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RESUMEN 

En las últimas décadas, el Ecuador ha tenido un incremento en la pérdida de su cultura, 

sus principios tradicionales y costumbres, esta investigación se basa únicamente en la 

simbiosis cultural de la etnia indígena que se ha establecido en el barrio “19 de 

noviembre” de la ciudad de Machala. Pero hoy en día, poco o nada se habla de cultura 

de los principios y valores que tiene un pueblo y un individuo en comparación a los 

tiempos pasados A medida que va pasando el tiempo, la verdad es que en esta época, la 

migración se convirtió en un proceso de adaptación de nuevas costumbres  junto a la 

tecnología ha invadido el pensamiento del ser humano, con los teléfonos celulares, las 

computadoras, el Internet y, por supuesto, la televisión, que es parte de la vida moderna, 

esto ha provocado un cambio irreversible más que nada en los niños de la actualidad, 

pocos son los que mantienen sus raíces ancestrales, practicando sus costumbres y 

tradiciones sin el temor del  ciberbullying y el ciberacoso a través de las distintas redes 

sociales que existen en la actualidad. El objetivo principal es identificar los factores 

causales de la perdida y simbiosis cultural en las nuevas generaciones indígenas. El 

enfoque epistemológico empleado para la realización del trabajo es racional deductivo 

sustentado en las Teoría Estructural Funcionalista, la investigación ejecutada fue de 

carácter cualitativo, como instrumento de investigación utilizo la entrevista y 

observación apoyado por la revisión bibliográfica de artículos científicos con la 

finalidad de obtener estrados teóricos acerca del trabajo. 

Palabras claves: Cultura, Simbiosis Cultural, Sociedad, Comunidad Indígena. 
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ABSTRACT 

In the last decades, Ecuador has had an increase in the loss of its culture, its traditional 

principles and customs. This research is based solely on the cultural symbiosis of the 

indigenous ethnic group that has been established in the “19 de Noviembre” 

neighborhood of the city of Machala. But nowadays, little or nothing is said about the 

culture of the principles and values that a people and an individual have compared to 

times gone by. As time goes by, the truth is that at this time, migration became In a 

process of adapting new customs, together with technology, it has invaded the thinking 

of the human being, with cell phones, computers, the Internet and, of course, television, 

which is part of modern life, this has caused an irreversible change more than anything 

in today's children, few are those who maintain their ancestral roots, practicing their 

customs and traditions without fear of cyberbullying and cyberbullying through the 

different social networks that exist today. The main objective is to identify the causal 

factors of the loss and cultural symbiosis in the new indigenous generations. The 

epistemological approach used to carry out the work is rational deductive based on the 

Functional Structural Theory, the research carried out was qualitative, as a research 

instrument I use the interview and observation supported by the bibliographic review of 

scientific articles in order to obtain bases theorists about work. 

Keywords: Culture, Cultural Symbiosis, Society, Indigenous Community. 
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1. INTRODUCCION 

La multiculturalidad en Ecuador a lo largo de los años se ha establecido por la 

configuración de costumbres y tradiciones propias, que han definido la identidad en 

especial de los pueblos indígenas (Cruz, 2017). En esa línea, se destacan los flujos 

migratorios campo-ciudad generado por los movimientos sociales, conllevando a 

procesos de aculturación y/o de simbiosis cultural debido a la interacción constante 

entre los grupos con características ancestrales diferentes. 

Una expresión del proceso migratorio indígena a la región costa del país es aquel 

radicado en la ciudad de Machala, de manera específica en el Barrio “19 de noviembre”, 

populoso sector en el cual se radicaron hace años, tiempo en el cual los pioneros 

migrantes reprodujeron su práctica cultural ancestral. Sin embargo, en las nuevas 

generaciones o descendientes de indígenas se observa un paulatino alejamiento de sus 

costumbres autóctonas y la adopción de nuevos patrones culturales, influenciados por 

una serie de factores, entre ellos la tecnología de la información y la comunicación y del 

bullying al que son sometidos en las instituciones educativas. 

Por lo expuesto el problema planteado amerita el abordaje de un estudio determinado en 

el que se asume la siguiente pregunta de indagación; ¿De qué manera están afectando la  

simbiosis sociocultural en los descendientes de la comunidad indígena residente en el 

barrio 19 de noviembre de la ciudad de Machala? como objetivo general de la 

investigación consistió en, identificar los factores causales de la perdida y simbiosis  

cultural en las nuevas generaciones indígenas y sus objetivos específicos son: Analizar 

las características de la cultura indígena en el Ecuador; y establecer los aspectos que 

testimonian la situación de perdida y simbiosis cultural que se encentra la generación 

indígena  más joven de la barriada 19 de noviembre de la ciudad de Machala.  

El enfoque epistemológico empleado para la realización del trabajo es racional 

deductivo sustentado en las Teoría Estructural Funcionalista, la investigación ejecutada 

fue de carácter cualitativo, como instrumento de investigación utilizo la entrevista y 

observación apoyado por la revisión bibliográfica de artículos científicos con la 

finalidad de obtener estrados teóricos acerca del trabajo. 
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2. DESARROLLO 

2.1.  Individuo, cultura y sociedad.  

El individuo es un ser con raciocinio pensamientos e ideas diferentes, pero forma parte 

de la sociedad, esto quiere decir que es el conjunto de personas que interaccionan entre 

sí y comparten ciertos hábitos, costumbres e ideologías comunes, definiendo a la cultura 

como el resultado o producción de una comunidad. Es desde el siglo XIX que la palabra 

cultura empezó a utilizarse en un sentido popular colectivo, como algo que debe ver, no 

tanto con el sujeto, sino con las ciudades y naciones, como en el sentido étnico para 

denotar a la civilización de una cierta sociedad y universal porque forma parte a toda la 

humanidad. 

La cultura es el conjunto de modos de vida, costumbres y conocimientos, tanto artístico, 

científico, industrial en una época o grupo social es decir son valores, normas o bienes y 

materiales que acatan y producen los miembros de un grupo. Adicionalmente Salazar 

(2019) sostiene que: “La cultura, hilo conductor de la sociedad, debe ser asumida como 

fibra esencial para el desarrollo, y este exige de avances y progresos en los distintos 

campos y esferas en que se encuentra enmarcado el ser humano” (pág. 89). Se 

conceptualiza en el sentido de existencia a la multiplicidad de relaciones que coexisten 

en las estructuras sociales (Zapata, 2016). 

Es decir, puede ser conceptualizada desde diferentes perspectivas, pero tiene su 

aplicación en el territorio mismo donde se desarrollan las convivencias sociales, 

orientadas a la determinación de la identidad propia, ejercida como un mecanismo de 

desarrollo y cohesión social 

2.2. Diversidad étnica y cultural en América Latina. 

En Latinoamérica sus individuos tienen en común que vienen de pueblos originarios, 

fueron objeto de un proceso como es la conquista y colonización de América, puesto 

que produjo encuentro, contacto, masacre y explotación, entre civilizaciones de culturas 

diversas. Se estima en unos 40 millones de personas que, por lo general, enfrentan altos 

niveles de pobreza, bajo acceso a la salud, educación y otros servicios y un alto nivel de 

discriminación. 

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2014) 

afirma: 
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   Las Naciones Unidas han sido pioneras en el tratamiento de los derechos de 

los pueblos indígenas. Desde la creación del Grupo de Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas en 1982 (…) así como en la adopción de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por parte de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007. (pág. 15) 

Los derechos contenidos en la Declaración, tratan de proteger y asegurar la viabilidad 

de los pueblos indígenas, reconociendo al mismo tiempo sus derechos colectivos como 

individuales. De acuerdo Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH 

(2017)”Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado (...) es la de 

generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona 

humana y a no producir condiciones que la dificulten o impidan” (pág. 200). Por ende, 

los derechos humanos fueron creados para velar por los grupos vulnerables como son la 

comunidad indígena.  

2.3. Población y culturas indígenas tradicionales del Ecuador. 

Los indígenas en Ecuador tienen su origen, de la mezcla entre las culturas preincásicas 

con los incas, mientras otros han existido como tal desde muchos siglos atrás, está 

distribuida por casi toda la nación, pero se concentra especialmente en la Sierra y en la 

Amazonía. Una parte de la población mestiza del país se ve influenciada e identificada 

por el indigenismo. Salinas y Rodríguez (2020) afirman que: 

   El Ecuador cuenta principalmente con cuatro grandes agrupaciones de 

población, según autoidentificación: mestizos, indígenas, montubios y afro 

ecuatorianos. En esta sección se presenta una aproximación a la situación de la 

fecundidad de dos de estas poblaciones, los mestizos y los indígenas; en el caso 

de los indígenas, existen en el Ecuador 15 diferentes etnias reconocidas como 

nacionalidades. En esta sección se analiza en general la población indígena sin 

desagregación, ya sea étnica o por ubicación regional. (pág. 85) 

Por ello se lo reconoce como un estado multiétnico y pluricultural, y diez años más 

tarde en la constitución del 2008, se lo reconoce como “Estado Plurinacional” que debe 

respetar e impulsar el desarrollo tanto de la identidad cultural como el de todas las 

lenguas de las nacionalidades existentes, como Kichwa, Shuar, Achuar, Chachi, Epera, 

Huaorani, Siona, Secoya, Awa, Tsáchila y Cofán, y Zápara.  
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Otros aspectos importantes, consiste en comprender la cultura indígena desde su 

interpretación de los fenómenos naturales, creencias, valoraciones y principios. De 

acuerdo Meza (2017) “Los pueblos indígenas y tribales tienen formas diferentes de ver, 

vivir y vivirse en el mundo: muchos de ellos siguen conservando su sabiduría milenaria, 

cultura, tradiciones y costumbres, lenguas, creencias, etcétera” (pág. 146). Desde dicha 

perspectiva, estos grupos parten desde el criterio de comprender las diferentes formas de 

percepción de su cosmovisión en las manifestaciones de la vida. 

2.3.1 Políticas sociales implementadas para protección de la biodiversidad cultural. El 

concepto de patrimonio cultural en Ecuador, en su momento han sido influenciado por 

políticas internacionales de la UNESCO y movimientos sociales en especial de los 

indígenas que han generado una lucha por la reivindicación de sus derechos como en el 

reconocimiento de la diversidad cultural (Andrade, 2016). Según el capítulo primero, 

cultura, art. 379 de la Constitución de la República del Ecuador (2011): 

   Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la 

memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del 

Estado, entre otros: 1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y 

diversas manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter 

ritual, festivo y productivo. 2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, 

monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan 

referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico. (…) Los bienes culturales 

patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. El 

Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los bienes del 

patrimonio cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado 

de acuerdo con la ley. (pág. 115) 

De acuerdo al Eje 1 de Derechos para todos durante toda la vida, política 1.5 Plan 

Nacional 2017-2021 toda una Vida (2017): 

   Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección integral, 

protección especial, atención integral y el sistema de cuidados durante el ciclo de 

vida de las personas, con énfasis en los grupos de atención prioritaria, 

considerando los contextos territoriales y la diversidad sociocultural (pág. 58). 
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Esto a su vez Implica garantizar el acceso progresivo de las personas a sus derechos, a 

través de políticas públicas y programas para el desarrollo social y humano de la 

sociedad, dentro de estas se encuentra los pueblos indígenas que es considerada como 

una población vulnerable y es del estado velar por sus derechos. 

Por su parte, en la Constitución del Ecuador 2008 en su Art. 1 define al país como 

intercultural, pluricultural y laico donde se constituyen diversas naciones, lenguas y 

culturas.  Además, mantiene como fundamento de aplicabilidad legal lo que menciona 

el texto Constitucional del país, en su Art. 2 en donde reconoce los idiomas oficiales de 

relación intercultural. Según el capítulo primero, cultura, art. 377 de la Constitución de 

la República del Ecuador (2011): 

   El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; 

incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y 

disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el 

patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

(pág. 115). 

2.3.2 Población indígena ecuatoriana. En cuanto a las etnias del Ecuador y a la 

cantidad de su población, las cifras oficiales y de estudios serios son divergentes. Por tal 

motivo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC (2012): ”Para 

el año 2001, el Consejo Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del 

Ecuador (CODENPE) publicó la cantidad de 830.419 habitantes de Ecuador que se 

identificaron como pertenecientes a etnias indígenas” (pág. 3). 

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2012) de Ecuador, 

proyectan datos en donde afirma que: 

    Para el año 2004 y en base a sus estimaciones de una población de 4.100.000 

indígenas en territorio ecuatoriano, publicó que las etnias del Ecuador tenían una 

densidad poblacional de más del 40% de la población total; 43% para ser 

específicos. (pág. 2) 

Es decir, la población indígena en Ecuador ocupa un gran espacio territorial y son 

considerados como grupos prioritarios en la planificación socioeconómica del país, 
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además, a través del texto Constitucional reformada en el año 2008, se enfocan en 

garantizar los derechos de estos grupos, con la aplicación de términos ancestrales como 

el Sumak Kawsay haciendo referencia a la armonía con la naturaleza (Valiskova, 2016). 

2.4. Simbiosis cultural. 

La simbiosis cultural es la fusión de dos o más personas pertenecientes a culturas 

diferentes para la creación de una nueva, unificando sus costumbres y tradiciones en 

una totalmente evolucionada. Desde el punto de vista  de Lezáun y Viladés (2019) 

indica que “Es un proceso de simbiosis íntima donde las diferencias confluyen 

enriqueciendo la creación.” (pág. 31). Esto a su vez de acuerdo Saldaña (2019) indica 

que forma “(…) parte de un aprendizaje, parte de un grupo y experimentar nuevas 

vivencias, si así lo desea va a dejar de ser el típico observador para ser un integrante 

más” (pág. 10). Dando como resultado una sociedad tolerante, pluralista y foco de 

cultura ante el mundo surgiendo así dos tipos de simbiosis: 

• Simbiosis obligatoria: es cuando un conjunto de personas o tribus se encuentran 

amenazadas por sus escases de población y se ven obligadas a fusionarse con otra 

tribu o conjunto de personas para subsistir. 

• Simbiosis mutualista: en el cual los participantes se benefician recíprocamente 

2.4.1 Simbiosis cultural en las comunidades indígenas. Hoy en día en muy notable en 

las comunidades indígenas y en la sociedad en general notar la simbiosis cultural 

adoptada de otros países con diferentes costumbres, ya sea en su modo de vestir, hablar, 

música gastronomía, etc. Esto se ha convertido en una amenaza en la actualidad sobre 

todo para los jóvenes de nuestra sociedad dando como resultado la aculturación 

(Narváez, 2007). 

2.4.2 Causas de la simbiosis cultural en las comunidades indígenas del Ecuador. A lo 

largo del tiempo la simbiosis cultural tendrá un afecto muy notable en la población 

indígena actual, es así como de generación en generación se van perdiendo las 

tradiciones y costumbres ancestrales tales como la vestimenta, la música, las danzas, 

etc.  

De acuerdo Tapia, (2004) define que “La globalización parece acentuar el papel de las 

ciudades, pues adquiere nuevos roles en los procesos económicos, tecnológicos y 

sociales (…). Por ende, la urbanización de la sociedad ecuatoriana ha generado nuevas 
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formas de vivir y usar el territorio” (pág. 32). Por lo que una de las mayores causas para 

perdida de cultura es la globalización. En contexto surge tres factores elementales: 

tecnología, migración y bullying. 

Los movimientos migratorios como fenómeno social global, ha traído consigo una serie 

de implicaciones en las macro estructuras, en el sentido que se deben mejorar la 

planificación urbana de las ciudades emergentes que han sido objeto de este flujo 

población (Ramón & Gualchichullca, 2018). Contextualizando estos criterios, la ciudad 

de Machala ha presentado asentamientos y gran concentración de los grupos indígenas 

en especial en el sector comercial, como mecanismo para mejorar las condiciones de 

vida de los ciudadanos en mención, asegurando mejores ingresos económicos en 

función de solventar las necesidades de sus familias. 

2.5 Características del contexto. 

Los primeros asentamientos de las etnias nativas, se dieron en 1981 en el sector de los 

Sauces Machala, el día 19 de noviembre de 1983 se reubicaron en su nuevo sector que 

en la actualidad es conocido como el “Barrio 19 de Noviembre” cuenta con una 

totalidad de 1500 habitantes, el cual el 60% son de nacionalidad indígena. 

La actividad productiva de esta comunidad es netamente a la comercialización de frutas, 

verduras y tienderos con productos de primera necesidad, otro factor relevante que 

destaca a esta etnia es la creencia del trabajo infantil de los niños de acuerdo a su 

ideología esto hace que ellos se vuelvan aptos para para sobrevivir en la sociedad.   

2.6 Propuesta de intervención. 

El estudio investigativo realizado permite de manera cualitativa apreciar simbiosis 

sociocultural en los descendientes de la comunidad indígena residente en el barrio 19 de 

noviembre de la ciudad de Machala determinando la problemática que existe en la 

perdida de cultura indígena en esta comunidad. Por tanto, el propósito central de este 

apartado es promover, concienciar y empoderar a las nuevas generaciones la 

importancia que tiene la conservación de las culturas nativas. 

Estrategias básicas de intervención para afrontar el problema de la simbiosis cultural.  

• Promover proyectos que involucren la importancia de la conservación de las 

culturas originarias de la barriada, involucrando a la generación más joven y más 
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anciana para generar actividades que ayuden a conservar la cultura de la comunidad 

involucrada en la problemática de estudio. 

• Incentivar a los jóvenes pertenecientes a las etnias indígenas a través de talleres, en 

los cuales pongan en práctica las costumbres, tradiciones, creencias, lenguas, 

pertenecientes a sus etnias para el reforzar la práctica y la importancia de no perder 

mi identidad originaria. 

• Gestionar charlas motivacionales a través del comité barrial para sensibilizar el 

pensamiento de los jóvenes sobre sus costumbres ancestrales y de esta manera evitar 

que se reduzca el índice de casos de simbiosis cultural en el barrio 19 de noviembre 

de la ciudad de Machala. 
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3. CONCLUSIONES 

Históricamente las culturas originarias han sido marginadas tanto a nivel nacional como 

como continentalmente dando como resultado la perdida de varias ciudadanías 

indígenas produciendo la union de dos o más culturas produciendo una simbiosis 

cultural y emergiendo o evolucionando una nueva cultura. Adoptando en si nuevas 

creencias, costumbres y tradiciones. 

Las comunidades indígenas han conseguido grandes logros como entre ellos el 

reconocimiento y protección de sus derechos, no solo a nivel local sino también a nivel 

mundial, el respaldo de organizaciones gubernamentales y el reconocimiento de un 

estado multiétnico y pluricultural. 

La población indígena en Ecuador ocupa un gran espacio territorial y son considerados 

como grupos prioritarios en la planificación socioeconómica del país y por ende hoy en 

día es muy notable en las comunidades indígenas y en la sociedad en general notar la 

simbiosis cultural adoptada de otros países con diferentes costumbres, ya sea en su 

modo de vestir, hablar, música gastronomía. Etc. 

La pérdida de cultural en los habitantes del barrio “19 de Noviembre” de la ciudad de 

Machala, se encuentra la globalización y migración por la adaptación a las nuevas 

sociedades, así como también el uso de tecnología que es un factor determinante para 

los jóvenes de las etnias indígenas actuales, absorbiendo todo tipo de conocimiento de 

la red y dejando a un lado la práctica de sus costumbres y tradiciones. 
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