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resumen

abstract

Este trabajo pretende resaltar la recreación de la identidad cultural manabita en los centros 
escolares de la ciudad de Manta. La investigación es desarrollada bajo enfoque mixto y con diseño 
de estudio de caso múltiple. Se realizaron entrevistas a nueve docentes de escuelas privadas, 
fiscales y fisco-misionales, para explorar el tema. Como resultado se obtiene que pese a que los 
docentes carecen, en muchos casos, de formación previa por parte del Estado, se aplican diferentes 
estrategias y actividades culturales y manifestaciones artísticas desarrolladas para la difusión de 
las tradiciones, símbolos y riquezas espirituales de la región; concluyendo que deben existir 
programas formativos para los profesores, de tal forma que se inculquen estas prácticas con un 
enfoque pedagógico adecuado que logre una mayor impronta y un sentimiento de arraigo mucho 
más eficaz.

PaLabraS CLavES: Educación general básica; expresión artística; identidad cultural; sociedad 
manabita; transmisión cultural.
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This work aims to highlight the recreation of Manabí cultural identity in schools in the city of 
Manta. The research is developed under a mixed approach and with a multiple case study design. 
Interviews were conducted with nine teachers from private schools, prosecutors and treasurers 
to explore the subject. as a result, despite the fact that teachers lack, in many cases, prior training 
by the State, different strategies and cultural activities and artistic manifestations developed for 
the diffusion of the region’s traditions, symbols and spiritual riches are applied; concluding that 
there must be training programs for teachers, in such a way that these practices are inculcated 
with an adequate pedagogical approach that achieves a greater imprint and a feeling of rootedness 
much more effective.
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En la actualidad en Ecuador y más concre-
tamente en Manabí, provincia en la que se ha 
realizado el presente estudio, existen un con-
junto de creencias relacionadas con mitos y 
leyendas ancestrales aceptadas socialmente. 
No solamente son objetos de interés inves-
tigativo por la narrativa histórica de las cul-
turas milenarias, sino también por el sentido 
identitario, de pertenencia de las mismas y el 
componente sagrado que las envuelve dentro 
de su sociedad.

La resistencia de la población aborigen des-
de el comienzo de la colonización española, 
los llevo a éstos, a conseguir rebajas en los tri-
butos, mantener sus tierras mediante decre-
tos, reales cédulas y títulos en el virreinato de 
Santa Fe de bogotá y en el seno de la monar-
quía en España (regalado, 2016).

El artículo 36 de la Ley orgánica de Comu-
nicación (LoC, 2013), dispone que los medios 
de comunicación deben difundir contenidos 
interculturales por un espacio de 5% en su 
programación con el fin de promover la reser-
va cultural y los saberes ancestrales. Esto con-
tribuye a aumentar el alcance en la población, 
de las noticias, hitos históricos y actividades 
culturales que se llevan a cabo en los diferen-
tes cantones que conforman a Ecuador.

desde un punto de vista pedagógico, re-
quiere de un esfuerzo mucho mayor a la hora 
de enseñar la riqueza cultural en el público 
objetivo del que consta esta investigación, con 
edades comprendidas entre los nueve y cator-
ce años. Proponer estrategias de difusión no 
solo audiovisuales sino también con elemen-
tos bien aplicados de carácter lúdico, favo-
recerá de manera positiva el aprendizaje en 
cuanto a la formación crítica, valores, relación 
y conexión con los demás logrando la perma-
nencia de los educandos en la educación ini-
cial (Núñez, 2002). “La cultura se transmite 
al individuo por el ambiente en el que se en-

cuentra, pero son los grupos de socialización 
los más destacados transmisores de los valo-
res culturales, sobre todo los de socialización 
primaria, entre los que está la escuela” (vi-
vanco, 2011, p.92). Es decir que el individuo 
adopta aquellos rasgos identitarios culturales 
de donde provenga y los determina de cómo 
y de quiénes lo haya ido aprehendiendo a lo 
largo de su vida. Por lo tanto, es importante 
para la cultura manabita, con tantos elemen-
tos que la caracterizan, no perder esos rasgos 
identitarios y fomentar e incentivar la trans-
misión de los mismos de generación en gene-
ración, ya sea mediante vínculos familiares, o 
bien a través de las enseñanzas impartidas en 
las escuelas de la provincia. Es por ello que 
conviene recabar en los colegios la siguiente 
información:

•	 ¿Cómo	abordan	los	docentes	la	cultu-
ra manabita en las aulas?

•	 ¿Qué	actividades	realizan	con	los	es-
tudiantes para ensalzar la gastronomía típica, 
la simbología ancestral, los mitas y leyendas 
de la región?

•	 ¿Cuáles	 son	 las	estrategias	artísticas	
más utilizadas por los docentes para su trans-
misión?

a través de las respuestas obtenidas por 
parte de profesores y el trabajo de campo rea-
lizado se podrá determinar la efectividad y la 
impronta que generan este tipo de enseñanzas 
en la Educación General básica de las escue-
las escogidas de Manta, y por ende proponer 
y detectar posibles alternativas o recomenda-
ciones para una mejor asimilación de los as-
pectos culturales por parte de los estudiantes.

Es importante para los grupos humanos 
identificarse y visibilizarse como parte de un 
conglomerado que comparten las mismas raí-
ces, territorio, costumbres, cosmovisión, uso 
del leguaje, etc. Los manabitas poseen una 
raigambre cultural aceptado por ellos, que 
los hace cohesionarse y reconocerse. “Preci-
samente, el hombre necesita un amparo, un 
sustento de carácter esencial y permanente 
que le brinde la posibilidad de situarse, saber-
se y sentirse en el mundo.” (Morillo, 2015, p. 
78). Esto los hace más fuertes en relación con 
su autoestima, el orgullo de su descendencia, 

introducción

manabí tierra de cholos y 
montubios.
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su raza, que se asienta en una base cultural 
identitaria única, diferente a las otras que pu-
dieran existir.

Manabí, provincia ecuatoriana es la tierra 
de dos etnias: cholos y montubios, y aunque 
comparten el mismo territorio, unos y otros 
poseen sus propias manifestaciones cultura-
les, pero debido a la cercanía del territorio 
esas costumbres se han ido mezclando de 
manera que las tradiciones de unos son prac-
ticadas y aceptadas por todos, obviamente 
con las claras diferencias tanto geográficas 
como de su actividad económica.

[…] por su historia, el cholo y el montubio 
tienen su origen en el indio que se confundió 
entre el mar y las montañas, y su diversidad 
sustentada principalmente en la cultura his-
pánica, unido a la diversidad de sus realida-
des geográficas, productivas y sociales que le 
dan una categoría de provincia regional cho-
lo-montubio (Molina, 2016, p. 230).

Las características del montuvio vienen 
dadas de la integración con el medio natural 
que le rodea, el campo (Puga, 2012). El símbo-
lo que lo identifica es el machete que junto al 
“garabato” y la alforja, forman el equipamien-
to significativo para sus faenas diarias; se 
moviliza a lomo de caballo donde transporta 
su producción, además de usar una serie de 
utensilios que complementan sus actividades 
domésticas y laborales (Mora, 2010). Según 
yanes (2013), el montubio es una persona de 
aspecto jovial, saludador y respetuoso de las 
personas y de su entorno natural, confiado, 
pero al mismo tiempo machista y celoso de 
su mujer.

Es importante mencionar el logro obtenido 
a raíz de la petición del Lic. Ángel Loor Gi-
ler, decano de la Facultad Ciencias de la Co-
municación de la Universidad Particular San 
Gregorio de Portoviejo, en el año 2004 ante 
la real academia Española de la Lengua, el 
cambio del término Montubio (hombre mon-
taraz y grosero), a Montuvio (campesino de la 
costa), para diferenciarlo de tal manera que el 
uso peyorativo del término montubio pasó a 
identificar el origen de este personaje, térmi-
no que se acoge en Manabí (Sánchez, 2015).

Por el lado del cholo en cambio su territo-
rio está aledaño al mar, los cholos, descienden 
de los Manteños-Huancavilcas, heredaron su 
cultura marítima y pesquera. Son hábiles con 

sus canoas, pangas y naves de todo tipo, pasan 
largas temporadas en su faena de pesca (pesca 
artesanal), que se convierte en el sostén de la 
economía del hogar (Santander, 2006).

Históricamente y bajo una concepción cul-
tural de desigualdad, al cholo se lo ha nom-
brado así de manera despectiva, recurriendo 
a esta palabra bajo un concepto desdeñoso y 
humillante para marcar la diferencia de cla-
ses (anda, Paredes & bedoya, 2015). En la ciu-
dad de Manta, Provincia de Manabí se celebra 
desde el año 2008 cada 11 de octubre, el día 
del cholo atendiendo a una ordenanza muni-
cipal que procura revalorizar la palabra, pues 
el cholo mantense es un actor social históri-
co en el devenir y crecimiento de la sociedad, 
afilándose como un referente de trabajo, ho-
norabilidad y progreso. La construcción étni-
ca responde a una historia que ha marcado 
espacios de alteridad que varían con el tiempo 
y que asumen un papel estratégico en cuanto 
a situaciones de competencia o conflictos so-
ciales (anda, Paredes & bedoya, 2015).

Manabí también posee una gran riqueza 
oral manifestada de diversas maneras; los 
versos, chigualos, canciones, mitos, leyendas, 
dichos (frases populares), nombres de perso-
nas y de lugares; son ejemplos de esa oralidad 
que agiganta el patrimonio cultural intangi-
ble ecuatoriano de esta Provincia.

La expresión de los versos vista desde la 
perspectiva del montubio, representa la for-
ma de decir lo que siente con la singularidad 
de su lenguaje en cada situación en la que se 
encuentra. Son acoples en rima utilizados 
ancestralmente por el hombre campesino 
manabita, quien en todo y para todo trata de 
introducir o improvisar un verso para mani-
festar sus sentimientos, mismos que mues-
tran la alegría de su espíritu, su romanticis-
mo, o caso contrario su sátira o burla (Álava, 
1995).

Existen algunas variaciones del verso según 
su extensión, la estructura de su rima e inclu-
so la ocasión. El amorfino es uno de los más 
característicos cuyo contenido es la respuesta 
que conlleva a quien tiene la iniciativa, deriva 
en un mano a mano entre payadores de versos 
populares al compás de una tonada.

del verso, a los mitos y leyendas
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Eliade (2013) menciona que mito es una 
realidad cultural extremadamente comple-
ja, que puede abordarse e interpretarse en 
perspectivas múltiples y complementarias, en 
el que se cuenta una historia sagrada; relata 
un acontecimiento que ha tenido lugar en el 
tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los 
«comienzos».

En Manabí existen muchas leyendas, unas 
más conocidas que otras. Provienen de la 
creencia popular montubia, leyendas y relatos 
que en su mayoría ocultan enseñanzas mora-
les, de ellas la mitad de lo narrado es realidad y 
la otra parte sólo es invención. Éstas se trans-
miten de generación en generación, utilizan-
do la narrativa o valiéndose de herramientas 
sofisticadas como el internet (Montero, 2010).

destaquemos algunas como la del duende 
Enamorado, feo, celoso y travieso, que trata 
de llevarse a chicas jóvenes de cabello largo 
para dejarlas embarazadas. otra muy recor-
dada es La leyenda de la diosa Umiña que na-
rra de un Cacique llamado Shygui que tuvo 
una hija a la que, por tener sus ojos admira-
blemente verdes, la llamó Umiña. al morir la 
madre de ésta, se casó con una hechicera de la 
tribu, quien celosa de Umiña, embrujó al caci-
que para que la enviara lejos sin alimentos ni 
abrigo. Finalmente acabó matando al Cacique 
y Umiña, siguió apartada donde fue muriendo 
y su corazón fue convirtiéndose en una bella 
esmeralda. dicen que todo enfermo que toca-
ba la esmeralda sanaba de inmediato. No se 
puede obviar tampoco la del diablo en caba-
llo, muy común en la campiña manabita, rela-
ta de un caballero muy apuesto, con sombrero 
de ala ancha y montado en su caballo, que se 
les aparecía a los hombres trasnochados que 
caminaban por senderos muy oscuros, con 
quienes entablaba largas conversaciones y fi-
nalmente le ofrecía fortunas a cambio de su 
alma.

Los signos y los símbolos están presentes 
en todas las actividades de la sociedad que 
se han desarrollado a través de la historia. 
duch (2010), afirma que el símbolo puede ser 
un factor estructurador y reconciliador de la 
humanidad ya que permite trasladar y asir 
realidades inabarcables, dejando un legado 
para esta y futuras generaciones. Hall (2007), 
asegura que los signos que encontramos en 
cada sociedad son aparentemente diferentes, 

aunque, sin embargo, parecen presentar a 
menudo las mismas estructuras subyacentes, 
el significado y característica de los signos y 
símbolos van estrechamente asociados a la 
representación visual y la descomposición de 
todas sus partes.

al hablar de personajes es ineludible tocar 
la figura del manabita Eloy alfaro delgado, 
líder de la revolución liberal , “adalid de las 
libertades en Ecuador y uno de los mayores lu-
chadores por la integración Latinoamericana” 
(acosta, 2008, pag.29), de quien se conserva 
una de las gestas históricas preponderantes de 
los ecuatorianos, considerado como un refe-
rente del valor, la perseverancia, el coraje, y 
así mismo la humildad y el desapego por lo 
material; alfaro nació en Montecristi, Mana-
bí, el 25 de junio de 1842, presidente de la re-
pública del Ecuador por partida doble y líder 
de la revolución liberal ecuatoriana de 1895 a 
1924.	Fue	asesinado	en	Quito	a	la	edad	de	70	
años y recordado como “el viejo luchador”; de 
él quizás surge la vena valiente como una de 
las características principales del montubio, 
que se muestra determinante en la defensa de 
lo que considera suyo, pero al mismo tiempo 
humilde en sus actitudes cotidianas (Pareja, 
1944).

Muchos de los utensilios que usaban en la 
época ancestral siguen vigentes e incluso re-
sultan imprescindibles en sus quehaceres 
diarios. Se podría citar los hornos de leña o 
las ollas de barro, íconos de la identidad gas-
tronómica manabita o el mate ancho y la cu-
chara de mate, recipientes que se usan como 
utensilios para servirse alimentos y en otros 
casos como recipiente de agua. Sin olvidar el 
sombrero de paja toquilla, el complemento 
por excelencia del manaba, tan reconocido 
en todo el país que es parte de la producción 
ecuatoriana para su exportación.

Esta investigación ha sido llevada a cabo por 
varios docentes de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad Laica Eloy 
alfaro de Manabí, que conforman el equi-
po de investigación de un proyecto titulado 
“Presencia de la identidad cultural manabita 
en la educación general básica de Manta”. La 
primera etapa investigativa de este proyecto 
consistió en analizar las mallas curriculares 
oficiales del país ecuatoriano expuesto por el 
Ministerio de Educación en relación a la in-

símbolos, personajes y utensilios
metodología
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corporación de elementos identitarios de la 
cultura manabita más la revisión bibliográ-
fica correspondiente a la cultura manaba en 
cuestión, y en la segunda etapa, se comen-
zó con el trabajo de campo para identificar 
cómo abordan el concepto de identidad cul-
tural en las escuelas de Manta con un estudio 
descriptivo de enfoque cualitativo, basado en 
entrevistas a docentes y observación a las ac-
tividades extraescolares que se fueron dando 
durante la investigación. La muestra escogida 
parte de casos-tipo (Hernández, Fernández y 
baptista, 2010), el estudio es descriptivo, de 
enfoque cualitativo, a través de entrevistas a 
docentes y siendo las escuelas mantenses: Ju-
lio Pierregrosse (Centro Privado), José Peralta 
(Centro Fiscal) y Fe y alegría José anchieta 
(Centro Fiscomisional), las escogidas para la 
recogida de muestras.

En los currículos educativos oficiales de 
Educación General básica, se establece una 
“autonomía pedagógica y organizativa para el 
desarrollo y concreción del currículo, la adap-
tación a las necesidades de los estudiantes y a 
las características específicas de su contexto 
social y cultural” (Ministerio de Educación, 
2011). Esto conlleva a que exista en las aulas 
la libertad de cátedra teniendo en cuenta las 
temáticas establecidos de cada materia.

En el análisis de los modelos educativos ofi-
ciales, se ha constatado, dentro de las áreas 
de las artes, la lengua y literatura y ciencias 
sociales, que la identidad se aborda desde el 
individuo (el yo) y se proyecta reconociendo 
la existencia de la interculturalidad del país, 
estableciéndose de esta manera, como eje 
transversal en las diferentes materias.

Con todo ello, se puede constatar tras las 
entrevistas a los docentes, que existe un nota-
ble interés por la transmisión de la identidad 
cultural manabita en la Educación General 
básica (EGb) de los colegios de Manta. Sin 
embargo, no cuentan con ninguna capaci-
tación específica acerca del concepto y los 
valores de una identidad cultural y se rigen 
bajo los parámetros de su experiencia como 
docentes, transmitiendo en las aulas los va-
lores y costumbres de sus ancestros. En las 
conversaciones realizadas nos comentaban 
que las características del manaba, su tierra, 
tradición y costumbres son señaladas siempre 
que la ocasión lo requiere. así sea, en la ma-

teria de lengua trabajan la diversidad de len-
guas del Ecuador o en literatura se ensambla 
con el amorfino. Lo refuerzan con salidas a 
museos o visitas a lugares característicos de 
Manabí, siendo La Ciudad alfaro de Mana-
bí en Montecristi, la más concurrida. Cada 
docente motiva a sus estudiantes a entablar 
conversaciones familiares donde las historias 
de sus parentescos les ayude a enraizarse aún 
más con su cultura manaba de tal manera que 
leyendas como las del duende, es de la más 
nombrada por los alumnos.

	Investigadora:	[…]	¿Qué	tipo	de	actividades 
incluyen?

Entrevistada: Cuando yo fui el año pasado 
visitamos el museo. Hay una chica que expo-
ne en el museo, les explica, les hace juegos, 
preguntas y respuestas y ellos observan, eso 
es lo que hacen. Se relacionan, trabajan y a lo 
último les hacen una actividad de todo.

Investigadora:	¿Has	tomado	seminarios	es-
pecíficamente sobre el área de cómo abordar 
la identidad?

Entrevistada: No, específicamente no, pero 
si en cada seminario hablan algo sobre la 
identidad.” docente Unidad Julio Pierregros-
se (Entrevista, 2016).

La escasa especialización del personal do-
cente en la enseñanza de la identidad cultural 
manabita se ha podido comprobar también 
en los niños-niñas de las escuelas de Manta. 
Coinciden en la descripción de su identidad, 
siendo en repetidas ocasiones, muy genera-
lizada y superficial. En vista de ello y como 
parte de la investigación, se realizó un taller 
con el título de “Estrategias didácticas para 
el abordaje de la identidad cultural en la edu-
cación” en La Unidad Educativa Julio Pie-
rregrosse. Se pudo comprobar que la mayor 
parte de la planta docente demostró grandes 
expectativas en su aprendizaje, pero se afe-
rraban a la idea de seguir transmitiendo su 
cultura como lo llevan haciendo desde siem-
pre.

Por otro lado, cabe resaltar, según los testi-
monios dados por los docentes entrevistados 
de cada unidad educativa, que el interés por 
los saberes ancestrales por parte del alumna-
do, va disminuyendo según van avanzando de 
curso. y es que, los jóvenes hoy en día, par-
ten de una cultura cibernética que irrumpe 

resultados y discusión
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notablemente la identidad cultural. Según 
Henríquez (2013), los jóvenes latinoamerica-
nos viven sus experiencias a través de las nue-
vas tecnologías y el uso de las redes sociales. 
Con lo cual sus vidas giran en torno al juego 
virtual a veces incluso, no sabiendo discernir 
entre la realidad y ficción, responsabilizando 
con todo, al progreso y la globalización. En la 
misma línea Neüman (2009) advierte de la di-
ficultad de la transmisión de la cultura a las 
nuevas generaciones.

La metodología que se aplica en la mayoría 
de las ocasiones, parte de la expresión artís-
tica y el juego como estrategias para la trans-
misión de la identidad cultural. Las diferen-
tes actividades que se proponen a lo largo del 
curso escolar, en las fechas cívicas señaladas, 
están organizadas en jornadas culturales que 
contemplan desde la gastronomía, con degus-
tación de platos típicos de la provincia, hasta 
representaciones teatrales, danzas, pinturas 
murales y juegos tradicionales que recogen 
muchos elementos identitarios de la cultura 
manabita:

a través de bailes, cuando nos toca hacer 
programas, los estudiantes se emocionan 
porque les gusta la actividad del baile. […] les 
ponemos nuestra música propia y se motivan 
mucho, es algo que está fuera de la rutina de 
clase: bailes, pequeñas dramatizaciones y 
pequeños proyectos como elaborar murales. 
ahora tenemos la actividad del Escudo y esta-
mos motivados. Los chicos están elaborando 
el escudo, traen materiales, bailes, creación y 
representación. docente Unidad José Peralta, 
(Entrevista, 2016).

Esta inventiva utilizada por los docentes a 
través de manifestaciones artísticas y lúdicas, 
es la más utilizada y aceptada, sobre todo, por 
los alumnos más jóvenes. y es que, para im-
pulsar la identidad cultural y su sentido de 
pertinencia, es necesario que el docente se 
actualice y capacite para innovar dentro de 
las múltiples expresiones (lo multimedia, las 
artes visuales, las performances, juegos vir-
tuales, etc.) y así captar la atención y llegar a 
la mayoría de los jóvenes mantenses. Según 
Pérez (2012), el papel de la educación y el uso 
de las artes establecen vínculos importantes 
hacia el interés por el movimiento cultural 
ecuatoriano llegando incluso a aportar una 
integración nacional identitaria.

resultados de investigación en los centros 
educación general básica de la ciudad de Man-
ta, acerca del aprendizaje de la cultura mana-
bita entre educadores y educandos.

En la presente investigación se evidencia 
gran interés por parte de los profesores de los 
colegios y escuelas de Educación General bá-
sica en Manta en lo referente a la transmisión 
de los rasgos identitarios de la cultura mana-
bita.

Pese a las disposiciones del Estado que obli-
gan por ley a que los medios de comunicación 
integren dentro de sus programaciones el 
contenido cultural, es necesaria la involucra-
ción y el apoyo gubernamental en lo referente 
a capacitaciones y metodología a los docentes, 
ya que según manifestaron éstos, no habían 
recibido formación alguna por parte de los 
estamentos públicos. Para ellos, cambiar las 
estrategias educativas les supone un gran reto 
ya que no están tan familiarizados con las 
nuevas herramientas digitales como lo puede 
estar un joven de 12 años hoy en día o, por 
otro lado, no conocen otra manera de hacerlo 
y persisten en su metodología tradicional.

Se ha constatado la participación de los pa-
dres, profesores y estudiantes en la realiza-
ción de distintas actividades que conmemo-
ran y ensalzan la cultura manabita, ganando 
peso progresivamente frente a las festividades 
o tradiciones extranjeras.

Se deben aplicar otro tipo de recursos di-
dácticos que complementen a estas activida-
des de carácter folclórico, como la realización 
de talleres didácticos o el uso de libros y cuen-
tos actualizados en la era digital, que inviten 
al alumno a empoderarse e ilusionarse con los 
valores y la riqueza espiritual de su región.

Con los amplios aportes de la identidad cul-
tural manabita, se pone en manifiesto que se 
pueden emprender una serie de estrategias 
creativas y que se debe recurrir a materia-
les didácticos competentes del siglo XXI de 
acuerdo a la edad y el público al que se está 
dirigiendo el profesorado. Inmersos en una 
era dominada por la tecnología, estos jóvenes 
alumnos podrán inmiscuirse en el aprendiza-
je con mayor rigor de manera que la transmi-
sión de la cultura manabita no pierda valor en 
las futuras generaciones.

conclusiones
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anexos

TABLA No. 1. Evidencia de transmisión de aprendizaje.
Fuente: Elaboración Propia.
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