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APRESENTAÇÃO

A área da Educação Física enquanto ciência permite os profissionais e 
pesquisadores uma variedade de setores para atuação e produção científica. Sendo 
assim, receber o convite para organizarmos o Livro: Organização Educação Física 
e Ciências do Esporte: Pesquisa e Aplicação de seus Resultados, possibilita mais 
uma contribuição para a ampliação dos diálogos nos diversos campos que rodeiam 
está área.

O livro está composto por pesquisas nacionais e internacionais que trazem 
a leitura de diferentes assuntos relacionados ao fitness, bem-estar, rendimento 
físico, preparação física, esporte e lazer, trazendo experiências que norteiam novas 
práticas profissionais nos leitores.

Sendo assim, o leitor terá em suas mãos 20 capítulos, sendo 18 escritos na 
língua portuguesa e dois em espanhol, permitindo uma interlocução entre a ciência 
e novas perspectivas de trabalho. Por isso, convidamos os leitores a apreciarem 
este momento de ressignificação do saber e novos avanços para área da Educação 
Física. 

Desejamos uma boa leitura! 
Samuel Miranda Mattos
Ricardo Hugo Gonzalez
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RESUMEN: La reflexión sobre la actividad 
deportiva nos lleva a considerar al juego y a 
la práctica del deporte -ya sea recreativo y/o 
competitivo- como medio para promover y 
aprender virtudes a través del ejercicio y el 
hábito de acciones que van a manifestar ese 
aprendizaje y que se puede observar en la 
dinámica del juego y esperamos también, en la 
vida cotidiana. Es así, que las actividades que 
se proponen realizar con el juego y la práctica 
del deporte expresan un conjunto de analogías 
sobre el acontecer humano, ya que un deportista 
se comporta y actúa en el campo de juego, como 
regularmente lo hace en su vida cotidiana y 
viceversa. Por lo tanto, en el juego y la práctica 
del deporte, el ser humano se emplea a sí mismo 
como herramienta, es decir, cada persona –el 
alumno-jugador- es capaz de verse como un 
instrumento  a partir de sus múltiples habilidades  
para aprender con y a través del ejercicio de su 
acciones y reacciones en la dinámica del juego 
y el cual considera un espacio y ambiente social 

proactivo que el deporte genera. El aprendizaje 
de virtudes a través del diseño de estrategias que 
involucren el ejercicio físico, el juego y la práctica 
del deporte, son una posibilidad real para que 
los jóvenes aprendan a pensar para aprender 
a actuar. Estas acciones que se manifiestan en 
el ámbito lúdico nos conjuntaron una serie de 
evidencias -escritas, fotografías y videos -  las 
cuáles dan certeza de que la propuesta de diseñar 
estrategias lúdicas combinadas y justificadas con 
contenidos filosóficos y presentada de diversos 
modos permite la apropiación de reflexiones y 
conocimientos a partir del ejercicio filosófico del 
pensar, al igual que, la apropiación de actitudes 
tendientes a la virtud con base en las acciones 
ejercitadas.
PALABRAS - CLAVE: Virtue, game, play, sport, 
philosophy.

LEARN VIRTUES THROUGH PHYSICAL 
EXERCISE, PLAY AND PRACTICE 

SPORTSRESUMEN 38911
ABSTRACT: Reflection on sports activity leads 
us to consider the game and the practice of 
sport - be it recreational and / or competitive - 
as a means of promoting and learning virtues 
through exercise and the habit of actions that 
will manifest that learning and that It can be 
seen in the dynamics of the game and we also 
hope, in everyday life. Thus, the activities that are 
proposed to be carried out with the game and the 
practice of sport express a set of analogies about 
human events, since an athlete behaves and acts 
on the playing field, as he regularly does in his 

https://orcid.org/0000-0002-0871-6500
https://orcid.org/0000-0001-7742-9735?lang=en


 
Educação Física e Ciências do Esporte: Pesquisa e Aplicação de seus Resultados Capítulo 19 206

daily life. and vice versa. Therefore, in the game and the practice of sport, the human 
being uses himself as a tool, that is, each person - the student-player - is able to see 
himself as an instrument based on his multiple abilities to learn with and through the 
exercise of its actions and reactions in the dynamics of the game and which considers a 
proactive space and social environment that sport generates. Learning virtues through 
the design of strategies that involve physical exercise, play and sports, are a real 
possibility for young people to learn to think in order to learn to act. These actions that 
are manifested in the recreational field brought together a series of evidences - written, 
photographs and videos - which give certainty that the proposal to design combined 
and justified playful strategies with philosophical contents and presented in various 
ways allows the appropriation of reflections and knowledge from the philosophical 
exercise of thinking, as well as the appropriation of attitudes towards virtue based on 
the actions exercised. In this way, if one observes the learning of virtues in the didactic 
space fostered by the game and the practice of sport, there is the possibility that this 
learning will lead him to his daily life by appropriation and as meaningful knowledge.
KEYWORDS: Virtue, game, Play, sport, Philosophy.

INTRODUCCIÓN
La importante tarea de dedicarse a la enseñanza de la filosofía, de la ética y 

con ellas promover que los alumnos sean capaces de aprender actitudes tendientes 
a las virtudes. La expectativa de enseñar filosofía y que se pretende lograr con las 
estrategias a desarrollar y aplicar, parte precisamente de entender a la filosofía en 
sus dos niveles –aprendizaje y enseñanza– desde dos posturas o direcciones de 
pensamiento. La primera, desde la filosofía del deporte, la cual, permite realizar 
un análisis y una reflexión sobre la acción humana en un ámbito social y normativo 
como lo es el juego y la práctica del deporte, el cual  se ve nutrido por su esencia 
lúdica y recreativa; la segunda, desde la perspectiva de que la filosofía es para la 
vida; debemos enseñar filosofía desde la esperanza, desde la posibilidad siempre 
abierta de aprender a vivir y aprender a ser feliz.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje  y que va de la mano de esta visión,  
definir y  asumir a la filosofía, como un modo de vida, es decir, comprender a la 
filosofía como posibilidad de reflexión, como ejercicio de hábitos –virtudes-, como 
apertura para Darse cuenta del mundo, como actitud ante la vida  y como posibilidad 
abierta para aprender. La enseñanza de la filosofía entonces, es concebida como 
un ejercicio y actitud cotidiana y vivencial en  el  cual el espacio áulico es y debe ser 
un ámbito procesual para manifestar y generar un conocimiento significate, es decir, 
un conocimiento  para la vida, por lo tanto, un modo de vida. Como afirma: “Esta 
actividad es, justamente, el filosofar, por lo que la tarea de enseñar – y aprender – 
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filosofía no podría estar desligada nunca del hacer filosofía. Filosofía y filosofar se 
encuentra unidos, entonces, en el mismo movimiento, tanto de la práctica filosófica 
como de la enseñanza de la filosofía.” (Cerletti, 2012, p 20). 

Con base en lo anterior podemos decir que  el juego y la práctica del deporte  
permite delimitar el espacio para poder realizar las prácticas de juego  en  donde 
el alumno-jugador participa en la esfera del deporte recreativo, éste ejercicio lúdico 
promueve la posibilidad para que los alumnos puedan también aprender a elegir 
jugando y  en relación directa con los otros y con las normas o reglas que delimitan 
el juego y la competencia. Todo juego contiene un carácter ético que establece 
una conducta hacia los demás, ya que en el juego se establecen reglas y normas 
que van a regular la conducta de los alumnos-jugadores y a partir de este primer 
momento inicia una relación con los otros en donde las elecciones para jugar se van 
convirtiendo en elecciones para aprender virtudes. Según el filósofo español: “El 
deporte es una propiedad metafísica del hombre.” (Cagigal, 1975, p 29).

OBJETIVOS

• Generar estrategias de aprendizaje desde el juego y la práctica del de-
porte para aprender actitudes tendientes a las virtudes.  

• Promover en el alumno-jugador una actitud reflexiva para tener la posi-
bilidad de aprender a darse cuenta, de aprender a pensar, de aprender a 
elegir y de aprender a actuar, aprendizajes que motivan  para aprender 
virtudes.

METODOLOGÍA
Los rasgos y elementos para la aplicación de las estrategias aparecen en el 

siguiente cuadro, contemplando que se realizaron en la Preparatoria Agrícola -nivel 
medio superior- de la Universidad Autónoma Chapingo en México.
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PREGUNTAS DE LA  INVESTIGACIÓN
¿Cómo lograr éstos aprendizajes? ¿para qué aprenderlos? Desde una mirada  

de la filosofía del deporte y filosofía para la vida,  buscamos comprender e interpretar 
éstas direcciones del pensamiento filosófico  son las puertas para aprender a 
pensar, aprender a elegir, aprender a actuar y por lo tanto, aprender a vivir. ¿Son 
el juego, el jugar y la práctica de los deportes, una posibilidad real de promover 
dichos aprendizajes? Creemos que si se promueve el aprendizaje de virtudes en 
el espacio didáctico fomentadas con el juego y la práctica del deporte, existe la 
posibilidad de que ese aprendizaje lo lleve a su vida cotidiana por apropiación y 
como un aprendizaje significativo.

ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA DE APRENDIZAJE
Lo primero que se contempla cuando se habla de aprendizaje significativo es 

que se trata de una apropiación que el ser percibe, piensa y logra interpretar para 
llevarlo a sus diversas vivencias experienciales. Los aprendizajes son comprendidos 
y apropiados, -percibidos, reflexionados, interpretados- con la posibilidad de ponerlos 
en práctica tanto en la vida académica como cotidiana. Y, es en esta practica y 
vivencia de los aprendizajes lo que los convierte en significativos. El término 
experiencial refiere Frida que pueden buscarse en el análisis de las propuestas 
de Dewey y Posner, mientras desde su postura es: “Así, las consecuencias de 
cualquier situación no sólo implican lo que se aprende de manera formal, puntual o 
momentánea, sino los pensamientos, sentimientos y tendencias a actuar que dicha 
situación genera en los individuos que la viven y que dejan una huella perdurable.” 
(Frida Díaz, 2006, p 3) Por lo cual, el término experiencial debe entenderse a lo 
largo del texto como  aquellas situaciones vitales que dejan huella en lo sensorial, 
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corporal, cognitivo, emotivo, lúdico y agónico.
El aprendizaje significativo es parte de un proceso mental, experiencial, 

social, donde  los educandos y educadores comprenden que  la educación  y la 
búsqueda del aprendizaje parte de una curiosidad por percibir, comprender y saber 
lo que está en el mundo. Cesar Coll (2007, p,15) lo explica de la siguiente manera:

“La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza 
parte del hecho obvio de que la escuela hace accesible a sus alumnos 
aspectos de la cultura que sin fundamentales para su desarrollo 
personal, y no sólo en el ámbito cognitivo; la educación es motor para 
el desarrollo globalmente entendido, lo que supone incluir también las 
capacidades de equilibrio personal, de inserción social, de relación 
interpersonal y motrices.”

Con base en lo anterior, queda manifestada la importancia de la relación  con 
los demás en su relación intrínseca de compartir el juego, las prácticas deportivas 
con y sin competencia, la manera en que pueden incidir del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  Es la relación con los demás como se revela o contrasta el ejercicio de 
nuestras actitudes tendientes a las  virtudes.

DISEÑO Y MÉTODO DE INTERVENCIÓN
El diseño de las estrategias buscó motivar, provocar y desarrollar la apropiación 

de contenidos, la percepción de las emociones y su disciplina experiencial, al 
mismo tiempo de promover el ejercicio del pensar para interpretar los aprendizajes 
y construir sus conocimientos, los cuales además se pueden ver reflejados en el 
desarrollo de sus las habilidades para la vida. Las estrategias de aprendizaje por 
su diseño se fortalecieron con la estructura metodológica para lograr los objetivos 
planteados por cada una de ellas, al mismo tiempo promover de manera innovadora 
los contenidos de las diversas materias en donde se aplicaron las estrategias.

Para analizar el éxito de las estrategias se contrastaron las evidencias, con 
los diagnósticos, los objetivos del plan de clases, de este modo, desde el diseño, su 
elaboración,  la planeación, programación, aplicación y evaluación de las estrategias 
de aprendizaje fueron interpretados para saber si se cumplieron las metas para las 
que fueron creadas. Y, al mismo tiempo permitió evaluar si el guión de aplicación 
cumplía con las exigencias didácticas y pedagógicas, cognitivas y corporales.  

Se analizó y evaluó sobre las herramientas para motivar y construir 
aprendizajes significativos, es decir, aprendizajes que los alumnos se apropiaron 
durante la estrategia, después de ella y que relacionaron con los contenidos 
reflexionados en clase. Lo que también se evalúo fueron las evidencias que 
pudieran mostrar que los alumnos tuvieron aprendizajes significativos, durante 
las estrategias y las siguientes clases. Con la planeación y aplicación correcta de 
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las estrategias se fueron logrando los diversos objetivos de la investigación, los 
cuales fueron brindando múltiples reflexiones. Las estrategias se sustentaron en la 
planificación para los diferentes semestres y con ello acercarse desde un enfoque 
teórico y práctico a las posibilidades del diseño y  aplicación de las estrategias, lo 
que permitió al mismo tiempo, un  diagnóstico y evaluación, tanto de la aplicación 
como de las evidencias de los alumnos en las diferentes estrategias y sus fases. 

Con la relación entre la corporalidad y el movimiento con la didáctica se 
contemplaron elementos para ver como las actitudes tendientes a las virtudes son 
al mismo tiempo  un aprendizaje significativo, un aprendizaje que deje huella desde 
la primer experiencia que el alumno tiene. Éstas reflexiones sobre la enseñanza y 
el aprendizaje  se contemplaron en el diseño y aplicación de las estrategias para 
generar lo que se llama el espacio didáctico: ámbito pedagógico para motivar 
múltiples aprendizajes a través de las habilidades propias e inherentes del alumno, 
las cuales son apropiadas durante el proceso cognitivo que comienza con las 
percepciones y que se desarrolla, comprende e interpreta con el ejercicio del pensar.

MARCO TEÓRICO
La enseñanza de la filosofía y la ética en el desarrollo de las estrategias se 

desarrollo para aprender actitudes tendientes a las virtudes promoviendo el juego 
y la práctica deportiva para crear los ambientes que  colocaron al alumno en una 
situación de ejercicio lúdico y agónico -competencia- que permitieron la apropiación 
de contenidos y aprendizajes significantes. El hábito  y el ejercicio de la virtud  
permite su aprendizaje, para Aristóteles (2007, p, 23):

“Las virtudes, en cambio, las adquirimos ejercitándonos primero en 
ellas, como pasa también en las artes y oficios. Todo lo que hemos 
de hacer después de haberlo aprendido, lo aprendemos haciéndolo, 
como, por ejemplo, llegamos a ser arquitectos construyendo, y 
citaristas tañendo la cítara. Y de igual manera nos hacemos justos 
practicando actos de justicia, y temperantes haciendo actos de 
templanza, y valientes ejercitando actos de valentía.”

Otra definición: “Una virtud es una cualidad humana adquirida, cuya posesión 
y ejercicio tiende a hacernos capaces de lograr aquellos bienes que son internos a 
las prácticas y cuya carencia nos impide efectivamente lograr cualquiera de tales 
bienes.” (MacIntyre, 2001, p. 252). Por lo tanto, aprender acciones tendientes a 
la virtud es posible ya que se trata de una cualidad que se puede adquirir con el 
ejercicio y con la práctica de modo constante y progresivo.

Por otro lado, el juego y la práctica del deporte es el otro referente de las 
estrategias. Al respecto del juego tenemos la definición de dos autores esenciales 
del siglo XX, es una: “Acción u ocupación libre que se desarrolla dentro de unos 
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límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente 
obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tienen su fin en sí misma y 
va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de “ser de 
otro modo” en la vida corriente”. (J. Huizinga, 2005, p 45, 46). En la misma temática: 
“el juego es una actividad que se caracteriza por ser libre, separada de la realidad, 
incierta, improductiva, reglamentada y ficticia”. (Caillois, 1986, p, 37) 

El aprendizaje de virtudes mediante el juego y la práctica deportiva, así como 
el desarrollo de habilidades y capacidades personales y sociales debe hacerse 
mediante un planteamiento que considere las características y circunstancias de 
los alumnos-jugadores, de los propósitos pedagógicos de forma que se generen 
unas directrices precisas que fomenten ese gran potencial que atesora la práctica 
deportiva. Aprender virtudes sólo se puede manifestar de manera vivencial, por la 
acción de la experiencia, por el desarrollo de lo que hemos llamado un Movimiento 
Moral Motivado (M3). Logramos identificar en las evidencias una apropiación de 
cualidades morales que se ejercita en la vida cotidiana.

Aprender virtudes a través del juego y la práctica del deporte se puede  
comprender como una actitud filosófica, la cual también es parte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Y, haciendo referencia al proceso pedagógico debe tenerse 
como objetivo enseñar a la filosofía y la ética, precisamente como se ha argumentado 
que se puede aprender virtudes, es decir, a través del ejercicio constante de la 
reflexión, del movimiento motivado. 

Cada juego y práctica deportiva tiene sus aspectos técnicos y tácticos, aunado 
a considerar que es importante considerar que el alumno-jugador debe aprender a 
apropiarse se sus emociones y sensaciones, las cuales van de la mano de aprender 
actitudes tendientes a la virtud. Los tres tipos de movimientos comprenden acciones 
musculares, sensaciones y emociones, capacidad de elección. El alumno-jugador 
y el profesor son capaces de aprender a distinguir cada movimiento y aprender a 
actuar con ellos.

El primer movimiento puede verse como una condición previa, para que 
todos los músculos puedan ayudar al cuerpo a moverse con fuerza, precisión y 
eficiencia, pero además que este movimiento encuentre su carga moral, lo que 
implica entender que todos los movimientos de los alumnos-jugadores dentro de la 
dinámica de la competencia pueden inherentemente ser motivados por un hábito y 
por un ejercicio, expresando el aprendizaje de virtudes.

Dicho de otra manera, este movimiento realizado dentro de la dinámica 
del juego y la práctica del deporte, nos permite observar que la acción  genera 
un movimiento corporal que manifiesta tanto los impulsos como las motivaciones, 
motores de sus movimientos, los cuales también son parte del juego mismo. La 
intención de la dinámica del juego y de la práctica del deporte es que ese movimiento 
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este previamente -y eso se logrará con el hábito y con el ejercicio mental y físico- 
reflexionado por el alumno-jugador, su destreza mental y física  le provee de la 
capacidad de tomar desiciones, de elegir en instantes y al darse cuenta de la 
relevancia de sus acciones o reacciones en la dinámica del juego.

Sus movimientos atienden a las respuestas para tratar de avanzar o ganar 
en la competencia, al igual que le permite actuar con virtudes, es decir, sus acciones 
también tendrán una Motivación de tipo Moral, al referirse a acciones aprendidas 
por los hábitos y que al realizarlas son la expresión de una cualidad moral.  Como 
menciona: “Mientras se juega hay movimiento, un ir y venir, un cambio, una 
seriación, enlace y desenlace. Pero a esta limitación temporal se junta directamente 
otra característica notable. El juego cobra inmediatamente sólida estructura como 
forma cultural.”(Huizinga, 2005, p. 23).

EL SER EN MOVIMIENTO
Los otros dos movimientos son parte de esta secuencia de movimientos 

implícitos al juego y competencia, en dinámica suceden movimientos claves para 
plantear las estrategias de aprendizaje:

a. Movimiento Dinámico: el juego y la práctica del deporte contienen la 
posibilidad de observar las acciones y reacciones de los participantes 
(alumnos-jugadores) y con base en éstos movimientos ubicar qué virtu-
des  o cualidades morales pueden identificarse a través de las acciones 
ejercidas y ejecutadas. Estas acciones repercuten en el resultado y tam-
bién en la relación con los demás. 

b. Movimiento Aprendido: desde el inicio hasta el final del juego o de la 
duración de la estrategia existe un elemento esencial para lograr ubicar 
o identificar las cualidades morales a partir de las acciones de los par-
ticipantes y éste elemento es la elección. La elección es lo que permite 
distinguir la secuencia y resultados parciales del juego y que a partir de 
esas acciones y/o reacciones (de los contrarios) se puede desplazar o 
extender a las diversas esferas de la competencia, y, por supuesto del 
posible aprendizaje de virtudes.

Desde estes movimientos se genera una posibilidad ética: “Aprender virtudes 
sólo se puede manifestar de manera vivencial, por la acción de la experiencia, por 
el desarrollo de un Movimiento Moral Motivado.” (Maza, 2018, p, 152). Dichos 
movimientos nos llevan al  movimiento moral motivado (M3), se establece durante el 
juego y la práctica del deporte, al igual que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
donde existe la posibilidad de encontrar una reflexión en movimiento tanto en el 
espacio didáctico como en la dinámica del juego, manifestando acciones y reacciones 
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vitales que impulsan y  motivan la elección, para entonces mostrar las cualidades y 
aptitudes para establecer la relación con el compañero de juego, con el otro. El (M3)  
además se presenta con  actos tendientes a la virtud, como acciones contenidas de 
una apropiación de reflexiones y aprendizajes que expresan cualidades morales y  
en relación  con  las normas y reglas del  juego, de la práctica del deporte.

 Movimiento-Moral-Motivado (M3), es para Maza (2016, p, 267):

 “Aquella serie de acciones o reacciones realizadas por impulsos y 
luego por motivaciones por el alumno-jugador y que poseen una carga 
moral. Se identifica como una aprehensión de virtudes o cualidades 
morales que pueden acompañar esas acciones o reacciones para 
atender a las diversas situaciones del juego –dinámica lúdica y 
competitiva– y que enaltezcan el espíritu de las reglas;  y, por lo tanto, 
que protejan la integridad física, moral y mental de los compañeros de 
juego. contrarios, árbitros, espectadores”. 

En el juego y la práctica del deporte se experimenta un sentimiento de 
pertenencia y se puede entender que vivir al igual que jugar es decidirse, optar por 
opciones, escoger, elegir, actuar, compartir, aprender. Y, entonces elegir dentro de 
la dinámica de un  juego es como un atreverse a, un darse cuenta de ello, ya implica 
un pensamiento motor que permite elegir. La intención de distinguir la importancia 
de que el juego y la práctica del deporte son una secuencia finita pero consecutiva 
de múltiples movimientos, por parte de todos los alumnos-jugadores involucrados 
en la competencia y que es allí en donde se brindarán las estrategias para que el 
alumno con la recreación del juego y su competencia elija acciones que se acercan 
al ejercicio de las virtudes.

APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS, AGÓNICAS 
Fue necesario contar con una aplicación preliminar  para realizar mejoras 

en las siguientes fases de aplicación de las las estrategias y  su aplicación, con 
base en lo cual, la última de ellas estará integrada para conseguir los objetivos. Las 
estrategias mismas son un motivo de evaluación de su procedimiento, aplicación, 
del profesor y del alumno-jugador.

Otra consideración fue entender que las aplicaciones de las estrategias 
tuvieron éxito no por una sola clase o una sola práctica, es decir, los alumnos no 
aprenderán virtudes con una dos o tres clases. Es importante entender que la 
educación, la filosofía, el deporte y la vida misma tiene procesos, periodos, etapas, 
por ello la creación del macrociclo filosófico,  por lo tanto, al inicio del semestre 
debe hacerse un primer diagnóstico que sirvió de diagnóstico para el aprendizaje 
de virtudes y de referente para contrastar con los datos y evidencias arrojados con 
la aplicación de la estrategia y también con el conocimiento significativo al final del 
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mismo. A continuación el ejemplo de un macrociclo filosófico

ETAPAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES CON ESTRATEGIAS
Planificación de las Clases: Elaboración de la misma contemplando 

Contenidos, Temáticas, Diagnóstico, Estrategias, Videos reflexivos, Evaluación. 

• - Se recomienda el uso de imágenes a través de una presentación para 
acercar al alumno-jugador a la reflexión filosófica.

• - Se debe promover la reflexión en el alumno para que él vaya expresan-
do e interpretando sus propias conclusiones.

Presentación del video reflexivo – acción virtuosa de un atleta  - para 
generar la reflexión a través de las emociones, sensaciones y discusiones que le 
genero el mismo. 

• - En el guión de cada estrategia se sugieren una lista de videos que se 
eligieron en cada clase, y si un profesor quisiera retomar la estrategia 
puede elegir alguno de ellos.

• - El video debe verse nítidamente y tener buen sonido para que el alum-
no-jugador capte la intención del video. Se puede visualizar desde el 
teléfono móvil.

Diagnóstico: con base en el video y el alumno-jugador reflexionará 
aprovechando los contenidos vistos en clases anteriores.

• - Se presenta el formato de diagnóstico, por supuesto, cada profesor 
puede realizar el suyo adecuándose a los contenidos reflexionados pre-
viamente.

• - La hoja de diagnóstico son parte de las evidencias de cada estrategia.     
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Estrategia lúdica: Se realiza la actividad de juego y práctica del deporte con 
base en el guión propuesto y los tiempos específicos de la planeación.                 

Evaluación de la estrategia: Es la actividad con la cual se cierra la estrategia 
lúdica, y que busca promover la reflexión para que el alumno-jugador interprete su 
participación y cómo actuó con y hacia los otros.

• - Aquí se busca lograr ese darse cuenta  para saber si se consiguió una 
actitud con un Movimiento Moral Motivado.

Primera Fase de la Fotografía: Elaboración de la captura de una primera 
fotografía en donde los alumnos reflexionen, interpreten y plasmen con la imagen 
actitudes tendientes a la virtud, acciones que manifiesten actitudes virtuosas.           

Segunda fase de la fotografía: Desarrollo de la captura de una segunda 
fotografía con más tiempo y por lo tanto, una reflexión más profunda.

• - La fotografía es ya una forma de evaluación de los contenidos. Es 
una evidencia para mostrar la apropiación de contenidos, reflexiones y 
actitudes.

• - Se promueve que la fotografía tenga una temática lúdica y deportiva, 
es decir, que en la imagen capturada los alumnos propongan actitudes 
tendientes a la virtud en múltiples casos de juego y competencia.

INSERTAR LAS 2 FOTOGRAFIAS (CON FECHA 03- 03-2017)

Evaluaciones de las estrategias
Fue esencial para la evaluación de los resultados de las estrategias considerar 

la fase de aplicación de las mismas, ya que de una fase a otra se realizaron críticas, 
observaciones y análisis para mejorar cada  estrategia para su siguiente aplicación. 
Esta acción de mejorar la estrategia de una fase a otra es un ejemplo del objetivo de 
la tesis que es aprender virtudes a través de su ejercicio lúdico y constante. Es decir, 
aplicar las estrategias y evaluarlas de una fase a otra, permitió al mismo tiempo 
ofrecer actividades que en realidad promovieron y motivaron al alumno-jugador 
para atreverse a participar de manera activa en el juego, para reflexionar y darse 
cuenta de lo relevante que es aprender a actuar, apropiarse de contenidos y de 
ejercitarse en la práctica de la virtud. Todas éstas actividades se conjugaron en una 
autoevaluación y en una co-evaluación procesual, constante y aunque subjetiva, 
evidente.

Las consideraciones evaluativas sobre las tres fases a partir de los indicadores 
mostraron evidencia que las características de aprendizaje de contenidos y de los 
elementos didácticos fueron manifestando un progreso en la enseñanza de la ética, 
visto objetivamente a partir de la apropiación de contenidos y de actitudes tendientes 
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a la virtud expresadas en las diversas dinámicas lúdicas.
La propuesta de las estrategias están abiertas para ser modificadas de 

acuerdo a las necesidades de cada clase y profesor, esto es posible porque la 
estructura de las estrategias ya fueron validadas con las prácticas y sus puestas a 
prueba, con las evidencias se argumenta que se lograron el objetivo de las mismas.

CONCLUSIONES
Después de aplicar las estrategias se hizo evidente que con base en 

actividades bien planeadas, dirigidas, consecuentes y lúdicas es posible motivar 
a los alumnos para que deseen realizar el ejercicio filosófico del pensar y el 
reflexionar, así como, de apropiarse de contenidos que permiten un darse cuenta de 
la circunstancia y de lo importante de aprender a elegir, para precisamente aprender 
a actuar, a través del ejercicio físico, del juego y de la práctica del deporte. 

Con base en lo anterior, se obtuvieron  evidencias escritas y de las acciones 
de los alumnos en fotografías y videos, para evidenciar e interpretar las estrategias 
lúdicas  y agónicas combinadas con contenidos filosóficos, presentada de diversos 
modos permitiendo la apropiación de reflexiones y conocimientos a partir del ejercicio 
filosófico del pensar, al igual que, la apropiación de actitudes tendientes a la virtud 
con base en las acciones ejercitadas. Durante el proceso del curso se observó un 
cambio en la conducta de los alumnos, es decir, al darse cuenta de lo relevante que 
es aprender actitudes tendientes a la virtud para aprender a relacionarse con los 
demás, con más respeto entre ellos, de su espacio, de su expresión oral y corporal 
al momento de interactuar, lo mismo con el asimilar las normas expresadas en el 
espacio didáctico por parte del profesor y los compañeros de clase. 

La enseñanza de la filosofía, de la ética y el aprendizaje de virtudes debe 
contemplarse como un proceso, como una serie de pasos y caminos donde 
confluyen la reflexión, el análisis y la interpretación en cada clase, con el diálogo 
y guía promovido por el profesor. Las estrategias logran su objetivo y resultan 
significantes si antes de ser aplicadas se da éste proceso en donde se reflexionan 
contenidos, propuestas, ideas, preguntas, dudas, y, en donde el alumno es capaz 
de interpretarlos  y hacer con ellos sus propias conclusiones. De tal forma, que 
al momento de verse inmerso en la estrategia puede  reflexionar acerca de su 
circunstancia inmediata y de lo relevante que es su participación dentro de una 
comunidad para aprender acciones tendientes a la virtud, logrando aprendizajes 
significativos que ayudan y promueven un ámbito de bien común. 
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