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RESUMEN EJECUTIVO 

En el ámbito educativo los juegos y valores son temas incomprendidos, principalmente porque 

no se conoce la magnitud del juego como estrategia pedagógica. De ahí el propósito de analizar 

los juegos competitivos como medio para fortalecer los valores morales en estudiantes de 

noveno año Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Mariano Suárez 

Veintimilla de la Ciudad de Ibarra. En esta investigación se aplicó un enfoque mixto de tipo 

descriptivo, no experimental, siendo esta la encuesta como técnica y como instrumento el 

cuestionario y la observación con la ficha de observación los cuales fueron elaboradas 

siguiendo la escala de Likert. Los sujetos fueron 83 estudiantes de noveno y 6 docentes de 

Educación física. En los resultados arrojaron que el 30,1% de los estudiantes mantienen una 

posición neutral con el ambiente que generan los juegos competitivos, mientras en la práctica 

fue cuando destacaron positivamente. Además, el 50% de los profesores estuvieron neutrales 

respecto a enseñar competencia individual o en equipo. El 51,8% de los estudiantes afirman 

que las mujeres tienen las mismas condiciones para jugar que los hombres. Se concluyó que 

los estudiantes de noveno año EGBS tienen un conocimiento objetivo sobre la interpretación 

de valores en los juegos competitivos. Mientras que los docentes no han notado ambientes 

tensos donde haya rivalidad con los estudiantes y apuntaron a utilizar el juego para el proceso 

enseñanza aprendizaje.  

 

Palabras clave: juegos competitivos, valores morales, estudiantes, Educación Básica Superior. 
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INTRODUCCIÓN 

Motivaciones para la investigación  

Se entiende la importancia del juego como una herramienta importante la cual nos puede 

generar aprendizaje significativo, sin embargo, es una herramienta eludida porque existen 

docentes que no conocen de su dimensión, puesto que con ella no solo generamos conocimiento 

sino también valores. Como Mamani (2021) reconocía en su estudio los juegos sirven para 

adquirir nuevo conocimiento y fortalecimiento en valores. Puesto que en edades inferiores los 

docentes deben implementar esta herramienta para influir en los niños y jóvenes. 

Planteamiento del problema  

Descripción del Problema o enunciado del problema 

A nivel mundial los juegos han sido un estímulo eficaz contra las clases tediosas y 

teóricas, están dirigidas en función de lo que dictamine el docente, puede desarrollarse de 

distintas formas y en diferentes ámbitos, es decir, el juego es universal y se los puede realizar 

en cualquier momento de la clase, a la vez es una estrategia didáctica  muy importante del 

ámbito educativo e innovador debido a las múltiples adaptaciones que ha tenido a lo largo de 

los últimos  años, sin embargo, los juegos competitivos han propagado en las personas 

conductas y temperamento fuerte debido a las metas que se proponen dentro de estas 

actividades.  

Por otro lado, los valores son la carta de presentación de las personas, son los engranajes 

para tener un ambiente sano en la sociedad y son los que reciben el impacto de todas estas 

actitudes generadas por individuos que creen que ganar es importante.  

Con lo referente al juego es una: “estrategia lúdica una de las formas más fáciles donde 

el infante obtiene conocimiento, habilidades, experiencias y competencias esenciales que les 

servirá para toda su vida” (Castillo Salazar, 2022, pág. 12). Por lo que se considera una base 

para poder desarrollar los valores en el estudiante mientras juega y se divierte. 

En la Unidad Educativa Mariano Suárez Veintimilla durante el proceso de las practicas 

preprofesionales, se observó la falta de incentivo a través de las actividades del área de 

educación física dirigido a las actividades lúdicas enfocadas en la formación de los valores de 

los estudiantes, pues, el presente estudio está enfocado en la investigación de la influencia de 

juegos competitivos como estrategias para desarrollo de los valores. 

La falta de conocimiento de los docentes acerca juegos competitivos y su influencia en 

los estudiantes es una de las causas, por lo tanto, el efecto es no tener el conocimiento acerca 

de la dimensión de los juegos dentro el aula, los mismo que no son de total satisfacción para el 

grupo. Como menciona Díaz (2019) recomienda la utilización del juego como una herramienta 

importante en el aprendizaje que está dirigida no solo a la educación física, sino, a todas las 

asignaturas. 

Las clases tradicionalistas donde el docente no deja participar activamente al estudiante, 

expresar libremente sus ideas e interactuar, Gil (2006) menciona “Fruto de estas interacciones 

y del aprendizaje social, los niños y adolescentes van interiorizando y organizando su propia 
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escala de valores (p. 154)”, puesto que los niños y jóvenes necesitan de la relación con su 

entorno para generar aprendizaje. 

Pocos espacios físicos que limitan al docente para trabajar durante su jornada y la 

adaptación curricular no pertinente que el docente de educación física cumpla con el currículo 

sin tomar en cuenta la realidad institucional, siendo que este factor no solo afecta a la institución 

educativa, sino, que es un problema que acarrean todas las infraestructuras fiscales de nuestro 

país. 

La poca práctica del juego como estrategia lúdica hace que las clases se vuelvan 

monótonas y poco activas para los estudiantes. Torres & Torres, 2007 proponen “El juego, 

como elemento esencial en la vida del ser humano, afecta de manera diferente cada período de 

la vida: juego libre para el niño y juego sistematizado para el adolescente (pág. 27)”.  

La familia crea en el niño una personalidad de competitividad, donde se refleja como 

aspecto más relevante las notas y los promedios, así mismo, destacarse y sobresalir en los 

deportes, para distinguirse sobre los demás. Siendo que esto afecte directamente a los valores 

de los estudiantes fuera y dentro del hogar. 

Impactos de la Investigación 

Esta investigación tendrá un impacto social debido que se consideran los siguientes puntos, 

aprendizaje social en el cual se basan los valores y la subjetividad que construya el estudiante 

en ese periodo, y también en la lúdica como herramienta fundamental para desarrollar un 

conocimiento significativo e interactivo.  

Delimitación del Problema 

• Unidades de observación.  

En este caso se la población a observar será el educando y educadores, quienes ayudaran 

a cumplir los objetivos. 

Población estudiantil: 

9 A – 20 estudiantes 

9 B- 19 estudiantes 

9 C- 25 estudiantes 

9 D- 19 estudiantes 

Población docente: 

6 docentes de Educación Física  

Delimitación Espacial 

Esta investigación se realizará en la Unidad Educativa “Mariano Suárez Veintimilla” de la 

ciudad de Ibarra parroquia San Francisco. 
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Delimitación Temporal 

Año electivo 2023-2024 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye el juego competitivo en el fortalecimiento de valores morales en los 

estudiantes de noveno año educación general básica superior de la Unidad Educativa Mariano 

Suárez Veintimilla de la Ciudad de Ibarra 2023-2024? 

Antecedentes Investigativos 

Se ha establecido que la educación dentro de un establecimiento educativo con rasgos 

tradicionalistas hace menos eficiente la transmisión de enseñanzas por lo pesado que se 

convierten las clases cuando el estudiantado no es del todo participe, la importancia de las 

estrategias lúdicas para los estudiantes es necesario siempre y cuando estén enfocadas para 

motivar y estimular los valores. Para ello hemos impulsado la investigación con varios 

documentos relacionados o con el mismo seguimiento con el tema principal:  

García, S. et al. (2021) presentan en el siguiente artículo denominado “Metodologías 

cooperativas versus competitivas: efectos sobre la motivación en alumnado de EF”, un 

significativo estudio cuyo objetivo fue identificar la repercusión de los juegos cooperativos y 

competitivos en la motivación de los estudiantes dentro las clases de educación física, 

enfocándose en un método cuantitativo con un diseño cuasiexperimental, concluyendo qué los 

juegos competitivos expusieron grandes avances en cuanto a la motivación de los estudiantes.  

Para el autor Moncada (2023) en su investigación de “juegos cooperativos vs juegos 

competitivos”, reconoce trabajar con grupos de estudiantes más implementación de juegos 

cooperativos promueve la generación de valores y los prepara para la vida, el cual tuvo la 

oportunidad de recopilar la información mediante encuesta, observación directa para declarar 

que los estudiantes con los cuales trabajó prefieren más los juegos cooperativos que los 

competitivos. Concluyendo a las niñas están mucho más a favor de los juegos cooperativos, 

por otra, parte los niños en su mayoría ponen mucho más énfasis en los juegos competitivos.  

Por medio de García, et al. (2020) en la investigación “Juegos cooperativos con jóvenes en 

situación de vulnerabilidad social: la sistematización de una experiencia”; cuyo objetivo fue 

trabajar la con la práctica lúdica para que los niños reflexionen sobre el trabajo cooperativo, 

trabajando con niños de 6 a 13 años trayendo así un equilibro que contrasta entro el trabajo en 

equipo y competitivo. Con una metodología basada en el análisis o como lo denominan un 

proceso de sistematización de experiencias. Pues en sus conclusiones afirman un cambio 

significativo en el comportamiento de los niños mediate los juegos atrayendo así un vínculo 

entre participantes y sus acciones colaborativas. 

Mediante una tesis llamada “El juego como competencia didáctica para la enseñanza 

de valores morales en niños y niñas de inicial 2 de la Unidad Educativa Jacinto Collahuazo” 

Castillo Lorena (2022) cuyo objetivo es el que nos especifica el tema establecer el juego como 

competencia didáctica para la instrucción a los valores basándose en causas efectos que se 

definían en la problemática, la cual se llevó a cabo con un enfoque mixto el cual dirigió hacia 

una investigación, descriptiva, bibliográfica, de campo con métodos inductivo, analítico, 
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deductivo, estadístico. Concluyendo así que los que hay poco conocimiento sobe el juego como 

competencia didáctica e incluso en la parte procedimental de los jóvenes con los valores que 

pudo verificar gracias los instrumentos implementados. 

Por consiguiente, se da la apertura hacia los valores morales: 

Mientras Mamani, Z. (2021) en su proyecto “los juegos dinámicos y el fortalecimiento 

de los valores morales en niños”  tuvo como objetivo el fortalecimiento de los valores mediante 

el juego, concretamente con un estudio explicativo con un diseño cuasi experimental trabajando 

con una muestra de 34 niños y niñas, proponiendo en sí un programa de actividades los cuales 

demostraron ser de eficaces para los niños de educación inicial para su aprendizaje y valores 

posteriores a la aplicación de dichas dinámicas. 

Por otro lado, Pabón, Y. (2023) en su investigación sobre El juego como estrategia 

lúdica para fortalecer los valores morales” quien tuvo el objetivo de probar la importancia del 

juego en cualquier ámbito dentro del aprendizaje mediante una propuesta, concluyó que a los 

niños aprenden con ejemplo, por lo que tanto padres como maestros deben ser la guía de los 

niños y jóvenes” 

Para finalizar, Bracho Pérez & Bracho Pérez (2020) en su revista “Estrategias 

Pedagógicas para el Fortalecimiento de Valores a través de Juegos Tradicionales en Educandos 

de Educación Inicial” propusieron estrategias para fortalecer valores, con un enfoque 

positivista, descriptivo y no experimental, pues con la aplicación de un cuestionario a los 

docentes, recabó información para concluir que los hacen caso omiso a la implementación del 

juego para desarrollo de los valores.  

Yarce, J. (2009) en su libro “El poder de los valores” trata los valores con ejemplos 

claros y procedimentales que ayudarán conceptualizar la estructura de la variable dependiente 

de los valores morales. 

En la actualidad las personas que tienen el propósito de investigar son conscientes de 

los problemas que acatan los jóvenes en el proceso educativo y desarrollo de su personalidad 

por las múltiples fallas en el uso de las metodología y estrategias lúdicas. Dentro de la 

institución Unidad Educativa Marino Suárez Veintimilla se ha observado dichas deficiencias 

por parte del grupo de educadores y la carencia de valores en los jóvenes ante actividades que 

integren un componente lúdica o deporte. 

Ante dicha situación lo más comprensible es que los docentes no están capacitados del 

componente lúdico, tal vez, lo usan, pero no de la manera adecuada, pues siempre abusan de la 

competitividad individual, es decir, actividades donde los jóvenes compiten de manera 

individual (correr, carrera de resistencia, atletismo, etc.)  y hay un solo ganador de todo los que 

compitieron, consecuentemente el docente lo que planea es exprimir sus habilidades 

individuales.    
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Justificación. 

Importancia  

El juego competitivo puede ser utilizado para el fortalecimiento de valores, por lo que 

depende mucho del enfoque al que se dirija el docente, de manera implícita la estructura de 

este apartado lúdico puede afectar a los estudiantes en gran medida, ya que ellos se apegan y 

adoptan todo tipo de enseñanzas o recompensas, por ejemplo: decirles a los niños “corran y el 

primero en llegar tiene un premio”, “la persona que más salta será el ganador” o “el grupo que 

más puntos tenga gana”. 

Condicionar al estudiante a ganar y darle mérito para obtener un premio repercute en 

gran medida al grupo y al mismo estudiante, consecuentemente va a tomar una actitud de querer 

ganar en todas las actividades porque necesita fortalecer su personalidad a través de la mejor 

enseñanza que es la perdida, pero no podrá relacionarse en actividades con compañeros que no 

tengan las mismas condiciones que él, de allí el problema, en hogar nos dicen que debemos 

ayudar y que no somos más que los otros, pero si en clase el maestro no logra fomentar los 

valores a través de los juegos estamos yendo en contra de las normas que plantea el proceso 

pedagógico educativo para el desarrollo integral en el individuo. 

Aporte 

El presente trabajo tiene la finalidad de determinar la influencia de los juegos de 

competitividad en los valores morales de los jóvenes de la Unidad Educativa Mariano Suárez 

Veintimilla, ya que muchos de estos estudiantes han perdido la esencia de dichos los valores. 

Los mismos juegos son los encargados de evaluar la situación, la determinación de un 

estudiante, la reacción que tiene al trabajar en un grupo que no es el que eligió, aspectos 

positivos y negativos. Los valores son los encargados de dirigir al estudiante en 

comportamiento, los valores ya mencionados vienen en conjunto y eso por eso la falencia de 

muchos estudiantes, por ejemplo, no se puede decir “soy respetuoso, pero miento para quedar 

bien”. Por eso el apartado de lo competitivo actitudinal con lo aptitudinal, van en conjunto 

como los mismos valores.  

¿Por qué hablamos de los valores? Es necesario abordar este tema, ya que, permite al 

ser humano una sana convivencia con su entorno y cómo ellos pueden aportar a la sociedad, 

entonces es de gran importancia mencionar los valores como la Humildad, Tolerancia, 

Honestidad, etc. 

La familia, principal pilar para formar los valores desde el hogar, pero dentro de los 

establecimientos educativos necesitan el incentivo para que sean empleados, es decir, no existe 

relación entre el individuo y su entorno; encerrados en una especie de burbuja que ha creado 

los tiempos de pandemia, de esta manera evitando que una persona pueda relacionarse con los 

demás, no porque no quieran, sino, porque no pueden, no se sienten a gusto relacionándose con 

otros. Aquí percibimos la falta de valores y diagnosticamos las falencias dentro el 

establecimiento y el uso de los valores. 
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Pues bien, los juegos competitivos permiten hacer una mejor observación y análisis de 

las conductas de los jóvenes, cómo se comportan en grupo, cómo se comportan de manera 

individual, en espacios cerrados y abiertos.  

La investigación se realizó para dar a conocer la importancia del juego competitivo y la 

influencia para el manejo de los valores morales, ese contexto donde los estudiantes se 

relacionan para llevar a cabo una tarea, un simple juego nos deja ver la realidad de la 

competitividad, individualidad o trabajo colaborativo y el uso de los mismos valores para llevar 

a cabo el objetivo de la actividad.  Ya sea para la sana convivencia dentro y fuera de las aulas 

o si existe resiliencia y no quieren o pueden relacionarse. Tafur (2015) que citó a Cortina (2014) 

menciona: “Todos los valores positivos son importantes para organizar una vida humana en 

condiciones, porque una existencia que no aspire a la alegría, a la utilidad, a la belleza, a la 

justicia o a la verdad tiene bien poco de humana” (pág. 16).  

Beneficiarios  

 El presente estudio tiene pretende beneficiar principalmente a los docentes de educación 

física de EGBS, los cuales tienen un propósito dentro de su vida laboral, guiar al estudiante es 

parte esencial de la docencia. Entonces ellos obtendrán a partir de esta investigación una guía 

con juegos que apoyarán el fortalecimiento de los valores. También esta investigación 

beneficiará a la población estudiantil, consecuentemente pasarán a un bachillerato donde los 

jóvenes ya tienen una formación de sus ideales de justica y valores 

Utilidad Teórica 

Dado este presente caso tiene una utilidad teórica basada justamente en sus dos 

variables, juegos competitivos y desglosando subtemas importantes, por otro lado, la variable 

valores morales, que pretende la fácil conceptualización y síntesis para el entendimiento de sus 

lectores.  

Utilidad Práctica 

 Al recabar la información bibliográfica y mediante conocimiento empírico se pudo 

reconocer las actividades que irían dentro de la guía didáctica, por consecuencia, se espera que 

el presente trabajo tenga gran utilidad práctica con los estudiantes que cursan la EGBS.  

Utilidad Metodológica  

 La utilidad metodológica de esta investigación tiene un aspecto relevante, 

debido a la manera en la que se llega a las conclusiones con los contrastes entre cuestionarios 

y ficha de observación, entonces contribuir a un análisis más concreto. Los lectores de este 

presente trabajo podrán basarse en el comportamiento de las personas ante cualquier tipo de 

juego, algunos tendrán como objetivo el ganar, el divertirse y otras solo participar en la 

actividad. Pues ahí tenemos muchas respuestas al uso de valores, porque podrán mentir, hacer 

trampa, individualizarse u organizarse. 

Base legal   

Constitución de la República del Ecuador 
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En el Constitución de la República del Ecuador, Art. 26 (2008) se menciona que:  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

En la sección cuarta Cultura y Ciencia que menciona el Art. 24 “Las personas tienen 

derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre” (p.16).  

En el artículo 27 menciona lo siguiente: 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

Ley de Deporte, Educación Física y Recreación 

Ley de Deporte, Educación Física y Recreación reconoce en el Artículo 11 (2010): 

De la práctica del deporte, educación física y recreación. - Es derecho de las y los 

ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la recreación, sin 

discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la República y a la presente Ley. 

Mientras Artículo 81 De la Educación Física establece que:  

La Educación Física comprenderá las actividades que desarrollen las instituciones de 

educación de nivel Pre-básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como un 

área básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento de los 

mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo psicomotriz. Busca formar de 

una manera integral y armónica al ser humano, estimulando positivamente sus 

capacidades físicas, psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir 

una mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y productivo. 

Línea de Investigación  

 La línea de investigación enfocada se rige a un margen y proceso pedagógico 

encaminada a la lúdica y valores, puesto que es un factor que algunos docentes no lo realizan 

porque están enfocados en su planificación. Se tuvo la meta de analizar a los estudiantes y 

también a los docentes en el ámbito de juegos, por consiguiente, la observación con el 

objetivo de analizar sus valores y comportamientos ante los juegos competitivos.  
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Factibilidad  

La factibilidad de este trabajo se basa en los novenos EDGBS con toda su población, a los 

cuales se les presentó una encuesta y ficha de observación mientras que a la población 

docente una encuesta en medición para el conocimiento de los juegos competitivos. 

Objetivos de Investigación. 

Objetivo General  

Analizar los Juegos competitivos como medio para fortalecer los valores morales en 

estudiantes de noveno año educación general básica superior de la Unidad Educativa Mariano 

Suárez Veintimilla de la Ciudad de Ibarra. 

Objetivos Específicos. 

 

• Diagnosticar los valores morales inmersos en las actitudes de los estudiantes en la 

participación ante actividades competitivas. 

 

• Identificar los juegos competitivos que utilizan los docentes en la promoción de los 

valores morales en la Unidad Educativa Mariano Suárez Veintimilla. 

 

• Proponer una guía didáctica de juegos competitivos que promuevan la generación de 

valores.   

 

Preguntas de investigación: 

• ¿Cuáles los valores morales inmersos en las actitudes de los estudiantes en la 

participación ante actividades competitivas? 

 

• ¿Qué juegos competitivos que utilizan los docentes en la promoción de los valores 

morales en la Unidad Educativa Mariano Suárez Veintimilla? 

 

• ¿Qué estrategias didácticas promueven los valores morales mediante los juegos 

competitivos?   

. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Juegos competitivos   

El juego competitivo es una estrategia lúdica, pues para Moncada, R. (2023) lo define 

como actividades en las que alguien es participe para alcanzar una meta. Mientras que Johnson 

(1981) desde su libro original afirma que esta categoría de juegos se acerca a los objetivos 

individuales, de manera que una o un grupo de personas pueden alcanzarlo a expensas de otros. 

El fracaso y el éxito de propio con el ajeno se relacionan, siendo que, dentro de esta estructura 

se integren los juegos de oposición (evitar que el rival consiga su objetivo); y los de 

cooperación, aunque no exista relación directa con la oposición, puede hallarse dentro de sí 

grupos ganadores y perdedores. 

La competencia dentro del ambiente educativo es buena porque desempeña un propósito 

importante en la sociedad de hoy en día y se establece con la educación que imparten nuestros 

padre y educadores. Perrenoud (2004), establece que: 

Para desarrollar esta competencia, el profesor evidentemente debe tener una cultura en 

didáctica y en psicología cognitiva. En resumen, debe interesarse por los errores, aceptarlos 

como etapas estimables del esfuerzo de comprender, esforzarse, no corregirlos («¡No digas 

eso, sino eso!»), sino dar al alumno los medios para tomar conciencia de ello e identificar 

su origen y superarlos. (p.25) 

Principalmente se conoce que el ser humano tiene una personalidad e instinto ganador pero 

basada en la esencia de lo que se inculque dentro su hogar, es decir, quienes forman personas 

competitivas son nuestras familias. Si bien es cierto, el juego competitivo establece objetivo de 

ganar o perder, es necesario enseñar desde las pequeñas etapas, según los autores Velázquez, 

et al. (1995): 

Los juegos competitivos no se consideran necesarios en la etapa de Educación Primaria, 

sin embargo, los profesionales de la Educación Física encuentran en ellos un medio 

motivante para ciertos alumnos que les permite alcanzar determinados objetivos motóricos. 

Esta razón los lleva a emplearlos en sus clases, a veces de forma indiscriminada. (p. 53) 

Estos autores proponen que el sistema competitivo no debe ser un método para los niños 

de primaria, debido a las aptitudes individualistas que pueden generar y la dificultad en su 

desarrollo con el entorno y por ende social. 

Los juegos competitivos nacen de una base del deporte que los docentes adaptan como 

juegos para ver el desarrollo que tienen los estudiantes ante dichas actividades, sin embargo, la 

implementación de una base competitiva dentro de los juegos para impulsar la participación ha 

sido un pilar frecuentemente utilizado, en cierta parte modelamos aptitudes individualistas.  

1.1.1. El juego en la educación 

El juego en el proceso enseñanza-aprendizaje demanda un interés por parte de los 

receptores en este caso los estudiantes, pues esta estrategia lúdica proporciona el interés 
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participativo, y como actividades que se han presentado desde que tenemos uso de razón. 

Castillo (2022) nos menciona: 

El juego es la primordial actividad a través de la cual el infante lleva su vida durante 

los primeros años de vida. Por medio de él, el infante observa e investiga todo lo que se 

relaciona con él de forma libre y espontánea. (pág. 13) 

Es significativa la didáctica que use el docente en el empleo de los juegos para poder 

sobrellevar una clase pesada y teórica, por ello, el fin de los juegos dependerá del objetivo que 

el mismo maestro proponga en su actividad.  Según Salas (2020) el juego se constituye como 

una metodología para la motivación y por ende mejoramiento de dentro las asignaturas para un 

aprendizaje significativo. En este caso el autor reconoce que el juego y la educación permiten 

a los estudiantes fortalecer sus habilidades que perfeccionan el aprendizaje con la participación 

de todo el grupo. 

Se crea a un paradigma donde los padres son quienes generan la competitividad en los 

niños que se refleja en la misma familia y por ende en la escuela, siendo el docente de 

Educación Física quien indirectamente genera en los rivalidad y competencia cuando realiza 

actividades lúdico competitivas en su clase.  

• Importancia Del Juego Competitivo. 

Es cierto que el juego competitivo ha funcionado como motivador dentro de las actividades 

que propone el docente porque el ser humano siente la necesidad de sobresalir, cumplir metas 

y objetivos para culminar dichas actividades, sin embargo, Pérez J. (2002) menciona que “los 

deportes individuales producen más estrés que los deportes colectivos” (pág. 91), si bien es 

conocido las actividades competitivas son una derivación de algún deporte que los docentes 

adaptan para la diversión de los estudiantes, está en sus manos hasta donde quieren llegar con 

estos juegos, es decir, hasta qué punto llegar con dichas competencias; el alto grado de 

competitividad o el entretenimiento de los estudiantes. 

Caraballo (2018) nos cuenta la importancia de dentro de los juegos competitivos es saber 

competir con nosotros mismo y así reconocer motivos los cuales la competición hace buena 

para los estudiantes: 

➢ Seguridad y confianza.  

➢ Valor del esfuerzo. 

➢ Afrontar riesgos. 

➢ Perder el miedo a competir. 

➢ Aprender a perder. 

➢ Perseverancia  

➢ Resiliencia. 

➢ Rendimiento escolar. 

Si bien sabemos los juegos en general contienen sus de clasificaciones, debemos 

conocer sus dimensiones en el campo que nos compete, Velázquez et al. (1995) menciona:  
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Cada una de las estrategias se corresponde con un tipo de juego, clasificándolos en 

función del grado de competición en: cooperativos (sin competición), competitivos 

individuales y competitivos colectivos (…) se tiende a considerar el hecho de ganar o 

perder como exclusivos de los juegos competitivos, algo que tampoco es cierto. (p. 53) 

Por lo que dentro de esta investigación se dio paso al ámbito competitivo y dio hincapié 

a los juegos competitivos cooperativos y juegos de oposición, ya que los juegos competitivos 

individuales que nombra el autor no se pueden hacer un definitivo contraste debido a que no 

existiría con quién de la comparación en los valores. 

1.1.2. Características del juego competitivo  

El juego competitivo si bien pudimos comprobar es el principal instigador hacia el 

egocentrismo y que evade los valores dentro de los espacios educativos, no siempre va a 

efectuarse de la misma manera con todos sus competidores.  

Para entender y aplicar juegos competitivos los docentes deben estar claros en qué 

quieren conseguir con el estudiantado, fortalecer valores, fortalecer personalidad, trabajo 

inclusivo o colectivo, etc., Algunos autores proponen que los juegos competitivos solo orientan 

a una personalidad fría y egocentrista, por lo que, para unos la competencia genera odio parcial 

y para otros impulsa el trabajo en equipo. Como Moncada (2023) reflexiona cuando dice que 

es fácil implementar este tipo de juegos, así mismo, es fácil que aparezcan los aspectos 

negativos.   

• Juego cooperativo. 

Los juegos cooperativos o colaborativos permiten la sana diversión entre ambos bandos, 

los estudiantes que prefieren el entretenimiento sin presión del resto y el otro proveniente a los 

estudiantes que quieren ganar. El juego cooperativo resulta estar mucho más apegado al factor 

valores e inclusión. Según Rojas (2009) citado por Quilca (2020) define al juego cooperativo 

como “aquella actividad lúdica en la que la cooperación es la única forma de interrelación de 

sus participantes y en la que intentan alcanzar un objetivo común mediante la acción 

coordinada de todos, sin que nadie quede discriminado, eliminado o derrotado” (p.14) 

Es decir, promueve el trabajo en equipo, sin distinción y es voluntario, por lo que no 

existe riesgo de algún tipo de maltrato verbal o físico. 

Virginia (2022) menciona que son actividades donde prima la lúdica sobre la competencia 

y destacan los valores en trabajos de grupos grandes, de esta manera evitar cualquier tipo de 

frustración ante una perdida en los juegos, así mismo cualquier tipo de presión por el grupo. 

“Las personas juegan con las demás no contra las demás. Juegan para superar desafíos u 

obstáculos y no para superar a las otras. Buscamos la participación de todas. Damos 

importancia a metas colectivas y no a metas individuales.” (Arranz, 2007, pág. 4) 

• Juego de oposición. 

Los juegos de oposición nos llevan a un marco procedimental en donde los participantes 

(grupal o individual) tienen que interferir o como su nombre lo menciona oponerse al objetivo 
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del adversario Velázquez y otros (1995) mencionan que los juegos de oposición dentro de los 

juegos competitivos están siendo confundidos en su concepto porque los juegos de competición 

tienen una oposición por el simple hecho que se busca el objetivo ganar, por otro lado,  no 

todos los juegos de oposición tienen que ser competitivos. 

Este contraste lúdico nos permite reflexionar, puesto que, trabajar en el ámbito competitivo se 

ha establecido con una norma básica que es ganar, sin embargo, podemos modificar las reglas 

dentro del mismo juego para que sea placentero para todos, buscando como se mencionó antes 

la oposición sin necesidad de la competición. 

1.1.3. El juego competitivo vs el campeonísmo  

• Individualidad dentro el juego.  

Se habla de la individualidad haciendo énfasis en las conductas que tienen los 

estudiantes trabajando de manera colaborativa, es decir, el comportamiento presente en la 

participación en conjunto con sus compañeros dentro de las actividades que proponen los 

docentes, se reconoce cierto grado de actitudes como puede ser la falta de respeto hacia sus 

mismos pares, rechazo hacia las ideas que proponen o el repudio hacia las condiciones 

individuales de sus compañeros.  

Si bien es cierto los juegos se asocian a la recreación, en algunos casos se proponen 

objetivos como lo son campeonar o evitar que el rival complete su misión. Como Chango 

(2021) enfatiza que cada periodo de nuestra vida y gracias a los factores externos (familia, 

amigos, etc.) afectan directamente a la adquisición de personalidad. Tomando en consideración 

lo argumentado, nuestro entorno es quien desarrolla a nuestra identidad, pues si ponemos un 

ejemplo práctico los padres son quienes impulsan a ser mejores, a formarnos con valores y 

específicamente toman las riendas que nuestras actitudes y aptitudes. 

• Rivalidad entre compañeros.  

Retomando el aspecto competitivo lo más probable es que hayamos escuchado por muchos 

jóvenes, “yo te gano”, “mi equipo es mejor” o por parte de los docentes “tú no puedes hacer 

eso”, estamos claro que podemos partir por dos puntos importantes la rivalidad que genera un 

entorno con compañeros competitivos y docentes quienes retan a los estudiantes a realizar 

actividades ya sea por generar un impulso en su desempeño o para traten hacerlos competir 

entre su grupo. El campeonísmo va tomar conciencia cuando el joven se dé cuenta que ganar 

hace resaltar sobre el resto. 

1.2. Valores morales 

Antes de contextualizar los valores morales se acotará que los valores son un punto 

clave en la dirección de la formación del ser humano, pues su construcción dentro de cada 

individuo se establece dentro y fuera del hogar, los cuales también nos preparan para 

sobrellevar el contexto de la vida social, para Pérez (2019): 

Los valores son la brújula que guía las acciones del ser humano, marcando un norte por 

el cual transitar, son aquellos aspectos inherentes a la persona, que dan la pauta 
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fundamental para su desempeño en cualquier escenario donde le toque trabajar o actuar. 

(pág. 13) 

 Los valores son etiquetas que demuestran al mundo quienes somos, el progreso en 

cuanto a “saber ser” y revelan nuestra reacción ante las adversidades y prosperidad, puesto que, 

el ser humano siempre refleja su propio ser cuando tienen en cuenta dichos factores ya sea de 

riesgo o felicidad.  

“Los valores morales pueden entenderse como un producto cultural, dado que los seres 

humanos desarrollan criterios de acción para resolver necesidades. Los valores, en 

consecuencia, serían las direcciones constantes que adoptan las personas en sus 

comportamientos” (Porta & Flores, 2012, pág. 44). Los autores proponen que los valores 

morales forman parte del fenómeno sociocultural, al mismo tiempo que se establecen de 

acuerdo al contexto moral, como ejemplo tenemos los valores morales de una familia 

evangélica no son los mismos que los valores de una familia católica. 

Según Damaris (2015): 

Todos los valores morales se desarrollan y perfeccionan a través de la experiencia de las 

vivencias de cada persona y de la misma manera lleva al ser humano al bien moral, reconocer 

que los valores morales perfeccionan al hombre teniendo en cuenta las acciones positivas que 

este realice en su vida diaria.  

• La Ética Vs La Moral.  

 La moral es un amplio objeto de estudio bajo la supervisión de la ética, pues lo que 

algunos consideran inmoral para otros dejó de serlo y va trascendiendo con el tiempo y la 

cultura, como ejemplo de esto es la homosexualidad. “El relativismo moral sostiene que cada 

cultura o cada individuo tiene su propio sistema de valores y que estos van cambiando (…) 

Platón sostenía que cada ser humano debe descubrir lo que verdaderamente es bueno y bello” 

(CuriosaMente, 2020). 

La relación y claro ejemplo de esto es la historia de Robin Hood quien robaba a ricos para 

dárselo a los pobres. Pues según su moralidad se direcciona a quitarle a los que más tienen y 

equilibrar la sociedad tomándolo como bueno. Sin embargo, la ética establece un rasgo mucho 

más macro, es decir, proporciona una vista más universal que establece que robar está mal sea 

cual sea la razón.  

Etecé (2019) hace referencia a que los Valores Éticos van dirigidos al comportamiento 

humano porque la ética es disciplina filosófica en distinción de lo correcto y lo incorrecto. 

Mientras los Valores Morales corresponde a la distinción de lo bueno y lo malo direccionado 

por la cultura de una sociedad y también pueden ser cambiantes debido a que van trascendiendo 

en cualquier ámbito social. Segundo, J. (2023) afirma los siguientes tipos de Moral: 

➢ Moral Laica 

➢ Moral Religiosa 

➢ Moral social 

➢ Moral individual 
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➢ Moral fundamental 

• Importancia De Los Valores.  

La importancia de los valores es a gran medida el saber cómo reaccionar ante el 

contexto, y sobre todo nos facilitará la comprensión dentro ámbito social como el buen vivir 

no solo con las personas, sino, como todo lo que nos rodea.  

Se pudo esclarecer que no todos los valores poseen importancia en el mismo sentido en 

el que se encuentren. Ya que de acuerdo a cada realidad los valores se muestran con el 

mismo significado, pero talvez para algunas personas no tenga la importancia necesaria. 

(Tafur, 2015, pág. 16) 

La importancia de los valores dependerá de la estimación o reconocimiento que le dé el 

propio ser humano como tal, es decir, depende aprendizaje significativo que se les haya dado. 

Por ejemplo, el hablar de la honestidad con una persona que se he dedicado toda su vida robar.  

• Educar en Valores. 

La familia es el vínculo emisor de los valores y a partir de este factor podemos recalcar la 

belleza es subjetiva de cada persona, pero ¿por qué los docentes son quienes se esmeran en 

enseñar con valores si el principal transmisor es la familia? Según Gluyas, R. et al. (2015) 

determina que:  

quienes facilitan el proceso de formación de los alumnos deben contemplar dos elementos 

fundamentales (valores y actitudes), para que los alumnos lleguen a ser personas íntegras 

y no sólo profesionales de su disciplina con alcances en el plano individual, alejados del 

sentido humano de la vida (…) es momento de que la institución educativa esté consciente 

de que no sólo se deben transmitir y aplicar conocimientos, sino que es fundamental el 

fomento de valores y actitudes. (p. 10) 

Díaz, A. (2006) infiere que “el docente es concebido como un modelo valoral para el 

estudiante. El alumno se enfrenta a un serio problema ante algunos comportamientos de los 

docentes” (p. 5).  

• Formación de un Estudiante Holístico. 

La formación holística forma parte dentro del ámbito de los valores, debido al paradigma 

que engloba dicho enfoque integral, que trata de abarcar todo respecto al área educativa y a los 

factores emocionales que involucran a los valores. Para Valdés et al. (2021) la formación 

integral de las personas le permite la comprensión amplia donde se está desarrollando, los 

problemas causas y consecuencias de lo que acontecen con la integridad se busca el raciocinio, 

sentir y actuar ante los problemas, de esta forma desarrollar la vía para la sostenibilidad, 

inclusión y visión más allá del futuro. (p. 18)  

1.2.1. Moral laica 

Este tipo de moral no demanda a las personas a seguir ningún tipo de religión. “Defiende 

la interpretación libre de los grandes valores fundamentales. La interpretación libre dentro de 

unos márgenes: por ejemplo, justicia significa igualdad y libertad” (CAMPS, 2015, pág. 37). 



28 
 

 
 

La moral laica se pronuncia más a un contexto mucho más abierto contrario a lo que la religión 

promulga.  

• Justicia. 

Este valor es importante debido al tipo de sociedad que se está formando; niños, jóvenes 

y adultos que hacen trampa para culminar un proceso, objetivo, ganar un mérito, sin embargo, 

este valor tiene más enfoque en los ideales morales de una persona, como menciona Yarce, J. 

(2009) es un valor que busca como tal la justicia como sistema regulador para una sana 

convivencia, que en su significado subjetivo a lo que se enfoca es plano moral de las personas 

brindar la igualdad que se merecen (p. 167). 

Hay énfasis en los valores que promueven el buen vivir dentro de nuestra sociedad y la 

justicia no está por demás decir que responsabiliza nuestras acciones hacia los demás y 

corresponde a la estructura con parámetros morales.  

• Igualdad. 

La igualdad corresponde a los escenarios donde se decía que el hombre es superior a la 

mujer, ser clasista, racista y muchos otros ejemplos. Sin embargo, ese pensamiento 

ignorante todavía tiene pequeños seguidores. Sin embargo, no so hace referencia a la 

igualdad de género, sino, a la igualdad de oportunidades que tienen todos los individuos. 

Por otro lado, Cejas et al. (2016) quien recita una frase de Aristóteles “parece que la justicia 

consiste en igualdad y así es, pero no para todos sino para los iguales y la desigualdad 

parece ser justa y lo es en efecto, pero no para todos sino para los desiguales” (s/p).  

1.2.2. Moral religiosa 

Se determina por una tradición religiosa que se rige los mandatos esclarecidos por los dioses 

de cada una escribieron (mandamientos).  Haciendo que cada religión vea por el bien de su 

propia población. CAMPS (2015) establece que la moral religiosa justifica la existencia de un 

ser sobre natural quien rige las riendas de lo que se debe hacer en este caso un Dios que decide 

lo que es bueno o malo, y esa moral se basa en lo que se menciona en textos bíblicos o sagrados 

(p.36).  

Por otro lado, Velasco (1994) menciona la moral se adapta a los tipos de religión que existen 

mientras que cada una de ellas definen que normas son buenas o malas (p.45). Las normas que 

establece la religión son directrices por mandatos divinos, pues según el tipo de religión se 

promulga que son buenos actos o que se está haciendo mal.  

• Fe. 

“Lo primero es comprender que la fe es un valor protagónico en la vida humana, y no solo 

en relación con los sistemas de creencias religiosas.” (Equipo , 2023).  Pues para muchas 

personas la fe es un direccionamiento hacía lo bueno, es decir, son influidos por lo que se 

menciona en su credo.  

1.2.3. Moral fundamental 
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Para Segundo (2023) “tiende a ser universal y tiende a juzgar los elementos más básicos 

del ser humano”. Este tipo de moral está en un concepto más abierto sobre lo bueno y lo malo, 

es decir, no está afiliada a ningún otro tipo como ya se mencionó es universal.  

“La Moral Fundamental se ocupa de los principios éticos más generales y comunes sobre 

los que descansan las nociones y argumentaciones particulares, por ejemplo, de la bioética, de 

la moral social, etc.” (Carrasco, 2017, pág. 912) 

• Solidaridad.  

Los valores que se tomaron en cuentan y fueron evidenciados en un libro clásico de 

Orozco (2002) El progreso de la humanidad se ve difundido como objetivo mutuo de llegar un 

punto y avanzar hacia un propósito; nos impulsó a trabajar juntos, la solidaridad permitió 

trascendentalmente cumplir avances tanto como en la civilización (resiliencias contra la guerra, 

envidia, etc.) como en la tecnología y la ruptura de los estereotipos culturales. Pues la unión 

para llegar a un fin puede ser de manera negativa, la solidaridad evade eso para cambiar al 

mundo, hacerlo un sitio llevadero con personas que nos permitan tener un buen espacio 

inclusivo en la sociedad. (p.46) 

• Integridad. 

La integridad es paradigma debido a todo lo que engloba dentro de sí.” La integridad, 

palabra que deriva del latín integer que significa “entero”, hace referencia a la denominación 

que se le da a una entidad que está completa, que posee todas sus partes intactas y que se 

desempeña de manera correcta.” (Etecé, 2020). Por otro lado, la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito UNODC (s.f) afirma que: 

La integridad es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, adherirse a nuestros 

valores y tomar sistemáticamente decisiones positivas, incluso cuando nadie esté mirando. 

Mientras que la honestidad se refiere al acto de ser veraz, la integridad es el acto de actuar 

de acuerdo a los principios.  

1.2.4. Moral social 

Almeida (2020) hace referencia al filósofo Hume quien reconoce que la moral social 

disminuye el orgullo, egoísmo y agresión del hombre hacia los otros, reforzando la 

cooperación. Este autor propone que este tipo de moral está enfocada en el desarrollo de un 

ambiente sano y con principios que apoyan la interacción. “Es un eclipse total para quienes no 

comparten el llevarse bien con el prójimo” (Sierra, 2019) 

• Respeto. 

El respeto desde un punto de vista neutral pueda acarrear dentro su contexto a otros 

valores, pero la definición que nos da Orozco (2002) es la base de la sana convivencia y donde 

tomamos en cuenta los derechos de cada individuo que propone a cada persona una vida digna; 

ofrece el respeto mutuo y propio que va más allá de solo respeto por las personas, es decir, lo 

que nos rodea (animales, dogmas o cosas). (pág. 94). 

• Tolerancia.  
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Consideramos las diferencias de nuestro entorno en el que nos desarrollamos, estamos 

prestos a escuchar las diferentes opiniones de nuestros pares. Para Equipo editorial, Etecé 

(2022) posee un aspecto común admitir y soportar las diferencias. Por otro lado, se cosidera un 

valor que engloba muchos conceptos que pueden estar inmersos entre el respetar las diferencias 

de las personas. 

1.2.5. Moral individual 

Esta moral está apoyada en un marco subjetivo debido a que es la persona quien expone su 

propia libertad. “Manifiesta la aproximación personal, singular e individual que cada quien 

tiene hacia los conceptos de lo bueno y lo malo.” (Segundo, Moral, 2023). Mientras que Homu 

Medicus (2023) afirma que “La moral individual mantiene siempre algún grado de tensión con 

la moral de la sociedad”. Las personas transmiten sus juicios interiores para la sociedad que 

corresponden a la moral individual, mientras que la moral social es el entorno actuando sobre 

las personas. 

• Humildad.  

 La humildad debe ser expuesto como el valor más alto debido a que engloba a muchos 

otros dentro de sí mismo, propone una sana integridad y convivencia, mucho más allá de la 

sencilles promueve los nexos con nuestro entorno. Equipo editorial, Etecé (2022) declara este 

valor como el desapego por lo material y se desarrolla como la ayuda al prójimo, 

considerandose una virtud importante para vivir en la sociedad puesto que una persona humilde 

no es egoista, ni egocentrica, es una persona que se centra en lo objetivo más que en lo 

subjetivo. 

Este valor nos hace enfrentar la correlación entre estudiantes y maestros que infiere que 

ninguno es superior en el ámbito educativo, esta nueva escuela deja a un lado la tradicionalista 

(dictado y mandatos) donde el maestro ahora es participe de sus propias actividades y moldear 

la ejecución de las misma para que los estudiantes tengan más compresión. Algo de lo que 

estamos seguros es que el estudiante es el centro del aprendizaje. 

• Honestidad. 

Se consigan como uno de los valores más importantes dentro de cualquier tipo de 

organización incluyendo la familia debido a que se considera ético e indispensable. Mientras, 

Rabotnikof, V. (2024) propone que se cosidera honesta a la persona que es sincera con los 

demás, puesto que este valor reune estos atributos: honradez, decencia, justicia, y franqueza, 

resalta por el simple hecho de poner lo justo por encima de los beneficios propios. Yarce, J. 

(2009) en su libro establece que para comprender el valor debemos saber que una persona no 

puede ser más o menos correcta, más o menos honesta o casi honesto pues una persona con 

este tipo de característica es conciliada como directa y franca, un claro ejemplo es una persona 

creyente que tiene una pensamiento absoluto en el que Dios es testigo de sus actos (…) por lo 

que una persona honesta es quien basa sus conductas en su creencia y su estimación en el caso 

de pertenecer en un cargo de liderazgo, que es seguido por el grupo debido a su virtud. En el 

caso de una afán deportivo o juegos la deshonestidad está explícita en la ruptura de las reglas 

o usa de sustancias de algún tipo (pág. 162). 
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1.3. Bases teóricas 

1.3.1. Teoría de Aprendizaje Sociocultural de Lev Vygotsky 

No es de sorprenderse de la cantidad de autores y psicólogos que se involucran en el 

ámbito educativo que uno de los favoritos dentro de este ámbito es Lev Vygotsky y su teoría 

del aprendizaje a través del conexión y relación del individuo con la sociedad hablando 

respectivamente de lo educativo-pedagógico. Papalia y otros (2010) mencionan a Vygotsky 

quien planteaba que los niños aprenden con interacción social de manera activa, con 

actividades compartidas donde puedan administrar las experiencias (culturas) de otras 

personas, donde también promueva que la interacción con las personas adultas ayuda a mejorar 

el aprendizaje de los niños. (pág. 32)  

1.3.2. Teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. 

Cuando un individuo es infante tiene como propósito imitar los gestos de sus padres, 

esto es lo que la diferencia de la teoría sociocultural de Vygotsky, por otro lado, en la teoría 

social se habla sobre aprendizaje por observación (pasiva). “La teoría clásica del aprendizaje 

social sostiene que las personas aprenden conductas que aprueba la sociedad por observación 

o imitación de modelos” (Papalia y otros, 2010, pág. 30) 

1.3.3. Axiología según Scheler  

Hablar de la axiología nos lleva a conocer la dimensión de los valores y su trascendencia 

dentro de del esquema humano, pues Jaume et al (2019) menciona que Max Scheler realizó fue 

una distinción en las esencias de lo que es tangible, real o existente, donde influye la motivación 

de cada individuo y lo que cada uno interpreta de manera espiritual (pág. 133). El aporte de 

este autor es formalizando un concepto más claro sobre los valores y la moral.  
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CAPÍTULO II 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Tipo de Investigación  

Para realizar este proceso investigativo que abarcó los juegos competitivos y los 

valores, se propuso en un enfoque mixto debido al desarrollo de la misma y la aplicación los 

dos instrumentos en obtención y recolección de datos de los jóvenes y docentes, Ñaupas et al. 

(2018) señala este enfoque pretende la conjugación de la invetigación cuantitativa y cualitativa. 

Sin embargo, se empleó un diseño no experimental debido que no hubo manipulación de 

variables. Pues la finalidad de esta investigación es de carácter descriptivo porque que su 

objetivo es analizar si los juegos competitivos influyen en los valores morales. 

2.1.1. Investigación de Campo 

Para  Noruega (2020) mencionan que permite extraer datos de mismo ambiente del que 

se va a trabajar. Este tipo de investigación nos propone investigar en el lugar de los hechos, por 

lo que se trabajará en la misma Unidad Educativa, en su mismo contexto y presenciar el 

fenómeno investigativo, mediante la herramienta de la encuesta que se realizará con los jóvenes 

de la Unidad Educativa Mariano Suárez Veintimilla.  

2.1.2. Investigación Descriptiva 

Este tipo de investigación no solo nos permitirá la adjunción de datos e información 

sobre todo de características en procesos sociales y dar propuesta dentro de la guía para mejorar 

el funcionamiento de la misma estructura a investigar en este caso los novenos años. Lo que se 

busca es especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, objetos o 

fenómenos, es decir, recolectar la información de manera independiente sobre los conceptos de 

las variables a trabajar (Sampieri et al., 2010). 

2.1.3. Investigación Bibliográfica 

Este tipo de investigación nos facilitó el desarrollo del proyecto en el apartado 

conceptual del marco teórico debido a las fuentes primaria y secundarias, en este caso lo que 

los pilares bibliográficos fueron por trabajos de tesis, masterados y doctorados, libros, y 

revistas. Para Sampieri et al. (2010) es: 

Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y 

artefactos diversos. Nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio (…) 

sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, 

vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano. (p. 433) 

2.1.4 Diseño no experimental 

En este concepto se retorna a los antes mencionado, debió a que no existió manipulación 

de variables. Siendo así que se reconoció los valores inmersos en los estudiantes mientras 

juegan.  

• Corte Transversal 
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Se denomina así debido a que la aplicación de un instrumento es al instante una sola vez, 

mientras que a diferencia de un corte longitudinal que necesariamente debe aplicar un pretest 

y un post test. Como lo afirma Sampieri et al. (2010) las investigaciones transeccionales 

pretenden la recolección de información en un momento único.   

2.2. Métodos de Investigación 

En la presente investigación se utilizarán los métodos:  

2.2.1. Método Deductivo 

La deducción es un método muy importante debido a la extracción de conclusiones desde las 

variables. “Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de la ley universal” (Moguel, 

2005, pág. 29). Mientras Gómez (2019) reconoce que se caracteriza por tener conclusiones por 

deducción verdaderas si los supuestos de los que se origina también lo son. Por lo que este 

método no permitió generar conclusiones en base a los objetivos y el marco teórico.  

2.2.2Método Inductivo 

Para una investigación lo primordial es empezar desde una base particular, esto nos permitió 

dar paso al análisis de datos paralelo tras paralelo tanto en la ficha de observación como en las 

encuestas aplicadas a los alumnos. Explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas. 

Por otro lado, Gómez (2019) nos afirma que este es un proceso sistematización que parte de 

resultados particulares para concretar un razonamiento general. Este tipo de investigación en 

conjunto con el deductivo tienen un mismo propósito, pero diferente procedimiento.  

2.2.3Método Analítico 

Lo que se pretende en resolver las preguntas de investigación y mediante un raciocinio 

descomponer algunos fenómenos inmersos y permitió analizar los datos tabulados de las 

encuestas. Para Rodríguez, A. y Pérez, A. (2017) es un proceso lógico que pretende la 

descomposición de un todo a lo particular y sus cualidades, analizar el comportamiento de cada 

parte, sin embargo, la síntesis es un proceso contrario que va de las partes para descubrir las 

relaciones y características generales, el análisis se produce con la síntesis de la característica 

y propiedades de cada partícula al todo, mientras la síntesis se realiza desde la base de un 

resultado producidos por un análisis. (p. 182) 

2.2.2. Método Sintético 

Este método permitió hacer una síntesis breve de los datos recopilados, con carácter 

progresivo, relacionando hechos investigados para la formación de teorías para reconstruir todo 

a partir del método analítico (Gómez, 2019, pág. 16). En este caso este tipo de investigación 

permite hacer una síntesis basada en los análisis de lo extraído en base a investigaciones 

previas, recopilación de datos cuantitativos y realizar conclusiones. 

2.2.4. Método Estadístico 

El método estadístico fortalece la credibilidad de la investigación, como menciona Ñaupas et 

al. (2018) la estadística origina rudimentos sobre sobre variables, hipótesis, población, muestra, 

por lo que se requiere que toda investigación tenga un plan de análisis estadístico. Pues, para 

esto existe herramientas que nos ayudan a simplificar el trabajo estadístico como lo es el SPSS. 
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2.3. Técnica e instrumentos de investigación 

2.3.1. Encuesta: 

Esta técnica que va de la mano con su instrumento que es cuestionario, facilitará el conteo 

cuantitativo de los estudiantes, dependiendo de las preguntas que se vayan organizando con 

respectos a los juegos y valores. Con ello aclarar los factores que inhiben a los estudiantes de 

disfrutar las clases de educación física o sienten presión del resto al introducirse a un esquema 

competitivo, empleando con mucha factibilidad preguntas con respuestas cerradas las cuales 

con la escala de Likert serán tabuladas con exactitud. 

• Instrumento Cuestionario. 

El cuestionario se aplicó a estudiantes y sus formadores, pues fue necesario hacer un 

contraste de ambos para definir las conclusiones. El cuestionario para los estudiantes constó de 

9 preguntas con escala de Likert, por consiguiente, el cuestionario formulado para los docentes 

con 8 preguntas con escala de Likert, el objetivo que tuvieron estos cuestionarios es recolectar 

información que pueda ser cuantificada y contrastada. Para ellos como herramienta base se 

utilizó la plataforma de Google Forms y llevar a cabo una recopilación más rápida de los datos. 

2.3.2. Observación  

La observación directa es una técnica muy importante que permite hacer un contraste entre 

lo que los adolescentes responden en el cuestionario y lo que se refleja en los juegos, puesto 

que, los juegos que implementó el docente sirven para ver la variable valores.  

• Instrumento Ficha de Observación. 

La ficha de Observación constó de 11 ítems, los cuales dos mencionaron dimensión 

cooperación e intensidad de competitividad, mientras, los otros ítems estaban enfocados en las 

dimensiones de la variable valores morales. Cada paralelo fue valorado con escala de Likert 

para su debido contraste con las encuestas segmentadas de cada paralelo.   

2.3.3. Instrumento SPSS 

Gracias este software se digitalizó los datos obtenidos en las encuestas de Forms, ya que, 

solo se importaron los datos al SPSS para obtener análisis descriptivos, la generación de tablas 

de frecuencia y gracias a la segmentación de variables se pudo conseguir un análisis de datos 

minuciosamente detallados.  

2.4. Matriz de relación

Tabla 1 

Matriz de Categorización de Variables. 

Objetivos de diagnostico Variable Indicadores Técnicas Fuentes de 

información 

Diagnosticar los valores morales 

inmersos en las actitudes de los 

estudiantes en la participación 

ante actividades competitivas. 

(V.D) 

Valores 

morales  

 

-Ética vs la Moral 

-Importancia de los valores 

-Moral Laica 

-Justicia  

 

Encuesta 

 

Profesores 
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-Igualdad 

- Moral Religiosa 

-Fe 

-Moral social 

-Respeto 

-Tolerancia 

- Moral individual 

-Humildad 

-Honestidad 

-Moral fundamental 

-Solidaridad 

-Integridad 

Identificar los juegos 

competitivos que utilizan los 

docentes en la promoción de los 

valores morales en la Unidad 

Educativa Mariano Suárez 

Veintimilla. 

(V.I) 

Juegos 

competitivos 

 

-El juego en la educación 

-Importancia del juego 

competitivo 

-Características del juego 

competitivo 

-Juego Cooperativo 

-Juego De Oposición 

-El juego competitivo vs el 

Campeonísmo 

- La Individualidad Dentro Los 

Juegos 

-Rivalidad  

Entre Compañeros 

 

Encuesta

-Ficha de 

observac

ión.  

 

Estudiantes 

 

2.5. Población. 

La población está establecida por los estudiantes del 9° año de EGB de la Unidad Educativa 

Mariano Suárez Veintimilla, ubicada en la ciudad de Ibarra, posee 1210 estudiantes. 

Ilustración 1:Ubicación de la Unidad Educativa Mariano Suarez Veintimilla. Foto de Google 

Maps 
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2.5.1. Participantes 

Tabla 2 

Población 

 

 

Unidad Educativa 

Mariano Suárez 

Veintimilla. 

Estudiantes A- 20 

B- 19 

C- 25 

D-19 

Docentes 6 

Total  89 

Fuente: Autoría propia

• Especificación de la población estudiantil a trabajar  

Tabla 3 

Población estudiantil. 

Paralelo Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A  a) Femenino 5 25,0 25,0 25,0 

b) Masculino 15 75,0 75,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

B  a) Femenino 7 36,8 36,8 36,8 

b) Masculino 12 63,2 63,2 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

C  a) Femenino 13 52,0 52,0 52,0 

b) Masculino 12 48,0 48,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

D  a) Femenino 15 78,9 78,9 78,9 

b) Masculino 4 21,1 21,1 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Autoría propia

2.6 Procedimiento Y Análisis De Datos 

Tras finalizar la contextualización en el marco teórico, se planteó la aplicación de las 

encuestas a los estudiantes y por consiguiente a los docentes, sin embargo, se realizó una 

solicitud previa al distrito para la aprobación de dichos instrumentos a la institución 

educativa, posterior se obtuvo la solicitud y se pudo llegar a un acuerdo con las autoridades 

de la institución, entonces se llevó a cabo el análisis de las encuestas para después aplicar la 

ficha de observación para realizar su debido contraste entre encuesta y ficha de observación. 
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CAPÍTULO III. 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Resultado De Encuesta Aplicada A Los Estudiantes De 9no Año EGBS De La 

Unidad Educativa Mariano Suárez Veintimilla.  

Para ello con una regla de tres simple se calculó que el 48,2% (40) de que 

respondieron los cuestionarios eran de género femenino y el y el 51,8% (43) fueron género 

masculino.  

3.1.1. Paralelo A 

Tabla 4 

1- ¿Cree que participar dentro los juegos competitivos promueven una relación justa entre 

compañeros? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 2 10,0 

En desacuerdo 1 5,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 10,0 

De acuerdo 8 40,0 

Totalmente de acuerdo 7 35,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

Dentro de los datos arrogados por el software SPSS establece que más de la mitad de los 

estudiantes del paralelo A reconoce que los juegos competitivos promueven una relación justa, 

mientras una pequeña parte no acepta esta afirmación. 

Tabla 5 

2- ¿Considera que una mujer tiene las mismas condiciones que un hombre para jugar? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 2 10,0 

En desacuerdo 2 10,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 5,0 

De acuerdo 1 5,0 

Totalmente de acuerdo 14 70,0 
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Total 20 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación  

Un gran porcentaje de los alumnos de noveno consideran que las mujeres tienen las mismas 

condiciones para desenvolverse en los juegos, por otro lado, un porcentaje mínimo contradice 

esta afirmación.  

Tabla 6 

3- ¿Influye la fe en su toma de decisiones cuando juega? 

 Frecuencia Porcentaje 

 En desacuerdo 1 5,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 35,0 

De acuerdo 9 45,0 

Totalmente de acuerdo 3 15,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

En cuanto a esta pregunta los estudiantes de noveno paralelo A reconocen que sus creencias 

influyen en la toma de decisiones, mientras una persona está en desacuerdo con lo mencionado.  

Tabla 7 

4- ¿Los juegos competitivos crean ambientes de agresivos donde se inhibe el respeto? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 4 20,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 30,0 

De acuerdo 8 40,0 

Totalmente de acuerdo 2 10,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

Los estudiantes del paralelo A afirman que los juegos competitivos generan un ambiente sin 

respeto y una cuarta parte de afirma que si hay un ambiente de respeto dentro de estos juegos.  
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Tabla 8 

5- ¿Piensa que los juegos deben ser un espacio donde no importen las diferencias individuales? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 1 5,0 

En desacuerdo 1 5,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 5,0 

De acuerdo 2 10,0 

Totalmente de acuerdo 15 75,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

En este punto los estudiantes de novenos paralelo A en su mayoría aclaran que no importan las 

diferencias cuando de juegos se tratan, sin embargo, solo una persona está clara en afirmar que 

si importan las diferencias de sus compañeros dentro de los juegos. 

Tabla 9 

6- ¿Consideras que la humildad es el rasgo esencial que se demuestra al ganar dentro de un 

juego? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 2 10,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 25,0 

De acuerdo 5 25,0 

Totalmente de acuerdo 8 40,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

Más de la mitad estudiantes de noveno A proponen que la humildad es el valor que sobre sale 

cuando se gana, mientras dos unidades encuestadas contradicen totalmente esta afirmación. 

Tabla 10 

7- ¿Haría o diría una mentira para ganar dentro de un juego del que depende una nota? 

 Frecuencia Porcentaje 
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 Totalmente en desacuerdo 13 65,0 

En desacuerdo 2 10,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 5,0 

De acuerdo 3 15,0 

Totalmente de acuerdo 1 5,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Autoría propia 

 

Interpretación  

De acuerdo con esta pregunta más de la mitad estudiantes de este paralelo A aseguran no 

realizar trampas o decir mentiras para ganar, pero un porcentaje minúsculo contradicen esto, 

reconociendo que si lo haría para ganar dentro de un juego.  

Tabla 11 

8- ¿Ayudaría a su “rival” si presenta dificultad en hacer alguna actividad? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 3 15,0 

En desacuerdo 3 15,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 10,0 

De acuerdo 8 40,0 

Totalmente de acuerdo 4 20,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

En esta pregunta que se evalúa el valor solidaridad una quinta parte de los estudiantes de 

noveno paralelo A aseguran ayudar a un contrincante mientras menos de una cuarta parte 

responden que contundentemente que no lo harían.  

Tabla 12 

9- ¿La integridad dentro de los juegos contribuye a una experiencia positiva dentro de los 

mismos? 

 Frecuencia Porcentaje 
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 Totalmente en desacuerdo 1 5,0 

En desacuerdo 1 5,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 10,0 

De acuerdo 7 35,0 

Totalmente de acuerdo 9 45,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

En su mayoría los estudiantes de noveno paralelo A concuerdan que la integridad aporta 

experiencia positiva dentro de los juegos, mientras, una unidad encuetada contrasta la 

afirmación antes mencionada. 

3.1.2. Paralelo B 

Tabla 13 

1- ¿Cree que participar dentro los juegos competitivos promueven una relación justa entre 

compañeros? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 4 21,1 

En desacuerdo 1 5,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 21,1 

De acuerdo 1 5,3 

Totalmente de acuerdo 9 47,4 

Total 19 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

Dentro de los datos arrogados por el software SPSS establece la mitad de los estudiantes del 

paralelo B aseguran que los juegos competitivos si promueven una interacción justa, por otro 

lado, una cuarta parte de este curso contradicen la afirmación antes mencionada 

Tabla 14 

2- ¿Considera que una mujer tiene las mismas condiciones que un hombre para jugar? 
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 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 4 21,1 

En desacuerdo 2 10,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 10,5 

Totalmente de acuerdo 11 57,9 

Total 19 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

Los jóvenes de los paralelo B en su mayoría afirman que las mujeres tienen las mismas 

condiciones que un hombre al jugar, consecuentemente, una cuarta parte pondera que esto no 

es cierto y que las mujeres nos tienen las mismas condiciones  

Tabla 15 

3- ¿Influye la fe en su toma de decisiones cuando juega? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 2 10,5 

En desacuerdo 5 26,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 5,3 

De acuerdo 3 15,8 

Totalmente de acuerdo 8 42,1 

Total 19 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

En este punto los estudiantes del paralelo B en dos quintas partes de los encuetados afirman 

que sus creencias si afectan en su toma de decisiones, mientras que una pequeña parte está 

totalmente en desacuerdo con esto.  

 

Tabla 16 

4- ¿Los juegos competitivos crean ambientes de agresivos donde se inhibe el respeto? 
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 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 5 26,3 

En desacuerdo 7 36,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 15,8 

De acuerdo 2 10,5 

Totalmente de acuerdo 2 10,5 

Total 19 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

Una cuarta parte del paralelo B declaran que los juegos competitivos son ambientes donde si 

existe respeto, sin embargo, dos encuestados de esta población mencionan firmemente que si 

son propensos a la falta de respeto.  

Tabla 17 

5- ¿Piensa que los juegos deben ser un espacio donde no importen las diferencias individuales? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 4 21,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 26,3 

Totalmente de acuerdo 10 52,6 

Total 19 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

Mas de la mitad de los encuestados del paralelo B afirman que no importan las diferencias en 

cuanto a los juegos, mientras, una quinta parte de ellos contradicen esto mencionando que si 

deben importar las diferencias.  

Tabla 18 

6- ¿Consideras que la humildad es el rasgo esencial que se demuestra al ganar dentro de un 

juego? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 5 26,3 
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En desacuerdo 1 5,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 21,1 

De acuerdo 2 10,5 

Totalmente de acuerdo 7 36,8 

Total 19 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

Un porcentaje no tan alejado conduce que la humildad de un valor muy presente cuando se 

gana, mientras, en su minoría con una quinta parte mencionan lo contrario manifestando que 

la humildad no aparece cuando se gana.  

Tabla 19 

7- ¿Haría o diría una mentira para ganar dentro de un juego del que depende una nota? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 7 36,8 

En desacuerdo 5 26,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 10,5 

Totalmente de acuerdo 5 26,3 

Total 19 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

Una cuarta parte de los estudiantes de este paralelo B afirman que dirían una mentira para ganar 

un juego del que depende una nota, sin embargo, mientras un porcentaje más elevado establece 

que no lo harían. 

Tabla 20 

8- ¿Ayudaría a su “rival” si presenta dificultad en hacer alguna actividad? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 5 26,3 

En desacuerdo 1 5,3 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 15,8 

De acuerdo 3 15,8 

Totalmente de acuerdo 7 36,8 

Total 19 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

Un porcentaje elevado del paralelo B acuerdan que ayudarían a un rival si presenta alguna 

dificultad, pero una quinta parte de esta población declara que no lo ayudarían. 

Tabla 21 

9- ¿La integridad dentro de los juegos contribuye a una experiencia positiva dentro de los 

mismos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 3 15,8 

En desacuerdo 1 5,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 10,5 

De acuerdo 3 15,8 

Totalmente de acuerdo 10 52,6 

Total 19 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

Mas de cincuenta por ciento de esta población reconocen a la integridad como un valor positivo 

que mejora la experiencia dentro de los juegos, consecuentemente, existe una minoría que 

mencionan este valor no ayuda a mejorar la experiencia en el juego. 

3.1.3. Paralelo c 

Tabla 22 

1- ¿Cree que participar dentro los juegos competitivos promueven una relación justa entre 

compañeros? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 5 20,0 
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En desacuerdo 5 20,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 28,0 

De acuerdo 2 8,0 

Totalmente de acuerdo 6 24,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

Según los datos obtenido en el paralelo C en su mayoría no pueden afirmar ni descartar la idea 

que los juegos competitivos promuevan una relación justa, si bien es cierto en esta población 

con tan solo seis encuestados reconocen que en los juegos competitivos si hay una relación 

justa, pero con menos un voto dicen que los juegos competitivos no promueven una relación 

justa.  

Tabla 23 

2- ¿Considera que una mujer tiene las mismas condiciones que un hombre para jugar? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 9 36,0 

En desacuerdo 1 4,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 4,0 

De acuerdo 4 16,0 

Totalmente de acuerdo 10 40,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

En este caso el paralelo C tiene un poco de diferencia en cuanto a la respuesta marcada, es 

decir, tan solo diez personas afirman estar totalmente de acuerdo en que las mujeres tienen las 

mismas condiciones que los hombres, por otro lado, con un voto menos los encuestados no 

creen que las mujeres tengan las mismas condiciones. 

Tabla 24 

3- ¿Influye la fe en su toma de decisiones cuando juega? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 3 12,0 
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En desacuerdo 4 16,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 44,0 

De acuerdo 2 8,0 

Totalmente de acuerdo 5 20,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

Para esta pregunta se encontró una postura neutral en la mayoría de votos, mientras en una 

minoría se inclina hacia que fe no influyen para su toma de decisiones y una quinta parte que 

menciona que la fe guía sus decisiones  

Tabla 25 

4- ¿Los juegos competitivos crean ambientes de agresivos donde se inhibe el respeto? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 3 12,0 

En desacuerdo 7 28,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 32,0 

De acuerdo 3 12,0 

Totalmente de acuerdo 4 16,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

El paralelo C en su mayoría de encuestados mantiene una postura neutral en cuanto a que los 

juegos competitivos inhiben el respeto, consiguiente le siguen los que afirman que los juegos 

promueven espacios agresivos con falta de respeto y en su minoría contradicen totalmente lo 

antes mencionado 

Tabla 26 

5- ¿Piensa que los juegos deben ser un espacio donde no importen las diferencias individuales? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 5 20,0 

En desacuerdo 4 16,0 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 36,0 

De acuerdo 4 16,0 

Totalmente de acuerdo 3 12,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

La mayoría de los encuestados del paralelo C en una quinta parte afirman que, si importan las 

diferencias individuales en el juego, mientras un pequeño porcentaje dicen que no importan las 

diferencias de sus compañeros 

Tabla 27 

6- ¿Consideras que la humildad es el rasgo esencial que se demuestra al ganar dentro de un 

juego? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 2 8,0 

En desacuerdo 2 8,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 32,0 

De acuerdo 7 28,0 

Totalmente de acuerdo 6 24,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

Mas de una quinta parte del paralelo C aseguran que la humildad es un valor que se denota 

cuando se gana un juego, mientras, tan solo dos encuestados están inconformes con esta 

afirmación por lo que ellos dicen que la humildad no se denota cuando se gana.  

Tabla 28 

7- ¿Haría o diría una mentira para ganar dentro de un juego del que depende una nota? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 6 24,0 

En desacuerdo 5 20,0 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 28,0 

De acuerdo 2 8,0 

Totalmente de acuerdo 5 20,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

Más de una quinta parte de este paralelo mencionan que no dirían una mentira para intentar 

ganar un juego del que depende una nota, sin embargo, una quinta parte confirman que si lo 

harían si dependiera de una nota. 

Tabla 29 

8- ¿Ayudaría a su “rival” si presenta dificultad en hacer alguna actividad? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 4 16,0 

En desacuerdo 4 16,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 24,0 

De acuerdo 6 24,0 

Totalmente de acuerdo 5 20,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

Una quinta parte de los estudiantes del noveno paralelo C aseguran que ayudarían a una rival 

si tienen dificultad, pero en un margen porcentual no tan alto mencionan que no ayudarían a 

un rival.  

Tabla 30 

9- ¿La integridad dentro de los juegos contribuye a una experiencia positiva dentro de los 

mismos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 1 4,0 
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En desacuerdo 3 12,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 28,0 

De acuerdo 5 20,0 

Totalmente de acuerdo 9 36,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

Para esta pregunta los estudiantes del noveno C en su mayoría destacan que la integridad es un 

valor positivo para mejorar la experiencia en los juegos, consecuentemente, un encuestado está 

completamente desacorde con que la integridad mejora a una experiencia positiva dentro de 

los juegos.  

3.1.4. Paralelo D 

Tabla 31 

1- ¿Cree que participar dentro los juegos competitivos promueven una relación justa entre 

compañeros? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 5 26,3 

En desacuerdo 1 5,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 15,8 

De acuerdo 6 31,6 

Totalmente de acuerdo 4 21,1 

Total 19 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

En la recopilación de datos del noveno D se obtuvo la siguiente tabulación siendo que cuatro 

encuestados afirmar están de acuerdo con que los juegos promueven una interacción justa, 

mientras que con más de un voto reconocen que los juegos competitivos no promueven una 

relación justa.  

Tabla 32 

2- ¿Considera que una mujer tiene las mismas condiciones que un hombre para jugar? 
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 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 5 26,3 

En desacuerdo 1 5,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 10,5 

De acuerdo 3 15,8 

Totalmente de acuerdo 8 42,1 

Total 19 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

En un porcentaje mayoritario del paralelo D consideran que una mujer si tienen las mismas 

condiciones que un hombre para jugar, mientras un porcentaje minoritario considera que esto 

no es correcto asegurando que las mujeres no tienen las mismas condiciones 

Tabla 33 

3- ¿Influye la fe en su toma de decisiones cuando juega? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 1 5,3 

En desacuerdo 1 5,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 31,6 

De acuerdo 4 21,1 

Totalmente de acuerdo 7 36,8 

Total 19 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

En este caso los estudiantes del paralelo D afirman que sus creencias si influyen en sus 

decisiones, mientras que una persona encuestada no está completamente en desacuerdo con 

esto.  

Tabla 34 

4- ¿Los juegos competitivos crean ambientes de agresivos donde se inhibe el respeto? 
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 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 4 21,1 

En desacuerdo 1 5,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 42,1 

De acuerdo 3 15,8 

Totalmente de acuerdo 3 15,8 

Total 19 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

Para esta pregunta existe la mayor cantidad de estudiantes quienes se mantienen neutral con 

que los juegos competitivos generan ambientes agresivos y sin respeto, mientras en su minoría 

afirman que estos juegos si son propensos a generar ambientes agresivos sin respeto.  

Tabla 35 

5- ¿Piensa que los juegos deben ser un espacio donde no importen las diferencias individuales? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 3 15,8 

En desacuerdo 1 5,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 15,8 

De acuerdo 2 10,5 

Totalmente de acuerdo 10 52,6 

Total 19 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

Para este paralelo D afirman en su mayoría que las diferencias individuales no son factores que 

importen dentro de los juegos, mientras un porcentaje reducido de encuestados aseguran que 

si deben importar las diferencias de sus compañeros en los juegos. 

Tabla 36 

6- ¿Consideras que la humildad es el rasgo esencial que se demuestra al ganar dentro de un 

juego? 
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 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 5 26,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 5,3 

De acuerdo 2 10,5 

Totalmente de acuerdo 11 57,9 

Total 19 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación  

En su mayoría los estudiantes del noven D sustentan que la humildad es un valor prescindible 

cuando se gana en los juegos, por otro lado, un grupo pequeño contradice esto afirmando que 

la humildad no es un valor que sobresale cuando se gana en un juego. 

Tabla 37 

7- ¿Haría o diría una mentira para ganar dentro de un juego del que depende una nota? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 9 47,4 

En desacuerdo 4 21,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 10,5 

De acuerdo 3 15,8 

Totalmente de acuerdo 1 5,3 

Total 19 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación 

El paralelo D con un porcentaje elevado mencionan que no dirían una mentira para ganar en 

un juego del cual depende una nota, sin embargo, un porcentaje minoritario concluye que si 

depende de una nota si dirían una mentira para ganar dentro de un juego. 

Tabla 38 

8- ¿Ayudaría a su “rival” si presenta dificultad en hacer alguna actividad? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
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 Totalmente en desacuerdo 2 10,5 

En desacuerdo 4 21,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 10,5 

De acuerdo 4 21,1 

Totalmente de acuerdo 7 36,8 

Total 19 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación  

El paralelo D en una gran cantidad de encuetados que si ayudarían a un contrincante si presenta 

dificultades, mientras, una pequeña cantidad de los encuestados se mantienen firmen 

asegurando que no ayudarían a un rival  

Tabla 39 

9- ¿La integridad dentro de los juegos contribuye a una experiencia positiva dentro de los 

mismos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 1 5,3 

En desacuerdo 1 5,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 21,1 

De acuerdo 7 36,8 

Totalmente de acuerdo 6 31,6 

Total 19 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación  

La integridad dentro de los juegos ayuda a mantener una experiencia positiva dentro de los 

juegos aseguran en su mayoría los estudiantes del noveno paralelo D, mientras en su 

contraparte, una pequeña cantidad de ellos afirman no estar de acuerdo con esto.  
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3.2. Análisis Y Discusión General De Los Paralelos A, B, C, D. 

Tabla 40 

1- ¿Cree que participar dentro los juegos competitivos promueven una relación justa entre 

compañeros? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 16 19,3 

En desacuerdo 8 9,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16 19,3 

De acuerdo 17 20,5 

Totalmente de acuerdo 26 31,3 

Total 83 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión de resultados. 

En base a la primera pregunta los estudiantes de los novenos años de EGBS afirman en su 

mayoría que los juegos competitivos promueven la relación justa entre compañeros, mientras 

que una pequeña parte de la población restante reconocen que los que los juegos competitivos 

no promueven una relación justa. Como dice Jaqueira et al. (2014) en su análisis de los juegos 

competitivos cooperativos afirmó que los juegos son una herramienta pedagógica asombrosa 

que promueve las relaciones sociales, a la vez garantizan igualdad de género y comunicar 

emociones, mientras en la competición también existen emociones intensas positivas además 

de enseñarles a ganar y perder. Por lo que se concluye que los juegos competitivos son una 

herramienta importante dentro del desarrollo pedagógico de los novenos años EGBS.  

Tabla 41 

2- ¿Considera que una mujer tiene las mismas condiciones que un hombre para jugar? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 20 24,1 

En desacuerdo 6 7,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 7,2 

De acuerdo 8 9,6 

Totalmente de acuerdo 43 51,8 

Total 83 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión de resultados. 

En esta pregunta un pequeño porcentaje de la población admite que las condiciones de una 

mujer no son iguales a las de hombre para desarrollarse de la misma manera dentro del juego, 



56 
 

 
 

sin embargo, un porcentaje más amplio reconoce que esta afirmación es errónea porque 

establecen que la mujer si tiene las mismas condiciones.  

Vásquez (2012) en su estudio concluye que las mujeres son quienes se han adaptado a esa 

ideología donde se las excluyen hacia una hegemonía, siendo que ellas se consideran menos 

que los hombres, sin embargo, hay otro tipo de mujeres que van en contra de esta idea. En 

definitiva, se traduce que las limitaciones son de las personas con las que establecemos 

relación, es decir, son las mujeres quienes se condicionan escuchando a un entorno 

tradicionalista.  
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Tabla 42 

3- ¿Influye la fe en su toma de decisiones cuando juega? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 6 7,2 

En desacuerdo 11 13,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 25 30,1 

De acuerdo 18 21,7 

Totalmente de acuerdo 23 27,7 

Total 83 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión de resultados. 

Según los estudiantes de los novenos EGBS consideran su convicción a la hora de tomar 

decisiones se rigen a sus creencias, mientras que una minúscula parte de esta población está en 

desacuerdo. Rodríguez (2021) contribuye con que los padres son quienes dirigen las riendas de 

la conciencia en el desarrollo de los niños y propone como ejemplo considerar lo necesaria su 

participación en la crianza del niño, está también creer que su presencia no aportará nada al 

desarrollo del infante. Esto se sintetiza a toma de decisiones en la participación del niño está 

influida a las creencias que los padres nos inculquen, así como nuestra personalidad que puede 

variar entre tímida u audaz, estas creencias también le permiten al niño distinguir sobre lo 

bueno y lo malo.  
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Tabla 43 

4- ¿Los juegos competitivos crean ambientes de agresivos donde se inhibe el respeto? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 16 19,3 

En desacuerdo 15 18,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 25 30,1 

De acuerdo 16 19,3 

Totalmente de acuerdo 11 13,3 

Total 83 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión de resultados. 

Con respecto a los juegos competitivos los estudiantes de noveno EGBS consideran que no 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo con que los juegos competitivos son propensos a crear 

ambientes donde se excluye el respeto, por otro lado, una pequeña parte de los jóvenes 

proponen que estos juegos no crean ambientes agresivos y si hay respeto. Perrenoud (2004) 

mencionaba que “para desarrollar esta competencia, el profesor evidentemente debe tener una 

cultura en didáctica y en psicología cognitiva” (p.25). En base a lo establecido, para que haya 

un espacio libre de violencia se deben cumplir con lo que Perrenoud afirma, un docente debe 

conocer hasta qué puno quiere llegar con la actividad y conocer a sus estudiantes pues habrá 

casos en los que los niños piensen solo en ganar hacen de menos al resto.  
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Tabla 44 

5- ¿Piensa que los juegos deben ser un espacio donde no importen las diferencias 

individuales? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 13 15,7 

En desacuerdo 6 7,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 21,7 

De acuerdo 8 9,6 

Totalmente de acuerdo 38 45,8 

Total 83 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión de resultados. 

De acuerdo con los encuestados afirman en su mayoría que las diferencias individuales no 

importan en un espacio de juegos, mientras, una pequeña parte los estudiantes se contraponen 

a esta afirmación estando totalmente desacuerdo con lo mencionado. En la siguiente 

investigación Villacís (2019) una cuarta parte de los estudiantes que encuestó resaltan que 

todos se integran y participan independientemente de si tengan o no la una discapacidad, sin 

embargo, en las actividades que participan los estudiantes son monótonas y rutinarias, por otro 

lado, están los estudiantes con necesidades educativas especiales que reflejan un resultado 

alentador ya que demuestran que los docentes de alguna u otra manera tratan de incluirlos en 

cada sesión. Esta discrepancia establece una idea implícita que refleja al docente como pilar y 

medio para guiar al estudiante hacia su perfeccionamiento, establecer valores, instruir sobre las 

diferencias que puede haber no solo en el colegio, sino, en la sociedad que es donde van a 

desempeñar un papel importante.  
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 Tabla 45 

6- ¿Consideras que la humildad es el rasgo esencial que se demuestra al ganar dentro de un 

juego? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 14 16,9 

En desacuerdo 3 3,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 21,7 

De acuerdo 16 19,3 

Totalmente de acuerdo 32 38,6 

Total 83 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión de resultados. 

Para esta pregunta los estudiantes de los novenos en su mayoría apuntan a la humildad como 

aspecto que sobresale cuando se gana dentro de una actividad, sin embargo, una pequeña parte 

de los encuestados no están de acuerdo con esta afirmación. Mujica y Orellana (2020) en su 

artículo reconoce las ideas de Scheler y Freire como la humildad es el contraste entre la 

arrogancia, orgullo y soberbio por lo que si se quiere llegar a una educación formal es necesario 

considerar las dimensiones que favorecen la humildad al ser humano, también enfatizan a que 

el este valor genera al docente tranquilidad cuando enseña, este no puede ser reconocido 

socialmente, pero se siente bien al saber que obró bien. La humildad no es un valor que 

signifique sumisión ante el resto, mantiene una armonía al saber que aportas algo al resto sin 

tener que pedir algo a cambio. Este valor engloba muchos más, sin embargo, es uno de los que 

más se ha perdido.  
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Tabla 46 

7- ¿Haría o diría una mentira para ganar dentro de un juego del que depende una nota? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 35 42,2 

En desacuerdo 16 19,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 14,5 

De acuerdo 8 9,6 

Totalmente de acuerdo 12 14,5 

Total 83 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión de resultados. 

Los jóvenes de noveno consideran que mentir es algo inmoral por lo que en su mayoría 

consideran que no mentirían para ganar aún si dependieran de una nota, consecuentemente, 

existe una pequeña población que si diría que una mentira para ganar y obtener una mejor 

calificación. Esto es algo que se va desarrollando según su crecimiento, Raquel (2014) en su 

trabajo de grado descubrió que en etapas de infancia los niños mienten de manera involuntaria, 

intensional como un impulso del egocentrismo y también son influenciados por emociones 

descontroladas que conllevan acciones incorrectas. Considerando este punto se afirma que 

dentro de un juego si existiría alguna mentira dependiendo de las emociones y objetivos que 

tenga el juego. 
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Tabla 47 

8- ¿Ayudaría a su “rival” si presenta dificultad en hacer alguna actividad? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 14 16,9 

En desacuerdo 12 14,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 15,7 

De acuerdo 21 25,3 

Totalmente de acuerdo 23 27,7 

Total 83 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión de resultados. 

Para esta pregunta la mayoría de encuestados reconocen que ayudarían a un contrincante si este 

presentaría dificultades en desarrollar una actividad, mientras existe un pequeño contraste entre 

los que no ayudarían a su rival presenta dificultades los que están en un proceso intermedio 

entre ayudar o no. Hernández et al. (2020) argumenta en sus conclusiones que la solidaridad 

puede ser impartida en el ámbito escolar, esta a su vez permite la formación de un individuo 

dispuesto al diálogo, capaz de cimentar alianzas y faciliten la sana convivencia entre todos, 

consecuentemente ayudaría al proceso de inclusión desde un punto de vista natural del 

individuo. La solidaridad que se fomente en los jóvenes mediante los juegos es un aporte más 

dentro de una sociedad libre de envidia para que aporten y no resten.  

  



63 
 

 
 

Tabla 48 

9- ¿La integridad dentro de los juegos contribuye a una experiencia positiva dentro de los 

mismos? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 6 7,2 

En desacuerdo 6 7,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 18,1 

De acuerdo 22 26,5 

Totalmente de acuerdo 34 41,0 

Total 83 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión de resultados. 

En esta última pregunta los estudiantes de noveno año EGBS en su mayoría están coinciden 

que la integridad es un aspecto que dentro de los juegos ayuda a mantener una experiencia 

positiva, mientras, en una parte muy pequeña señala que la integridad no aporta nada para tener 

una experiencia positiva dentro de los juegos. Sin embargo, Ruiz (2017) en su proyecto 

pronuncia que la integridad que los niños desarrollan se ve afectada debido a que los docentes 

rigurosamente deben seguir al pie de la letra lo que la materia y currículo dicta, involucrando 

los juegos como una recompensa al terminar una tarea, también concluyó que existen docentes 

que no miran al juego como algo pedagógico sino como la antes mencionado una recompensa.  

Dado estos datos se sintetiza que como punto clave tanto el docente como sus metodologías 

fortalecen las debilidades de los niños y jóvenes, no solo en conocimiento a la misma vez 

promueven la generación de valores y desarrollos de actitudes dignas de una persona integra. 
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3.3 Cuestionario Aplicado A Los Docentes. 

En este caso se utilizó el mismo formato de preguntas donde 6 docentes del área de Educación 

Física fueron los encuestados, dentro ellos dos mujeres y cuatro hombres como población total 

de la Unidad Educativa Mariano Suárez Veintimilla. 

Tabla 49 

1- ¿Considera que los juegos competitivos son una herramienta valiosa para enseñar el 

trabajo en equipo? 

 Frecuencia Porcentaje 

 De acuerdo 4 66,7 

Totalmente de acuerdo 2 33,3 

Total 6 100 

Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión 

En la primera pregunta la mayoría de docentes concuerdan que los juegos competitivos son 

una herramienta para fortalecer e inculcar el trabajo en equipo, debido a eso el software Spss 

no refleja los ítems bajos. Esto concuerda con lo que nos afirmó en su proyecto García, et al. 

(2021) los juegos competitivos expusieron grandes avances en cuanto a la motivación de los 

estudiantes. Consideramos que los juegos competitivos si son una herramienta dependiendo 

del contexto y los puntos que el docente quiera topar.  

  



65 
 

 
 

Tabla 50 

2. ¿Cree que los juegos cooperativos son efectivos para fortalecer relaciones interpersonales? 

 Frecuencia Porcentaje 

 De acuerdo 4 66,7 

Totalmente de acuerdo 2 33,3 

Total 6 100 

Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión 

En la segunda pregunta se evidencia que la minoría de docentes están totalmente de acuerdo 

con que los juegos cooperativos fortalecen la interacción con los estudiantes, mientras la 

mayoría afirma estar de acuerdo. En el artículo de Cárdenas et al (2020) concluyó que 

existieron cambios significativos dentro el aula con los juegos cooperativos y evidenció el 

fortalecimiento de relaciones con el grupo promoviendo actitudes como lo son el liderazgo y 

la inclusión. Recordando la anterior clasificación los juegos cooperativos son una rama de los 

juegos competitivos, la relaciones que se generen dentro de estas actividades se limita por el 

objetivo de las mismas. 

  



66 
 

 
 

Tabla 51 

3- ¿Cree que los juegos de oposición fomentan la competencia de manera saludable entre los 

estudiantes? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 33,3 

De acuerdo 3 50,0 

Totalmente de acuerdo 1 16,7 

Total 6 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión  

En la siguiente interrogante existe diferencias entre lo que afirman los docentes, por lo que solo 

un docente está totalmente de acuerdo con que los juegos de oposición fomentan una 

competencia saludable, 3 solo están de acuerdo y 2 no confirman ni aseguran que esto sea 

objetivo. Sin embargo, en el estudio de Sáez de Ocáriz et al (2013) en su investigación 

descubrió que existen un alto índice conflictos en relación a los juegos de oposición entre ellas 

agresión física y verbal. Se hace una inferencia entre los que mencionan los docentes y la 

investigación previa, podemos destacar que los juegos competitivos si pueden generar 

discusiones dentro de los mismos, cosa que el docente debería finalizar cuando vea signos de 

altercados.  
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Tabla 52 

4- ¿Considera que los juegos de oposición son más propensos a generar rivalidades entre los 

estudiantes? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 1 16,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 50,0 

De acuerdo 2 33,3 

Total 6 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión 

 En este caso la respuesta a la pregunta cuatro, la mitad de los docentes afirman no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo en que el juego de oposición de general rivalidad en los espacios de 

recreación lúdica, mientras el 33% haciendo referencia a dos docentes que están de acuerdo y 

solamente 1 docente está totalmente en desacuerdo con esta afirmación. Y retomando al autor 

Rillo, et al. (2020) quien manifestó entre sus conclusiones la existencia de un dilema que los 

participantes dentro de los juegos deben escoger dos caminos, la orientación de sus relaciones 

para favorecer el disfrute en grupo o seguir una línea de ego que orienta a conseguir la victoria.   

Este conflicto puede ser eliminado por el profesor y a su experiencia didáctica, y a la reflexión 

al final de cada actividad de esta manera evitar que de rivalidades sanas se conviertan en 

agresivas. Como se ha mencionado, esto es como parte de un ciclo donde está el docente, el 

estudiante y el juego. Donde el que puede intervenir dentro de los juegos es el mismo profesor 

y evitar que los estudiantes transformen al juego en un conflicto de rivalidades. 
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Tabla 53 

5- ¿Usted cree que es mejor enseñar la competencia individual que la competencia en equipo? 

 Frecuencia Porcentaje 

 En desacuerdo 3 50,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 50,0 

Total 6 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión 

En esta pregunta la mitad de los docentes pretenden estar en un concepto intermedio de estar o 

no de acuerdo con impartir la competencia individual que la colectiva, sin embargo, el otro 

porcentaje está en descuerdo en la enseñanza de la competencia individual. Cedeño y Calle 

(2020) en su investigación concluyen que actividades lúdicas tanto individuales como 

cooperativas mejorar en gran medida el aprendizaje significativo en cuanto a desarrollo de 

destrezas y habilidades del estudiante, sin embargo, los docentes no les interesa aplicar 

dinámicas recreativas innovadoras. 

Enseñar a competir de manera individual no está mal, lo malo es no corregir las actitudes 

negativas de los estudiantes a estas edades (EGBS), trabajar individualmente ayuda definir 

quienes somos para lograr algo, pero el trabajo en equipo nos permite llegar a un objetivo lo 

más pronto y ayuda conoceros entre individuos. 
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Tabla 54 

6- ¿Considera que la competencia y el deseo de ganar siempre son aspectos esenciales para 

tu satisfacción en los juegos? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 2 33,3 

En desacuerdo 2 33,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 16,7 

De acuerdo 1 16,7 

Total 6 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión 

En esta pregunta se evidenció que la gran parte de los docentes presenta descuerdo en que ganar 

y participar en juegos competitivos son principales agentes que les generar satisfacción, por 

otro lado, solamente un docente está de acuerdo con la afirmación antes mencionada. Etxebeste 

Otegi et al. (2014) concluye que entre la competición y la no competición es un contraste 

ideológico que impulsa el deseo de ganar o perder, el rendimiento que genera el juego o la 

satisfacción de compartir entre personas. Según lo anterior se infiere que ganar genera 

satisfacción dentro de los juegos y se ve como un objetivo, pero es considerado algo subjetivo 

de cada uno. 

  



70 
 

 
 

Tabla 55 

7- ¿Piensa que los juegos competitivos son el nexo para generar rivalidades dentro el aula de 

clases? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 1 16,7 

En desacuerdo 2 33,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 33,3 

De acuerdo 1 16,7 

Total 6 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión 

Los docentes encuestados contrastan que los juegos competitivos son un medio donde se 

desarrolla la rivalidad, por otro lado, tan solo un docente está de acuerdo con que los juegos 

competitivos si son el nexo para desarrollar rivalidades. González-Cutre Coll et al. (2008) quien 

menciona que si una persona concibe su habilidad como algo estable no mejora en dicho factor, 

sin embargo, si lo idealiza como algo mejorable podría intentar comparar su habilidad con la 

de su entorno. Una persona es quien se limita a mejorar, pues una rivalidad promueve un 

desarrollo de potencialidad. En este punto volvemos a tomar un tema familiar, ya que los padres 

son quienes inculcan a los niños la habilidad de superación o envidia, como cuando un padre 

presiona a sus hijos o los compara con otros.  
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Tabla 56 

8- ¿Percibe la rivalidad entre estudiantes durante los juegos? 

 Frecuencia Porcentaje 

 En desacuerdo 2 33,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 16,7 

De acuerdo 2 33,3 

Totalmente de acuerdo 1 16,7 

Total 6 100,0 

Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión 

Los valores que muestra esta última pregunta constituyen que en su mayoría los docentes creen 

que si existe rivalidad entre sus estudiantes mientras juegan, sin embargo, menos de la mitad 

afirman que no hay dicha rivalidad. González-Cutre Coll et al. (2008) muestra en sus resultados 

que los estudiantes con creencia incremental de habilidad pueden tener como objetivo alcanzar 

niveles superiores a las de sus compañeros o simplemente evitar ser inferiores. Con esta 

pregunta concluimos que son nuestros factores externos quienes nos impulsan a la superación, 

sin embargo, también dependerá de cada ser humano como demostrar esto rivalidad sana o 

competitiva.  
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3.4. Ficha de Observación. 

3.4.1. Interpretación Paralelo A 

Nivel de cooperación de los estudiantes 

Según el instrumento aplicado al noveno paralelo A, en este caso la ficha de observación, se 

llegó apreciar un nivel de cooperación Regular por parte de los estudiantes ante las actividades 

que propuso del docente. 

Intensidad de competitividad de los estudiantes 

En el caso de la intensidad de competitividad se observó que tanto niñas como niños tuvieron 

un nivel de competitividad Bueno en la escala de Likert  

Existe un espacio justo sin discriminación 

Durante la observación se obtuve el resultado de dos en la escala de Likert en este caso 

apuntaba a mala, que establece hubo algo de discriminación de parte de las estudiantes hacia 

una compañera. 

Hay igualdad de género  

Por otro lado, en la parte de igualdad de género el paralelo A demostró en la escala de Likert 

una puntuación de cuatro siendo esto Bueno en dicha escala, por lo que si hubo interacción 

positiva entre ambos géneros. 

Se identifica algún tipo de expresión ideológica 

Este ítem se resalta porque no se observó ningún tipo de creencia o ideología que en la escala 

de Likert es pésima con una puntuación de uno, por ejemplo, persignarse, hacer algún tipo de 

señal antes de involucrarse ante un objetivo competitivo.  

Existe solidaridad entre competidores 

En este caso se evaluó la solidaridad entre los participantes donde ellos son una simple 

dinámica demostraron según lo evaluado con la ficha de observación una puntuación de tres 

en la escala de Likert siendo esto Regular. 

Reconocen sus errores ante el grupo 

Este caso de observó que los estudiantes fallaban dando en la escala de Likert una puntuación 

de 2 como Malo, ya que, no aceptaban sus propios errores que perjudicaban al grupo a ganar. 

Respetan las normas y reglas del juego 

Así mismo se destaca que fue Buena en la escala de Likert la manera en la que los jóvenes 

respetaban las normas y reglas del juego  

Existe respeto ante las diferencias de los participantes 

En cuanto al respeto por las diferencias de los estudiantes demostraron un valor intermedio de 

tres en la escala de Likert siendo este Regular. 
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Existe arrogancia cuando un equipo gana 

Por consiguiente, se observó algo la falta de humildad en los estudiantes que ganaban y hacían 

de menos al otro grupo, que en la escala de Likert se designó una puntuación de tres como 

Regular. 

Mienten para ganar dentro el juego 

También se destacó como regular que los estudiantes dicen mentiras para ganar puntos o el 

juego.  

3.4.2. Interpretación Paralelo B 

Nivel de cooperación de los estudiantes 

En cuanto al nivel de cooperación de los jóvenes se observó que destacaron una puntuación de 

Buena en la escala de Likert 

Intensidad de competitividad de los estudiantes 

Por otro lado, se observó que no tenían un espíritu muy competitivo por lo que en la escala de 

Likert se designó como Mala.  

Existe un espacio justo sin discriminación 

En este espacio los estudiantes actuaron de positivamente obteniendo un cuatro en la escala de 

Likert siendo Bueno.  

Hay igualdad de género  

De igual manera los estudiantes del paralelo B obtuvieron una calificación positiva, ya que, si 

existió interacción sana entre ambos géneros, siendo que se evaluó como Buena en la escala de 

Likert.  

Se identifica algún tipo de expresión ideológica 

Aquí tampoco se puedo apreciar algún tipo de expresión religiosa, cultural o demostrar algún 

tipo de creencia propia. 

Existe solidaridad entre competidores 

En la observación que se les hizo a los estudiantes se apreció rasgos del valor solidaridad ante 

las actividades propuesta por el docente, siendo que apuntaban a Buena en la escala de Likert. 

Reconocen sus errores ante el grupo 

Se evaluó según Likert con una puntuación de tres siendo esta Regular, el reconocimiento de 

errores de los participantes dentro de los juegos. 

Respetan las normas y reglas del juego 

Aquí se puede resaltar el respeto de los jóvenes antes las reglas y normas del juego, siendo que 

fue el valor más alto en la escala de Likert como Excelente con una valoración de cinco.    
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Existe respeto ante las diferencias de los participantes 

Aquí también ser observó muestras positivas en el paralelo B siendo que valoró como Buena 

en la escala de Likert ante el respeto por las diferencias de los estudiantes.  

Existe arrogancia cuando un equipo gana 

Aquí también existió positivismo por parte del grupo, por lo que no hubo arrogancia como tal 

de parte del equipo ganador, que se valoró con una puntuación de dos siendo esto Mala.  

Mienten para ganar dentro el juego 

De igual manera se identificó de manera positiva que los estudiantes del paralelo D no 

manifestaron mentiras a la hora de jugar con lo cual se valoró con una puntuación de dos en la 

escala de Likert.  

3.4.3. Interpretación Paralelo C 

Nivel de cooperación de los estudiantes 

La valoración de los estudiantes mediante la ficha de observación fue de Buena en la escala de 

Likert 

Intensidad de competitividad de los estudiantes 

De igual manera se observó alto nivel de competitividad con los estudiantes del paralelo C, 

siendo esta una valoración de Buena.  

Existe un espacio justo sin discriminación 

Los estudiantes del paralelo C demostraron no discriminar por lo tanto existe un espacio justo 

entre sus compañeros, entonces se valoró como Buena en la escala de Likert 

Hay igualdad de género  

También representó un valor significativo en cuanto al valor de la igualdad, y el paralelo C 

denotó en la escala de Likert como Buena 

Se identifica algún tipo de expresión ideológica 

En este caso este paralelo tampoco presentó algún signo de expresión ideológica, que en la 

escala de Likert es pésima.  

Existe solidaridad entre competidores 

En este punto se observó una neutralidad entre la solidaridad de los competidores, por lo que 

su valoración en la escala de Likert fue de Regular. 

Reconocen sus errores ante el grupo 

Los estudiantes del paralelo C mostraron una postura neutral recociendo sus errores ante el 

grupo, puesto que se valoración fue Regular. 

Respetan las normas y reglas del juego 
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Por otro lado, existe respeto de parte de los estudiantes ante las reglas del juego, en este caso 

la valoración fue Buena. 

Existe respeto ante las diferencias de los participantes 

Se observó una postura neutral de los estudiantes ante las diferencias de sus compañeros, siendo 

valorado como Regular en la escala de Likert. 

Existe arrogancia cuando un equipo gana 

También se evidenció una postura neutral entre los estudiantes de este paralelo, siendo que es 

los juegos un hubo posturas de arrogancia, consecuentemente se valoró como Regular. 

Mienten para ganar dentro el juego 

Sin embargo, se pudo observar en aquí que los estudiantes por la emoción o la euforia del juego 

se saltaban algunos pasos, por lo que se le dio una valoración de Buena en mentir para ganar.  

3.4.4. Interpretación Paralelo D 

Nivel de cooperación de los estudiantes 

La cooperación de los estudiantes para resolver problemas que propone el docente fue valorada 

como Buena en la escala de Likert.   

Intensidad de competitividad de los estudiantes 

La intensidad de los estudiantes del paralelo Dante la competición fue valorada como Buena.  

Existe un espacio justo sin discriminación 

Aquí se pudo apreciar una parte negativa de este paralelo, en una actividad simple, demostraron 

haber grupos selectivos que dejaban un lado a otros, por lo que se valoró como mala en la 

escala de Likert. 

Hay igualdad de género  

Ante las actividades del docente se observó que, si existe igualdad de género, por la tanto 

consideran que hombres y mujeres trabajar por igual, en este caso se valoró como Excelente 

en la escala de Likert.  

Se identifica algún tipo de expresión ideológica 

Siendo este el ultimo paralelo observado tampoco se pudo observar algún tipo de expresión 

ideológica, por lo que obtuvo una valoración de Pésima. 

Existe solidaridad entre competidores 

Los estudiantes del paralelo D mantuvieron una posición neutral antes el valor de la solidaridad 

con sus rivales, por lo que su valoración en la escala de Likert fue de Regular.  

Reconocen sus errores ante el grupo 



76 
 

 
 

De igual manera los estudiantes estuvieron neutrales ante el valor de la integridad para 

reconocer sus errores.  

Respetan las normas y reglas del juego 

Los estudiantes ante la implicación de emociones y euforia existen una valoración neutral ante 

la observación del valor respeto, con una valoración de regular.   

Existe respeto ante las diferencias de los participantes 

Por otro lado, se pudo observar el valor de la tolerancia ante las diferencias de sus compañeros, 

siendo que fueron valorados negativamente como Mala en la escala de Likert 

Existe arrogancia cuando un equipo gana 

Sin embargo, no se observó algún tipo de arrogancia cuando un grupo ganaba una actividad 

por lo que tuvo una valoración de Mala en la escala de Likert.  

Mienten para ganar dentro el juego 

El paralelo D demostró en la observación que, si mienten para ganar dentro del juego, por lo 

que se le valoró como Buena en la escala de Likert.  

3.5. Análisis y Discusión general de los paralelos A, B, C y D. 

Ilustración 2 

Cooperación de los estudiantes 

 

Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión 

Gracias ficha de observación aplicada se obtuvo los siguientes datos donde los jóvenes de 

paralelo A tuvieron una posición regular en comparación con los paralelos B, C y D quienes 
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obtuvieron de manera positiva una valoración de buena. Cárdenas et al (2020) en su 

investigación hacía referencia a los avances significativos que tiene el trabajo colaborativo 

como el fortalecimiento de relaciones en el grupo y el liderazgo. La participación y la 

interacción que tuvieron de los estudiantes se considera muy positiva.  

Ilustración 3 

Competitividad de los estudiantes 

 

Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión 

Por los datos obtenido en la ficha de observación establece que los paralelos A, C y D, una 

valoración de Buena de acuerdo en la escala de Likert, sin embargo, el paralelo B es el que 

menos influencia competitiva demostró en el campo de los juegos competitivos. Retomando la 

conclusión de González-Cutre Coll et al. (2008) es la subjetividad de cada persona concebir su 

habilidad como algo estable, es decir que no va a avanzar a menos que lo considere mejorable 

al compararse con el grupo. Entonces la competencia no es mala porque permite desarrollarnos 

en nuestro entorno y mejorar las habilidades.  

Ilustración 4 

Valor Justicia 
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Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión 

Los estudiantes de noveno A y D demostraron en pequeñas actividades muestras de injustica 

ante sus compañeros, por otro lado, en el paralelo B y C se observó de manera positiva la 

influencia de este valor en los juegos.  Considerando lo que Jaqueira et al. (2014) en su 

investigación manifestó los juegos competitivos promueven un espacio de relación y permite 

comunicar emociones. A partir de esto podemos decir que el valor de la solidaridad está 

presente y en muchos casos de llega a visualizar ante las acciones de los estudiantes.  

Ilustración 5 

Valor Igualdad 

 

Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión 

En este caso se observó explícitamente que entre hombres y mujeres hay buena interacción y 

el valor de la igualdad está bien impartido dentro de los juegos que propuso el docente. También 
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Jaqueira et al. (2014) anunciaba que los juegos garantizan la igualdad de género, se debe 

enseñarles a ganar y a perder. En la observación de cada paralelo se analizó el comportamiento 

entre hombres y mujeres, pues fue positiva las experiencias entre ambos géneros.  

Ilustración 6 

Valor de la Fe 

 

Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión 

En este caso no se observó ningún tipo de ideología explícitamente como lo son la 

persignación, mencionar frases o acciones religiosas o culturales. Rodríguez (2021) 

mencionaba que la familia subjetivamente dirige el camino hacia las creencias y competencias 

que el niño desarrolla. Dicho de esta forma, la fe no es solo un ámbito religioso, sino, la 

creencias o corrientes ideológicas que las personas siguen.   

Ilustración 7 

Valor Solidaridad 
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Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión 

Los paralelos A, C y D se mostraron neutrales en cuanto al valor de la solidaridad siendo que 

se pudo observar que trataban de ayudarse en simples actividades, pero cambiaban 

dependiendo de la misma actividad, por otro lado, el paralelo B si mostró el valor de la 

solidaridad en muchas ocasiones por lo que se le valoró como Buena. Hernández et al. (2020) 

concluyó que este valor también debe ser impartido en las instituciones educativas debido a 

sus dimensiones para formar alianzas, una persona dispuesta a dialogar y generar un entorno 

sano. Entonces vamos dando forma a una comunidad que pueda aportar a la sociedad y no 

restando.   

Ilustración 8 

Valor Integridad 

 

Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión 

Los jóvenes del paralelo A demostraron que no asumían sus errores ante su grupo de trabajo, 

sino que echaban la culpa al resto, mientras en los paralelos B, C y D tomaron más una posición 

neutral donde no se les denotó esta característica. Como concluyó Ruiz (2017) el docente 

descarta el juego como pedagogía, porque, el desarrollo en la integridad del niño se ve 

comprometida. Debido a que el juego es un espacio de interacción donde el estudiante se 

desenvuelve y aprende a corregir sus errores.  

Ilustración 9 

Valor Respeto 
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Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión 

En esta observación se pudo rescatar la grandiosidad de la participación de los estudiantes en 

el respeto hacia las reglas de los juegos, a excepción del para D que por la emoción que genera 

el juego se pudo analizar comportamientos de los jóvenes que desafiaban las reglas. Perrenoud 

(2004) declaró que el docente maneja las riendas de sus actividades por lo que debe tener una 

cultura didáctica antes de plantear sus juegos. Por lo que se pudo observar de manera positiva 

la relación de los estudiantes con las reglas y normas.  

Ilustración 10 

Valor Tolerancia 

 

Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión 
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Gracias a la observación se pudo reconocer la poca tolerancia de los participantes hacia las 

diferencias de sus compañeros en este caso el paralelo D tuvo una mala participación, mientras 

que los paralelo A y C se mantuvieron con una postura neutral y el paralelo B que si mostró el 

mismo respeto y calidez con todos sus integrantes durante el juego. Villacís (2019) reconocía 

en sus resultados positivamente la participación total de todos los estudiantes tenga o no una 

discapacidad, sin embargo, eran actividades monótonas. Cabe recalcar que el docente durante 

la participación de los juegos impulsaba la participación de todos los alumnos de los cuatro 

paralelos, resaltando esto como un punto positivo.  

 

Ilustración 11 

Valor Humildad 

 

Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión 

En este caso se analizó de los comportamientos de los estudiantes cuando ganaban un juego, el 

paralelo B y D no mostraron arrogancia cuando hacían puntos extras, por otro lado, se 

reconoció cierto tipo de arrogancia con los paralelos A y C algo normal entre los niños y jóvenes 

pero que no iba mucho más allá de sonrisas y bromas. Mujica y Orellana (2020) manifestó 

siguiendo la corriente de Scheler y Freire que este valor de la humildad es un contraste de la 

arrogancia orgullo y soberbia. A partir de esto referenciamos la calidad de los jóvenes ante a 

situación “ganar” que es positiva para los novenos EGBS.  

Ilustración 12 

Valor Honestidad 
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Fuente: Autoría propia 

Análisis y Discusión 

En el último punto observado se resalta los valores de los estudiantes durante el juego, se 

recalca que las emociones y euforia que produce el juego incita y hace que a los jóvenes se 

olviden o se salten una regla en este caso el paralelo B tuvo una valoración positiva, siguiéndole 

el paralelo A con valoración regular y los paralelos D y C que si cayeron con este valor, 

mientras el docente no los observaba hacían caso omiso a alguna regla mintiendo así al docente 

y faltándole el respeto a sus compañeros que si lo hacían correctamente. Con se confirma lo 

que Raquel (2014) nos menciona el estar dentro del juego descontrola las emociones e impulsa 

el egocentrismo siendo que mienten de manera involuntaria. Se concluye con esta observación 

que mientras más competitiva y el qué hay de por medio en el juego (premio, calificación) los 

jóvenes pueden mentir. 

3.6. Contraste de Encuesta y Ficha de Observación 

En la encuesta resuelta por los docentes esta pregunta: ¿Percibes la rivalidad entre 

estudiantes durante los juegos?, sostiene una relación inmensa con el siguiente ítem de la ficha 

de observación Intensidad de competitividad de los estudiantes, por lo que 2 docentes afirman 

que no encuentran en sus estudiantes competitividad durante el juego o en el aula de clase, sin 

embargo, 3 paralelos mostraron cierto contraste, pues, exhibían competitividad dentro de las 

actividades del docente.  

Por consiguiente, en las pregunta: ¿Considera que una mujer tiene las condiciones que 

un hombre para jugar?, propuesta en la encuesta a los jóvenes de noveno año y el ítem Hay 

igualdad de género, donde más de 50% de los adolescentes consideraron positivamente el valor 

de la igualdad, consecuentemente, en el observación se pudo verificar esto, considerando lo 

que autores mencionaban con los paradigmas ideológicos donde las mujeres no se consideran 

a la par con los hombres, dicho esto los jóvenes de noveno se encuentran en un paralelismo 
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con la infancia y la juventud, siento también un punto fuertemente grato al ver que el valor de 

la igualdad está presente con ellos.  

Finalmente, en la pregunta: ¿Haría o diría una mentira para ganar dentro de un juego 

del que depende una nota?, que se relaciona con el ítem Mienten para ganar dentro el juego, 

donde la mayoría de estudiantes dentro de la encuesta afirmaban no decir mentiras si una nota 

depende de un juego, sin embargo, mientras se realizó la ficha de observación los estudiantes 

no en su mayoría trataban de inmiscuirse ante la mirada del docente para engañarlo. 
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CAPÍTULO IV: 

4. PROPUESTA 

4.1. TEMA 

Juegos Competitivos para el fortalecimiento de valores para docentes de la Unidad Educativa 

Mariano Suárez Veintimilla.  

4.2. Justificación 

La principal fuente que encamina esta propuesta es el fortalecimiento de los valores mediante 

los juegos competitivos (oposición- cooperativos), en unos casos estableciendo adaptaciones a 

las reglas o a los mismos juegos, con el fin de contribuir al desarrollo de un estudiante integro 

y que no vea el juego como una competencia o una recompensa. Dicho de esta manera los 

docentes deben estar preparados y mostrar interés en este campo lúdico recreativo. 

Los mismos juegos son los encargados de evaluar la situación, la determinación de un 

estudiante, la reacción que tiene al trabajar en un grupo que no es el que eligió, aspectos 

positivos y negativos. Los valores son los encargados de dirigir al estudiante en 

comportamiento, los valores ya mencionados vienen en conjunto y eso por eso la falencia de 

muchos estudiantes, por ejemplo, no se puede decir “soy respetuoso, pero miento para quedar 

bien”. Por eso el apartado de lo competitivo actitudinal con lo aptitudinal, van en conjunto 

como los mismos valores. 

Las diferentes actividades están sujetas al juego componente base que se dirige a la general 

básica superior en este caso (octavo, noveno y décimo), debido a que es una fase intermedia de 

transición entre la etapa infantil y la etapa de la juventud, pues, aquí es donde van a fortalecer 

sus capacidades cognitivas, su personalidad y su desarrollo como personas de bien para el 

mundo.  

La importancia que tiene el juego en el ámbito educativo nos abre las puertas hacia el proceso 

enseñanza aprendizaje que no todos los docentes logran con los estudiantes, sin embargo, aquí 

en la propuesta están enmarcados 5 juegos fáciles que permitirán captar la atención del 

estudiante y al mismo tiempo hacerles generar un pensamiento guiado hacia los valores.  

4.3. Objetivos. 

4.3.1. Objetivo General 

Fomentar los valores morales mediante los juegos competitivos para los estudiantes de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Mariano Suárez Veintimilla.  

4.3.2. Objetivos Específicos 

• Fundamentar teóricamente los juegos competitivos como medio para fortalecer los 

valores morales para la Educación General Básica Superior.  

• Facilitar una herramienta diagnóstica de valores morales. 

• Socializar la guía didáctica con la el Sr. Rector de la Unidad Educativa Mariano Suárez 

Veintimilla.  
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4.4. Datos Informativos de la Institución. 

La Unidad Educativa “Mariano Suárez Veintimilla” es una Institución que se encuentra 

situada en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra en la parroquia de San Francisco. Es un 

centro educativo con más de 30 años de funcionamiento Regular y de sostenimiento Fiscal.  

Cuenta con la modalidad Presencial de las jornadas Matutina y Vespertina, con los niveles de 

Inicial, Educación Básica y Bachillerato. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

• Se diagnosticó que en los novenos EGBS reconocen teóricamente los valores morales 

dentro del campo competitivo de los juegos, donde los estudiantes resaltan 

positivamente en aspectos como no mentir para ganar, el respeto dentro de los juegos 

competitivos, la igualdad de la mujer y ayudar a un rival.  

• Por otro lado, se determinó en la práctica que el grupo conformado por novenos tiene 

presente los valores ante la promoción de actividades competitivas, se consideró como 

agente importante el valor del respeto por las diferencias, la humildad donde 

reconocieron en gran parte de ellos que es un factor subjetivo y objetivo cuando se 

gana en un juego, esta conexión se fortalece con la solidaridad e integridad de un ser 

humano en este caso se reflejó de buena manera. 

• En el caso de los docentes de la Unidad educativa Mariano Suarez Veintimilla dónde 

se identificó que aplican juegos con nivel de competitividad normal, tales como: letras 

humanas, la carrera de baldes, carrera de relevos con el hula, carrera de globos con 

agua.  

• Finalmente, se propuso una guía para mejorar la relación entre el estudiantado con los 

valores morales a través de los juegos competitivos de EGBS de la Unidad Educativa 

Mariano Suarez Veintimilla, con el propósito que los docentes conduzcan a la 

reflexión con cada actividad realizada, la cual tuvo buena acogida por parte de las 

autoridades.  

RECOMENDACIONES  

Los docentes e institución educativa deben ser la una parte más que conformen la vida de los 

estudiantes, debido a que ellos van a desarrollarse íntegramente si los docentes que son un 

modelo a seguir.  

Los padres de familia es un factor interno que afectan positivamente como también negativa, 

en este caso proponer a los padres de familia una charla sobre los valores dentro e incluso 

sobre saber ganar y perder dentro de las actividades. 

Darle más importancia a los juegos como herramienta lúdica pedagógica, puesto que todavía 

existen docentes conservadores y ven al juego más como un método de recompensa. Es 

cuando los docentes no están preparados para estas actividades cuando hacen perder el interés 

a los jóvenes y niños, en el juego también se pueda enseñar, matemáticas, leguaje, e incluso 

dentro del juego podemos corregir conductas que no están bien dentro del niño, fortalecer y 

desarrollar los valores que en sus hogares están ausente. Coloquialmente se dice que la 

escuela es el segundo hogar de los estudiantes.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

1. Antivalores: son las actitudes negativas que afectan así mismo o al entorno (Equipo 

editorial, Etecé, 2022).  

2. Campeonísmo: termino que refleja acción de querer ganar en alguna actividad, juego, 

etc.  

3. Competir: se define como la aptitud de una persona, desempeñada por destrezas, 

capacidades y habilidades para alcanzar un objetivo dentro de un ámbito laboral, académico o 

personal (Equipo editorial, Etecé, 2022).  

4. Ética: estudia la conducta humana, para distinguir el bien del mal moral (Segundo, 

Ética, 2024).   

5. EGBS: Educación General Básica Superior  

6. Entorno: espacio que rodea a una persona y el cual es donde se desenvuelve, también 

puede entenderse como un espacio alrededor de alguien (Equipo editorial, Etecé, 2023).  

7. Humildad: cualidad que deja a un lado lo material para enfocarse en la ayuda al que 

la necesite (Equipo editorial, Etecé, 2022).  

8. Honestidad: cualidad de no engañar y actuar con sinceridad (Rabotnikof, 2024).  

9. Integridad: hace referencia a una entidad completa, es decir, se desempeña de 

manera correcta (Equipo editorial, Etecé, 2020).  

10. Individualidad: particularidad de alguien o algo por la que se da a conocer (REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA, s.f).  

11. Juego: actividades que generan estímulos en el ámbito mental y práctico (Equipo 

editorial, Etecé, 2022).  

12. Moral: son las normas, creencias, costumbres y valores que forman parte de un 

persona o sociedad (Segundo, Moral, 2023).  

13. Motivación: tipo de en energía que nos impulsa a emprender o sostener una conducta, 

una fuerza interna o externa que dirigen las conductas de una persona (Equipo editorial, 

Etecé, 2023).  

14. Perseverancia: seguir a pesar de los obstáculos que se considera como virtud para 

alcanzar  

los objetivos (Equipo editorial, Etecé, 2021).  

15. Oposición: acción o efecto de oponerse (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, s.f). 

16. Recreación: tiempo de distracción para recuperar las energías posteriores a un trabajo 

u obligaciones diarias (Equipo editorial, Etecé, 2023)  

17. Respeto: este valor permite la consideración al resto para garantizar la armonía en la 

sociedad (Giani, 2024).  
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18. Rivalidad: relación de enemistad o competencia que pueden ser entre individuos o 

grupos, que combaten por un premio, recompensa (Equipo editorial, Etecé, 2022).  

19. Solidaridad: uno de los valores más tradicionales, que se asemeja a la compasión y 

generosidad para desarrollar la cooperación (Equipo editorial, Etecé, 2022).  

20. Tolerancia: soportar las diferencias de nuestro entorno (Equipo editorial, Etecé, 

2022).  
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ANEXOS 1. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO 2. APROBACIÓN DEL DISTRITO Y AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 
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ANEXO 3. MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Conceptualización Dimensión Indicadores  Items Instrumento 

 

JUEGO 

COMPETITIVO  

(variable 

independiente) 

(al docente) 

 

 

 

 

Johnson (1981) 

menciona que esta 

categoría de juegos 

se acerca a los 

objetivos 

individuales, de 

manera que una o un 

grupo de personas 

pueden alcanzarlo a 

expensas de otros. 

Características 

del juego 

competitivo 

  

 JUEGO 

COOPERATIVO 

 

Encuestas docentes: 

1. ¿Considera que los juegos competitivos 

son una herramienta valiosa para enseñar 

el trabajo en equipo? 

 

2. ¿Cree que los juegos cooperativos son 

efectivos para fortalecer relaciones 

interpersonales? 

 

 

 

 

Encuesta - 

Cuestionario 

JUEGO DE 

OPOSICIÓN 

 

Encuestas docentes: 

1- ¿Cree que los juegos de oposición 

fomentan la competencia de manera 

saludable entre los jugadores? 

 

2- ¿Considera que los juegos de oposición 

son más propensos a generar rivalidades 

entre los estudiantes? 

 

 

El juego 

competitivo vs 

el 

campeonismo 

 

LA 

INDIVIDUALIDAD 

DENTRO LOS 

JUEGOS 

Encuestas docentes: 

1. ¿Usted cree que competencia 

individual es más relevante que la 

competencia en equipo en los juegos? 

 

 

2. ¿Considera que la competencia y el 

deseo de ganar siempre son aspectos 

esenciales para tu satisfacción en los 

juegos? 

Encuesta - 

Cuestionario 
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RIVALIDAD  

ENTRE 

COMPAÑEROS 

 

Encuestas docentes: 

 

1- ¿Piensa que los juegos competitivos 

son el nexo para generar rivalidades 

dentro el aula de clases? 

 

2- ¿Percibes la rivalidad entre estudiantes 

durante los juegos? 

VALORES  

MORALES 

 

(ver a los 

estudiantes sus 

comportamientos) 

 

“Los valores morales 

pueden entenderse 

como un producto 

cultural, dado que 

los seres humanos 

desarrollan criterios 

de acción para 

resolver necesidades. 

Los valores, en 

consecuencia, serían 

las direcciones 

constantes que 

adoptan las personas 

en sus 

comportamientos” 

(Porta & Flores, 

2012, pág. 44) 

 

Moral Laica 

 

Justicia  

 

Escala a estudiantes: 

¿Cree que participar dentro los juegos 

competitivos promueven una relación 

justa entre compañeros? 

 

Encuesta - 

Cuestionario 

Igualdad Escala a estudiantes: 

¿Considera que una mujer tiene las 

condiciones que un hombre para jugar?  

Moral Religiosa 

 

Fe  

 

Escala a estudiantes: 

¿Influye la fe en su toma de decisiones 

cuando juega?  

Moral social 

 

Respeto 

 

Escala a estudiantes: 

¿Los juegos competitivos crean ambientes 

de agresivos donde se inhibe el respeto? 

Tolerancia Escala a estudiantes: 

¿Piensa que los juegos deben ser un 

espacio donde no importen las diferencias 

individuales? 

Moral individual Humildad 

 

Escala a estudiantes: 

¿Consideras que la humildad es el rasgo 

esencial que se demuestra al ganar dentro 

de un juego? 
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Honestidad Escala a estudiantes: 

¿Haría o diría una mentira para ganar 

dentro de un juego del que depende una 

nota? 

 

Moral 

fundamental 

Solidaridad 

 

 

Escala a estudiantes: 

¿Ayudaría a su “rival” si presenta 

dificultad en hacer alguna actividad? 

 

 

Encuesta - 

Cuestionario 

Integridad  Escala a estudiantes: 

¿La integridad dentro de los juegos 

contribuye a una experiencia positiva 

dentro de los mismos? 

 

Encuesta - 

Cuestionario 
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ANEXO 4. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

  

¿De qué manera influye el juego competitivo en el 

fortalecimiento de valores morales en los estudiantes 

de noveno año educación general básica superior de 

la Unidad Educativa Mariano Suárez Veintimilla de 

la Ciudad de Ibarra 2023-2024? 

 

1-La falta de conocimiento de los 

docentes acerca juegos competitivos y 

su influencia en los estudiantes 

4-La poca práctica del juego como 

estrategia lúdica hace que las clases se 

vuelvan monótonas y poco activas para los 

estudiantes. 

3- Pocos espacios físicos que limitan 

al docente para trabajar durante su 

jornada y la adaptación curricular no 

pertinente que el docente de educación 

física cumpla con el currículo 

2-Las clases tradicionalistas donde el 

docente no deja participar activamente al 

estudiante, expresar libremente sus ideas e 

interactuar 

5-La familia crea en el niño una 

personalidad de competitividad 

1 y 4- Clases tediosas y teóricas 

2- El estudiante no reflexiona y tiene 

miedo a expresar sus ideas.  

3- Docente limitado debido a la falta de 

materiales, por lo tanto, debe adaptarse a lo 

que haya. 

5- Estudiantes que compiten para 

sobresalir, evadiendo los valores 

morales. 
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ANEXO 5. FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

ANEXO 6. Encuesta Estudiantes 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

 

Encuestador: Marcelo David Muñoz Moreno. 

Tema: Juegos competitivos como medio para fortalecer los valores morales en estudiantes de 

noveno año educación general básica superior de la Unidad Educativa Mariano Suárez 

Veintimilla de la Ciudad de Ibarra. 
 

Escala a trabajar. 

1=Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3=Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4=De acuerdo 

5=Totalmente de acuerdo  

Edad: 

Género: 

a) Femenino 

b) Masculino 
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Paralelo: 

A, B,C,D 

1- ¿Cree que participar dentro los juegos competitivos promueven una relación justa entre 

compañeros? 

1=Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3=Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4=De acuerdo 

5=Totalmente de acuerdo  

2- ¿Considera que una mujer tiene las mismas condiciones que un hombre para jugar? 

1=Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3=Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4=De acuerdo 

5=Totalmente de acuerdo  

3- ¿Influye la fe en su toma de decisiones cuando juega? 

1=Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3=Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4=De acuerdo 

5=Totalmente de acuerdo  

4- ¿Los juegos competitivos crean ambientes de agresivos donde se inhibe el respeto? 

1=Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3=Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4=De acuerdo 
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5=Totalmente de acuerdo  

5- ¿Piensa que los juegos deben ser un espacio donde no importen las diferencias 

individuales? 

1=Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3=Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4=De acuerdo 

5=Totalmente de acuerdo  

6- ¿Consideras que la humildad es el rasgo esencial que se demuestra al ganar dentro de un 

juego? 

1=Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3=Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4=De acuerdo 

5=Totalmente de acuerdo  

7- ¿Haría o diría una mentira para ganar dentro de un juego del que depende una nota? 

1=Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3=Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4=De acuerdo 

5=Totalmente de acuerdo  

8- ¿Ayudaría a su “rival” si presenta dificultad en hacer alguna actividad? 

1=Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3=Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4=De acuerdo 
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5=Totalmente de acuerdo  

9- ¿La integridad dentro de los juegos contribuye a una experiencia positiva dentro de los 

mismos? 

1=Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3=Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4=De acuerdo 

5=Totalmente de acuerdo  

Link: https://forms.gle/pssdCbo3mS2Rtez79 

ANEXO 7. ENCUESTA DOCENTES 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

 

Encuestador: Marcelo David Muñoz Moreno. 

Tema: Juegos competitivos como medio para fortalecer los valores morales en estudiantes de 

noveno año educación general básica superior de la Unidad Educativa Mariano Suárez 

Veintimilla de la Ciudad de Ibarra. 

 

Escala a trabajar. 

1=Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3=Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4=De acuerdo 

5=Totalmente de acuerdo  

Género  

a) Femenino 

b) Masculino 

1- ¿Considera que los juegos competitivos son una herramienta valiosa para enseñar el 

trabajo en equipo? 
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1=Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3=Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4=De acuerdo 

5=Totalmente de acuerdo  

2. ¿Cree que los juegos cooperativos son efectivos para fortalecer relaciones interpersonales? 

1=Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3=Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4=De acuerdo 

5=Totalmente de acuerdo  

3- ¿Cree que los juegos de oposición fomentan la competencia de manera saludable entre los 

estudiantes? 

1=Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3=Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4=De acuerdo 

5=Totalmente de acuerdo  

4- ¿Considera que los juegos de oposición son más propensos a generar rivalidades entre los 

estudiantes? 

1=Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3=Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4=De acuerdo 
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5=Totalmente de acuerdo  

5- ¿Usted cree que es mejor enseñar la competencia individual que la competencia en equipo? 

1=Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3=Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4=De acuerdo 

5=Totalmente de acuerdo  

6- ¿Considera que la competencia y el deseo de ganar siempre son aspectos esenciales para tu 

satisfacción en los juegos? 

1=Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3=Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4=De acuerdo 

5=Totalmente de acuerdo  

7- ¿Piensa que los juegos competitivos son el nexo para generar rivalidades dentro el aula de 

clases? 

1=Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3=Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4=De acuerdo 

5=Totalmente de acuerdo  

8- ¿Percibe la rivalidad entre estudiantes durante los juegos? 

1=Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 
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3=Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4=De acuerdo 

5=Totalmente de acuerdo  

Link: https://forms.gle/P3PVqYrXRGeCFmKu6 

ANEXO 8. FOTOGRAFÍAS. 
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ANEXO 9. CERTIFICADO COMPILATIO 

 


