración de los 
comuneros y comuneras.



133

I Censo de Población y Vivienda de la Comuna Lumbisí 

El censo que se realizó tuvo por objetivo recolectar información de po-
blación y vivienda, pero también datos sobre temas que son de interés y 
básicos para que el Cabildo pueda plantear proyectos y elabore el Plan 
de Vida de la comuna. 

Metodológicamente, el censo fue dividido en tres fases:

1. Trabajo previo:

Uno de los requerimientos que surgieron en las reuniones iniciales estu-
vo enfocado a que la información recopilada a través de la ficha censal 
debía estar ubicada geográficamente; es decir, que se debía contar con 
las bases para la construcción de dos bases de datos: 1) la alfanumérica 
que se obtuvo de la ficha censal y 2) la espacial de la cartografía.

1.1 Ficha censal: 

Los datos obtenidos a partir de la ficha censal son los que correspon-
den a la base de datos alfanumérica. Su elaboración se realizó bajo las 
siguientes consideraciones:

• Debía incluir datos que permitan sacar estadísticas poblacionales y 
de vivienda básicas.

• Tenía que considerar aspectos de interés de la comuna, tales como: 
seguridad y movilidad.

• Para su aplicación debía ser aprobada en Asamblea General.

Para cumplir con el primer y segundo punto se realizó la revisión de la 
ficha censal del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y, 
para complementar con los temas particulares de la comuna, se priori-
zaron y definieron las preguntas que debía contener la ficha.

En mayo del 2018, se realizó la Asamblea General. Después de sol-
ventar inquietudes y realizar algunas modificaciones, se cumplió con el 
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tercer punto. No obstante, es importante resaltar que muchos comu-
neros y comuneras son celosos con la información perteneciente a la 
comuna. Sienten que no ha habido reciprocidad en la entrega de los 
productos terminados, estudios e investigaciones de parte de la gente 
ajena a Lumbisí. Por esta razón, este proyecto marcó la diferencia en 
relación a esta problemática, porque tuvo un acompañamiento perma-
nente de los pobladores y autoridades y además todos los datos fueron 
entregados y se encuentran a disposición de quien la necesite.

1.1.1 Términos y conceptos 

La homogenización de los términos que se encuentran en la ficha catas-
tral fue básica para que todos quienes participaron como encuestador 
o encuestado el día del censo puedan manejar un lenguaje común y de 
esta forma evitar errores de interpretación. 

Un ejemplo de este tema se muestra en el siguiente caso: conside-
rando que una ficha censal corresponde a un grupo familiar y que en 
una construcción pueden vivir varias familias, fue necesario realizar la 
diferenciación de estos dos términos:

Vivienda: “La vivienda particular es el local o recinto de alojamiento 
con acceso independiente, construido, edificado, transformado o dis-
puesto para será habitado por una o más personas siempre que en el 
momento del censo o la encuesta no se utilice totalmente con finalidad 
distinta.” (SIISE). En este trabajo, la vivienda fue considerada también 
como la estructura física de la residencia.

Hogar: De acuerdo al Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador 
(SIISE) un hogar “está conformado por una persona o grupo de perso-
nas que residen habitualmente en la misma vivienda, unidas o no por 
lazos de parentesco, y que comparten los alimentos.” (SIISE)

Con estos criterios, entonces, se puede interpretar que en una vivien-
da pueden existir uno o más hogares.

1.1.2 Códigos

Cada una de las fichas censales debían de tener un identificador único 
que, además, de permitir manejar una catalogación uniforme permita 
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además realizar el enlace entre las dos bases de datos. Por consiguiente, 
se construyó un código único de 11 dígitos distribuidos tal como se 
muestra en el cuadro siguiente:

Código/dígitos 01 01 001 001 a

Dato que corresponde
Número de 

censo
Número 
del sector 

Número de 
manzana 

Número de 
vivienda

Número 
de hogar

1.1.3 Diseño de la ficha censal

La ficha censal que fue aplicada contiene cinco temas y dentro de cada 
uno de estos se encuentran subtemas que se detallan a continuación:

a. Vivienda:
• Tipo: casa, departamento, cuarto, mediagua, convento, otro.
• Propiedad: propia o alquilada. En este ítem vale mencionar que 

se entiende como propia si los habitantes cuentan con un “traspa-
so de usufructo” que es un documento entregado por el cabildo 
equivalente a un certificado de derechos de usufructo de la tierra 
y es otorgado únicamente a comuneros empadronados que po-
seen ancestralidad. Las habitantes de las comunas en el Ecuador 
no cuentan con escrituras individuales; sin embargo, los traspasos 
de usufructo son los documentos que muestran el estado actual 
de la posesión de terrenos legalmente reconocidos dentro de las 
comunas.

b. Servicios básicos y sociales:
• Abastecimiento de agua 
• Servicio de energía eléctrica
• Disposición de aguas servidas
• Telefonía y comunicaciones
• Disposición de desechos

c. Migración:
• Entradas y salidas de la Comuna hacia otras zonas del DMQ.
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d. Servicios sociales y seguridad:
• Acceso a equipamientos infantiles, de educación, salud y de ter-

cera edad
• Delincuencia y sus causas: consumo de alcohol, consumo de dro-

gas, otros

e. Población: 
• Número de personas que residen en el hogar
• Estado civil
• Nativos
• Empadronamiento como comunero
• Nivel de instrucción
• Discapacidad

La ficha censal estaba diseñada para ser levantada en campo, pero para 
que toda la información recolectada pueda ser ingresada dentro de una 
base de datos también se trabajó en el diseño de una tabla en formato 
Excel, la misma que cada encuestador debía llenar a partir de las fichas 
que le correspondían. Así todos los datos contarían con el mismo for-
mato de ingreso.

1.2 Cartografía: 

A partir de información secundaria se elaboró la cartografía base de 
Lumbisí, los límites de la comuna se obtuvieron de la información ofi-
cial proporcionada por el cabildo. El Sistema de Información Geográ-
fica (SIG) que fue utilizado para el procesamiento de la información 
cartográfica fue ArcGis.

En el Ecuador, la institución que reconoce los límites de las comunas 
es el MAG, es importante mencionar que esta delimitación no siempre 
está de acuerdo a los límites político – administrativos con los que tra-
bajan los GAD’s. Este es el caso de Lumbisí, que como se indicó tiene 
su territorio dividido en dos parroquias, la una urbana Puengasí y la otra 
rural Cumbayá.

Las más de 600 hectáreas de Lumbisí se encuentran divididas en 
nueve sectores: Chilcaloma, Cashaloma, Centro Poblado, Chacaloma, 
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Chacapungo, Shayando, El Estadio, Arbolitos del Sur y Sanjapungo. 
Esta división es propia de la comuna y fue adoptada para la catalogación 
de las fichas y la organización del trabajo de campo.

Los grupos de trabajo de estudiantes y comuneros fueron organiza-
dos a partir de estos sectores, fue necesario además dividir a cada sector 
por manzanas en los sitios que se identificó que existen construcciones. 
De esta manera fue posible establecer el número aproximado de manza-
nas, viviendas y hogares para la construcción del código y la aplicación 
de las fichas.

2. Trabajo de campo

Con los insumos obtenidos en la primera fase se realizaron las capaci-
taciones a estudiantes encuestadores y a los comuneros y comuneras 
que iban a apoyar en la parte logística y de levantamiento de fichas. Las 
visitas previas al censo fueron varias y además se realizaron recorridos 
por cada uno de los sectores con dos objetivos principales: 1) validar los 
materiales que se elaboraron y 2) que los comuneros se familiaricen con 
los encuestadores y si se daba el caso puedan resolver sus inquietudes.

Adicionalmente, desde el cabildo se realizó una campaña a través de 
reuniones, perifoneo y hojas volantes para informar sobre la importan-
cia del censo, la necesidad de la presencia de alguien en las viviendas, 
fechas y horarios. Esta parte del trabajo fue de gran aporte para el pro-
yecto porque garantizó la participación de los moradores de la comuna.

Finalmente, el domingo 3 de junio de 2018 se realizó el I Censo de 
Población y Vivienda de la Comuna Lumbisí con la participación de 
68 estudiantes de la Carrera de Ciencias Geográficas, 2 profesoras res-
ponsables del grupo y más de 50 comuneros voluntarios. El trabajo se 
inició a las 07h00 y finalizó a las 18h00 con 1.159 fichas levantadas. La 
larga jornada fue evaluada positivamente porque se logró cumplir con 
los objetivos académicos planteados, pero además por los aprendizajes 
de campo obtenidos.
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3. Sistematización y validación de resultados

Las más de 1100 fichas levantadas fueron ingresadas en formato Excel 
para poder sistematizarlas. 

Una vez ingresada en la base de datos se procedió a realizar su valida-
ción mediante la comparación de las fichas en papel con la información 
digital. Esta revisión alcanzó un índice de confiabilidad de más del 90%. 

Especial atención se puso en las claves ingresadas para que al mo-
mento de unir las dos bases de datos no existan inconsistencias. A cada 
ficha censal corresponde un punto georreferenciado en el SIG con el 
mismo código. Posterior al enlace de las bases, podían presentarse dos 
casos:

• Códigos que constaban en la base de datos alfanumérica pero no en 
la espacial: en esta situación se procedía a realizar la digitalización del 
punto correspondiente a la ficha.

• Códigos que se encontraban en la base de datos espacial pero no en 
la alfanumérica: se procedió a eliminar el punto de localización pues 
no había información relacionada al mismo.

Vale mencionar que, para que no exista pérdida de información, la tota-
lidad de las fichas fueron escaneadas.

3.1 Proceso para el ingreso de datos

Al momento de diseñar la ficha censal se definieron ciertos parámetros 
para que una vez ingresados en la base alfanumérica puedan ser proce-
sados de manera estadística. Es así que, para las preguntas que presen-
taban dos opciones de respuesta; por ejemplo: Si o No, las dos posibles 
respuestas se transformaron en variables numéricas dicotómicas. Los 
valores se muestran a continuación:

Si = 1
No = 0
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En las preguntas que tenían varias opciones de respuesta se manejó el 
mismo criterio utilizando valores de ceros y unos. Por ejemplo, en la 
pregunta del tipo de vivienda existieron seis respuestas posibles: 1) casa, 
2) departamento, 3) cuarto, 4) mediagua, 5) convento y 6) otro; hay 
una única opción de respuesta. Suponiendo que la opción que el en-
cuestado respondió es departamento, a esta alternativa se le asigna el 
número 1 y al resto 0 (casa, cuarto, mediagua, convento y otro).

Para los cálculos estadísticos se realizó una sumatoria de los campos, 
obteniendo así las estadísticas básicas.

3.2 Resultados

Las bases de datos –la alfanumérica y gráfica– validadas fueron entre-
gadas en la Asamblea General en noviembre de 2018. Posterior a esta 
fecha se realizaron las elecciones del nuevo cabildo quedando reelegidos 
quienes impulsaron este proyecto. Una vez posesionados para el año 
2019 se entregó el otro producto pendiente, la ortofoto levantada con 
el apoyo del IGM y la información generada a partir de los datos pro-
cesados de las bases.

Resultados finales

En el siguiente apartado se resumirán los resultados finales alcanzados 
de acuerdo con los temas considerados dentro de la ficha censal y que 
corresponden a los 1159 registros de hogares.

Población y vivienda

• Se recopilaron los datos de 3615 pobladores de Lumbisí, de los cua-
les más de la mitad (51,64%) corresponde a hombres y el 48,35% 
restante a mujeres. 

• En términos etáreos, más de la cuarta parte de los pobladores de 
Lumbisí (33%) tiene edades comprendidas entre los 25 a 45 años, 
por lo que se puede considerar una población joven.
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• La mayor concentración de población se ubica en el sector deno-
minado Centro Poblado. En esta zona converge el 14,25% de la 
población total y el resto se encuentra dispersa en las demás zonas 
de Lumbisí.

• Los hogares propios conforman el 50,61% del total, los alquilados 
al 49,38%. Centro Poblado y Sanjapungo son sectores que tienen 
un importante porcentaje de viviendas arrendadas; esto porque, 1) 
varias familias han dejado sus hogares en Lumbisí para cambiarse 
a otro sitio y los tienen arrendados o 2) han adecuado sus casas en 
departamentos, así permanecen en la comuna y además tienen otros 
ingresos producto de los arriendos.

• Centro Poblado al ser el área más consolidada tiene mayor número de 
viviendas que el resto de zonas, se ubica en el primer lugar de hogares 
propios (13,18%) y de igual manera de los alquilados (17,98%).

Pobladores nativos

Este grupo poblacional merece un tratamiento aparte del resto de po-
blación, debido a que la inclusión de este tema dentro de la ficha censal 
fue un requerimiento del cabildo. Esto se debe a que los temas de iden-
tidad son importantes para quienes se autodefinen como comuneros y 
comuneras. 

Si bien los comuneros y comuneras originarios se encuentran iden-
tificados por las relaciones sociales que mantienen, no existía un dato 
preciso sobre el número de población que representan. Uno de los in-
dicadores cualitativos que se maneja en la comuna para identificar si 
son o no nativos corresponde a los apellidos propios del lugar como: 
Sacancela, Chillán, Quishpe, Ushiña, Picho, Caillagua.

De acuerdo a los datos del censo, el 51.25% de los pobladores de la 
comuna son nativos de Lumbisí. 

Para muchos de los encuestados el ingreso de personas ajenas a la 
comuna es una de las causas para que se vaya debilitando la identidad 
de Lumbisí, porque al no conocer la cultura, costumbres y tradiciones 
no están comprometidos con la misma. Esto se evidenció en la respuesta 
sobre las causas de la inseguridad, pues, los comuneros manifestaron 
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que la delincuencia aumentó desde que se permitió que personas no 
comuneras se muden a la zona.

Servicios básicos y sociales

• De manera general, se podría decir que la dotación de servicios 
básicos es buena, pues, más del 75% de las viviendas cuentan con 
electricidad y agua potable. El alcantarillado se encuentra presente 
en las zonas consolidadas como Centro Poblado y Sanjapungo; sin 
embargo, existen otras que tienen menos del 10% de sus viviendas 
que cuentan con este servicio: Shayando (6,20%) y Chacapungo 
(8,83%) por ejemplo. Estas zonas son las que tienen viviendas dis-
persas, una alternativa que los moradores están utilizando son los 
biogestores evitando así la contaminación del ambiente.

• En temas educativos, existe la presencia de equipamientos educativos 
primarios públicos dentro de la comuna. Para acceder a educación 
secundaria y superior es necesario movilizarse fuera de Lumbisí. Esta 
situación se verifica en las entradas y salidas diarias de la población 
joven de la comuna.

• Asimismo, en la comuna existe un centro de salud. El nivel de aten-
ción corresponde a la primaria; es decir, atiende casos no complejos, 
en estos casos es necesario movilizarse fuera de la comuna.

• Para los grupos de edad que se encuentran en los extremos de las 
pirámides poblacionales; en otras palabras, niños y adultos mayores 
existe un centro de cuidado infantil y otro para adultos mayores.

Conclusiones

El Diagnóstico Territorial de la Comuna Lumbisí fue un proyecto que 
se cerró en el marzo de 2019. Cumplió con sus objetivos y permitió un 
aprendizaje que desbordó las expectativas y abrió nuevas perspectivas 
para el estudio de las comunas.

Las características que definen a las comunas ecuatorianas para algu-
nas personas resultan anacrónicas, en el sentido que se contrapone a la 
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norma urbana municipal. El concepto de comuna conlleva el recono-
cimiento colectivo de un espacio de suelo que es mantenido y utilizado 
por todos los miembros de la comunidad, por lo tanto, no puede ser 
construido para fines individuales. La comunidad de Lumbisí ha parti-
cipado en el censo y el diagnóstico de su territorio con el fin de plani-
ficar y estructurar su territorio con las particularidades de las comunas, 
es decir, conservando los espacios comunales ancestrales y el manejo 
colectivo de sus tierras.

La mutua cooperación entre la Comuna Lumbisí y la PUCE para la 
realización del censo a partir de una metodología participativa, garan-
tizando la transparencia y calidad de los datos, así como el apoyo de la 
comuna fue un pilar básico para alcanzar las metas planteadas. Se espera 
que la información que fue entregada al cabildo sea utilizada para el 
beneficio de Lumbisí, comuna que ha demostrado que es posible tener 
una visión propia de desarrollo y que pueda mantener los suelos para 
uso colectivo, cultivos, cuidado del agua como un modo diferente de 
ordenamiento y planificación territorial.
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