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«FILOSOFAR»: ENTORNO VIRTUAL
PARA EL APRENDIZAJE EN EL

FILOSOFAR
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Resumen

Nuestra sociedad actual, tecnológicamente sedimentada, requiere apropiar procesos de
aprendizaje virtual en programas de pregrado y posgrado que preparen a sus egresados
para un desempeño adecuado en ésta. La institucionalización de la investigación y la
enseñanza de la filosofía en la Universidad Pedagógica Nacional asumió los ambientes
virtuales de aprendizaje como pieza fundamental en el diseño de sus programas. «‘Filo-
sofar’: Entorno virtual para el aprendizaje en el filosofar» presenta una propuesta para
llevar a cabo este fin. Es así como en ésta se caracteriza tanto el enfoque teórico del
proyecto como las estrategias de aprendizaje y los entornos que se han desarrollado
dentro del mismo. Finalmente, explicita cómo se lleva a cabo tanto el proceso de cons-
trucción de conocimientos, como la validación del mismo.
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Abstract

Our present society, tecnologically settle, requires to adapt virtual learnin processes to
the undergraduate and postgraduate programs to prepare the students for an appropiate
performance in the society. The research institutionalizing and the philosophy teaching
at the Universidad Pedagogica Nacional assumed the learning virtual atmosphere as a
fundamental part in the design of their programs. “Philosophizing virtual atmosphere
for learning while philosophizing” presents a proposal to carry out this purpose. Thereby,
it is characterized by the theoretical focus of the project as well as the learning strategies
and the atmospheres which have been developed within ifself. Finally, it explains how the
process of knowledge building is carried out as well as the validation of itself.
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...no es posible aprender filosofía, pues
¿dónde está, quién la posee y en qué podemos reconocerla?

Sólo se puede aprender a filosofar.

I. Kant

Crítica de la razón pura, A 837

1. Contexto de referencia

El proyecto Institucionalización de la inves-
tigación y la enseñanza de la filosofía, que
lidera actualmente la Facultad de Humani-
dades de la Universidad Pedagógica Nacio-
nal, ha creado un departamento para tal fin.
Éste tiene a su cargo suplir las necesidades
de formación filosófica como parte del en-
foque pedagógico de los programas que ac-
tualmente ofrece la Universidad, así como
la creación y puesta en marcha de progra-
mas de pregrado y posgrado, y de proyectos
de investigación en el área de la filosofía y
su enseñanza.

El problema de la Investigación y la ense-
ñanza de la filosofía –que pretende lograr la
formación de futuros licenciados con habili-
dades de orden cognitivo como el análisis,
la interpretación y la crítica– se convierte,
entonces, para el proyecto, en un problema
de aprendizaje de la filosofía. Se genera,
pues, con ello, un cambio de paradigma: de

1 NEWELL, Allen y SIMON, Herbert A. “La ciencia de la computación”. En: Filosofía de la inteligencia
artificial. México: F.C.E., 1994.

2 VARGAS GUILLÉN, Germán. La representación computacional de dilemas morales: Investigación
fenomenológica de epistemología experimental. Tesis doctoral dirigida por el prof. Luis Facundo Maldonado
Granados. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2004.

3 NOVAK, J. D. y GOWIN, D. B. Learning how to learn. New York y Cambridge: Cambridge University
Press, 1984; GLYMOUR, Clark. thinking Things throught: an introduction to philosophical issues and
achievements. Cambrige: MIT Press, 1997.

la enseñanza al aprendizaje. Es así como en
el marco de proyectos de investigación en el
área de la didáctica de la filosofía, que se
adelantan actualmente, se evidencia la nece-
sidad de plantear estrategias que permitan al
estudiante alcanzar las habilidades mencio-
nadas.

2. Enfoque teórico

Teóricamente, esta investigación da unos
pasos en la dirección de la resolución de
problemas aplicada al aprendizaje de la fi-
losofía. Se adopta la posición que a este
respecto fue formulada por Newell y
Simon1, y que en el campo de la represen-
tación computacional de dilemas morales
se ha desarrollado en la investigación
computacional2.

Para hacer énfasis dentro de los procesos de
resolución al ítem “cambios de estado”, se
ha recurrido a la “representación de conoci-
miento”3 con estrategias como “mapas con-
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ceptuales”, “redes semánticas”, “lógica
clausal” y “Árbol de Porfirio”4.

Igualmente, el enfoque teórico toma en con-
sideración la doctrina de “aprendizaje
colaborativo”, así como la concepción de
“aprendizaje en red”5.

Al cabo, pues, la investigación parte del su-
puesto esencial de que el aprendizaje de la
filosofía tiene que ver, más que con la erudi-
ción filosófica, con la “investigación de las
cosas mismas”, con su análisis6. Para llevar
este tipo de concepción al campo de los
entornos virtuales de aprendizaje, se ha to-
mado como paso primero (Erste Stufen) la
reducción de los procesos de aprendizaje a
la “resolución de problemas”.

Quedan, entonces, las preguntas: ¿qué es un
problema filosófico? ¿cómo se desarrollan
habilidades cognitivas sobre él? ¿cómo se da
la sucesión de “cambios de estado” desde el
“estado inicial” hasta el “estado meta”?

Como ya se indicó, se ha adoptado la posi-
ción de L. Embree7 que muestra cómo el
aprendizaje de la filosofía es, ante todo, co-
rrelativo al entrenamiento en lo que, sin más,
puede ser llamado análisis reflexivo. Este, a
su turno, es un peculiar desarrollo de lo que
se ha caracterizado en la tradición filosófica
como fenomenología. Ésta impone que no
se trate de los problemas más que en cuanto
conciernen al orden de la experiencia subje-
tiva de mundo.

Por otra parte, como Embree mismo lo
implementa en su concepción, el desarrollo
de la competencia analítica –reclamada por

el análisis reflexivo– tiene que ver esencial-
mente con el uso del “pensamiento
diagramático”: los problemas pueden ser re-
ducidos a formas o diagramas que permiten
su comprensión, bien bajo un sistema de
diagramas de flujo, bien bajo otros esque-
mas o modelos de representación.

Al cabo, pues, partiendo de las considera-
ciones teóricas previas, cabe ver la confluen-
cia entre “resolución de problemas”,
“fenomenología” –entendida como análisis
reflexivo–, “pensamiento diagramático” y
“representación de conocimiento”. La pre-
sente ponencia da no sólo cuenta de la
implementación de los supuestos preceden-
tes, sino que mira cómo se genera aprendi-
zaje significativo en la filosofía.

3. Entornos virtuales de aprendizaje
como herramientas para el
aprendizaje en el filosofar

Se parte de la noción de “ambiente de apren-
dizaje”. Éste se define, entonces, como un
conjunto de experiencias que permite que el
estudiante de filosofía –para su formación
profesional como investigador y como maes-
tro–, de manera estructurada, ejerza proce-
sos autónomos de construcción de conoci-
miento propios de la disciplina y, pre-
ferencialmente, habilidades de conocimiento
dentro de ella.

Sin convertir la informática en ámbito ex-
clusivo, esta investigación toma los
“entornos virtuales” como unos ambientes
en los que se da el ejercicio de aprendizaje
autónomo de la filosofía. En consecuen-

4 Cf. VARGAS GUILLÉN, Germán. Filosofía, pedagogía, tecnología. Bogotá: Alejandría Libros, 2003, p.
236.

5 CASTRO, Harold. GÓMEZ, Rafael y RUEDA, Francisco. “Uso educativo de Internet: una aproximación
pedagógica”. En: Revista informática educativa Uniandes Vol. 11, No. 2, 1998, pp. 14-24; SILVIO, José.
La virtualización de la universidad. Caracas: IESALC-UNESCO, 2000.

6 EMBREE, Lester. Análisis reflexivo. Morelia: Jitanjáfora, 2003, pp. 11 y 33.
7 Ibíd.
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cia, las herramientas informáticas como
entornos virtuales de aprendizaje son una
alternativa adecuada para satisfacer los re-
querimientos de los estudiantes de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional, pues ofrecen
ventajas que potencian el aprendizaje con
sentido analítico y crítico. Entre éstas se pue-
den mencionar:

· Favorecen el aprendizaje colaborativo,
pues permiten la discusión de textos en-
tre los estudiantes y entre estos y el pro-
fesor o grupo de profesores; permiten
además la construcción de significados
en grupo mediante herramientas propias
de las plataformas on line (chat, cartele-
ras de discusión, foros, teleconferencias,
etc.) y de herramientas informáticas que
permiten la implementación de estrate-
gias didácticas como mapas conceptua-
les y redes semánticas.

· Permiten implementar estrategias di-
dácticas propias de la filosofía –como la
lectura comprensiva de textos, la redac-
ción de ensayos, el comentario y la rese-
ña, entre otras– que impliquen desafíos
para los estudiantes; favorecen en éstos
el desarrollo de su capacidad de análisis,
de crítica y de interpretación, indispen-
sables en el aprendizaje del filosofar. To-
das estas estrategias, acaso desplegadas
a partir de la metodología de “solución
de problemas”, que también son propias
de los entornos virtuales.

· Propician la presentación de información
y conceptos haciendo uso de piezas
hipermediales –como, por ejemplo, ma-
pas conceptuales (con componentes grá-
ficos que facilitan diversas formas de re-
presentación del conocimiento), videos,

audio– que facilitan la compresión de los
temas de estudio.

· Permiten mayor acceso del estudiante
–con la disponibilidad de “bibliotecas” o
“bibliografías virtuales”, el cotejo de
fuentes, la preparación de informes indi-
viduales a partir de aquél, etc.– a la
ejercitación y al análisis individual de
textos, independientemente del tiempo y del
espacio destinados para la clase formal.

4. Estrategias

A partir de los requerimientos planteados
anteriormente y de las ventajas que ofrece el
uso de entornos virtuales de aprendizaje, se
han desarrollado algunas estrategias para
estudiantes de primero y segundo semestre
de los programas curriculares de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional. Tales estrategias
involucran el uso de dispositivos como el li-
bro de texto, lecturas complementarias, sis-
temas de representación del conocimiento
(mapas conceptuales y redes semánticas) y
herramientas de e-learning; todo esto bajo
la orientación de un profesor (experto, con
producción intelectual validada en el campo
disciplinar objeto de la temática virtualizada)
y el apoyo de profesionales tanto en la disci-
plina como en el uso de las tecnologías de la
información aplicadas a la educación. A con-
tinuación se describen las características y
la aplicación de estas estrategias:

· El libro de texto8: éste ofrece la visión
del tema desde el punto de vista del ex-
perto. Se utiliza como una referencia
básica para el desarrollo del proceso.
Tiene, análogamente, el carácter de un
manual para un curso ordinario. Se

8 Para esta fase del proyecto se han tomado las siguientes obras: VARGAS GUILLÉN, Germán. Pensar
sobre nosotros mismos: introducción fenomenológica a la filosofía en América Latina. Bogotá: San Pablo,
2002; VARGAS GUILLÉN, Germán. Tratado de epistemología: fenomenología de la ciencia, la tecnología
y la investigación social. Bogotá: San Pablo, 2003.
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mantiene, así, la referencia a una expo-
sición sistemática de la materia, valida-
da por la comunidad disciplinar –se so-
breentiende, en este caso, de la filosofía;
en concreto, la “introducción a la filoso-
fía” como la “epistemología”.

· Las lecturas complementarias9: presen-
tan el mismo tema, visto por otros auto-
res desde diferentes puntos que permitan
al estudiante ir haciendo la construcción
de su propio conocimiento. Se trata, en
todos los casos, de “desdogmatizar” el
punto de vista del manual, y consecuen-
temente el de su autor. Para tal efecto, la
elección de esta lecturas se ordena, de
manera explícita, a teorías rivales que
permiten poner en cuestión las tesis del
libro de texto.

· Los mapas conceptuales10: se usan como
una representación gráfica de conceptos,
conectados significativamente por pala-
bras que forman proposiciones de mane-
ra que dan sentido a un concepto especí-
fico.

La importancia del uso de mapas conceptua-
les en procesos de aprendizaje radica en el
efecto de comunicación que produce entre
estudiantes y profesor o experto en el tema;
pues éstos los realizan los estudiantes. El
profesor puede reconocer explícitamente lo
que éstos han comprendido del tema. Los
mapas construidos por expertos son objeto

de cotejo con los elaborados por los estudian-
tes. De ahí se desprende la consabida “nego-
ciación de significados” que se orienta a lo-
grar una mejor comprensión.

· Las redes semánticas: son estructuras de
representación, no de conceptos y su dis-
tribución espacial jerárquicamente orde-
nada, sino de los significados que se dan
en una teoría, que a su turno representa
un conjunto de relaciones entre fenóme-
nos (hechos, datos) del mundo.

Las redes semánticas son, pues, estructuras
de la representación de la representación que
los estudiantes se hacen del mundo, que ex-
presan significados, relativizan teorías y
comprensiones del mundo. Por tanto, más
que instrumentos para la “negociación de sig-
nificados”, son “dispositivos de conceptua-
lización”.

· Herramientas e-learning11: son dispo-
sitivos software que se encuentran dis-
ponibles en Internet y actúan como
medios de comunicación sincrónica y
asincrónica. Son especialmente útiles
para comunidades de aprendizaje, pues a
partir de estrategias didácticas previa-
mente establecidas, favorecen aspectos
como la cooperación en el proceso de
aprendizaje, la conexión a información y
datos disponibles en internet, y la comu-
nicación bidireccional rápida, con inde-
pendencia del tiempo y del espacio.

9 Éstas se han implementado en las modalidades tanto de “biblioteca virtual” como de “bibliografía virtual”.
En todo caso, éstas tienen un carácter temático; procuran ofrecer información completa, actualizada, en
castellano y en las lenguas originales, de los principales autores, textos y comentarios que apuntan al
objetivo que se explica en las siguientes líneas.

10 Para este objetivo tiene particular importancia el programa cmap, disponible en la dirección electrónica
http://cmap.coginst.uwf.edu. Por supuesto, se considera que ésta, como otras ayudas, son básicas para lo
que en el contexto de esta investigación viene a ser la dimensión del “pensamiento diagramático” –con el
que se aporta, como se dice más adelante, a la “poda de la verbosidad”.

11 Para este fin se hace uso de la plataforma Manhattan Virtual Classroom que adquirió la U.P.N. para procesos
de virtualización de sus programas académicos. Esta plataforma ofrece los siguientes servicios: chat, correo
electrónico, foros de discusión, cartelera electrónica, enlaces a sitios web y publicación de calificaciones.
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5. Aprendiendo a filosofar

El proceso que siguen los estudiantes se
orienta al desarrollo de las habilidades que
se quieren potenciar en ellos. Para lograr este
fin se ponen en práctica las estrategias men-
cionadas en el numeral anterior. Éste se des-
cribe a partir de las siguientes etapas:

1. A partir de una lectura inicial del libro de
texto, el estudiante elabora, de manera
individual, un mapa conceptual que re-
presenta su compresión del conocimien-
to. Este mapa es cotejado con el mapa
construido por el experto para cada caso.
Producto de la negociación de significa-
dos entre estudiantes y experto, el estu-
diante logra una comprensión inicial del
tema y ejercita su capacidad de interpre-
tación frente a las posturas de los otros –
expertos y estudiantes.

2. La segunda etapa consiste en abordar, de
manera individual, lecturas complemen-
tarias que cuestionan la tesis de la lectu-
ra principal, y elaborar, en grupos de dos
o tres estudiantes, mapas conceptuales
que corresponden a estas lecturas. Esta
etapa permite que los estudiantes ejerci-
ten sus habilidades de interpretación y
de argumentación.

3. Durante esta etapa se logra, de manera
cooperativa, la construcción de redes
semánticas que sirven como dispositivo
de conceptualización del tema que se
aborda. Esto da a los estudiantes las ba-
ses teóricas para emprender la siguiente
etapa.

4. Por último, se plantean a los estudiantes
situaciones problemáticas que puedan ser
resueltas por ellos, de manera individual
y grupal, haciendo uso de su compren-
sión del tema y de sus habilidades de
análisis, interpretación y crítica.

6. Validación

El proceso que se ha llevado a cabo toma en
consideración, en primer término, la copro-
ducción entre “expertos”, “peritos” y “nova-
tos”. Se entiende por los primeros a los au-
tores de libros de texto o manuales, que apor-
tan una comprensión temática; por los
segundos, los profesionales en la enseñanza
de esos temas de la filosofía y los tecnólo-
gos de la información para los procesos edu-
cativos; por los terceros, los estudiantes que
acompañan el proceso de producción-vali-
dación.

Por tanto, los niveles de validación son:

En la comunidad de los filósofos: tomando
para el caso de manera exclusiva manuales
que se han reconocido en el mercado como
objetos relevantes para la consecución de la
meta de una enseñanza sistemática de la dis-
ciplina.

En la comunidad de los enseñantes de filo-
sofía: tomando para el caso un grupo de li-
cenciados en filosofía, con el debido entre-
namiento previo tanto en la disciplina como
en su enseñanza.

En la comunidad de los tecnólogos de la in-
formación aplicados a la educación: toman-
do para el caso profesionales de formación
específica en la ingeniería de sistemas con
aplicaciones al campo de la pedagogía.

En la comunidad de los aprendices: toman-
do para el caso los estudiantes-monitores que
estatutariamente son vinculados a las inves-
tigaciones que se realizan profesionalmente
en la Universidad Pedagógica Nacional.
Concretamente, se trata de estudiantes vin-
culados a los proyectos “La automatización
de la retórica II” (DCS00504) (de la línea de
investigación Argumentación y mundo de la
vida).
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En este sentido, el proyecto tiene realizada
una fase de producción validada (1er. semes-
tre de 2004) y anticipa una fase de experi-
mentación pedagógica (2do. semestre de
2004). Ha empezado, pues, como un proyec-
to exclusivo de la Facultad de Humanidades,
Departamento de Ciencias Sociales, pero se
prevé su extensión, dentro del Proyecto de
institucionalización del Departamento de
Filosofía, a todos los programas curriculares
de la Universidad pedagógica Nacional.

7. Conclusiones

· Resulta evidente que este proyecto, ante
todo, es una “reconciliación” entre la tec-
nología y las humanidades. Se tiene, en
su horizonte, la hipótesis de que los dis-
positivos tecnológicos –concretamente
las tecnologías de “entornos virtuales
para el aprendizaje”– propician una for-
mación, más que en los contenidos de la
disciplina, en las habilidades que permi-
ten realizar el proyecto kantiano anuncia-
do en el epígrafe.

· En segundo lugar, para un proyecto de
formación pedagógica resulta de impor-
tancia que los maestros, en su proceso de
apropiación tanto de habilidades como de
conocimientos, hagan la experiencia de
aprendizaje que se perfila como presu-
puesto del “mundo de la vida” que expe-
rimentan sus futuros estudiantes; esto es,
en “entornos virtuales” –como tecnolo-
gía vigente, con seguridad superada cuan-
do estos formandos realicen su vida pro-
fesional.

· Filosóficamente, tanto los “entornos
virtuales” como los procesos de discusión
on line hacen que se experimenten de
manera diferente categorías como las de
subjetividad, intersubjetividad, cuerpo,
otro, alteridad; y, al cabo, mundo de la
vida.

· En contraposición, incluso, con una tra-
dición secular de la filosofía, este pro-
yecto –al hacer peculiar énfasis en la
representación de conocimiento
(diagramático, espacial, topológica-
mente, etc.)– tiende a “podar” la verbo-
sidad y a lograr tanto precisión como sín-
tesis en la elaboración de los conceptos.

· Finalmente, esta investigación –realiza-
da con estudiantes del primer año de la
carrera– tiende a ofrecer algoritmos para
la enseñanza de la filosofía on line en la
educación básica secundaria.
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