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RESUMEN 
 

La presente investigación con título: “Guía Didáctica de Ciencias Sociales para el 

desarrollo de la Identidad Cultural, basada en la recopilación de Leyendas de 

Chimborazo, sugerido para el uso en cuarto EGB, en la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Santo Tomás Apóstol” en el período lectivo 2020-2021”, tiene por 

objetivo la presentación de una guía didáctica que recopile leyendas de la provincia de 

Chimborazo, que sea de uso y aplicación en cuarto grado de EGB. El enfoque de la 

investigación fue cualitativo, pues se sustentó en la investigación acción, partiendo de la 

problemática hacia la propuesta. Para la recolección de información, se aplicó investigación 

de campo, la cual sirvió de base para la elaboración de la guía y para la valoración de su 

factibilidad. En lo referente a la población para la obtención de leyendas se determinó la 

provincia de Chimborazo, información de la cual se deriva la guía didáctica, usando una 

muestra intencional o de conveniencia; para la validación se tuvo una población total de 4 

docentes y dado la baja población no se utilizó muestra. En lo referente a técnicas e 

instrumentos para la recolección de información de la guía didáctica se utilizó la entrevista 

usando como instrumento una guía de entrevista no estructurada. Para la validación de la 

guía didáctica se usó una ficha de validación como instrumento. Dentro de los resultados de 

la validación se obtuvo la concordancia de los docentes en la correcta estructura y contenido 

presentado en la guía en base al currículo. Por último, se pudo concluir que es necesario el 

rescate de elementos culturales y el compartirlo con los niños para que puedan formar su 

identidad cultural. 

Palabras clave: Guía didáctica – Identidad Cultural – Leyendas – Área de Ciencias 

Sociales
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ABSTRACT 

The present investigation with title: "DIDACTIC GUIDE OF SOCIAL SCIENCES FOR 

THE DEVELOPMENT OF CULTURAL IDENTITY, BASED ON THE COLLECTION OF 

LEGENDS OF CHIMBORAZO, SUGGESTED FOR USE IN THE FOURTH EGB, IN THE 

FISCOMISIONAL EDUCATIONAL UNIT “SANTO TOMÁS APÓSTOL” FOR THE 

SCHOOL YEAR 2020-2021, aims to present a didactic guide that collects legends from the 

province of Chimborazo, which is for use and application in the fourth grade of EGB. The 

research approach was qualitative, since it was based on action research, starting from the 

problem towards the proposal. For collecting information, field research was applied, which 

served as the basis for the elaboration of the guide and its assessment of this feasibility. 

Regarding the population for obtaining legends, the province of Chimborazo was determined, 

information from which the didactic guide is derived, using an intentional or convenience 

sample; For the validation, there was a total population of 4 teachers and, given the low 

population, no sample was used. Regarding techniques and instruments for collecting 

information from the didactic guide, the interview was used using an unstructured interview 

guide instrument. For the validation of the didactic guide, a validation sheet was used as an 

instrument. Among the results of the validation, the agreement of the teachers was obtained 

in the correct structure and content  

presented in the guide based on the curriculum. Finally, it was concluded that it is necessary 

to rescue cultural elements and share them with children so that they can form their cultural 

identity.  
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CAPÍTULO I. 

1. Introducción 

Guía didáctica de Ciencias Sociales para el desarrollo de la identidad cultural, basada 

en la recopilación de leyendas de Chimborazo, sugerido para el uso en cuarto EGB en la 

Unidad Educativa Fiscomisional “Santo Tomás Apóstol” en el periodo lectivo 2020-2021, es 

una investigación que corresponde al dominio científico FORTALECIMIENTO DE LA 

INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA y alineado 

a la línea de investigación EDUCACIÓN SUPERIOR Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 

La guía didáctica es un documento utilizado como herramienta que permite conectar 

al estudiante con el objetivo curricular, garantizando con ello un aprendizaje significativo; 

existen varios tipos de guías didácticas enfocadas a diversos objetivos académicos y todas 

contienen una estructura clara. 

Por otro lado, la identidad cultural implica la apropiación y valoración de los aspectos 

culturales tangibles e intangibles que forman parte de nuestro medio, de la memoria y de la 

historia pasada, sentirnos parte de algo y compartirlo. 

El objetivo general del presente trabajo investigativo es crear una guía didáctica de 

Ciencias Sociales basada en la recopilación de leyendas de Chimborazo para el desarrollo de 

la identidad cultural en cuarto de EGB de la Unidad Educativa “Santo Tomás Apóstol”. 

 El enfoque de la presente investigación es cualitativo pues se encuentra basada en la 

investigación acción, obteniendo como propuesta la guía didáctica con recopilación de 

leyendas de Chimborazo. 

El diseño metodológico, está pensado como una investigación descriptiva, de tipo 

estudio de caso aplicada en la Unidad Educativa Fiscomisional “Santo Tomás Apóstol”. 

Además, se trata de una investigación de campo pues se cuenta con la validación directa de 

los docentes de la institución. 
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La posible limitación que se encuentra tiene que ver con la pandemia por COVID-19 

por la que atravesamos, pues el grupo en el que se pretende recabar información para la 

elaboración de la guía didáctica es considerado de riesgo (personas de la tercera edad). Sin 

embargo, se ha tomado medidas de contingencia que minimicen esta limitación. 

El presente trabajo de investigación se encuentra divido por capítulos de la siguiente 

manera: 

EN EL CAPÍTULO I, se encuentra la introducción, abarcando aquí los antecedentes, 

el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos 

EN EL CAPÍTULO II se encuentra el marco teórico, donde se fundamenta la 

investigación. 

EN EL CAPÍTULO III, está la metodología a utilizarse para la recolección de las 

leyendas que serán utilizas en la elaboración del producto, en este caso una guía didáctica 

EN EL CAPÍTULO IV, se encuentra la propuesta planteada con su respectiva 

población, estructura y justificación además de la metodología para su validación. 

EN EL CAPÍTULO V, se puede evidenciar en este capítulo los resultados y la 

discusión de estos. 

EN EL CAPÍTULO VI, para finalizar se encuentran las conclusiones y las 

recomendaciones. 
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1.1 Antecedentes 

Según Orillo J. (2020), las estrategias comunicativas relacionadas con historias del 

pasado ayudan al desarrollo de la identidad cultural en los escolares, permiten reconocer y 

redescubrir nuestra identidad, además de desarrollar su autoestima en relación a su 

patrimonio cultural, lo que permite que lo valore, lo respete, e incluso nazca en el estudiante 

el deseo de profundizar más allá de lo recibido, cuidarlo y preservarlo; todo esto se puede  

conseguir a través de experiencias vivenciales que permitan interiorizar de mejor manera la 

información mediante el uso de elementos audiovisuales y recursos tecnológicos que logren 

presentar su patrimonio de manera grata y atrayente. 

Por otro lado, Cepeda, J. (2018) en su artículo: Una Aproximación al Concepto de 

Identidad Cultural a Partir de Experiencias: el Patrimonio y la Educación, recalca la 

responsabilidad que como docentes tenemos con los estudiantes; el autor dice textualmente: 

“con el futuro de nuestra historia, que no es otra que nuestro patrimonio”, en esta frase se 

puede evidenciar claramente la importancia de la preservación y rescate de la oralidad 

presente en cada territorio, pues en base al pasado se puede saber hacia dónde nos dirigimos; 

todos los elementos culturales presente en cada rincón son de suma importancia, y es 

necesario comprender que toda esta riqueza presente no se puede perder y es mejor enseñar a 

los jóvenes y niños desde que son pequeños a cuidar, recuperar y preservar el patrimonio, 

identificándose y desarrollando su identidad cultural. 

La autora Aushay, H. (2009) en su tesis “Mi Cultura Yachakuna en el Aprendizaje de 

Ciencias Sociales en el Cuarto año de Educación Básica en la Unidad Educativa Fernando 

Daquilema” concluye que las actividades planteadas a los estudiantes de esta institución por 

medio de actividades de observación, análisis e interpretación de hechos reales fueron 

elementos fundamentales en el proceso educativo lo que permitió y favoreció el aprendizaje 

de la asignatura de Ciencias Sociales a través de la experiencia, por lo que se puede 
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evidenciar que los procesos planteados para los niños por medio de aprendizaje vivencial en 

realidad contribuyen en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

de Ciencias Sociales. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

El encontrar material didáctico que resulte adecuado y acorde a la edad de los niños, 

muchas veces resulta una tarea complicada para los docentes, y más aún cuando se busca 

generar aprendizajes profundos y significativos; en el Currículo Nacional de Educación, área 

de Ciencias Sociales, Bloque 1, Historia e Identidad, podemos ver que hace referencia al 

“Conocimiento y apreciación del entorno geográfico, social, cultural, local y provincial , para 

interiorizar y construir la identidad cultural y el sentido de pertenencia histórica” (Currículo 

Ciencias Sociales, 2008.), en ese contexto es fundamental contar con un material didáctico 

que permita por medio de relatos el acercamiento a aspectos culturales y tradicionales de 

nuestro alrededor de manera no convencional, atrayente y principalmente que impacte para 

que el aprendizaje perdure a través del tiempo. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el tema de leyendas se encuentra como 

parte del estudio curricular del área de Lengua y Literatura ya que aquí se revisa aspectos 

como su estructura y redacción, sin embargo es importante analizar que se pueden usar para 

el estudio de otras áreas, en este caso la de Ciencias Sociales, ya que por medio de este tipo 

de relatos es posible abarcar el ámbito cultural, comprender aspectos de la geografía, de la 

historia, y otros temas abordados por esta materia, pues las leyendas dentro de su narración 

contienen relatos de tradiciones, creencias, música, actividades, detalles geográficos, y demás 

aspectos propios de los lugares permitiendo a los niños desde temprana edad conocer, 

respetar, identificarse y comprender los procesos vividos, mientras dejan volar la imaginación 

recreando en su mente las fantásticas leyendas compartidas, valorando la oralidad y la 
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importancia de preservar su transmisión de generación en generación. 

Así es necesario recalcar el valor cultural contenido en todo este bagaje, mismo que 

muchas veces es desperdiciado por las nuevas generaciones, quienes al no comprender o 

conocer su importancia no muestran interés en investigar y profundizar al respecto, dejando 

morir historias, conocimientos y aprendizajes. Es por esto, que se despierta la necesidad de 

reunir esta riqueza intangible, de plasmarla en un documento y transmitirla, para que toda 

esta información perdure en el tiempo y las aventuras y mensajes contenidos en estas 

historias no sean olvidadas. 

Aguirre (2012) en su artículo publicado en la revista Estudios Universitarios, 

denominado “Diversidad étnica-cultural del Ecuador” refiere que “es necesario indicar que 

actualmente la mayoría de conocimientos ancestrales, costumbres y tradiciones son 

practicados solo por la población adulta, evidenciándose escaso interés, incluso cierto grado 

de vergüenza, por parte de los jóvenes.” De esta manera se puede evidenciar que los jóvenes 

no se encuentran con suficiente interés por preservar el patrimonio. Por otro lado, Abril, O. 

(2010) asegura en su investigación que la perdida de identidad cultural se ha convertido en un 

inconveniente común, basándose en que la mayoría de lugares se encuentra en medio de una 

aculturalización vivida en diversos momentos de la historia hasta la actualidad, haciendo que 

las personas nieguen de donde provienen y se sientan incluso ofendidos. Es la educación en el 

aula donde se puede rescatar y contribuir para que la identidad cultural sea preservada, como 

instituciones existen medios por los que son posibles compartir e incentivar semilleros 

investigativos, mismos que deberían ser orientados a todo el público sin restricción de edad, 

para que por medio de la educación participativa y activa se pueda lograr la conservación de 

la historia de los pueblos desde temprana edad para comprender la riqueza presente no solo a 

nivel de nuestra provincia Chimborazo, sino también en todo el Ecuador. 
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1.3 Justificación 

En la Unidad Educativa “Santo Tomás Apóstol”, luego de observación directa 

realizada en prácticas pre - profesionales se pudo detectar que es necesario la creación de un 

documento que pueda favorecer el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Sociales en los niños de cuarto de EGB, pues las leyendas a las que los estudiantes 

tienen acceso dentro del área de Lengua y Literatura (que según podemos observar en el 

currículo es la encargada de este tema), son leyendas que comúnmente se repiten a nivel 

nacional e incluso algunas a nivel del mundo.  

En este contexto se plantea la creación de un documento de apoyo para los docentes 

donde se recopile leyendas de la provincia de Chimborazo que incluyan aspectos destacados 

de su cultura, permitiendo generar conocimiento enfocado a Ciencias Sociales, área que 

según el Currículo de Ciencias Sociales propuesto por el Ministerio de Educación (2008) en 

el Bloque 1 Historia e identidad se enfoca en el “Conocimiento y apreciación del entorno 

geográfico, social y cultural, local y provincial para interiorizar y construir la identidad 

cultural y el sentido de pertenencia histórica”. 

El documento esboza detalles que permitan conocer más a fondo lugares de nuestro 

entorno, apropiarse de la diversidad presente en cada rincón de la provincia de Chimborazo, 

de su cultura y tradición, y que posteriormente los niños y niñas sean quienes se conviertan 

en los embajadores de esta tradición oral, que sea replicada en todos los sitios posibles y que 

se difunda el orgullo de pertenecer a este lugar. 

La presente investigación es de suma importancia pues se considera necesaria la 

transmisión de conocimientos, tradiciones y elementos pertenecientes a la cultura 

chimboracense, para que los niños, jóvenes y adultos puedan comprender su entorno y saber 

de dónde provienen. Con esta investigación se pretende contribuir en esta problemática, 

presentando una guía didáctica asequible y comprensible que permita a los estudiantes 
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acercarse a diversos rincones de la provincia por medio de la lectura y a los docentes facilitar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para la realización de la investigación se cuenta con el apoyo de las autoridades de la 

institución, quienes muy amablemente se mostraron prestos a abrir las puertas de la Unidad 

Educativa “Santo Tomás Apóstol”, además de la asequibilidad de los docentes a validar la 

guía con sus conocimientos y hacer uso de esta dentro de su planificación de área. 

La investigación a desarrollar es factible, cuenta con la información necesaria, y 

apoyo de personas externas, facilitadores que han colaborado abiertamente para la realización 

del proyecto. De acuerdo con el tiempo disponible para la ejecución, se tiene el tiempo 

suficiente para la recolección de datos y realización del producto, además se posee los 

recursos necesarios para que sea ejecutado en el plazo determinado.  

Los beneficiarios directos serán los estudiantes y docentes de cuarto de EGB de la 

Unidad Educativa “Santo Tomás Apóstol” del cantón Riobamba, quienes luego de la 

validación previa podrán hacer uso de la guía didáctica en la asignatura de Ciencias Sociales, 

además de que el material podrá ser ocupado en cualquier institución, con el fin de dar a 

conocer el valor cultural presente en nuestra mágica provincia. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General. 

Crear una guía didáctica de ciencias sociales basada en la recopilación de leyendas de 

Chimborazo para el desarrollo de la identidad cultural en cuarto de EGB de la Unidad 

Educativa “Santo Tomás Apóstol” 

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

• Compilar leyendas de Chimborazo de los guardianes de la tradición oral de los 

cantones de la provincia.  

• Diseñar una guía didáctica con las leyendas recaudadas, con base en las destrezas 

expresadas en el currículo de Ciencias Sociales para EGB.  

• Valorar la factibilidad de la guía didáctica con recopilación de leyendas de 

Chimborazo con docentes del área de Ciencias Sociales de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “Santo Tomás Apóstol” 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1 Marco Legal 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26 dice que: 

“Toda persona tiene derecho a la educación…La educación tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos…” (Naciones Unidas, 1948) por lo que se reconoce el derecho a la educación 

como un derecho inalienable para poder garantizar una sociedad libre y pensante, con 

capacidad de conciencia social y que contribuya positivamente al desarrollo de la sociedad a 

la que pertenece.  

Del mismo modo se encuentran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también 

conocidos como Objetivos Mundiales que buscan que los Estados Miembros alcancen paz, 

prosperidad, puedan poner fin a la pobreza y logren mejorar la protección del planeta; dentro 

de los objetivos se encuentra “Educación de calidad” (Objetivo 4: Educación de calidad | El 

PNUD en Ecuador, 2015), objetivo que busca que los niños tengan acceso a una educación 

inclusiva y asequible donde se pueda garantizar su acceso y culminación universal, sin 

distinción de condiciones económicas, sociales o de género. 

 El Congreso Nacional con fecha 3 de enero de 2003 y por ley No. 100 expide el 

Código Nacional de la Niñez y Adolescencia, mismo en el que en su artículo 44 dice: 

“Art. 44.- Derechos culturales de los pueblos indígenas y negros o 

afroecuatorianos. -Todo programa de atención y cuidado a los niños, niñas y 

adolescentes de las nacionalidades y pueblos indígenas, negros o 

afroecuatorianos, deberá respetar la cosmovisión, realidad cultural y 

conocimientos de su respectiva nacionalidad o pueblo y tener en cuenta sus 
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necesidades específicas de conformidad con la Constitución y la ley. 

Las entidades de atención, públicas y privadas, que brinden servicios a dichos 

niños, niñas y adolescentes, deberán coordinar sus actividades con las 

correspondientes entidades de esas nacionalidades o pueblos.” (p. 8) 

Por otro lado la Constitución de la República del Ecuador (2008) garantiza el acceso a 

una educación gratuita, libre y laica siendo un área prioritaria de la política pública; para los 

estudiantes se presenta como obligatoria, asequible y sin discriminación en los niveles de: 

inicial, básico y bachillerato, misma que se centrará en el desarrollo del ser humano con 

respeto a sí mismo, a la naturaleza y a la diversidad, con criterios de democracia, equidad y 

sentido crítico además del respeto a su idioma y cultura. 

En el artículo 343 de la Constitución de la república del Ecuador de 2008 se detalla:  

“El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades 

y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades”. (pp. 106-107) 

Así mismo, enmarcado en el desarrollo del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad, se crea la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en donde se encuentra 

detallado la estructura, niveles, modalidades y el modelo de gestión del Sistema Nacional de 

Educación, para profundizar los derechos, obligaciones y garantías constitucionales. En esta 

ley, también denominada LOEI, detalla en su numeral v., la equidad e inclusión, donde se 

hace clara referencia al ofrecimiento de igualdad de oportunidades a pueblos y comunidades 
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por medio de una inclusión enfocadas en el respeto y no discriminación para garantizar 

equidad. Además, en su numeral aa. Se especifica la garantía de que las personas gocen del 

derecho de “construir y desarrollar su propia identidad cultural, su libertad de elección y 

adscripción identitaria, proveyendo a los y las estudiantes el espacio para la reflexión, 

visibilización, fortalecimiento y el robustecimiento de su cultura” (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2017.) 

Por decreto Ejecutivo 811 del ex Presidente de la República del Ecuador Rafael 

Correa, el 25 de agosto de 2015 se publica la reforma a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, añadiendo un segundo inciso al artículo 9 que determina: 

“Los currículos nacionales de educación que expida la Autoridad Educativa Nacional 

dentro de los diversos tipos y modalidades del Sistema Nacional de Educación tendrán 

el carácter intercultural y bilingüe, incluyendo conocimientos referentes a cada una de 

las nacionalidades y pueblos indígenas del país.” (p. 2) 

 

2.2 Marco Científico 

2.2.1 La guía didáctica. 

 La guía didáctica es un documento que permite desarrollar aprendizaje en el alumno, 

según Garcia (2014), es “el documento que orienta el estudio, acercando a los procesos 

cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo de manera 

autónoma” (p. 2). En ese sentido, permite no solo desarrollar el aprendizaje, también motivar 

para desarrollar interés en la materia en la que se lo propone. 

Según el mismo autor, se destaca el hecho de que anteriormente la guía didáctica era 

considerada únicamente a la educación a distancia, sin embargo, en la actualidad el docente 

debe ser competente para diseñar y elaborar una guía didáctica pues es un material muy 

recomendable a aplicar en cualquier asignatura y en ciertos casos es obligado su uso. 
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Por otro lado, Aguilar (2004) define la guía didáctica como “el material educativo que 

deja de ser auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo;…porque 

promueve el aprendizaje autónomo al aproximar el material de estudio al alumno a través de 

diversos recursos didácticos”. En este caso la guía didáctica se plantea como una herramienta 

de apoyo, orientada hacia el cumplimiento de un objetivo específico. 

2.2.2 Importancia de la guía didáctica 

• Cautiva al estudiante al estudio de la materia: al presentar la información de 

manera atrayente permite despertar el interés para avanzar en su estudio, 

investigar y continuar en su aprendizaje 

• Motiva y capta la atención del estudiante: al ser parte de los elementos 

didácticos contienen actividades que permiten captar la atención del estudiante 

para generar un aprendizaje, su diseño debe encontrarse bien elaborado y ser claro 

• Conecta al estudiante con la asignatura de manera directa: permite un 

acercamiento directo con la materia teniendo a su alcance la realidad de la materia 

de manera pragmática. 

• Facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje: el contener una estructura clara y 

concisa donde se incorporan elementos didácticos, permite facilitar al docente el 

proceso de enseñanza, y el acceso a la información y actividades didácticas 

permite a los estudiantes interiorizar el conocimiento. 

2.2.3 Requisitos para elaborar una la guía didáctica 

Según Tirúa (2001), existen diversas guías didácticas, cada una con objetivos 

distintos, sin embargo, todas deben contener elementos básicos para su elaboración, como lo 

son: 

2.2.3.1 Objetivo. 

Se debe focalizar lo que se requiere, el objetivo debe estar escrito en la guía y el 
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docente debe verbalizarlo varias veces, todo esto con el fin de que el estudiante comprenda lo 

que se pretende alcanzar y trabajen en conjunto en pro de ello.  

2.2.3.2 Estructura. 

Debe ser clara, y debe permitir la memoria visual del alumno además de fomentar su 

concentración, la información contenida debe tener una estructura comprensible y además se 

puede añadir datos informativos. Las instrucciones propuestas deben ser muy claras para su 

resolución 

2.2.3.3 Nivel del Alumno. 

La guía debe encontrarse con actividades acordes a la realidad y edad del alumno, 

teniendo en cuenta conocimientos previos, caso contrario el proceso de enseñanza- 

aprendizaje no podría darse de manera adecuada 

2.2.3.4 Contextualización. 

Las actividades planteadas dentro de la guía deben encontrarse dentro de su realidad, 

pues caso contrario se corre el riesgo de que los estudiantes se desmotiven y no pongan el 

interés necesario. 

 A pesar de esto, también es posible plantear otras realidades para permitir el 

acercamiento a estas, pues podrá adquirir puntos de comparación entre ambas situaciones. 

2.2.3.5 Evaluación. 

Según Garcia, L. (2014) los estudiantes deben conocer los criterios normativos y 

procedimientos de evaluación. Así, el estudiante debe tener en claro a qué tipo de evaluación 

va a ser sometido y posteriormente se compruebe sus logros y analicen sus desaciertos. (pp.7) 

2.2.4 Estructura de la guía didáctica 

La estructura de la guía didáctica en si puede variar, sin embargo, hay aspectos 

fundamentales con los que la guía debe contar para que pueda considerarse como completa y 

potenciar la información contenida y estos son: 
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1. Datos Informativos/ Portada 

2. Índice 

3. Presentación 

4. Objetivos  

5. Contenidos 

6. Materiales 

7. Actividades 

8. Bibliografía 

9. Evaluación 

10. Glosario 

2.2.5 Identidad Cultural 

 La identidad cultural para Fisher, J (2014) en su artículo Liberalismo, comunitarismo, 

cultura y multiculturalismo hace referencia a: 

“el proceso y resultado mediante el cual un individuo llega a compartir ciertos 

valores, creencias, usos y costumbres que preexisten en el grupo en el que nace 

y/o crece y se desarrolla…La identidad cultural es el sentido de pertenencia a 

un determinado grupo social, la imagen que de sí mismos tengan los miembros 

de un grupo en el que su cultura es entendida” (pp. 32) 

 Se aborda un sentido de pertenencia, en el que el individuo debe encontrarse 

identificado con los elementos culturales propios del grupo social en el que se desarrolla, 

identificándose y compartiendo como un compendio social. 

2.2.5.1 Paulo Freire y la identidad cultural. 

El contexto que planteó Paulo Freire hace referencia a un camino, que permite 

avanzar hacia lo humano, siendo quien es cada uno sin agotarlo, mientras se mezcla lo que se 

tiene naturalmente de lo que se adquiere, así pues, se puede decir que “no se nace, entonces 
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humano, se aprende a ser humano.” (Norman Estupiñán Quiñones & Cecilia, 2008) 

Sin embargo, Paulo Freire también recalca la importancia de poseer identidad como 

sujetos, de modo en que podemos ser educadores o educandos, mientras somos lo que 

heredamos y lo que vamos obteniendo. 

2.2.5.2 Implicaciones educativas de la teoría de Vygotsky 

En su documento titulado “Vygotsky: enfoque sociocultural”, los autores Carrera, J. y 

Mazzarrella, Cl. (2001) relatan que según Vygotsky existen 3 ideas básicas con relevancia en 

la educación, en este caso se abordará la tercera idea, que hace referencia a: 

“Intervención de otros miembros del grupo social como mediadores entre 

cultura e individuo. Esta interacción promueve los procesos interpsicológicos 

que posteriormente serán internalizados...La escuela en cuanto a creación 

cultural de las sociedades letradas desempeña un papel especial en la 

construcción del desarrollo integral de los miembros de esas sociedades.” (pp. 

44) 

En este sentido se puede ver como las personas que rodean al estudiante pueden ser 

guías en el proceso de identidad cultural del individuo, siendo la escuela uno de los 

mediadores principales entre el niño y su construcción de identidad. 

2.2.5.3 Cultura 

 Para abordar el concepto de cultura se investigó algunos actores, pero es necesario 

recalcar que no se pudo encontrar definiciones actualizadas que puedan compartir una noción 

de esta. 

El autor Ron, J. (1997) en su libro Sobre el concepto de cultura Cuadernos Culturales, 

recalca que el definir la palabra cultura, puede ser muy dificultoso, pues abarca un campo 

muy amplio y muchas veces es muy difícil delimitarla, además concluye que la cultura 

abordada desde el conjunto de herencia social y conducta aprendida representa un logro 
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parcial en el intento de definir la cultura, no obstante es necesario también tener en cuenta 

que son los propios hombres quienes crean su propia vida con una estrecha relación entre la 

sociedad y la naturaleza y en su forma de enlazarse con otros fenómenos. 

Por otro lado, la autora Podestá, P. (2006) en su artículo Un acercamiento al concepto 

de cultura, cita a Edward B. Taylor quien en 1871 concibió a la cultura como “…esa totalidad 

que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras 

aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como miembro de la sociedad” en este sentido se 

aborda la cultura como un todo que abarca varios elementos que las personas van adquiriendo 

en su diario vivir. 

2.2.6 Patrimonio 

  En el documento la UNESCO y el Patrimonio Mundial credo por la UNESCO 

(2004), se dice que: 

“el término patrimonio proviene de dos palabras: pater (padre) y monere (advertir, 

aconsejar) … es el conjunto de bienes culturales y naturales heredados de nuestros 

antepasados que nos permiten entender y conocer la historia, las costumbres y las 

formas de vida hasta el momento actual…es el legado que recibimos del pasado, que 

vivimos en el presente y lo que transmitimos a las generaciones futuras.” (pp.3) 

En base a este concepto es posible involucrar dentro de la palabra patrimonio todas las 

obras, estructuras, material, y demás conjuntos arquitectónicos, lugares y sitios que pueden 

encontrarse construidos por el hombre o por la misma naturaleza, refiriéndonos a lo material; 

por otro lado se encuentra lo intangible, que resulta todo aquello que no podemos tocar pero 

resulta igual de valioso, aquí se puede encontrar las expresiones orales, expresiones artísticas, 

conocimientos, tradiciones y representaciones pertenecientes a un lugar 

2.2.6.1 Patrimonio cultural. 

Para la UNESCO el patrimonio cultural se encuentra dividido en: Patrimonio Cultural 
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Material y Patrimonio Cultural Inmaterial 

2.2.6.1.1 Patrimonio cultural inmaterial 

En el documento la UNESCO y el Patrimonio Mundial credo por la UNESCO (2004), 

se define al patrimonio cultural inmaterial como:  

“El conjunto de manifestaciones culturales, tradiciones que se transmiten de 

generación en generación. Forman parte del patrimonio inmaterial las lenguas, 

los relatos y cuentos populares, la música y la danza, las artes marciales, las 

fiestas, las artes culinarias, la artesanía... Este tipo de patrimonio fue incluido 

en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 1989… Para 

salvar el patrimonio inmaterial, La UNESCO intenta fijarlo mediante soportes 

físicos (sonido e imagen) y darle difusión para transmitirlo a generaciones 

futuras.” (pp.4) 

 Así podemos ver que se encuentra todo lo relacionado a la transmisión de 

conocimiento por vía oral: cuentos, leyendas, creencias, tradiciones, recetas, conocimientos y 

técnicas, por lo que incluye el bagaje inmaterial que se transmite por medio del lenguaje. 

2.2.6.2 Leyenda. 

El Diccionario de la Lengua Española define a la leyenda como: “Narración de 

sucesos fantásticos que se transmiten por tradición” (RAE, 2021). Para el autor Valenzuela-

Valdivieso, E. (2011) en su artículo La leyenda: un recurso para el estudio y la enseñanza de 

la Geografía nos dice que las leyendas buscan la explicación de los sucesos por medio de un 

relato de forma no científica o comprobada que suceden o sucedieron en determinado tiempo 

y espacio, conteniendo elementos reales y falsos, mientras aborda diversos temas en 

“yuxtaposición”. 

En cambio, para la autora Gómez, M. (2018) en su artículo titulado Leyenda dice que 

es: “Un género literario que puede definirse como una forma narrativa en prosa con valor de 
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verdad”, además recalca la relación existente en este tipo de relato entre el hombre y lo 

sobrenatural combinando además aspectos religiosos o profanos. La autora también describe 

que dentro de la leyenda el narrador o transmisor ubica el relato en un tiempo y ubicación 

conocido por las personas que la escuchan y al transmitirse de boca a boca se van creando 

variaciones, existiendo múltiples versiones y siendo contada de diferente manera 

dependiendo del lugar. 

Se puede comprender entonces a la leyenda como una narración de carácter popular, 

que entre sus características resalta el relato de un hecho basado en situaciones reales, 

ficticias, o mezcla de ambas, adornado con elementos irreales y fantásticos recopilados del 

medio cultural, que busca dejar una reflexión corta o explicar un suceso. 

Se asegura su verosimilitud a través de incluir dentro del relato lugares o fechas 

relacionadas a la del medio donde se desarrollan. 

 

2.2.6.3 Características de la leyenda 

Según la UNIÓN Jalisco (2019) se puede evidenciar características propias que se 

detallan a continuación: 

• Se encuentra basada en personajes o hechos históricos provenientes de tradiciones 

orales transformadas a través del tiempo 

• Se modifican a lo largo del tiempo añadiendo, eliminando o cambiando cosas. 

• Se transmiten de generación en generación de manera oral 

• Tiene un lugar y fecha específicos compartiendo hechos reales 

• Narra sucesos desconocidos o inexplicables 

• Tienen siempre un elemento mágico o milagroso 

• Tratan de explicar el origen de ciertas cosas como animales, plantas, lugares, 

fenómenos naturales entre otros 
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• Anónima, pues no existe un autor especifico 

2.2.7 Estructura de la leyenda             

2.2.7.1 Introducción o inicio 

En esta parte de la narración se da a conocer las características del protagonista, en 

qué lugar se desarrolla la leyenda, y en el caso de existir también se describen los otros 

personajes que formarán parte del relato. También se describe el tiempo y el lugar. 

2.2.7.2 Desarrollo 

En esta sección se explica la situación por la que el personaje principal atraviesa, que 

puede ser dificultades problemas o interrogantes mismos que se acompañan de elementos 

fantásticos o irreales. 

2.2.7.3 Final o desenlace 

Es en donde el personaje principal logra encontrar la solución al problema planteado, 

entendiendo el mensaje que la aventura vivida transmitió.  

2.2.8 Elementos de la leyenda 

2.2.8.1 Lugar  

La leyenda generalmente tiene un lugar y espacio determinado que generalmente 

existe, por lo que puede ser descrito con detalles verídicos dando un contexto bastante 

específico. 

2.2.8.2 Tiempo 

El tiempo en que transcurre el relato generalmente transcurre varios años antes, por lo 

que se da oportunidad de que sea transmitido de generación en generación agregándose 

detalles y eliminándose otros. 

2.2.8.3 Personaje o héroe 



 

20 

 

Es una persona o ser que tal vez existió o no, cuyo nombre puede ir cambiando con el 

paso del tiempo o la versión del narrador. Se pueden clasificar en personajes principales o 

secundarios. Según Ortiz, J. (2020) “los personajes de las leyendas existieron en un momento 

determinado y la particularidad de su personalidad les permitió incorporarse a la cultura 

popular. De allí sus acciones formaron parte de los diálogos cotidianos y se convirtieron en 

tradición.” 

2.2.8.4 Veracidad 

Las leyendas tienen su base en hechos reales, por lo que existen partes dentro de la 

leyenda donde se puede encontrar detallados con exactitud fechas, lugares o acontecimientos 

que de verdad sucedieron, esto permite que los oyentes pueden relacionar el relato con su 

vida cotidiana pues se encuentran sitios que normalmente se conocen. 

2.2.8.5 Fantasía 

Es la parte sobrenatural donde se puede evidenciar acciones de los personajes que no 

podrían realizar en una historia normal, permite dar a los personajes un tinte de heroicidad. 

2.2.8.6 Consejo 

Podría ser denominado también la moraleja de la historia, pues luego de toda la 

aventura generada por no seguir reglas, el personaje adquiere un nuevo conocimiento que 

deja un mensaje. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

3.1 Enfoque de la Investigación 

El enfoque de la investigación es cualitativo debido a que basada en la investigación 

acción, ya que a partir de la identificación del problema se avanza hacia la propuesta de una 

guía didáctica.  

3.2  Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación es descriptivo, del tipo Reporte de caso o estudio de caso, 

en tanto se efectúa en cuarto de EGB, en la Unidad Educativa Fiscomisional “Santo Tomás 

Apóstol” 

3.3 Tipo de Investigación 

De Campo 

Ya que la información es obtenida de diversos sitios de la provincia de 

Chimborazo, las visitas son in situ, recopilando las leyendas del área y además se 

gestiona información directamente de docentes y actores relacionados con la 

problemática analizada. 

Predominantemente Descriptiva y explicativa 

En correspondencia con la clasificación (Hernández-Sampieri et.al., 2014), 

se aplicó este tipo de investigación debido a que ya que se detallará la problemática 

relacionada con la falta de recursos didácticos que estimulen la identidad cultural 

en los niños y se describe y explica la Guía didáctica de Ciencias Sociales, 

propuesta para el desarrollo de la identidad cultural, basada en la recopilación de 

leyendas de Chimborazo 

3.4 Muestra y Población 
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3.4.1 Población. 

En tanto la investigación constituye un Estudio de caso y se desarrolló en cuarto de 

EGB, en la Unidad Educativa Fiscomisional “Santo Tomás Apóstol”, la población o universo 

con el que se va a trabajar la presente investigación asciende a 4 unidades de observación, 

clasificada en el estrato: Docentes de EGB elemental (4) 

Lo manifestado lo observamos en el siguiente cuadro estadístico: 

 

Tabla 1 Docentes de cuarto de EGB de la Unidad Educativa “Santo Tomás Apóstol” 

POBLACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Docentes 4 100% 

TOTAL 4 100% 

Nota. Datos tomados del Registro Docente de la Unidad 

Educativa Santo Tomás Apóstol. 

 Elaborado: Darla Nazareth Parra Yépez 

Fecha: 29 de mayo de 2021 

 

3.4.2 Muestra 

Debido a la baja cantidad de población con la que se va a trabajar, no es necesario 

aplicar una muestra, y se trabajará con todo el universo. 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.5.1 Técnica. 

Entrevista no estructurada 

La técnica se aplicó con el propósito de recolectar las leyendas de la 
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provincia de Chimborazo de personas que han vivido en la provincia y las 

han escuchado pasar de generación en generación.  

 

3.5.2 Instrumentos. 

Guía de entrevista 

Se utilizó este instrumento para obtener los datos de las leyendas en 

personas habitantes de la provincia de Chimborazo (Ver Anexos 12 al 15) 
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CAPITULO IV 

4. Propuesta 

4.1 Tema 

Guía didáctica con la recopilación de leyendas de la provincia de Chimborazo 

 

4.2 Presentación 

  La importancia de la valoración cultural de los pueblos resulta algo que muchas veces 

ha pasado a segundo plano, actualmente existimos personas que, debido a las ocupaciones 

diarias, y al enfoque que tiene la vida cotidiana actual ha dejado en el olvido la manera en la 

que llegamos aquí, los procesos de culturalización y a culturalización por los que como 

pueblos andinos hemos atravesado. 

La educación permitirá el rescate y perpetración de los saberes culturales, el transmitir 

la importancia a los niños para que desde pequeña edad aprendan respecto al valor y riqueza 

que se pude encontrar en nuestro territorio ecuatoriano, la diversidad de lenguas, de 

tradiciones, de creencias, y demás elementos culturales que nos hacen ser quien somos, pues 

de esta manera llegarán a respetar, amar y preservar todo el patrimonio presente. 

Las leyendas empleadas comúnmente en el área de Ciencias Sociales, deberían ser 

leyendas que al mismo tiempo abarquen y compartan detalles propios de nuestra cultura, 

comenzando desde el lugar desde donde provenimos los niños de las escuelas de la provincia 

de Chimborazo, por medio de este trabajo investigativo, lograrán un acercamiento a diversos 

lugares de la provincia chimboracense, donde se encontrarán con leyendas que han sido 

recopiladas, mismas que cuentan hazañas, vivencias de pueblos y comunidades que resultan 

cercanas, pero que muchas veces ni siquiera imaginamos, se comparte un poco de la 

Cosmovisión Andina, compartiendo el respeto que se debe tener, así podremos conocer más a 

fondo lugares de nuestro entorno y su historia, apropiarse de la diversidad presente en cada 
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rincón, y que posteriormente los niños y niñas sean quienes se conviertan en los embajadores 

de todo este patrimonio, que sea replicada en todos los sitios posibles y que se difunda el 

orgullo de pertenecer a esta provincia. 

Las leyendas resultan relatos, con carácter popular, donde se encuentra armonizado lo 

mítico con lo histórico, y se pueden transmitir de generación en generación agregando 

variantes, de acuerdo con la experiencia y la imaginación de las personas que las relatan, es 

de esta manera, como se transmite conocimiento de una forma entretenida, dejando volar la 

imaginación, mientras se recrea en la mente de los niños, adueñándose de estos detalles que 

permiten la apropiación cultural. 

La guía didáctica basada en la recopilación de leyendas de Chimborazo pretende dar 

pautas para que se incorporen en los niños las habilidades y destrezas para “la apreciación del 

entorno geográfico, social y cultural, local y provincial para construir la identidad cultural y 

sentido de pertenencia histórica” (Currículo – Ministerio de Educación, 2016) 

 

4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo General. 

Fomentar la identidad cultural de los niños de cuarto de EGB por medio de la 

recopilación de leyendas de la provincia de Chimborazo. 

 

4.3.2 Objetivos Específicos. 

• Enseñar elementos propios de la cultura Chimboracense a través de leyendas a 

niños de cuarto de EGB 

• Conectar a los niños de cuarto de EGB con la tradición oral compartida por 

comunidades y cantones pertenecientes a la provincia de Chimborazo 
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• Fomentar la identidad cultural por medio de la valoración de aspectos 

tradicionales presentados en las leyendas de Chimborazo 

4.4 Fundamentación 

La educación es un derecho ineludible de todas las personas y es fundamental pues 

nos abre las puertas a una infinidad de posibilidades en lo relacionado a trabajo, relaciones 

personales y sociales, convivencia con las personas que nos rodean, en fin. 

Sin embargo, ha pasado a segundo plano cosas importantes como el por qué estamos 

aquí, refiriéndonos a los procesos por los que como sociedad hemos tenido que pasar y las 

enseñanzas que los mismos han ido sembrando, cambios, transformaciones que nos van 

guiando a un futuro en el que no cometamos los mismos errores que en el pasado. 

Desde que nacemos, los que tenemos la suerte de poder crecer entre leyendas y mitos 

narrados por nuestros abuelos hemos podido disfrutar del dejar volar la imaginación mientras 

recreamos las fantásticas escenas por los que los personajes pasan antes de llegar a un final, 

descubriendo en el proceso detalles que nos identifican como cultura. Todos estos detalles 

deben ser preservados en la memoria de cada uno de los seres, con el fin de recordar y tener 

claro de donde vinimos, cuáles son nuestras raíces, y por qué somos lo que somos en la 

actualidad.  

El perpetuar en el tiempo todo esto es tarea de cada uno de los que habitamos este país 

lleno de riqueza, y el hacerlo perdurar a través del tiempo debería ser nuestra meta principal; 

como instituciones educativas  y teniendo en cuenta que es aquí donde los estudiantes pasan 

la mitad de su día a día, es necesario que se promueva el rescate de este aspecto cultural tan 

valioso, con el fin de que cada uno de los niños puedan desarrollar su identidad cultural por 

medio de la imaginación y la lectura 
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LAS LEYENDAS Y SU IMPORTANCIA. 

Las leyendas resultan narraciones con carácter fantasioso donde se puede encontrar 

combinado la ficción y la realidad, permitiendo conocer por medio de sus relatos aspectos 

que identifican a una cultura o sitio determinado, como vestimenta, comida, costumbres, 

tradiciones entre otras. 

Su importancia radica en la oportunidad de compartir todos estos detalles en un solo 

relato, además de incorporar en ellos fantasía, imaginación y claro un gran mensaje que 

permite reflexionar sobre temas cotidianos. 

El enseñar a los niños las leyendas, además de impulsar la lectura de estas, permitirá 

un acercamiento a las culturas, formas de vida y demás aspectos que a veces resultan 

inimaginables, pues se encuentran fuera de nuestro diario vivir. 

 

4.5 Contenido 

1. PORTADA 

2. ÍNDICE 

3. ÍNDICE DE TABLAS 

4. PRESENTACIÓN 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General 

5.2 Objetivo Específico 

6. FUNDAMENTACIÓN 

7. UNIDAD I  

7.1 LA LEYENDA 
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7.1.1 Características 

    Actividad 1 “El duende de San Gerardo” 

    Actividad 2 “Kulta Kucha 

8. UNIDAD II 

8.1 PARTES DE LA LEYENDA 

8.2 PERSONAJES DE LA LEYENDA 

   8.2.1 Personajes principales 

   8.2.2 Personajes secundarios 

    Actividad 1 “El templo Machay” 

    Actividad 2 “Los amoríos de los Andes” 

9. ANEXOS PEDAGÓGICOS 

   Doña Filomena 

   La viuda y el animero 

   Los hombres y las mujeres de piedra 

10. ANEXOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

11. REFERENCIAS DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

4.6 Muestra y Población 

4.6.1  Población 

 La población o universo con el que se va a trabajar la presente investigación 

implica la provincia de Chimborazo, con una población que asciende los 459723 habitantes, 

clasificadas por estratos de acuerdo con los 10 cantones: Alausí (44.089), Chambo (11.885), 

Chunchi (12.686), Colta (44.971), Cumandá (12.922), Guamote (45.153), Guano (42.851), 

Pallatanga (12.686), Penipe (6.739), Riobamba (225.741). 

 Lo manifestado se puede observar en el siguiente cuadro estadístico: 
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Tabla 2 Población de Chimborazo 

POBLACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alausí 

Chambo 

Chunchi 

Colta 

Cumandá 

Guamote 

Guano 

Pallatanga 

Penipe 

Riobamba 

44089 

11885 

12686 

44971 

12922 

45153 

42851 

12686 

6739 

225741 

9,59 % 

2,58 % 

2,76 % 

9,79 % 

2,81 % 

9,82 % 

9,32 % 

2,76 % 

1,47 % 

49,10 % 

TOTAL 459723 100 % 

Nota. Datos tomados de Estadística Poblacional por cantón Prefectura de 

Chimborazo.  

Elaborado: Darla Nazareth Parra Yépez 

Fecha: 02 de mayo de 2021 

 

4.6.2 Muestra. 

Debido a la gran cantidad de población existente se utilizó un muestro intencional o 

de conveniencia, pues se buscó específica e intencionalmente personas que puedan conocer 

información respecto al tema. 
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4.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

4.7.1  Técnica 

Validación 

Esta técnica fue aplicada con el objetivo de que se dé una opinión de profesionales 

respecto a la estructura y contenido de la guía didáctica con recopilación de leyendas de la 

provincia de Chimborazo y si es aprobado su uso en cuarto de EGB. 

 

4.7.2  Instrumentos 

 

Ficha de validación 

Se utilizó este instrumento que contiene aspectos básicos a evaluar de la guía 

didáctica. 
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CAPITULO V 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1  Análisis e interpretación de datos 

Ficha de validación de docentes del área de Ciencias Sociales de la Unidad Educativa 

“Santo Tomás Apóstol” 

 

5.1.1  Conceptualización. 

5.1.1.1  Redacción Clara y Precisa. 

 

Tabla 3 Redacción Clara y Precisa 

INDICADOR ITEMS 

REDACCIÓN CLARA 

Y PRECISA 

TOTAL 

SI % NO % % 

Conceptualización 

Estructura de la materia 

contenida en la guía 

4 100 0 0 100 

Extensión de la materia 

contenida en la guía 

4 100 0 0 100 

Materia acorde al nivel del 

estudiante 

4 100 0 0 100 

Nota. Datos obtenidos de Docentes de 4 EGB de la UEF “Santo Tomás Apóstol”.  

Elaborado por: Darla Parra Y. 

Fecha: 07 de junio de 2021 
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Ilustración 1 Redacción Clara y Precisa 

 

Nota. Datos obtenidos de tabla 3 Redacción clara y precisa. 

Elaborado por: Darla Parra Y. 

Fecha: 07 de junio de 2021 

 

 Análisis: La ficha de validación se aplicó a 4 docentes dando como resultado el 100% 

de docentes piensa que la estructura y extensión de la materia contenida en la guía está bien y 

además la materia es acorde al nivel de los estudiantes. 

Interpretación: La redacción es clara y precisa teniendo en cuenta la estructura en la 

guía didáctica y su extensión, lo que beneficia el desarrollo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, pues permite captar la atención del estudiante, además de que su contenido es 

acorde a la edad y nivel del estudiante por lo que le resulta comprensible y atrayente. 
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5.1.1.2  Concordancia con las Destrezas. 

Tabla 4 Concordancia con las Destrezas 

INDICADOR ITEMS 

CONCORDANCIA 

CON LAS 

DESTREZAS 

TOTAL 

SI % NO % % 

Conceptualización 

Estructura de la materia 

contenida en la guía 

4 100 0 0 100 

Extensión de la materia 

contenida en la guía 

4 100 0 0 100 

Materia acorde al nivel del 

estudiante 

4 100 0 0 100 

Nota. Datos obtenidos de Docentes de 4 EGB de la UEF “Santo 

Tomás Apóstol”.  

Elaborado por: Darla Parra Y. 

Fecha: 07 de junio de 2021 
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Ilustración 2 Concordancia con las Destrezas 

 

Nota. Datos obtenidos de tabla 4 Concordancia con las destrezas. 

Elaborado por: Darla Parra Y. 

Fecha: 07 de junio de 2021 

Análisis: La ficha de validación fue revisada por 4 docentes obteniendo que un 100% de 

docentes concuerda que la estructura y extensión de la materia contenida en la guía tiene 

concordancia con las destrezas con criterio de desempeño. 

Interpretación: Las destrezas con criterio de desempeño proporcionadas por el Ministerio de 

Educación que se buscan alcanzar con la ayuda de la guía didáctica pueden lograrse ya que la 

estructura y extensión tienen concordancia con estas. Además, las destrezas planteadas se 

encuentran en relación con la edad de los estudiantes por lo que es posible comprobar que los 

conocimientos compartidos serán adquiridos de manera significativa. 
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Tabla 5 Destrezas con criterio de desempeño 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

CS.2.1.8. Reconocer acontecimientos, lugares y personajes de la 

localidad, parroquia, cantón, provincia y país, destacando su 

relevancia en la cohesión social e identidad local o nacional.  

CS.2.1.9. Distinguir y apreciar las actividades culturales (costumbres, 

alimentación, tradiciones, festividades, actividades recreativas, 

lenguas, religiones, expresiones artísticas) de la localidad, parroquia, 

cantón, provincia y país.  

CS.2.1.10. Localizar y apreciar el patrimonio natural y cultural de la 

localidad, parroquia, cantón, provincia y país, mediante la 

identificación de sus características y el reconocimiento de la 

necesidad social de su cuidado y conservación.  

CS.2.1.11. Describir la diversidad humana, cultural y natural a través 

del análisis de los grupos sociales y étnicos que forman parte del 

barrio, comunidad, parroquia, cantón, provincia y país, con el fin de 

reconocerlas como componentes de un país diverso.  

CS.2.2.11. Analizar los atractivos turísticos más importantes de la 

localidad, comunidad, parroquia, cantón, provincia y país, y su 

influencia en el desarrollo local y nacional.  

CS.2.2.16. Explicar y apreciar la megadiversidad del Ecuador, a 

través de la identificación de sus límites, regiones naturales, 

provincias, su flora y fauna más representativa.  

CS.2.3.8. Apreciar y practicar el cuidado de los servicios públicos y 

el patrimonio, en función del bienestar colectivo y el desarrollo 

sustentable.  



78 

 

78 

 

CS.2.3.10. Examinar las cualidades y los valores humanos que nos 

hacen valiosos como ecuatorianos.  

Nota. Datos obtenidos de Currículo Ministerio de Educación 

  Elaborado por: Darla Parra Y. 

Fecha: 07 de junio de 2021 

 

5.1.1.3  Concordancia con el Fundamento Epistemológico y Pedagógico del Currículo. 

Tabla 6 Concordancia con el Fundamento Epistemológico y Pedagógico del Currículo 

INDICADOR ITEMS 

CONCORDANCIA 

CON EL 

FUNDAMENTO 

EPISTEMOLÓGICO 

Y PEDAGÓGICO DEL 

CURRÍCULO 

TOTAL 

SI % NO % % 

Conceptualización 

Estructura de la materia 

contenida en la guía 

4 100 0 0 100 

Extensión de la materia 

contenida en la guía 

4 100 0 0 100 

Materia acorde al nivel del 

estudiante 

4 100 0 0 100 

Nota. Datos obtenidos de Docentes de 4 EGB de la UEF “Santo 

Tomás Apóstol”. 

Elaborado por: Darla Parra Y. 

Fecha: 07 de junio de 2021 
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Ilustración 3 Concordancia con el Fundamento Epistemológico y 

Pedagógico del Currículo 

 

Nota. Datos obtenidos de tabla 5 Concordancia con el Fundamento 

Epistemológico y Pedagógico del Currículo. 

Elaborado por: Darla Parra Y. 

Fecha: 07 de junio de 2021 

 

Análisis: La ficha de validación se aplicó a 4 docentes dando como resultado un 100% de 

docentes está de acuerdo en que la estructura y extensión de la materia contenida en la guía, 

tiene concordancia con el fundamento epistemológico y pedagógico del Currículo, además de 

que la materia se encuentra estructura de acorde al nivel del estudiante y concuerda con el 

mismo. 

Interpretación: La guía didáctica guarda estrecha concordancia con el fundamento 

epistemológico y pedagógico planteado en el currículo, mismo que al ser el documento que 

regula los procesos docentes, evalúa y garantiza que los estudiantes adquieran una educación 
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de calidad; además de que la materia comprendida dentro de esta tiene relación al nivel 

académico de los estudiantes a los que se pretende aplicar, en este caso a cuarto de EGB. 

5.1.2  Leyendas. 

5.1.2.1  Atrayente y bien estructurado. 

Tabla 7 Atrayente y bien estructurado 

 INDICADOR ITEMS 

ATRAYENTE Y BIEN 

ESTRUCTURADO 

TOTAL 

SI % NO % % 

Leyendas 

Información contenida en la 

leyenda 

4 100 0 0 100 

Actividades propuestas 4 100 0 0 100 

Glosario de términos 4 100 0 0 100 

Preguntas de refuerzo 4 100 0 0 100 

Anexos pedagógicos 4 100 0 0 100 

Anexos de actividades 4 100 0 0 100 

Nota. Datos obtenidos de Docentes de 4 EGB de la UEF “Santo 

Tomás Apóstol”. Elaborado por: Darla Parra Y. 

Fecha: 07 de junio de 2021 
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Ilustración 4 Atrayente y bien estructurado 

 

Nota. Datos obtenidos de tabla 6 Atrayente y bien estructurado. 

Elaborado por: Darla Parra Y. 

Fecha: 07 de junio de 2021 

 

Análisis: La ficha de validación fue aplicada a 4 docentes de los cuales un 100%, estuvieron 

de acuerdo en que la información contenida en la guía, las actividades propuestas, el glosario 

de términos, preguntas de refuerzo, anexos pedagógicos y los anexos de actividades se 

encuentran de forma atrayente y bien estructurada. 

Interpretación: La información contenida en las leyendas presentadas en la guía didáctica 

resultan atrayentes y se encuentran bien estructuradas, por lo que los estudiantes prestarán la 

atención requerida; por otro lado las actividades propuestas tienen coherencia y su estructura 

es comprensible; el glosario de términos permite la adquisición de nuevas palabras; las 

preguntas de refuerzo contribuyen a fortificar los conocimientos y los anexos tanto 

pedagógicos, como de actividades permiten desarrollar la imaginación visual de los 

Información
contenida en

la leyenda

Actividades
propuestas

Glosario de
términos

Preguntas de
refuerzo

Anexos
pedagógicos

Anexos de
actividades

NO 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SI 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

Atrayente y bien estructurado



82 

 

82 

 

estudiantes, todo esto combinado permite que los procesos cognitivos se den de manera 

correcta y se genere un aprendizaje significativo. 

 

5.1.2.2  Permite desarrollar la imaginación. 

Tabla 8 Permite desarrollar la imaginación 

INDICADOR ITEMS 

PERMITE 

DESARROLLAR LA 

IMAGINACIÓN 

TOTAL 

SI % NO % % 

Leyendas 

Información contenida en la 

leyenda 

4 100 0 0 100 

Actividades propuestas 4 100 0 0 100 

Glosario de términos 4 100 0 0 100 

Preguntas de refuerzo 4 100 0 0 100 

Anexos pedagógicos 4 100 0 0 100 

Anexos de actividades 4 100 0 0 100 

Nota. Datos obtenidos de Docentes de 4 EGB de la UEF “Santo 

Tomás Apóstol”. Elaborado por: Darla Parra Y. 

Fecha: 07 de junio de 2021 
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Ilustración 5 Permite desarrollar la imaginación 

 

Nota. Datos obtenidos de tabla 7 Permite desarrollar la imaginación. 

Elaborado por: Darla Parra Y. 

Fecha: 07 de junio de 2021 

 

Análisis: Los resultados de la validación dieron que los cuatro docentes están de acuerdo en 

que tanto la información contenida dentro de la leyenda, como las actividades propuestas, el 

glosario de términos las preguntas de refuerzo y los anexos pedagógicos y de actividades 

permiten desarrollar la imaginación. 

Interpretación: La guía didáctica permite desarrollar la imaginación por medio de la 

información que abarca la leyenda, las actividades propuestas, el glosario de términos, las 

preguntas de refuerzo, y los anexos tanto pedagógicos como de actividades, lo que beneficia 

y permite interiorizar el conocimiento de mejor manera ya que los estudiantes pueden recrear 

en su mente las escenas narradas sin límites; además de potenciar y motivar el desarrollo de 

la imaginación beneficia a su capacidad de resolución de problemas, creación de propuestas 

lo que es muy útil no solo en su vida educativa si no en su vida diaria. 

Información
contenida en

la leyenda

Actividades
propuestas

Glosario de
términos

Preguntas de
refuerzo

Anexos
pedagógicos

Anexos de
actividades

NO 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SI 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%
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 e
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Permite desarrollar la imaginación
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5.1.2.3  Extensión correcta. 

Tabla 9 Extensión correcta 

INDICADOR ITEMS 

EXTENSIÓN 

CORRECTA 

TOTAL 

SI % NO % % 

Leyendas 

Información contenida en la 

leyenda 

4 100 0 0 100 

Actividades propuestas 4 100 0 0 100 

Glosario de términos 4 100 0 0 100 

Preguntas de refuerzo 4 100 0 0 100 

Anexos pedagógicos 4 100 0 0 100 

Anexos de actividades 4 100 0 0 100 

Nota. Datos obtenidos de Docentes de 4 EGB de la UEF “Santo 

Tomás Apóstol”. 

Elaborado por: Darla Parra Y. 

Fecha: 07 de junio de 2021 
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Ilustración 6 Extensión correcta 

 

Nota. Datos obtenidos de tabla 8 Extensión correcta.  

Elaborado por: Darla Parra Y. 

Fecha: 07 de junio de 2021 

 

Análisis: De los cuatro docentes que validaron la guía didáctica se obtuvo un 100% estuvo de 

acuerdo en que la extensión de la leyenda, las actividades, el glosario de términos las 

preguntas de refuerzo y los anexos pedagógicos y de actividades es correcta. 

Interpretación: La extensión de los componentes didácticos de la guía como son la 

información de la leyenda, actividades propuestas, glosario de términos, preguntas de 

refuerzo, anexos pedagógicos y de actividades es adecuada, esto es fundamental pues al ser 

muy extensa puede ocasionar que los estudiantes se desmotiven y pierdan el interés, y por el 

contrario si es muy corta puede no abarcar los temas necesarios para que puedan desarrollar 

su aprendizaje. 

 

Información
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Glosario de
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Anexos
pedagógicos

Anexos de
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NO 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SI 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
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5.1.2.4  Contribuye en el desarrollo de la identidad cultural. 

Tabla 10 Contribuye en el desarrollo de la identidad cultural 

INDICADOR ITEMS 

CONTRIBUYE EN EL 

DESARROLLO DE 

LA IDENTIDAD 

CULTURAL 

TOTAL 

SI % NO % % 

Leyendas 

Información contenida en la 

leyenda 

4 100 0 0 100 

Actividades propuestas 4 100 0 0 100 

Glosario de términos 4 100 0 0 100 

Preguntas de refuerzo 4 100 0 0 100 

Anexos pedagógicos 4 100 0 0 100 

Anexos de actividades 4 100 0 0 100 

Nota. Datos obtenidos de Docentes de 4 EGB de la UEF “Santo 

Tomás Apóstol”.  

Elaborado por: Darla Parra Y. 

Fecha: 07 de junio de 2021 
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Ilustración 7 Contribuye en el desarrollo de la identidad cultural 

 

Nota. Datos obtenidos de tabla 9 Contribuye en el desarrollo de la 

identidad cultural.  

Elaborado por: Darla Parra Y. 

Fecha: 07 de junio de 2021 

 

Análisis: De los cuatro docentes que validaron la guía el 100% concordó que contribuye en 

el desarrollo de la identidad cultural la información de la leyenda, las actividades propuestas, 

el glosario de términos, las preguntas de refuerzo y los anexos pedagógicos y de actividades. 

Interpretación: La guía didáctica contribuye al desarrollo de la identidad cultural de los 

niños de cuarto EGB al que está orientada, por medio del contenido de la leyenda, las 

actividades propuestas, el glosario de términos, las preguntas de refuerzo y los anexos 

pedagógicos y de actividades lo que significa que se cumple con el objetivo principal de la 

guía didáctica y del proyecto de investigación, permitiendo que los estudiantes se 

identifiquen y apropien de la cultura de su provincia. 

Información
contenida en la

leyenda

Actividades
propuestas

Glosario de
términos

Preguntas de
refuerzo

Anexos
pedagógicos

Anexos de
actividades

NO 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SI 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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CAPÍTULO VI 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

• Mi trabajo investigativo me permite concluir que dentro de la provincia de 

Chimborazo existe una riqueza cultural muy extensa, misma que fue posible hallar en 

habitantes de cada uno de los sectores; es importante que todo este bagaje sea 

recolectado y rescatado para que no muera con el pasar del tiempo, pero sobre todo 

aprovechado pues con el enfoque adecuado puede tener fines educativos didácticos 

dado que al generar experiencias vivenciales los estudiantes tienen la oportunidad de 

captar mejor el conocimiento, además de que se promueve el sentido de pertenencia e 

identidad cultural. 

• El diseño de la Guía Didáctica basada en la Recopilación de Leyendas de Chimborazo 

fue un proceso de investigación formativa que permitió el acercamiento a las distintas 

tradiciones culturales pertenecientes a la provincia, su elaboración estuvo basada en 

las directrices planteadas por el currículo y las leyendas recopiladas por habitantes del 

lugar, permitiendo compilar dentro de esta información que conecta a los estudiantes 

con la tradición oral compartida, para lograr el fortalecimiento y desarrollo de su 

identidad cultural. 

• La validación fue realizada por los cuatro docentes del área de Ciencias Sociales de 

cuarto de EGB de la Unidad Educativa Fiscomisional “Santo Tomás Apóstol”, 

teniendo como resultado que la guía se encuentra diseñada apropiadamente para ser 

enfocada en niños de básica elemental,  además está estructurada de manera concreta, 

correcta y atractiva y su extensión es adecuada para captar la atención de los 

estudiantes facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que contribuye a la 
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valoración y respeto de los elementos propios de la cultura por lo tanto se muestran 

entusiastas en usarla dentro de su planificación curricular del año lectivo siguiente. 

6.2 Recomendaciones  

• Se recomienda a la institución la creación de semilleros de investigación que permitan 

por medio de los estudiantes la recopilación de nuevas leyendas, tradiciones y 

aspectos culturales destacados de la localidad, mismos que pueden ser socializados a 

través de elementos visuales, conversatorios, o proyectos de aula con los demás 

estudiantes y docentes. 

• Se recomienda a los docentes de la institución el uso del producto propuesto mediante 

la presente investigación para bien de los niños de cuarto de EGB, y la motivación 

constante por el descubrimiento y apreciación de nuestro patrimonio tanto material 

como inmaterial. 

• Se recomienda a los niños la búsqueda constante de información, que permita 

ampliar sus conocimientos de cultura, la valoración y difusión de los aspectos y 

que acepten su identidad sin ningún miedo ni temor. 
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Anexo 4 

GUÍA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA PARA LA RECOPILACIÓN DE 

LEYENDAS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

Guía didáctica para Ciencias Sociales basada en la recopilación de leyendas de la 

provincia de Chimborazo 

1. Presentación 

(Saludo), mi nombre es Darla Parra y soy estudiante de la carrera de Educación Básica de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, y me encuentro realizando la recopilación de leyendas 

de Chimborazo para la elaboración de una guía didáctica de uso sugerido en cuarto de EGB, 

de antemano agradezco su gentil atención. 

2. Datos Generales 

Nombre: 

Sebastián Cárdenas 

Lugar de residencia: 

Riobamba 

3. Datos  

Título de la leyenda 

El duende de San Gerardo 

Lugar de procedencia de la leyenda: 

San Gerardo 

Relato: 

La leyenda del duende de San Gerardo tiene lugar en el bosque de la población con el mismo 

nombre, la cual está muy cercana de Riobamba, hace mucho tiempo ya, había un hombre 

llamado Juan, Juan debía salir de su pueblo y caminar por un largo trecho, para ir hasta su 

lugar de trabajo. 
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Para llegar a su destino, salía antes de las 8 

de la mañana, y volvía a su casa pasadas las 8 de la noche. 

Una noche, cuando volvía a su casa, tuvo la sensación de que alguien lo venía siguiendo. 

Cuando pasaba por el espeso bosque, que atravesaba su camino, escuchó una voz ronca y 

fuerte que le gritó; “No me mires, no des la vuelta, lo único que quiero es que me des un 

cigarro”. 

Juan se sintió estremecido por aquella horrenda voz, solamente siguió la instrucción del 

hombre y le entregó el tabaco, sin mirar atrás. 

Al siguiente día, Juan decidió llevar una cajetilla entera, para no quedarse sin cigarrillos, por 

si aquel hombre volvía a encontrarlo. En la noche, en el bosque, nuevamente Juan, escuchó la 

petición de la voz ronca, la cual solicitaba de un tabaco. Esta vez Juan consiguió mirar al 

hombre con disimulo, pudo ver que era un hombre sumamente pequeño, con un gran 

sombrero y un látigo en su mano. 

Cuando llegó a casa, Juan contó a su madre, lo que le había sucedido. La amable señora, 

aconsejó a su hijo que saliera de su casa con un crucifijo, para que le sirviera de protección 

ante cualquier aparecido o espectro que rondara por aquel bosque. 

Así hizo Juan, llevó consigo la cruz. Por la noche, por tercera vez sintió la presencia del 

hombre, pero esta vez, no le pidió cigarros. El duende, comenzó a dar latigazos en la espalda 

de Juan. 

Juan, tomó el crucifijo que llevaba en su bolsillo y se lo mostró a la criatura, en ese mismo 

instante, el duende se esfumó en la oscuridad del bosque y Juan no volvió a verlo nunca más. 

Los pobladores, cuentan que el duende, todavía está suelto en los bosques de San Gerardo y 

que sigue asustando a los que salen en la noche. 
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Anexo 5 

GUÍA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA PARA LA RECOPILACIÓN DE 

LEYENDAS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

Guía didáctica para Ciencias Sociales basada en la recopilación de leyendas de la 

provincia de Chimborazo 

1. Presentación 

(Saludo), mi nombre es Darla Parra y soy estudiante de la carrera de Educación Básica de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, y me encuentro realizando la recopilación de leyendas 

de Chimborazo para la elaboración de una guía didáctica de uso sugerido en cuarto de EGB, 

de antemano agradezco su gentil atención. 

2. Datos Generales 

Nombre: 

Blanca Llasag 

Lugar de residencia: 

Cajabamba 

3. Datos  

Título de la leyenda 

Kulta Kucha 

Lugar de procedencia de la leyenda: 

Colta, Cajabamba 

Relato: 

Laguna de Colta se llama Kulta Kucha en español Laguna de Colta hace muchos años ahora 

que observamos Laguna de Colta no había, no había nada de agua era una pampa para 

pastoreo y unos viajeros que se iban con los productos a la feria iban al sur y al regreso del 

sur de Cuenca como venían cansados venían comprando unas pailas grandes que llevaban en 
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las mulas justo en el sector donde estaba la 

Laguna de Colta tenían cansancio y descansaron ahí estaban un rato descansando y 

almorzaron y se quedaron dormidos y cuando se despertaron estaba lloviznando y como 

estaban descansando bajaron las pailas de las mulas y cuando querían cargar a las mulas la 

paila no podían ya lloviznaba y seguía más lloviendo hasta levantar querían regar el agua de 

la paila y no podían y luego dejaron porque seguía lloviendo mañana vendremos hasta que 

escampe y luego cargar a las mulas pasó el día siguiente y toda la noche llovió  y según  

 

cuenta al siguiente día que vinieron la paila estaba lleno de agua quisieron llevar y no 

pudieron y la dejaron ahí desde ese entonces hay la Laguna de Colta fue creciendo poco a 

poco ahí por las noches a la media noche sale la paila como si fuera un bote también cuenta 

que a la media noche sale un toro han habido muchas personas que han fallecido ahí, la 

Laguna es muy brava no hay como ir a cualquier hora hay que ir con un respeto, han muerto 

estudiantes de Jaime Roldós Aguilera , niños también hace pocos años vinieron hacer una 

grabación de un coro y se cayeron en mitad a la Laguna y murieron.  
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Anexo 6 

GUÍA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA PARA LA RECOPILACIÓN DE 

LEYENDAS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

Guía didáctica para Ciencias Sociales basada en la recopilación de leyendas de la 

provincia de Chimborazo 

1. Presentación 

(Saludo), mi nombre es Darla Parra y soy estudiante de la carrera de Educación Básica de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, y me encuentro realizando la recopilación de leyendas 

de Chimborazo para la elaboración de una guía didáctica de uso sugerido en cuarto de EGB, 

de antemano agradezco su gentil atención. 

2. Datos Generales 

Nombre: 

Museo de la montaña 

Lugar de residencia: 

La moya, Calpi 

3. Datos  

Título de la leyenda 

El templo Machay, el tesoro que guarda el Chimborazo 

Lugar de procedencia de la leyenda: 

La moya, Calpi 

Relato: 

Existe demasiadas historias leyendas y mitos yo les voy a dar a conocer esta historia que nos 

cuenta un comunero de aquí de la comunidad de la Moya. Este comunero era muy buena 

persona que ayudaba a mucha gente él y se iba siempre al Tayta Chimborazo y él vendía el 

hielo del Tayta Chimborazo y lo poco que tenía lo compartía con la gente de aquí, ayudaba 
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incluso a construir la primera casa para 

realizar las reuniones buscaba la forma de incluso que tengan una forma de educación, en ese 

entonces siempre existe la envidia hubo otro comunero que también él quería ver porque él 

hacía tantas cosas buenas entonces él decía que cuando él quería ser como él pero, él no cada 

vez que realizaba alguna cosa siempre le salía mal porque él no lo hacía con fe o con corazón 

siempre lo hacía por copiarle a él. 

Una vez el comunero que era buena persona se fue al Tayta Chimborazo y el salió y era un 

día muy nublado entonces él se perdió o sea y él iba con su burrito todo y él se perdió ese 

entonces el Taita Chimborazo como el nevado alto siempre lo observaba todas las labores 

positivas que él hacía entonces él le acogió, dicen que tal vez del templo Machay es el 

corazón del Tayta Chimborazo donde que le acogió el templo más hay tiene dos entradas 

ustedes pueden observar la primera y eso es la segunda. 

En la segunda entrada tenemos aquí existen unos diamantes joyas así muchas metales 

preciosos entonces el Tayta Chimborazo le dijo coge todo y ayuda a más gente el comunero 

vino y bajó y cogió y vendió todo y siguió ayudando más gente a construir sus casitas, a las 

personas tengan un alimento y así muchas cosas y  el comunero que tenía envidia decía que 

de dónde había sacado tanto dinero para hacer porque el comunero bueno nunca se fue de la 

comunidad y entonces él llegó y comenzó a contar a la gente que eso le había pasado que era 

una bendición del Tayta porque siempre vivía y adoraba al taita Chimborazo y tantas cosas 

entonces él también se fue al Tayta Chimborazo pero él se perdió a propósito y el Tayta al ver 

que se pierde a propósito le resguardo porque dicen que él es el padre pero solamente le dio 

paso al primer refugio y el comunero se quedó sorprendido pero si no hay nada y el de dónde 

sacaría las cosas pero él se dé cuenta que para entrar al segundo refugio existe un guardián un 

perro muy grande que cuidaba este lugar entonces él andaba a cargar en su shigra unos 

huesos y entonces le dio el hueso y le engañó al perro y él pudo entrar acá y él 
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desesperadamente comenzó a guardar las 

cosas diamantes oros metales preciosos en su shigra comenzó a bajar y comenzaba a pensar 

en voz alta decía que si iba a ir de la comunidad que iba a dejar la pobreza que no le 

importaba la familia los hogares nada de aquí de la comunidad entonces no se dio cuenta que 

la shigra de tanto peso que él cargaba se ha hecho un huequito y comenzaba a caer poco a 

poco a poco las cosas todo lo que llevó lleno estaba a la mitad y él decía que no importaba 

que con la mitad iba a ser él lo que es quisiera. Llegó acá a su casa comenzó a sus cosas que 

se iba de la comunidad que tantas cosas y él sacudió todo la shigra para ver que iba a vender 

primero el oro el diamante y oh sorpresa todo lo que él había traído se había convertido en 

granos en descomposición. Se habían podrido todos los granos y es una moraleja muy linda 

ya que nos a conocer que no debemos tener envidia a los demás sino ser felices con lo que 

nosotros tenemos y lo que podemos obtener  
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Anexo 7 

GUÍA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA PARA LA RECOPILACIÓN DE 

LEYENDAS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

Guía didáctica para Ciencias Sociales basada en la recopilación de leyendas de la 

provincia de Chimborazo 

1. Presentación 

(Saludo), mi nombre es Darla Parra y soy estudiante de la carrera de Educación Básica de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, y me encuentro realizando la recopilación de leyendas 

de Chimborazo para la elaboración de una guía didáctica de uso sugerido en cuarto de EGB, 

de antemano agradezco su gentil atención. 

2. Datos Generales 

Nombre: 

Luz Maigua 

Lugar de residencia: 

Riobamba 

3. Datos  

Título de la leyenda 

Los amoríos de los Andes 

Lugar de procedencia de la leyenda: 

Riobamba 

Relato: 

Había hace algún tiempo un niño travieso, que le gustaba andar por las montañas, un día 

mientras recorría el campo vio a su abuelo de rodillas a lo lejos y le pregunto ¿qué hacías 

abuelo?, el abuelo con mucha paciencia le explico que estaba hablando con el Tayta 

Chimborazo, quien es el que permite las cosechas, y hay que tenerle mucho respeto sino caen 
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heladas y dañan la comida. 

El niño asustado replicó dijo que las montañas no podían hablar y el abuelo se dispuso a 

contarle la historia más bonita, se trataba de que la Mama Tungurahua era muy bonita y 

muchos de los volcanes de los Andes le molestaban y querían casarse con ella, por ello el 

Tayta Chimborazo y el Cotopaxi tuvieron una pelea muy fuerte, hasta que ganó el 

Chimborazo y pudo quedarse con el amor de la Mama. 

 

Sin embargo, con el paso del tiempo los pretendientes seguían apareciendo, luego fue el 

Carihuairazo, con quien la pelea fue hasta los golpes; el Chimborazo de un trompón le sacó 

un pedazo. 

Luego fue el Tulabuk, al que el Tayta Chimborazo le dio un golpe tan fuerte por coquetearle 

a la Mama Tungurahua que le dejo chiquito. 

Y por último El Altar, también conocido como Kapak Urku, con el que se presume la Mama 

Tungurahua tuvo un romance, por lo que el Tayta Chimborazo al enterarse hizo temblar toda 

la tierra hasta que se lo trago, pues antes de este incidente El Altar era el más grande de todo 

el planeta. 

Al poco tiempo de este problema nació el Guagua Pichincha, hijo del Tayta y de la Mama, 

sin embargo, el Tayta estaba muy molesto por lo que pasó con el Altar y mandó a su hijo a 

Quito, pero igual, siempre que el guagua llora la mama responde, por eso fue la erupción de 

ambos al mismo tiempo. 
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Anexo 8 

GUÍA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA PARA LA RECOPILACIÓN DE 

LEYENDAS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

Guía didáctica para Ciencias Sociales basada en la recopilación de leyendas de la 

provincia de Chimborazo 

1. Presentación 

(Saludo), mi nombre es Darla Parra y soy estudiante de la carrera de Educación Básica de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, y me encuentro realizando la recopilación de leyendas 

de Chimborazo para la elaboración de una guía didáctica de uso sugerido en cuarto de EGB, 

de antemano agradezco su gentil atención. 

2. Datos Generales 

Nombre: 

Sebastián Cárdenas 

Lugar de residencia: 

Riobamba 

3. Datos  

Título de la leyenda 

Doña Filomena 

Lugar de procedencia de la leyenda: 

Achupallas 

Relato:  

En una de las casas de la población de Achupallas vivía la señorita Filomena con su familia, 

sus padres y cinco hermanos que habían llegado del Sur, a afincarse en esta parroquia. Desde 

muy joven se distinguió por su predisposición para el servicio del Señor y de las almas 

benditas. Su familia como todas de la región se dedicaban a las tareas del campo. Filomena, 
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con mucha obediencia era la encargada de 

llevar diariamente la leña para cocinar los alimentos y la hierba para los animales. 

Cuentan que cierto día, se le presentó la Virgen María diciéndole: “No tengas miedo 

Filomena, yo te voy a cuidar. Yo te amparo, yo te protejo, sigue con tu vida al servicio del 

Señor”. 

Filomena, tenía la costumbre de ir a rezar al cementerio por las noches, durante todo el mes 

de noviembre, por ser muy devota de las almas de los difuntos. En una de esas noches 

mientras estaba dedicada a sus rezos, seis individuos de pésimos antecedentes ingresaron al 

camposanto con la finalidad de disfrazarse y así poder ir a cometer sus fechorías, sin peligro 

que puedan ser identificados. Viéndose descubiertos, la amenazaron con machete y le dijeron 

que, si los denunciaba, la matarían. Llena de temor, optó por abandonar precipitadamente el 

lugar, dirigiéndose a su casa. Ya más calmada y ante el temor que representaba volver 

nuevamente al cementerio, creyó conveniente sacar uno de los cráneos sepultados, llevarlo a 

su cuarto y ubicarlo en la cabecera de su cama, pero corría un gran riesgo, así que mejor optó 

por construir en la parte posterior del patio, un chozón de esos que sirven para proteger a los 

animales. Con toda paciencia arregló esmeradamente esta improvisada habitación, ubicando 

en un rincón a su amiga: la calavera. 

Todas las noches cumplía religiosamente con su ritual, debiendo tener mucho cuidado para 

no ser descubierta.  Así fueron pasando los días, semanas y meses, doña Filomena se 

entregaba con toda devoción a rezar por la salvación de las almas benditas. 

Un día la familia entera se disponía a festejar las fiestas y a la hora de la comida fueron los 

hermanos quienes se percataron que Filomena, apenas había ingerido alguna fritura y sin que 

ella se diera cuenta, la siguieron para mirar donde iba a guardar lo sobrante. Se dirigió al 

chozón y ahí permaneció poco tiempo, saliendo del mismo y alejándose del lugar. La 

oportunidad se presentaba propicia, así que furtivamente ingresaron a la humilde choza, un 
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lugar oscuro; la visibilidad era poca, pero 

buscaban a tientas por allí y por acá, hasta cuando dieron con un objeto redondo que 

presumieron se trataba de una olla de barro. Lugar donde creyeron había guardado lo 

sobrante de las frituras. 

Con la alegría propia de haber encontrado el alimento, salieron con la supuesta olla, pero 

cuando a la luz del día pudieron percatarse asombrados que se trataba de una calavera.  Su 

sorpresa fue mayúscula a tal punto que resolvieron avisar a su padre lo que les había 

ocurrido.  

Su padre montó en cólera ante la noticia y arremetió contra su hija y sin mayores 

explicaciones le propinó una tremenda paliza. Sin ningún respeto ni temor, cogió la calavera 

y le dio un furibundo puntapié, haciendo rodar al infeliz cráneo, por las laderas, golpeándose 

con arbustos y piedras hasta que al fin se detuvo en la profundidad de la quebrada.  

Hacia la media noche se sobresaltó, al oír unos gritos desgarradores, verdaderos alaridos de 

terror.  Todos en la casa se despertaron, era la voz de su padre angustiado. Pedía auxilio, que 

le favorezcan y se apiaden de él.   

La calavera sin ninguna explicación lógica había ingresado al cuarto de este infeliz hombre; 

abriendo su dentuda mandíbula agarrando fuertemente una de sus rodillas. Sus hijos 

desesperados hacían todos los esfuerzos para desprender del mordisco, no consiguiendo su 

objetivo. Llegó Filomena, y con su caracterizada santidad, se acercó a la calavera, la acarició 

tiernamente y sin ningún esfuerzo la recogió, librando a su padre de este terrible tormento. 

Si ustedes desean confirmar lo relatado, esta calavera se conserva hasta hoy en el templo de 

Achupallas. 
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Anexo 9 

GUÍA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA PARA LA RECOPILACIÓN DE 

LEYENDAS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

Guía didáctica para Ciencias Sociales basada en la recopilación de leyendas de la 

provincia de Chimborazo 

1. Presentación 

(Saludo), mi nombre es Darla Parra y soy estudiante de la carrera de Educación Básica de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, y me encuentro realizando la recopilación de leyendas 

de Chimborazo para la elaboración de una guía didáctica de uso sugerido en cuarto de EGB, 

de antemano agradezco su gentil atención. 

2. Datos Generales 

Nombre: 

Fausto Arias 

Lugar de residencia: 

Quito 

3. Datos  

Título de la leyenda 

La viuda y el animero 

Lugar de procedencia de la leyenda: 

Bayushig 

Relato: 

En Bayushig existe una práctica tradicional muy antigua, que ha pasado de generación en 

generación, se trata del animero, una persona que por los días de octubre toma su atuendo, su 

calavera, sus campanas y sale a hacer pasear a las almas, a la voz del “despertar almas 

dormidas, rezar tes veces el Padre Nuestro y tres Ave Marías por las Benditas Almas del 
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Santo Purgatorio por amor a Dios” recorre 

las calles del pueblo, intentando pasear a las almas para hacerles sentir que no han sido 

olvidadas, así pues don Oswaldo Ganga de 70 años, quien resulta uno de los fundadores de 

Bayushig relata como en sus años jóvenes realizaba esta tradición, hasta que un día un 

acontecimiento marco su vida. 

Él relata como caminaba con sus implementos haciendo su papel de animero cuando a la 

madrugada una mujer joven vestida de blanco que  

 

llevaba un hermoso collar y se le acerco, insistentemente pedía que le acompañe, que 

conversen que se encontraba muy sola y él se veía muy guapo, le pedía de favor que vayan a 

sentarse en los árboles cercanos y que no le abandone en esa fría noche, sin embargo, don 

Oswaldo ya sabía que se trataba de la viuda. Por lo que ignorando estas palabras continuo su 

camino, pues la tradición indica que no puede regresar a ver ni conversar pues le puede dar 

un fuerte mal aire. 
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Anexo 10 

GUÍA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA PARA LA RECOPILACIÓN DE 

LEYENDAS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

Guía didáctica para Ciencias Sociales basada en la recopilación de leyendas de la 

provincia de Chimborazo 

1. Presentación 

(Saludo), mi nombre es Darla Parra y soy estudiante de la carrera de Educación Básica de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, y me encuentro realizando la recopilación de leyendas 

de Chimborazo para la elaboración de una guía didáctica de uso sugerido en cuarto de EGB, 

de antemano agradezco su gentil atención. 

2. Datos Generales 

Nombre: 

Paul Zúñiga 

Lugar de residencia: 

Gonzol 

3. Datos  

Título de la leyenda 

Los hombres y las mujeres de piedra 

Lugar de procedencia de la leyenda: 

Gonzol 

Relato: 

Cuenta la leyenda que como van solos a un pueblito súper religioso. Religiosamente van 

todos los domingos a misa pero en época de cosecha cuenta la yendo que por el sector del 

cementerio han estado abundante cosecha entonces prácticamente han dejado de lado la misa 

por la cosecha para que no se dañe entonces todos cooperaron para quedarse en la cosecha 
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pero eso no le gustó a dios entonces Diosito 

les castigó haciendo llover, a cántaros , dañando la cosecha y aparte de eso solo llovió aguas 

si no también tierra, lodo dejando los habitantes de Gonzol convertidos en piedra en el sector 

del cementerio y desde ahí en ese mismo lugar es donde fundaron el actúan cementerio de 

Gonzol  e incluso en nuestro actualidad todavía se puede ver estructura de piedra del tapo de 

personas confirmando así la leyenda de los hombres y mujeres de piedra de Gonzol.
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ANEXO 11 

FICHA DE VALIDACIÓN DE DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTO TOMÁS 

APÓSTOL” 

Guía didáctica para Ciencias Sociales basada en la recopilación de leyendas de la provincia de Chimborazo 

1. Datos generales 

Nombres y apellidos del docente: MGS. Martha López 

Fecha de revisión: 01/07/2021 

Lugar: Zoom https://cedia.zoom.us/j/99363161061  

2. Aspectos de validación 

INDICADOR ITEMS 

REDACCIÓN 

CLARA Y 

PRECISA 

CONCORDANCI

A CON LOS 

DESTREZAS 

CONCORDANCIA CON EL 

FUNDAMENTO 

EPISTEMOLÓGICO Y 

PEDAGÓGICO DEL CURRÍCULO OBSERVACIONES 

SI NO SI NO SI NO 

Conceptualización 

Estructura de la materia contenida 

en la guía 
x  x  x  

 

Extensión de la materia contenida en 

la guía 

x  x  x 
  

Materia acorde al nivel del 

estudiante 

x  x  x 
  

https://cedia.zoom.us/j/99363161061
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INDICADOR ITEMS 

Atrayente y 

bien 

estructurado 

Permite 

desarrollar la 

imaginación 

Extensión 

correcta 

Contribuye en 

el desarrollo de 

la identidad 

cultural 

OBSERVACIONES 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Leyendas 

Información contenida en la 

leyenda 
x  x  x  x  

 

Actividades propuestas  
x  x  x  x  

 

Glosario de términos x  x  x  x   

Preguntas de refuerzo x  x  x  x   

Anexos pedagógicos x  x  x  x   

Anexos de actividades x  x  x  x   

Recomendaciones y sugerencias:  

• Revise que el tamaño y número de letra sea acorde a las normas solicitadas. 

• Evite dejar al final de las páginas títulos y subtítulos. 

Firma: 

 

    Mgs. Martha López  

Docente de 4to EGB. “A” 
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ANEXO 12 

FICHA DE VALIDACIÓN DE DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTO TOMÁS 

APÓSTOL” 

Guía didáctica para Ciencias Sociales basada en la recopilación de leyendas de la provincia de Chimborazo 

3. Datos generales 

Nombres y apellidos del docente:     Mgs. Víctor Oquendo R.  

Fecha de revisión: 01/07/2021 

Lugar: Zoom https://cedia.zoom.us/j/99363161061  

4. Aspectos de validación 

INDICADOR ITEMS 

REDACCIÓN 

CLARA Y 

PRECISA 

CONCORDANCI

A CON LOS 

DESTREZAS 

CONCORDANCIA CON EL 

FUNDAMENTO 

EPISTEMOLÓGICO Y 

PEDAGÓGICO DEL CURRÍCULO OBSERVACIONES 

SI NO SI NO SI NO 

Conceptualización 

Estructura de la materia contenida 

en la guía 
x  x  x  

 

Extensión de la materia contenida en 

la guía 

x  x  x 
  

Materia acorde al nivel del 

estudiante 

x  x  x 
  

https://cedia.zoom.us/j/99363161061
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INDICADOR ITEMS 

Atrayente y 

bien 

estructurado 

Permite 

desarrollar la 

imaginación 

Extensión 

correcta 

Contribuye en 

el desarrollo de 

la identidad 

cultural 

OBSERVACIONES 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Leyendas 

Información contenida en la 

leyenda 
x  x  x  x  

 

Actividades propuestas  
x  x  x  x  

 

Glosario de términos x  x  x  x   

Preguntas de refuerzo x  x  x  x   

Anexos pedagógicos x  x  x  x   

Anexos de actividades x  x  x  x   

Recomendaciones y sugerencias:  

• Revise que el tamaño y número de letra sea acorde a las normas solicitadas. 

• Evite dejar al final de las páginas títulos y subtítulos. 

Firma: 

 

  Mgs. Víctor Oquendo R.  

Docente de 4to EGB. “A” 
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ANEXO 13 

FICHA DE VALIDACIÓN DE DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTO TOMÁS 

APÓSTOL” 

Guía didáctica para Ciencias Sociales basada en la recopilación de leyendas de la provincia de Chimborazo 

5. Datos generales 

Nombres y apellidos del docente:    Lcda. Ana Ríos. 

Fecha de revisión: 01/07/2021 

Lugar: Zoom https://cedia.zoom.us/j/99363161061  

6. Aspectos de validación 

INDICADOR ITEMS 

REDACCIÓN 

CLARA Y 

PRECISA 

CONCORDANCI

A CON LOS 

DESTREZAS 

CONCORDANCIA CON EL 

FUNDAMENTO 

EPISTEMOLÓGICO Y 

PEDAGÓGICO DEL CURRÍCULO OBSERVACIONES 

SI NO SI NO SI NO 

Conceptualización 

Estructura de la materia contenida 

en la guía 
x  x  x  

 

Extensión de la materia contenida en 

la guía 

x  x  x 
  

Materia acorde al nivel del 

estudiante 

x  x  x 
  

https://cedia.zoom.us/j/99363161061
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INDICADOR ITEMS 

Atrayente y 

bien 

estructurado 

Permite 

desarrollar la 

imaginación 

Extensión 

correcta 

Contribuye en 

el desarrollo de 

la identidad 

cultural 

OBSERVACIONES 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Leyendas 

Información contenida en la 

leyenda 
x  x  x  x  

 

Actividades propuestas  
x  x  x  x  

 

Glosario de términos x  x  x  x   

Preguntas de refuerzo x  x  x  x   

Anexos pedagógicos x  x  x  x   

Anexos de actividades x  x  x  x   

Recomendaciones y sugerencias:  

• Revise que el tamaño y número de letra sea acorde a las normas solicitadas. 

• Evite dejar al final de las páginas títulos y subtítulos. 

Firma: 

 

Lcda. Ana Ríos  

Docente de 4to EGB. “A” 
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ANEXO 13 

FICHA DE VALIDACIÓN DE DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTO TOMÁS 

APÓSTOL” 

Guía didáctica para Ciencias Sociales basada en la recopilación de leyendas de la provincia de Chimborazo 

7. Datos generales 

Nombres y apellidos del docente:    Lic. Víctor Shagñay  

Fecha de revisión: 01/07/2021 

Lugar: Zoom https://cedia.zoom.us/j/99363161061  

8. Aspectos de validación 

INDICADOR ITEMS 

REDACCIÓN 

CLARA Y 

PRECISA 

CONCORDANCI

A CON LOS 

DESTREZAS 

CONCORDANCIA CON EL 

FUNDAMENTO 

EPISTEMOLÓGICO Y 

PEDAGÓGICO DEL CURRÍCULO OBSERVACIONES 

SI NO SI NO SI NO 

Conceptualización 

Estructura de la materia contenida 

en la guía 
x  x  x  

 

Extensión de la materia contenida en 

la guía 

x  x  x 
  

Materia acorde al nivel del 

estudiante 

x  x  x 
  

https://cedia.zoom.us/j/99363161061
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INDICADOR ITEMS 

Atrayente y 

bien 

estructurado 

Permite 

desarrollar la 

imaginación 

Extensión 

correcta 

Contribuye en 

el desarrollo de 

la identidad 

cultural 

OBSERVACIONES 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Leyendas 

Información contenida en la 

leyenda 
x  x  x  x  

 

Actividades propuestas  
x  x  x  x  

 

Glosario de términos x  x  x  x   

Preguntas de refuerzo x  x  x  x   

Anexos pedagógicos x  x  x  x   

Anexos de actividades x  x  x  x   

Recomendaciones y sugerencias:  

• Revise que el tamaño y número de letra sea acorde a las normas solicitadas. 

• Evite dejar al final de las páginas títulos y subtítulos. 

Firma: 

 

 Lcdo. Víctor Shagñay  

Docente de 4to EGB. “A” 



 

 

Anexo 15 

Entrevista a investigador de leyendas de Chimborazo 

 

Anexo 16 

Relato de leyenda por parte de habitante del sector de Gonzol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 17 

Validación de la guía didáctica con los docentes de cuarto EGB de la Unidad Educativa “Santo Tomás 

Apóstol” 

 

 

 


