
 

 

 

FACULTAD CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PERIODISMO 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Previo a la obtención del Grado de: 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo. 

 

 

Tema: 

VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE 
MANABÍ, A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO Y DIFUSIÓN 

PERIODÍSTICA  

 

Autora: 

Cinthya Michelle Cevallos Chóez 

 

Tutor: 

Lic. Rocío Saltos Carvajal, Mg 

 

Manta  -   Manabí  -   Ecuador 

2019 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

CULTURAL DE MANABÍ, A TRAVÉS 
DEL TRATAMIENTO Y DIFUSIÓN 

 
  



 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD 

 

YO, Cevallos Chóez Cinthya Michelle, declaro que este proyecto de investigación que 

presento sobre el tema 

 

previo a la obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación mención 

Periodismo, es auténtico y original y que los derechos de autoría corresponden a la 

 

 

 

Cevallos Chóez Cinthya Michelle 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CERTIFICACIÓN DE AUTOR 

 

En calidad de docente tutor(a) de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

 

 

Haber dirigido y revisado el trabajo de titulación, cumpliendo el total de 400 horas, bajo 

la modalidad de Proyecto de Investigación, cuyo tema del proyecto es 

DEL TRATAMIENTO Y DIFUSIÓN PERIODÍSTICA , el mismo que ha sido 

desarrollado de acuerdo a los lineamientos internos de la modalidad en mención y en 

apego al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Reglamento de Régimen 

Académico, por tal motivo CERTIFICO, que el mencionado proyecto  reúne los méritos 

académicos, científicos y formales, suficientes para ser sometido a la evaluación del 

tribunal de titulación que designe la autoridad competente. 

 

La autoría del tema desarrollado, corresponde a la señorita CEVALLOS CHÓEZ 

CINTHYA MICHELLE, estudiante de la carrera de Periodismo, período académico 

2019-2020 (2), quien se encuentra apto para la sustentación de su trabajo de titulación. 

 

Particular que certifico para los fines consiguientes, salvo disposición de Ley en 

contrario. 

 

Manta, 20 de octubre de 2019. 

  

Lo certifico, 

 

Lic. Rocío Saltos Carvajal, Mg. 

Docente Tutora 

 



 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi agradecimiento total a Dios, por darme la vida y estar siempre conmigo. A mis 

padres y hermanos por la dedicación y esfuerzo desde un principio, enseñándome sus 

buenos valores y paciencia. A mi esposo por apoyarme en la final de esta meta para 

alcanzar mis objetivos. 

Y por supuesto a mi tutora la Mg. Rocío Saltos Carvajal quien ha sido mi guía en este 

proyecto y se preocupó hasta la obtención de mi título. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo de investigación se lo dedico a Dios, por darme la vida y estar siempre 

conmigo en cada paso que doy guiando mi camino. A mis padres, el esfuerzo y las 

metas alcanzadas reflejan la dedicación, gracias a ellos he llegado hasta aquí, 

orgullosamente y con la cara muy en alto agradezco a Gina Chóez y Héctor Cevallos, 

mi gran inspiración durante este proceso. A mi esposo, que con su apoyo he alcanzado 

de mejor manera esta meta a través de sus consejos, de su amor, y paciencia me ayudo a 

concluir esta meta. A mi futura hija quien es mi motor de vida en cada segundo y que 

por ella he concluido todo este largo proceso.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

El Ecuador es conocido por ser un país pluricultural, pero algo que se destaca 

también, es que entre sus habitantes no es notable la difusión cultural de cada uno de 

ellos, asimismo en los medios de comunicación los temas de esta índole no son 

frecuentes.  

El espacio que se le da a la cultura en los medios impresos es poco favorable 

obligados a llevar en la parrilla de difusión programas al respecto, digo obligados 

porque a pesar de esta ley, la mayoría de los medios de comunicación lo hacen más por 

cumplir que por dar a conocer estos temas con profundidad que son de interés para la 

sociedad.  

Esta investigación se ha realizado con el fin de dar a conocer los motivos 

principales de la deficiencia de estos programas en los medios de comunicación, en este 

caso se trabajó con los contenidos de los medios impresos La Marea y El Mercurio de la 

ciudad de Manta.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El patrimonio cultural de Manabí es un tema de relevancia entre los gestores 

culturales que tienen conocimiento de la historia de la provincia. A las personas que 

observan o leen a diario las noticias de aspectos culturales en la prensa escrita no les dan 

mucha importancia porque no los toman como temas de interés social. 

En los actuales momentos, la intervención de este tema dentro de la prensa 

escrita en Manta es muy superficial, a tal punto que la mayoría de periodistas lo 

intervienen para cumplir con las leyes propuestas en la Ley Orgánica de Comunicación 

(LOC).  

s los medios de comunicación tienen el deber de difundir 

contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, 

conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, 

afroecuatorianas y montubias, por un espacio de 5% de su programación 

 

Esta investigación empieza como punto principal con el planteamiento del 

problema, las delimitaciones que vamos a realizar para el estudio tanto espacial y 

temporal. Sigue con el marco teórico en el que se investigaron temas similares al caso 

de estudio como el patrimonio cultural, difusión del patrimonio cultural en la prensa 

escrita tanto nacional como internacional; la comunicación cultural, etc. El marco 

metodológico está compuesto por las técnicas e instrumentos con los que se buscarán 

los resultados de la investigación.  
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1. Marco Conceptual 

1.1. Planteamiento del problema 

a)  Definición del problema 

El Patrimonio Cultural de los pueblos se constituye todo el legado que las 

primeras civilizaciones asentadas en este territorio han dejado para la identidad de las 

presentes generaciones, por lo que tiene un gran significado central de la identidad 

manabita. 

Constituye una parte importante dentro de la herencia cultural de nuestros 

antepasados, a través de las distintas comunidades grandes o pequeñas y es parte de la 

trasmisión de lo que sucedió en determinados lugares. 

A medida que  va pasando el tiempo, se valora menos el significado del 

patrimonio cultural en Manabí, ya sea por parte de la prensa o de los habitantes de 

distintos sectores de la provincia. No solo sucede a nivel provincial, también a nivel 

mundial, la UNESCO ha realizado avances dedicados al tema cultural, el que ha sido 

generar un reconocimiento internacional del patrimonio que forma parte de los pueblos, 

de su creatividad e identidad cultural.  

El Ecuador posee una gran variedad de patrimonio cultural, un claro ejemplo a 

nivel nacional y reconocido es el Centro Histórico de Quito que tiene una importancia 

cultural y social para el país. La única deficiencia es la poca valoración y difusión que 

tiene por parte de los medios de comunicación. 

Al respecto, Montesdeoca afirma: 
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Manabí se constituye en una fuente importante de cultura popular, 

aunque en la actualidad, persiste un número considerable de habitantes 

que la asumen como rasgo característico de su identidad sociocultural 

montubia. A pesar de que se ha incrementado la investigación de las 

tradiciones culturales de cada sector Manabita, lo que ha generado que 

con el pasar de los años se pierdan cada uno de estos valores culturales y 

no se los sepa valorar a tal punto que se desaparezcan del lugar 

(Montesdeoca, 2014, p. 2).  

Para Ramonilly (1998, p. 45), nadie puede vivir sin recordar y nadie puede vivir 

tampoco sin los recuerdos de la historia, la historia está allí orientando nuestros juicios a 

cada instante, formando nuestra identidad, determinando la fuente y toma de conciencia 

de nuestros valores.  

Los estudios antropológicos y sociológicos en base a la propuesta de Bourdieu y 

Passeron (1997, p. 134), demostraban que las transmisiones de los saberes dentro de 

cada grupo social marcan tendencias de desigualdad en la apropiación de la herencia 

cultural:  

 Las instituciones difusoras de patrimonio son los museos y las escuelas, 

estos espacios, aunque permanecen abiertos para el acceso de los ciudadanos; han 

mostrado un déficit económico y académico. Y, en este sentido, el conocimiento 

cultural también disminuye.  

 Si el tema patrimonial, está concebido para identificar culturalmente a 

una sociedad. Los individuos se encargan de crear separaciones entre los sectores 
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sociales. En las épocas modernas, la ubicación geográfica de cada etnia o grupo social, 

extiende privilegios de para acceder a la educación patrimonial.  

 La dominación de los sectores superiores hacia los sectores inferiores. 

Las construcciones de los espacios de vida y edificaciones que los representen, están 

influenciadas por el poder económico y político.  

 La intervención privada. Los costos de arriendo o venta de una vivienda, 

están delimitados por la ubicación dentro de los límites establecidos para los centros 

históricos. En el aspecto turístico, los agentes vendedores, preservan la historia de los 

bienes, y al mismo tiempo llegan a modificarlos para generar ganancias. 

En los medios de comunicación de la provincia existe poca difusión de cultura y 

patrimonio, en los medios impresos de Manta, por ejemplo, si existe una página 

semanal de la cultural o tradiciones provinciales. Con el pasar del tiempo, los formatos 

han ido cambiando en este contexto sobre todo en esta provincia, difunden información 

de las culturas como un espacio más, pero no le dan la valoración correspondiente. 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, en el Título 

II, Capítulo II, Sección IV, en sus Artículos 21  25, especifica que los 

derechos constitucionales que implica la cultura en su máxima expresión 

así como también se denota del guion 3.4 del Plan Nacional del Buen 

Vivir como los gobiernos nacionales, provinciales y locales le están 

dando esa apertura al ámbito de recuperación, difusión, protección y 

sustentabilidad a los recursos culturales tangibles e intangibles ya que 

esto en años atrás existía muy poco interés de intervenir para que estos 

recursos no se deterioren (Montesdeoca, 2014, p. 2).  
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Hasta el momento los medios de comunicación manabitas no han sido la 

objeción para el cambio de una mejor solución a este problema, por lo que desde 

siempre se ha dado un poco importancia y espacio a la difusión del patrimonio cultural 

de Manabí. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

Una vez dado a conocer los puntos anteriores, se definen las siguientes 

interrogantes: 

a) Pregunta principal 

 

 ¿Cuánta información cultural difunde la prensa manabita sobre el 

Patrimonio Cultural de Manabí? 

 

b) Preguntas derivadas o sub preguntas 

 

 ¿Cuáles son las secciones o páginas que tiene la prensa manabita para la 

difusión del Patrimonio Cultural de Manabí? 

 ¿Cuáles son los gestores culturales que difunden información cultural a 

través de la prensa manabita? 
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 ¿Cuántos periodistas de la prensa manabita se encuentran capacitados 

para difundir el Patrimonio Cultural de Manabí? 

 

 

1.3.Delimitación 

 

a) Delimitación Espacial  

 

Esta investigación se realizará en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, 

sobre el estudio de la valoración del patrimonio cultural a través del tratamiento y su 

difusión periodística.  

b) Delimitación Temporal 

 

La investigación será desde el segundo semestre del año 2019.  
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2. Justificación 

 

En la actualidad se hace notable la poca difusión y valoración de los 

patrimonios culturales por parte de la prensa en Manabí, solo lo aplican cuando sale 

a la luz un descubrimiento de una zona catalogada como patrimonio cultural, pero 

todos debemos ser parte de este hallazgo y difundirlo sin la necesidad de ser parte de 

la prensa. Los patrimonios culturales de cada lugar son una representación de 

nuestra cultura, de algo que fue de nuestros ancestros y hay que valorarlo. 

 

Al tomar el tema de patrimonio cultural muchos no saben el significado en sí 

de lo que tenemos en nuestro país, provincia y ciudad. Esto debido a los escases de 

información que existe dentro de la comunicación a cerca de este contenido, ya sea 

por la falta de inquisición que obtengan sobre éstas o simplemente no le tomen tan 

importancia a la misma. 

 

Nadie está exento a este hecho de no tener conocimiento de lo que vamos a 

tratar, tampoco es de obligación decir que los medios de comunicación son los 

encargados de realizar este tipo de investigaciones. Pero de lo que si debemos 

darnos cuenta es que como ciudadanos es nuestro deber investigar sobre lo que 

tenemos o se nos presenta en nuestro alrededor, de lo que pasó, pasa y pasará; 

descubrir de dónde venimos, nuestra cultura, nuestros ancestros. 
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3. Objetivos 

 

3.1.  Objetivo General 

 

 Conocer que tanta información cultural difunde la prensa manabita sobre 

el patrimonio cultural de Manabí. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar las secciones o páginas que tiene la prensa manabita para la 

difusión del patrimonio cultural de Manabí. 

 Identificar los gestores culturales que difunden información cultural a 

través de la prensa manabita. 

 Dar a conocer cuántos periodistas de la prensa manabita se encuentran 

capacitados para difundir el patrimonio cultural de Manabí. 
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4. Marco Teórico 

 

4.1.Bases Teóricas 

 

Esta investigación escrita por la autora María Monjas Eleta y publicada en el 

2012 por la Universidad de Valladolid en España se titula 

tratamiento periodístico. Un análisis de la edición regional del mundo de Castilla y 

.  

El autor empieza dando a conocer las principales definiciones del patrimonio 

cultural en un nivel extenso, para luego pasar al tema del tratamiento periodístico de 

éste en un área de especialización periodística.  Teresa (2006) citado por Monjas (2012, 

p. 14), defiende como necesaria la especialización periodística en Patrimonio Cultural, 

aunque su propuesta es principalmente teórica. 

Esta es la razón por la que el presente estudio se centra en un ámbito territorial 

Patrimonio Cultural abarca además muy diversos aspectos que tienen que ver no sólo 

con la idea de identidad colectiva o la evolución de la propia sociedad que otorga el 

carácter patrimonial a un bien cultural y es por ello que la información sobre Patrimonio 

Cultural puede tener diversos enfoques, según el aspecto que se de

2012, p. 16)  

Para realizar la tesis, la autora realizó varias entrevistas semiestructuradas a 

varios periodistas para lo que se elaboró un guión previo estructurado en ocho bloques 
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de cuestiones relativos a otros tantos asuntos relacionados con la especialización 

periodística y más concretamente con la especialización en Patrimonio Cultural.  

 

audiovisual del patrimonio histórico- icada en el año 2009 en 

la Universidad de Valencia en España por el autor Sebastián Sánchez.  

El objetivo principal de esta tesis fue conocer los avances que han tenido los 

medios digitales en la gestión del patrimonio cultural en base a los medios de 

comunicación audiovisuales (Tv).  

En la década de los ´70 los desarrollos tecnológicos para un mayor 

almacenamiento fue un tema crucial en el continuo crecimiento del ámbito del 

patrimonio cultural digital, por lo que los mayores esfuerzos fueron direccionados a la 

creación de catálogos de museos y bibliotecas, comenzando a digitalizar las expresiones 

culturales como si fueran meros productos u objetos (Sánchez, 2009, p. 18). 

Como idea principal de la tesis según el autor, es la difusión de la información y 

la comunicación en el patrimonio cultural mediante los medios de comunicación en 

aplicar programas educativos, campañas educativas que concienticen más que todo a los 

estudiantes de escuelas y colegios. En la actualidad se realizan estos tipos de estrategias, 

pero en los tiempos antiguos, existían los grandes equipamientos culturales como los 

museos, parques nacionales, bibliotecas, etc. 
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la comunicación corporativa y las relacio

Compte-Pujol en el 2016 en la Universidad Ramón Llull, Barcelona, España.  

En definitiva, todo apunta a que existe una deficiencia en la comunicación del 

patrimonio, hipótesis que ha sido verificada con esta tesis doctoral, detectando varios de 

sus principales problemas a nivel teórico y práctico. Deficiencias que pueden resumirse 

en una falta de visión estratégica, integral y relacional de la comunicación. O, dicho de 

otro modo, observamos que la comunicación del patrimonio difícilmente es concebida 

sobre los postulados de las Relaciones Públicas entre académicos y profesionales del 

sector. 

En esta tesis, el autor nombra varias formas en la que el patrimonio es utilizado 

en varias ramas como en la economía y en el turismo, dando a conocer los conceptos en 

los que el patrimonio cultural de un país o ciudad tiene sus beneficios ya sean comunes 

o propios.  

Entendemos que es fundamental y urgente profesionalizar las instituciones y 

equipamientos patrimoniales incorporando verdaderos expertos en comunicación, 

advirtiendo que la comunicación es una profesión compleja que requiere de una 

formación específica y no únicamente de sentido común y buena voluntad (Compte-

Pujol, 2016, p. 68). 

 

Esta tesis escrita por José Luis Montesdeoca Sánchez y publicada en el 2014 por 

la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López en 
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tradiciones culturales de la ciudad de Calceta, cant  

En la investigación se da a conocer las principales propuestas de la revaloración, 

recuperación y conservación del patrimonio cultural de la ciudad de Calceta, Manabí. El  

principal objetivo es buscar instrumentos para su difusión y que tenga un 

reconocimiento a nivel local, provincial y nacional por la diversidad de recursos, 

turismo, tradiciones y costumbres se abastecen en todo el Ecuador; por eso es esta tesis 

fue necesario elaborar una propuesta para la recuperación de las tradiciones culturales 

de la ciudad de Calceta. 

Montesdeoca (2014, p. 2), menciona que actualmente en el Cantón Bolívar, 

todavía se conservan algunas costumbres ancestrales como la utilización de materias 

primas como trabajo el barro, con el cual los artesanos realizan objetos de decoración y 

utensilios para el hogar. 

La UNESCO (2010, p. 11), indica que el patrimonio cultural no se limita a 

monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o 

expresiones vivas heredadas de los antepasados y transmitidas a los descendientes 

Como resultados de la investigación, el autor propuso un diseño metodológico 

para la elaboración de un plan de acción en el que se crearon tres programas: difusión, 

información y sensibilización con el fin de dar a conocer los patrimonios culturales de la 

ciudad, también realizaron campañas de sensibilización y difusión de las tradiciones 

culturales del cantón Bolívar.  
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patrimoniales en el C

planteada por Ana Rosy Procel Niama en el año 2018, realizada en la Universidad 

Técnica de Ambato, Ecuador. 

Esta tesis fue redactada con el propósito de resaltar la importancia del valor 

cultural y la difusión visual del patrimonio del Centro Histórico de Riobamba, mediante 

técnicas elaboradas por el autor. 

El objetivo principal de este trabajo es crear un diseño audiovisual para 

transmitir programas de contenidos culturales, en este caso la difusión del patrimonio 

cultural de los bienes patrimoniales del Centro Histórico de Riobamba, con el fin de 

darse a conocer internacionalmente. 

El patrimonio se caracteriza por los bienes y las manifestaciones que 

forjan la identidad, la pertenencia, el reconocimiento de la historia, así 

como la calidad y xiv estilo de vida de los actores sociales. Se requiere 

de la educación patrimonial constante de las antiguas y nuevas 

generaciones, no únicamente para generar en la mentalidad de los 

ciudadanos la valoración de los bienes patrimoniales de la localidad, es 

necesario incorporar a los actores sociales en la gestión de los bienes y 

promover la participación activa de la colectividad con las políticas 

patrimoniales que defienden el pasado histórico y exploran el desarrollo 

sustentable de estos espacios públicos (Procel, 2018, p. 8-9). 

Como resultado, la autora 
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Centro Histórico de Riobamba, dándolos a observar en los principales barrios 

tradicionales y parques que guardan relatos de la vida 

Finalmente, Procel (2018, p. 97), tomó como conclusión principal que se debería 

evaluar por parte del Gobierno nacional y local los costos de protección de los bienes 

patrimoniales y manejar políticas claras de gasto de los recursos. 

 

Como parte de su tesis doctoral, Mariana Sánchez Sánchez (2015) desarrolló en 

patrimonio. Fotografía y memoria en Cuenca-Ecuador, 1924- .  

Sánchez tiene como objetivo primordial dar a conocer la relación que tiene una 

fotografía de los antepasados junto al patrimonio cultural, específicamente con las de 

Cuenca y habiendo escogido ciertas fotografías de Diario El Mercurio entre 1924-1999. 

Según Sánchez (2015, p. 1), se establece la relación entre fotografía, los recuerdos, 

olvidos, silencios y la construcción de referentes identitarios, como elementos que 

sustentan las identidades y construyen el patrimonio cultural.  

La metodología que aplicó el autor a esta tesis fue crear un catálogo que 

consistía en recopilar las fotografías antiguas de la ciudad y sus respectivos bienes 

patrimoniales, para finalmente realizar una difusión de la misma. El documento consta 

rio el Mercurio. 

1924-

visual de Cuenca.  
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Para Sánchez (2015, p. 179),  el aporte del catálogo como resultado de esta 

investigación es relevante en relación a los procesos metodológicos y a la contribución 

de lo que podría ser  un programa  amplio de documentación sobre patrimonio cultural 

local a implementarse interinstitucionalmente. Dicha relevancia se destaca al  no existir 

una sistematización del material visual sobre Cuenca en la prensa como esta que  

posibilitará procesos posteriores de ampliación y modificación, a la vez que su uso en 

líneas de investigación diversas, varias de ellas generadas a partir de este proyecto. 

 

 

4.2. Patrimonio 

 

El patrimonio es considerado  parte de la herencia cultural de nuestros ancestros, 

que se ha venido dando de generación en generación en cada pueblo, está constituido 

por los valores como la integridad hacia una sociedad y aceptarla como se debe.  

Dentro del contexto nacional, el Ministerio Coordinador de Patrimonio del 

Ecuador (2012), según la Constitución de la República del Ecuador (artículo 379), 

contempla como parte de nuestro patrimonio a:  

 Las lenguas, formas de expresión, tradición oral, diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y 

productivo.  

 Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los 
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pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico.  

 Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos 

que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.  

 Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 

Como toda herencia, el patrimonio es un valor que nos identifica como pueblo 

que sirve para establecer vínculos sociales e históricos, y para que sea conocido por los 

demás es necesario transmitirlo en buenas condiciones.  

La normativa vigente del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural utiliza la 

siguiente clasificación para estudiar al patrimonio: 

 

 

 

Instituto Nacional del Patrimonio Cultural 
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4.2.1. Patrimonio Cultural 

a) Definiciones 

 

La UNESCO (2010) indica que el patrimonio cultural no se limita a 

monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o 

expresiones vivas heredadas de los antepasados y transmitidas a los descendientes. 

El patrimonio está relacionado con nuestros antepasados, nuestros orígenes y/o 

raíces, es lo que nos identifica a cada uno y lo que hemos heredado de nuestros padres.  

Partiendo de este término se encuentran claras limitaciones, al tomar esta voz 

para referirse a aquellos bienes públicos o privados, pero de disfrute social, que unas 

generaciones van legando a otras, porque no basta con ampliar su atribución (García, 

2008, p. 3).  

 el Patrimonio Cultural no está en la génesis 

universal de lo natural, no es espontáneo, sino que, muy al contrario, es parte y 

resultado de la interacción del ser humano con sus semejantes y con su entorno, un 

artificio de su creación y, por tanto, reversible y dinámico. Además, lo que es 

susceptible de ser considerado Patrimonio Cultural va más allá de lo fabricado 

manualmente por el hombre incluyendo todo lo manipulado inteligentemente por 

 

Cabe recalcar que el patrimonio cultural no solo se basa en creencias, 

manifestaciones de los antepasados, sino que también a nuestras costumbres, valores, 



 

18 

 

símbolos, idiomas, historia, cultura popular, las comunidades, el arte, las artesanías que 

realizan los pobladores de  cada zona, etc.  

 

4.3.Tipos de Patrimonio Cultural 

 

a)  Patrimonio Documental 

 

Se puede entender por patrimonio documental todo tipo de archivo que contenga 

un significado de una memoria colectiva, en este caso de todas las manifestaciones, 

historias, descubrimientos de la sociedad cultural. 

De igual forma, el Patrimonio Documental como parte del patrimonio cultural 

material de una nación, es valioso que sea preservado porque constituye, por un lado, la 

fuente histórica y cultural del que se vale la sociedad para conocer su realidad, 

convirtiéndose en un elemento de identidad nacional; por el otro, los funcionarios en las 

instituciones públicas y privadas se apoyan en la información contenida en los diversos 

documentos para la toma de decisiones, para conocer el desarrollo histórico de la 

empresa en lo concerniente a su misión, funciones y actividades, para realizar proyectos 

e investigaciones, atender trámites y demandas legales, entre otras tareas y diligencias

(Herreros, 2017, p. 17).  

Con el pasar del tiempo el patrimonio documental va dejando de existir debido 

al avance tecnológico y se ha llegado a reemplazar por el patrimonio digitalizado. 
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b) Patrimonio Arqueológico 

El Consejo de Europa (1969), define al patrimonio arqueológico 

los vestigios y objetos, o cualquier otra huella de manifestaciones humanas que 

establezcan un testimonio de épocas y civilizaciones de los que las excavaciones o 

descubrimientos constituyen la principal o una de las principales fuentes de 

información .   

Se lo puede definir como toda actividad histórica que haya realizado la 

humanidad y que para su estudio o recuperación sea necesario un trabajo arqueológico o 

de investigación.  

n 

Manabí se registraron 31 colecciones y 849 sitios arqueológicos. Es considerada una de 

las provincias con mayor riqueza arqueológica del país en la que destacan sitios como 

Jama, el Cerro Jaboncillo, La Dibujada y su famoso petroglifo, La Encantada, el Cerro 

Chirije, Agua Blanca, entre  

Existe un sinnúmero de patrimonio arqueológico en la provincia, cada sitio tiene 

algo que contar y destacar de sus antepasados, lo que los identifica a cada uno por sus 

historias y costumbres.  
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c)  Patrimonio Inmueble 

 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (2007), conceptualiza al patrimonio 

inmueble como 

Aquellas obras que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro sin que 

pierdan su esencia y que por sus singulares valores simbólicos, 

históricos, culturales, características urbanas, tipológicas, estéticas, 

morfológicas, técnico-constructivas, de integridad y autenticidad nos 

permiten interpretar las formas de pensar, de ser y hacer de las 

sociedades a lo largo del tiempo. Entre estos tenemos: arquitectura civil, 

religiosa, industrial, funeraria, vernácula, casas de hacienda, parques, 

plazas, molinos, arquitectura moderna, obras de ingeniería como 

caminos, vías, puentes entre otros  

 

Manabí está destacada como una de las provincias en tener este patrimonio, ya 

que cuenta con construcciones de viviendas con un modelo arquitectónico antiguo y 

único por los materiales que poseen y que aún se siguen utilizando pero muy poco, 

como el mangle, la caña guadua, el guayacán, entre otros. Para Ministerio Coordinador 

de Patrimonio Natural y Cultural (2007), Manabí se caracteriza por el desarrollo de 

sus poblaciones que se han ubicado a lo largo de las playas, habitadas, en gran parte, por 

pescadores. Las riveras de los ríos también co   

Este patrimonio también es uno de los más importantes dentro de nuestra 

provincia ya que existe un sinnúmero de lugares que son patrimonio y conocidos o se 
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deben dar a conocer al mundo entero, porque cada una de ellas tiene una historia que 

contar.  

d) Patrimonio Mueble 

 

De acuerdo a la investigación, patrimonio mueble se refiere al material 

evidenciado de una sociedad pasada que tiene una historia o un significado en especial 

para el lugar y los habitantes donde lo hallaron. Según el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural (2007), en el Ecuador se identifican: la pintura, escultura, armas y 

aparejos, instrumentos científicos, equipamiento industrial, mobiliario, numismática, 

orfebrería, textiles, filatelia entre otros . 

Por lo general, estos bienes son protegidos por el INPC para darlos a conocer a 

las futuras generaciones y seguirlas investigando. Los coches, camiones y el 

equipamiento industrial conservado por el Cuerpo de Bomberos de las ciudades de 

Jipijapa, Calceta, Canuto y Montecristi aportan significativamente al patrimonio 

pág. 13)  

Según estudios realizados por expertos en el país, la provincia de Manabí es en 

donde existen más hallazgos de patrimonio inmueble, incluso existen personas 

arrestadas por estar incluida en la venta de éstos a otros países.  
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e)  Patrimonio Inmaterial 

 

El patrimonio cultural inmaterial está definido como toda expresión o 

manifestación cultural que ha sido difundida de generación en generación por nuestros 

ancestros.  

l patrimonio inmaterial impregna cada aspecto de la vida del 

individuo y está presente en todos los bienes que componen el 

Patrimonio Cultural: monumentos, objetos, paisajes y sitios. Todos estos 

elementos, producto de la creatividad humana, y por lo tanto hechos 

culturales, se heredan, se transmiten, modifican y optimizan de individuo 

 Carrera (2012, pág. 2)  

 

Este tipo de patrimonio cultural lo crean y recrean los habitantes de cada 

comunidad en función a lo que les rodea, su historia y su día a día. Todas las 

festividades que se realizan en el transcurso del año pertenecen a este tipo de 

patrimonio.  

Según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (2007), a Espol registró 

307 fichas en todos los cantones, parroquias y recintos de esta provincia. Merece 

destacar las artesanías elaboradas con paja toquilla, cuyos sombreros han adquirido 

fama internacional. La gastronomía tradicional constituye un gran aporte al Patrimonio 

Inmaterial, con su larga lista de especialidades: el pan de almidón, la salprieta, los 
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En nuestra provincia existe un sinnúmero de Patrimonio Inmaterial como se mencionó 

anteriormente, el sombrero de paja toquilla es uno de los primordiales, nativo de la 

ciudad de Montecristi y considerado patrimonio cultural de la humanidad.  

4.4. La globalización y el patrimonio cultural  

 

Gracias a la globalización, el patrimonio cultural ha logrado extenderse debido 

al avance tecnológico que permite ponernos en contacto con nuestros familiares o 

conocidos.  

Un tema que va encadenado con el patrimonio cultural es la globalización.  

El proceso que llamamos globalización consiste, según Áviles Pablo (2011, p. 

96), e

demográfico de todo el planeta

cambios al interior de las comunidades afectando directamente sus relaciones con los 

individuos que las conforman. 

4.5. Difusión Cultural 

 

El Diccionario Enciclopédica Vox (2009) menciona que la difusión cultural es la 

acción y efecto de difundir o difundirse. Desde el punto de vista antropológico se señala 

como un proceso de dinámica cultural según el cual los elementos (culturales) pasan de 

una sociedad a otra. 

La difusión está catalogada como el encargado de dar a conocer cierta 

información o conocimiento a los demás sobre dicho tema, uno de los encargados de 
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expandir la difusión son los medios de comunicación ya que la información mediante 

estos se consideran verídicos.  

Marcelo Martín (2007) citado por Peinado Zaira (2014, p. 234), determina que 

es la actividad que permite convertir al objeto patrimonial en producto patrimonial, a 

través de un proyecto que materialice la definición conceptual del bien, convirtiéndolo 

de esta forma, en un mensaje apropiable e inteligible, cuya transmisión esté 

comprendida en un proceso de identificación y satisfacción de las necesidades del 

usuario. Por ello se tienen que dar conjunto de actividades dedicadas a dar a conocer, 

valorar y facilitar el acceso al público al patrimonio cultura 

                                                                                                                                                                                                                             

4.6. El patrimonio cultural en Ecuador  

a) El periodismo cultural en la prensa del Ecuador 

 

La prensa en el Ecuador tiene un déficit de información cultural patrimonial, las 

noticias que informan a diario están complementadas en su mayoría por crónica roja, 

farándula, deporte, etc, y la cultura es muchas veces publicada una o dos veces a la 

semana y el espacio que se le da no es factible.  

Cruz & Rosero (2011),  

de Literatura, los otros acontecimientos culturales, aunque fragmentados, 

permiten entender lo que está sucediendo en el país: la lucha por un 
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espacio de lo nacional -sean producciones de cine o de música- frente a 

lo internacional, o los nexos vigentes de los migrantes con Ecuador a 

través de exposiciones fotográficas y pictóricas, o la presencia de la 

diversidad cultural en el discurso mestizo, indígena y afro ecuatoriano de 

obras de danza y de teatro.  

La producción de noticias culturales en Ecuador no es tan permanente como las noticias 

de legitimidad que se reproducen  a diario, sobre todo en la prensa escrita que es la más 

escogida por la ciudadanía. Esto debido a la falta de coordinación que tienen los 

periodistas en su agenda setting.  

 

b) El patrimonio cultural en la prensa manabita 

De acuerdo a un método de guía de observación realizada durante un mes con 

los diarios de la marea y el mercurio, se pudo observar que el contenido de cultura 

manabita es escaso, debido a que se difunde material de cultura nacional que de la 

provincia. Por tal motivo, la difusión de patrimonio cultural en la prensa manabita es 

baja y esto nos hace dar cuenta que lo poco que tenemos es muy valioso y de nuestros 

ancestros.  

Para Jorge Salazar representante de la comuna de Salango-Manabí, entrevistado 

na todavía ha sido 

poco visibilizada en los medios tradicionales . 
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Este es un problema que se viene dando desde hace años atrás en los medios de 

comunicación de la provincia de Manabí, pero desde que apareció la ley de 

comunicación se la aplica a menudo. 

 4.7. ¿Cómo valorar el patrimonio? 

El patrimonio cultural muchas veces es considerado de mucha importancia por el 

valor económico que tiene más no por la historia que tuvo esa imagen u objeto, lo que 

debemos valorar es eso, interesarnos por la historia que tenga, saber de dónde vino y 

porqué el nombre de ese patrimonio.  

l valor del patrimonio 

es el de ser el canal para relacionar a la gente con su pasado y conociendo este pasado, 

entender el desarrollo y el comportamiento del presente. El patrimonio material e 

inmaterial debe considerarse de una manera integral, ya que está considerado como una 

unidad  

 El patrimonio cultural se valora por distintos motivos, como lo es por el valor 

simbólico que es lo que representa o representó el objeto, el valor formal que da a 

entender cómo luce el objeto y de acuerdo a eso valorarlo, el valor histórico que 

representa la historia de todo el proceso del objeto y el valor económico que es por lo 

que más se interesan las personas en general.  
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5. Marco Metodológico 

 

5.1.Enfoque y tipos de la investigación 

a) Enfoque  

 

Esta investigación es de enfoque mixto porque consiste en la unión de dos 

enfoques que son el cualitativo y cuantitativo, ha sido utilizada en tesis relacionadas 

creación y participación en los contenidos interculturales de Radio Modelo y Radio La 

la tesis doctoral de  El Patrimonio Cultural y su 

tratamiento periodístico. Un análisis de la edición regional de el mundo de Castilla y 

 

Como señala Sampieri (2010, p. 7), el enfoque mixto representa un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y 

el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (meta 

inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

b) Tipo de investigación 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo porque se busca demostrar con 

precisión las dimensiones de una situación, en este caso, en la provincia no se han 

realizado estudios sobre la valoración del patrimonio cultural y su difusión periodística, 
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por lo que se detallará cuáles han sido los medios de comunicación que le han dado 

espacio. 

5.2. Fases de la investigación 

 

a) Fase I: Fase Preparatoria 

 

Esta es considerada la fase inicial de la investigación, por lo que se empieza con 

la búsqueda del tema, luego la realización del marco teórico, plantear los objetivos y 

desarrollar un problema o problemas que acontecen a la investigación. Para Meneses 

(2010, p. 334), en esta fase se realizan los siguientes pasos: 

 Lectura de bibliografía especializada relacionada con el objeto de 

estudio. Revisión de libros, artículos, actas de congresos, investigaciones, etc. con la 

finalidad de identificar temas clave y de iniciar la construcción un marco teórico para el 

informe final de la investigación.  

 Caracterización de la Universidad y la Facultad, el Departamento o 

Programa en el que se inscriben.  

 Elaboración del primer borrador del marco teórico y del diseño de la 

investigación.  

 Definición del diseño de la investigación, objetivos del estudio, técnicas 

de obtención de la información, cronología y metodología a utilizar. 

 Selección de los cursos a estudiar dado su interés para el tema y los 

objetivos de la investigación: herramientas y entornos utilizados, planificación del 

curso, diseño actividades, objetivos. 
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 Preparación de los instrumentos de obtención de la información, 

b) Fase II: Aplicación de instrumentos y recogida de información 

 

Esta fase se encarga de la elaboración de los posibles instrumentos que serán 

utilizados para la recolección de información en la investigación, de acuerdo a los 

objetivos planteados. 

Una vez escogidos los instrumentos a realizar, se procede a la aplicación de los 

mismos a los sujetos del estudio.  

c) Fase III: Analítica 

 

Se analiza e interpreta la información obtenida sobre los resultados de la 

aplicación de los instrumentos utilizados por parte del investigador a toda la muestra 

seleccionada. 

 

d) Fase IV: Informativa 

 

Considerada como la última fase, aquí se presentan las conclusiones finales y las 

recomendaciones respecto a la investigación.  
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5.3.Población y muestra 

 

a) Población:  

 Periodistas de redacción de temas culturales de los diarios La Marea y El 

Mercurio. 

 Noticias de temas culturales publicadas en los diarios La Marea y El 

Mercurio. 

b) Muestra:  

 Las publicaciones de las notas referentes al patrimonio cultural de 

Manabí de los diarios La Marea y El Mercurio durante 6 semanas (05 de ago. 2019- 09 

de sept. 2019).  

 

5.4.Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán en esta investigación durante la 

elaboración de la tesis se mencionan a continuación:  

a) Documentación  

 

Se utilizaron fuentes de información secundarias como tesis nacionales e 

internacionales y artículos científicos relacionados al patrimonio cultural.  
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b) Guía de observación 

 

instrumento de medición en muy diversas circunstancias, la cual consiste en el registro 

. 

Mediante este método se dará la recopilación de información a través de una 

guía de observación obtenida de la tesis de grado de Cevallos (2017), con el tema 

interculturales de Rad

diarios impresos a investigar y la valoración que le dan al patrimonio cultural de 

Manabí, con el fin de dar a conocer la difusión que se da al tema investigado.  

La guía de observación elaborada para esta investigación, consta de 6 variables 

independientes que son: Temas, Tipo de Producción, Espacio que se le da, Origen, 

Géneros y Clasificación de la información. Las variables  tiene dos variables 

independ

y par

independientes que han sido citadas de la tesis doctoral de  El 

Patrimonio Cultural y su tratamiento periodístico. Un análisis de la edición regional de 
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independientes que son creación propia. 
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 Elaboración propia a partir de Cevallos (2017) & Monjas (2012). 
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5.5. Procesamiento de datos 

a) Plan de recolección de datos 

 

Para Sampieri (2010, p. 198), recolectar los datos implica elaborar un plan 

detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito 

específico. Este plan incluye determinar: 

a) ¿Cuáles son las fuentes de donde se obtendrán los datos? Es decir, los datos 

van a ser proporcionados por personas, se producirán de observaciones o se encuentran 

en documentos, archivos, bases de datos, etcétera. 

b) ¿En dónde se localizan tales fuentes? Regularmente en la muestra 

seleccionada, pero es indispensable definir con precisión. 

c) ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Esta fase 

implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos en la 

recolección de los datos. El método o métodos deben ser confiables, válidos y objetivos. 

d) Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan 

analizarse y respondamos al planteamiento del problema? 
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b) Planteamiento 

 

Objetivos: 

 Identificar las notas periodísticas relacionadas al patrimonio cultural de 

Manabí. 

 Observar en qué géneros periodísticos aparece al patrimonio cultural de 

Manabí. 

 Caracterizar el enfoque de los contenidos relativos del patrimonio 

cultural de Manabí difundidos en los medios de comunicación como La Marea y El 

Mercurio. 

 

Preguntas: 

 ¿Con qué notas periodísticas se relaciona al patrimonio cultural de 

Manabí? 

 ¿Se logró observar los géneros periodísticos de las publicaciones de los 

medios de comunicación que se catalogan al patrimonio cultural de Manabí? 

 ¿Cuál fue el enfoque y la difusión de los tipos de contenidos periodísticos 

del patrimonio cultural de Manabí en La Marea y El Mercurio? 
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PLAN 

Fuentes: 

- Periodistas de los diarios La Marea y El 

Mercurio. 

- Notas culturales publicadas en los 

medios de comunicación.  

Dónde:  

Manta, Ecuador.  

Herramientas para recolectar datos: 

Objetivo 1: Guía de Observación 

Análisis: 

Se realizará el método de observación y 

resultados mediante planillas de Excel  

 

 

c) Plan de procesamiento de datos 

 

En esta investigación por tratarse de un enfoque mixto y de tipo descriptiva se 

aplicarán las herramientas de guía de observación y entrevistas.  

Para obtener los datos y conseguir los resultados de la guía de observación se 

utilizará el programa de Excel para calcular los promedios y porcentajes de la 

investigación, con una tabulación contable para cada una de las variables dependientes e 

independientes para promediarlas semanalmente.  
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5.6.Análisis de resultados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del gráfico 1: 

En este primer gráfico 

El  Mercurio tiene 23/35 publicaciones en costumbres como contenido cultural. En la 

La Marea y El Mercurio no cuentan con publicaciones de esta 

, tanto La Marea como El Mercurio cuentan con 

publicaciones y El Mercurio tiene 2/35 publicaciones. Mientras que en la variable 

 este tema, El Mercurio tiene 1/35 

y El Mercurio cuenta con 3/35 publicaciones en historia como contenido cultural.     

Gráfico 1: TEMAS  
  

     LA MAREA  EL MERCURIO 

COSTUMBRES 22 23 

VALORES 0 0 

SIMBOLOS 2 2 

CREENCIAS 4 2 

IDIOMAS 0 1 

HISTORIA 7 3 
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Gráfico 2: ORIGEN 

  

     LA MAREA  EL MERCURIO 

CANTONAL 4 6 

PROVINCIAL 8 8 

NACIONAL 23 17 

 

 

 

 

 

 

Análisis del gráfico 2: 

en donde la variable 

tienen 8/35 publicaciones.  

cuenta con 23/35 publicaciones, mientras que el diario El Mercurio tiene 17/35 

publicaciones durante el tiempo de estudio.  
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Análisis del gráfico 3: 

En el tercer Géneros

entrevista 1/35 publicaciones y El Mercurio no 

contiene publicaciones de esta índole reportaje del diario La Marea se 

obtuvo como resultado 24/35 publicaciones y del diario El Mercurio 23/35 

publicaciones.  Marea tuvo como muestra 10/35 

publicaciones y en El Mercurio 8/35 publicaciones. opinión

tanto en el diario La Marea como el diario El Mercurio no cuentan con publicaciones de 

esta índole.  

 

 

 

 

Gráfico 3: GÉNEROS 
  

   

  LA MAREA  

EL 

MERCURIO 

ENTREVISTA 1 0 

REPORTAJE 24 23 

NOTICIA 10 8 

OPINIÓN 0 0 
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Gráfico 4:  
CATEGORÍAS 

  

     LA MAREA  EL MERCURIO 

INFORMATIVA 4 7 
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INTERCULTURAL 31 24 

ENTRETENIMIENTO 0 0 

DEPORTES 0 0 

 

 

Análisis del gráfico 4: 

En el cuarto la variable 

Marea cuenta con 4/35 publicaciones y El Mercurio contiene 7/35 publicaciones de esta 

índole .  En la variable 

Mercurio 24/35 publicaciones. Por último, 

resultados favorables.  
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6. Conclusiones 
 

Mediante el análisis y los resultados del documento, se reconocieron los indicadores que 

permiten el cumplimiento del artículo 36 sobre el derecho a la comunicación 

intercultural y plurinacional de la LOC que dice: 

Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que 

expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los 

pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, por un espacio de 

5% de su programación diaria, sin perjuicio de que por su propia iniciativa, los medios 

de comunicación amplíen este espacio. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y la Comunicación establecerá los mecanismos y la reglamentación para el 

 

En la guía de observación realizada en esta investigación sobre las publicaciones de los 

medios impresos de La Marea y El Mercurio se puede evidenciar fácilmente el déficit 

de publicaciones sobre cultura provincial y cantonal.  

Durante el periodo en que se realizó la observación de las publicaciones de los diarios 

impresos, se pudo obtener que del diario La Marea a partir del 5 de agosto del 2019 

hasta el 8 de septiembre de 2019 (5 semanas) se obtuvieron 35 publicaciones de temas 

culturales de los cuales solo 8 fueron provinciales y 4 cantonales. Lo que corresponde al 

diario El Mercurio con la misma fecha, se publicaron 31 notas culturales de los cuales 8 

fueron provinciales, 6 cantonales y el resto nacional, quiere decir que la prensa no está 

muy interesada por temas como éstos que son de utilidad y aprendizaje para los 

habitantes de cada sector.  
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7. Recomendaciones 
 

 Se recomienda a los medios de comunicación incluyendo la radio, la Tv, 

la prensa escrita y digital a la socialización y capacitación a su personal sobre los 

temas culturales e interculturales que existen en la provincia como en el cantón para 

una adecuada difusión y aprendizaje. 

 A cumplir no solo con la debida ordenanza de la Ley Orgánica de 

Comunicación, también por mérito propio los medios de comunicación deberían de 

buscar y enfocarse en temas de relevancia que hayan sido historia en la provincia y 

crear sus propios contenidos para una buena difusión hacia los lectores.  

 Capacitar a los comunicadores de cada medio sobre temas culturales y así 

tener una visión más clara de cómo comunicar de manera correcta una información 

de este tipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

8. Cronograma de actividades 
 

 

Actividades 

 

Agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

Selección del 
tema y 

planteamiento 
del problema 

             

 

   

Objetivos                 

Justificación                 

Corrección de lo 
entregado 

                

Marco Teórico                 

Marco 
Metodológico 

                

Análisis e 
interpretación de 

los resultados 

                

Conclusiones y 
recomendaciones 

                

Correcciones                 

Entrega del 
borrador final 
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9. Recursos generales 

9.1.Recursos humanos 

 Cinthya Cevallos Chóez 

 Dra. Rocío Saltos Carvajal 

9.2.Recursos materiales 

 Computadora 

 Hojas 

 Impresora 

 Textos físicos y digitales.  
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11. ANEXOS 
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Guía de observación de análisis de contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gráfico 1: TEMAS  
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Gráfico 2: ORIGEN 
  

     LA MAREA  EL MERCURIO 

CANTONAL 4 6 

PROVINCIAL 8 8 

NACIONAL 23 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: GÉNEROS 
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Gráfico 4: 
CATEGORIAS 
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