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Resumen

En este trabajo se presentan los resultados descriptivos de un estudio cualitativo-fenomenológico en el que se 

da cuenta de algunas experiencias de aprendizaje y evaluación, relacionada con la materia Historia de la Filosofía 

3; correspondiente al pensamiento de la antigüedad tardía, patrística y escolástica. Tal asignatura corresponde 

al bloque obligatorio de la carga académica de la licenciatura en Filosofía de la UNAM, donde los contenidos 

suelen ser extensos, altamente declarativos y con un abordaje comúnmente tradicional por parte de los 

docentes que imparten la asignatura. De esta manera se buscó emplear herramientas y recursos tecnológicos 

que estuvieran al alcance del estudiantado para potencializar su aprendizaje. Así, el uso de perfiles de facebook 

contextualizados en los contenidos de la asignatura permitió que integraran los saberes del periodo a estudiar en 

tramas narrativas que tuvieron sentido para el estudiantado. Esto logró que se diera evaluación auténtica y que 

involucrara a los estudiantes. De esta forma, esta investigación permitió mostrar la potencialidad y límites que 

tiene integrar experiencias de aprendizaje contextualizadas al núcleo de evaluación y la importancia de recuperar 

los conocimientos , recursos personales y saberes previos de los estudiantes para otorgar nuevos sentidos a las 

disciplinas, como lo ocurrido en el caso descrito de la Filosofía Medieval.

Palabras clave: Enseñanza de la Filosofía; evaluación; personalización del aprendizaje; procesos de enseñanza y 

            aprendizaje; Filosofía medieval..
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Introducción

El presente trabajo nace de reflexionar sobre las exigencias educativas ocasionadas por la pandemia a 

través de mostrar una experiencia de evaluación de aprendizajes con sentido y valor personal para el alumnado. 

Consideramos que la intervención educativa que se realizó resulta relevante dado este contexto, los contenidos 

de la asignatura y la población estudiantil con la cual se trabajó, perteneciente al Colegio de Filosofía de la Facultad 

de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. La importancia de ello se debe a que 

históricamente el abordaje curricular de la disciplina filosófica ha tenido pocas variaciones en sus métodos de 

enseñanza; estos comúnmente van desde el diálogo socrático hasta las actuales cátedras y clases magistrales 

que existen en las instituciones educativas. Así, se tiende a recuperar fuentes, tópicos, autores, tradiciones o 

escuelas filosóficas exclusivas para después realizar una serie de reflexiones, inferir nuevos conocimientos o 

reafirmar algunos existentes (Sarbach, 2005). 

Debido a sus variaciones en la enseñanza, también existen resonancias en las formas utilizadas para evaluar. En 

este sentido, se buscó dar un giro para explorar nuevos caminos al incorporar la tecnología para transformar las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje de la filosofía. Por lo mismo, se emplearon mediaciones tecnopedagógicas 

que permitiran desarrollar habilidades digitales para saber y estar en la red, enseñar a otros a gestionar recursos 

digitales y personales. Lo anterior, implicó transitar hacia una nueva ecología del aprendizaje caracterizada por 

recuperar la importancia de las trayectorias personales de aprendizaje como vía de acceso al conocimiento en 

la sociedad de la información (Coll, 2013). De esta manera, se intentó recuperar estrategias de personalización 

para promover experiencias de aprendizaje enriquecedoras que fueran estimulantes, contextualizadas y 

permitieran al estudiantado desplegar distintas maneras de afrontar y actuar en las actividades y tareas de 

aprendizaje, así como las emociones que éstas les provocaron.  

La propuesta de evaluación que presentamos constituye una práctica compleja donde se involucraron los 

actores del curriculum en una práctica social, que impactara en lo emocional y en los aprendizajes. En este 

sentido, entendemos la evaluación como un proceso continuo que tiene lugar durante el proceso de enseñanza 

y aprendizaje donde los profesores y estudiantes utilizan las evidencias obtenidas para seguir aprendiendo 

en el camino y contribuir a la mejora de los aprendizajes, es decir, se buscó realizar una propuesta de 

evaluación auténtica. Ahora bien, la evaluación auténtica o alternativa surge por la insuficiencia de las pruebas 

convencionales para valorar lo que realmente importa, es decir si los estudiantes realmente pueden comprender, 

aplicar, usar sus conocimientos y habilidades en contextos del mundo real. 

Asimismo, la evaluación auténtica abre nuevas perspectivas y posibilidades en las tareas docentes con 

respecto al enfoque tradicional, pero también constituye un desarrollo complejo y meticuloso. En este tenor 

consideramos necesario fomentar una nueva cultura de la evaluación que favorezca una formación integral, la 

reflexión, la autonomía en el aprendizaje y la metacognición. Coincidimos con Monereo (2014) en que este tipo 
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de evaluaciones deben poner al estudiante frente a situaciones lo más realistas posibles para que desarrollen 

y activen todos sus conocimientos y aptitudes. De igual manera, es recomendable tener en cuenta y permitir el 

uso de todas las herramientas que los estudiantes usan y tendrían en la vida real para resolver aquello que se 

les presenta. Es así que decidimos realizar un diseño innovador para la implementación de actividades y tareas 

evaluativas que permitieran a los estudiantes de la asignatura de Historia de la Filosofía 3 ser protagonistas 

y agentes activos en el proceso, consolidar aprendizajes profundos, enfrentarse a situaciones de aprendizaje 

significativas y contextualizadas, recorrer distintos itinerarios de aprendizaje  para abordar el currículum con 

una mirada innovadora pero humanista.

Aunque era sabido que la transición a la educación digital se daría en cualquier momento, se pensaba que 

sería paulatina y que el crecimiento de los formatos educativos digitales se daría de forma exponencial. Las 

nuevas generaciones encontrarían en las herramientas tecnológicas los elementos pedagógicos y académicos 

para su formación, y que la transformación digital apuntaría sobre todo a los entornos híbridos, donde lo 

presencial y lo digital se armonizarían. Sin embargo, nada de esto ocurrió, la pandemia obligó a todos los actores 

educativos a apropiarse de las herramientas digitales y entender la naturaleza de los entornos digitales, según 

sus condiciones. Por lo mismo, se abrió el reto de no sólo emplear dichas herramientas, sino de comprender 

las diferencias entre la educación presencial y la educación en línea. Ello implicó reconocer las variaciones de 

actuación en una clase presencial o en línea, así como dejar de esperar los mismos resultados. Debido a que la 

transición fue apresurada e inmediata, varios docentes aprendimos a aplicar esas herramientas tecnológicas 

para abordar o desarrollar  contenidos de enseñanza, así como lograr los objetivos de aprendizaje y articular de 

manera secuencial y didáctica las actividades de evaluación.

En este texto se da cuenta de algunos de los resultado de ese aprendizaje enfocados específicamente a las 

experiencias de aprendizaje ligadas a las actividades de evaluación propuestas en la asignatura de Historia de 

la Filosofía 3. Esto cobra relevancia, pues en la licenciatura en Filosofía existe la común práctica docente de 

evaluar con el mismo esquema: al concluir el curso, los docentes piden un ensayo final. Si bien, algunos docentes 

utilizan las exposiciones, exámenes o la asistencia para complementar su evaluación, rara vez falta el ensayo 

final. A pesar de que el perfil profesiográfico del egresado en filosofía exige la competencia de la escritura, no 

puede asumirse al ensayo como el único medio para integrar los conocimientos adquiridos o darle valor a los 

aprendizajes desarrollados. 

Así, se partió de un webinar sobre evaluación en línea,  impartido en la CUAIEED-UNAM (antes CUAED) por 

uno de los autores, sobre recursos didácticos digitales para la evaluación de los objetivos de aprendizaje. Al 

reflexionar sobre tal experiencia, se decidió aplicar lo visto a las asignaturas de Historia de la Filosofía 3 e Historia 

de la Filosofía 4 para realizar un nuevo tipo de evaluación. Una actividad que fue utilizada para la evaluación 

fue la creación de un perfil de Facebook. Gracias a la actual tecnología, se estableció una comunicación sobre 

experiencias didácticas en el campo de enseñanza de la filosofía que permitió sistematizar lo apreciado.
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De esta manera, se pudo emplear las herramientas tecnológicas para ofrecer criterios frescos con la finalidad 

de evaluar conocimientos filosóficos, que es indispensable para dicha profesión, así como para fomentar la 

creatividad. Como señalaba Ken Robinson (2009), nuestra educación suele menospreciar la creatividad o 

limitarla, por lo que se propuso una forma de evaluar que, al integrar ideas y contenidos disciplinares, motive el 

sentido del humor, la ubicación espacial y temporal o que actualice las problemáticas. En este sentido, se buscó 

incentivar en los estudiantes su creatividad, su imaginación y su interés por personajes diferentes de la Edad 

Media y el Renacimiento mediante una estrategia de evaluación situada que, en adelante, se expone. De este 

modo, dicha evaluación buscó solucionar tanto las problemáticas para hacer una adecuada transición digital, 

como incentivar la creatividad articulando, evitando el tradicional método filosófico para evaluar en forma de 

ensayos.  Así, se buscó responder a la pregunta: “¿Es  posible realizar nuevas formas de evaluación que eviten los 

vicios del ensayo o examen final y ayude a una transición digital de los saberes y conocimientos de la asignatura 

Historia de la Filosofía 3?”

Desarrollo

El objetivo de nuestra investigación fue comprender la experiencia de los estudiantes de la materia de 

Historia de la Filosofía 3 al emplear herramientas y recursos digitales a su alcance. Para ello, se ideó una técnica 

de evaluación en la que se les solicitó realizar un perfil de Facebook de algún personaje importante del mundo 

medieval, no obstante, se indicó que todo el entorno de interacciones para tal perfil debería actualizarse a 

nuestra realidad. Tal perfil pretendía suscitar entre el estudiantado la originalidad, creatividad y motivar un 

aprendizaje significativo, contextualizando la realidad histórica, así como el uso de los argumentos de siglos 

pasados en nuestra vida contemporánea. Para comprender los retos e importancia de esta labor, es necesario 

aclarar aspectos sobre la asignatura de Historia de la Filosofía 3; su ubicación en el programa de estudios y 

explicitar la unidad de aprendizaje donde se aplicó la mencionada técnica de enseñanza y aprendizaje. 

La asignatura de Historia de la Filosofía 3 es obligatoria, pues tiene un carácter formativo. Por esa razón, los 

estudiantes hacen un recorrido panorámico por problemáticas y temas del pensamiento occidental. Al estar 

ubicada en el tercer semestre, sigue una lógica historiográfica clásica pues se antecede por Historia de la Filosofía 

2 (donde se estudia la expansión de la cultura helenística desde Aristóteles, hasta las primeras comunidades 

cristianas) y precede a Historia de la Filosofía 4 (donde se busca comprender la construcción del mundo moderno 

desde esa categoría anfibológica que es el “Renacimiento”). Historia de la Filosofía 3 comprende 1000 años de 

historia, gracias a que se considera a la Edad Media desde el siglo V, hasta finales del siglo XV. Esto aporta un 

elemento de complejidad para quien desea recorrer diferentes autores en 16 clases efectivas. Se pretende que 

el estudiante cumpla con  los objetivos de la materia, que según el programa oficial son: 

El alumno logrará una clara visión del pensamiento cristiano premedieval; Reconocerá los principales 

problemas filosóficos del pensamiento medieval; Analizará los textos filosóficos propuestos en el curso 
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y a través de su lectura distinguirá los contenidos filosóficos que en ellos se presentan; Relacionará a 

los filósofos estudiados con su contexto socio-histórico; Logrará reconocer la importancia de la filosofía 

medieval y su proyección en el espacio filosófico moderno y actual. (Asignaturas del Plan de Estudios (1999))

De este modo, se deben exponer 1000 años de historia de las ideas y aspectos historiográficos en 16 sesiones, 

así como lograr objetivos de aprendizaje que van desde el reconocimiento de los problemas específicos de 

ciertos autores, hasta el análisis de la respectiva literatura filosófica; siendo que es muy variada y disímbola.

Para cumplir con los objetivos de la materia, el programa oficial sugiere como “actividades de aprendizaje”, el 

siguiente proyecto de evaluación final: “Al final del semestre debe hacer un trabajo de investigación (entre diez y 

quince hojas máximo) sobre algún tema o autor de los estudiados, elegidos por el según sus preferencias. En esta 

tarea le serán muy útiles las fichas elaboradas durante el semestre.” (Asignaturas del Plan de Estudios (1999))

De esta forma, se aprecian, al menos, tres dificultades: 1) la transición digital, del sistema presencial al sistema en 

línea para atender los objetivos curriculares; 2) los objetivos del programa oficial de la materia, que deben cubrir 

1000 años de historia del pensamiento en 16 clases; 3) las actividades de aprendizaje sugeridas, reproducen el 

vicio de evaluación, pues se enfoca en la escritura de ensayos, cosa que resulta un fardo para los estudiantes. 

Por tal motivo, se buscó una técnica de evaluación diversificada y enfocada en el sistema en línea, pero que 

respetara las actividades, las unidades de contenido y los objetivos del programa.

Debido a que el curso se divide en cuatro partes (1a, del siglo V al siglo IX; 2a, del siglo X al siglo XII; 3a, del siglo 

XIII al XIV y 4a, para abordar lo producido en el siglo XV), elegimos, para aplicar esta técnica de aprendizaje, la 

segunda unidad 2. Ésta comprende tres siglos y se les pidió a los estudiantes elaborar un personaje de Facebook 

con el objetivo de que pensaran, sintieran e imaginaran el contexto de cómo se vivía durante la Edad Media, así 

como reconstruyeran la vida social y cultural de la feudal Europa Occidental.

El grupo con el que se realizó dicha actividad, durante el semestre 2021-1, estuvo conformado por 39 

participantes, de los cuales 34 entregaron la actividad. Fueron estudiantes de tercer semestre, de entre 19 y 23 

años e interesados en las humanidades. Por su edad, son estudiantes de la generación Centennial que, como 

refiere Tapscott (2008), son “nativos digitales” y han crecido con la transición digital, en este sentido, saben 

utilizar las herramientas tecnológicas y han incorporado a los medios electrónicos a todas las áreas de su vida. 

Para ahondar sobre implicaciones de tal forma de trabajo en clase, se entrevistaron a algunos de los estudiantes 

quienes refirieron ser de la Ciudad de México; en ciertos casos dijeron sólo dedicarse a la Universidad, mientras 

que otros son de escasos recursos y trabajan aparte de estudiar. Se trata de una población proveniente de 

diferentes zonas de la zona metropolitana del Valle de México.
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Metodología

El enfoque que utilizamos es cualitativo, el diseño de la investigación fue de corte fenomenológico-empírico. 

Como refiere Álvarez Gayou (2009), la investigación cualitativa de corte fenomenológico “se caracteriza por 

centrarse en la experiencia personal, en vez de abordar el estudio de los hechos desde perspectivas grupales o 

interaccionales.” Para el análisis y procesamiento de la información empleamos un enfoque hermenéutico pues, 

como asegura Gomes (2007, p. 60):

• El primero [fundamento metodológico] se refiere a la idea de que no hay consenso ni punto de llegada en el 

proceso de producción de conocimiento. El segundo se refiere al hecho de que la ciencia se construye en una 

relación dinámica entre la razón de aquellos que la practican y la experiencia que surge en la realidad concreta.

Desde este punto de partida metodológico, nuestra idea fue comprender y describir la experiencia de los 

estudiantes con respecto a la técnica de aprendizaje que aplicamos al grupo de Historia de la Filosofía 3, con el 

objetivo de articular la red social de Facebook. Así como identificar su capacidad de conocer bien el contexto 

medieval, reconstruyendo la vida de un personaje importante de la Edad Media.

Para cumplir con el fin señalado, realizamos 5 entrevistas diferentes y publicamos aquí algunos ejemplos 

concretos de los perfiles de Facebook, que permitieron convertir una TIC en TAC. También compartimos 

algunos fragmentos de las entrevistas, para apoyar nuestras categorías de análisis, que en este caso fueron: 

“experiencia con un nueva forma de evaluación”; “habilidades adquiridas después de la realización de la 

actividad”; “transformación de una TIC en TAC”. La valoración de la información la hacemos a través de 

elementos interpretativos, unidos al diseño de investigación (fenomenológico empírico) y del análisis de los 

datos (hermenéutico/dialógico), articulando las evaluaciones del perfil de Facebook, con el testimonio de los 

estudiantes de Historia de la Filosofía 3.

Descripción de la experiencia

En general, fue considerada como una experiencia nueva para la enseñanza y el aprendizaje; pues como, 

como señalaron los participantes, no se había intentado algo así en los semestres anteriores. De igual manera, 

los estudiantes indicaron que tampoco habían creado este tipo de perfiles en ninguna red social digital.

Implementamos el diseño de esta experiencia de aprendizaje en la Unidad 2; esta realiza una especie de corte 

respecto a la primera parte del semestre, pues busca articular el conocimiento histórico del contexto medieval 

con los problemas filosóficos. Así se propuso que se apropiaran de un personaje histórico y elaboraran un 

perfil digital convincente. Mediante la actividad propuesta buscábamos que los estudiantes transitaran del 

uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al uso de las  Tecnologías del Aprendizaje y del 

Conocimiento (TAC), utilizando la red social digital de Facebook como una herramienta educativa para que 

interactuaran de otra forma y socializaran sus conocimientos en una red social y que la información fuera pública. 
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Lo que representaba para ellos poner en juego tanto sus conocimientos filosóficos, como sus saberes digitales 

para saber estar en la red, encontrar un equilibrio con su identidad digital para decidir cómo se mostraban, 

gestionar sus recursos personales y académicos para establecer relaciones y explorar el mundo digital como 

una ventana abierta.

Del mismo modo, explicamos con detalle a los estudiantes las habilidades que pretendíamos desarrollaran, en 

este caso, el conocimiento histórico, la apropiación de un contenido filosófico y la transición de una TIC a una 

TAC. Así que la instrucción que se publicó en el Classroom de la asignatura fue la siguiente:

Vas a realizar un perfil de Facebook de alguno de los personajes de la materia (puedes elegir el que quieras, 

hombre o mujer), que haya vivido entre el siglo V y X, llenando la información del perfil (con su fecha de 

nacimiento, a qué se dedica, si es casado (a) o soltero (a), etc.) y después de creado el perfil, harás dos 

publicaciones breves con contenido de alguno de sus libros o referencias. Vas a subir el link del perfil en 

una hoja de word o pdf.

Los estudiantes podían disponer de los materiales bibliográficos que se les compartió en un Drive desde el 

inicio del curso y los dispositivos tecnológicos con los que cuentan para conectarse a las clases a distancia y en 

línea, es decir, su equipo de cómputo. Las imágenes las descargaron de la red y les pedimos que usaran todo los 

recursos y herramientas que tuvieran a su disposición para realizar la actividad.

Para el desarrollo de la actividad se realizó el siguiente procedimiento: 

A. Identificar a un personaje medieval importante, que haya vivido entre el siglo V y el X, hombre o mujer.

B. Generar el perfil de Facebook.

C. Cumplimentar la información personal requerida en el perfil de Facebook, con los datos históricos del

personaje y una foto o imagen correspondiente a su elección.

D. Publicar el perfil de Facebook

E. Realizar al menos dos publicaciones con algún texto o idea importante del personaje.

F. Compartir en el classroom el perfil realizado.

Personajes medievales en facebook

Algunos de los personajes que seleccionaron para realizar el perfil fueron: Mahoma, Sina, Boecio, Agustín de 

Hipona, Hipatia de Alejandría, Pseudo Dionisio Areopagita, San Ambrosio de Milán, Santo Tomás de Aquino, 

entre otros.

A continuación se presentan algunos ejemplos de los perfiles, relaciones, aficiones y publicaciones que los 

estudiantes hicieron. En ellos podemos ver la diversidad de estilos, posicionamientos, expresiones y recursos  

que utilizaron, así como la originalidad que tuvieron para realizar la actividad:
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Imagen 1. Perfil de Facebook de Mahoma 
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B. Generar el perfil de Facebook.

C. Cumplimentar la información personal requerida en el perfil de Facebook, con los datos

históricos del personaje y una foto o imagen correspondiente a su elección.

D. Publicar el perfil de Facebook

E. Realizar al menos dos publicaciones con algún texto o idea importante del personaje.

F. Compartir en el classroom el perfil realizado.

Personajes medievales en facebook

Algunos de los personajes que seleccionaron para realizar el perfil fueron: Mahoma, Sina, Boecio,

Agustín de Hipona, Hipatia de Alejandría, Pseudo Dionisio Areopagita, San Ambrosio de Milán,

Santo Tomás de Aquino, entre otros.

A continuación se presentan algunos ejemplos de los perfiles, relaciones, aficiones y publicaciones

que los estudiantes hicieron. En ellos podemos ver la diversidad de estilos, posicionamientos,

expresiones y recursos  que utilizaron, así como la originalidad que tuvieron para realizar la

actividad:

Imagen 1. Perfil de Facebook de Mahoma

Nota. Perfil de Facebook recuperado de https://www.facebook.com/mahoma.abulqasimNota. Perfil de Facebook recuperado de https://www.facebook.com/mahoma.abulqasim
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Imagen 2. Perfil de Facebook de Boecio1
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Imagen 2. Perfil de Facebook de Boecio1

Nota. Perfil de Facebook recuperado de 
https://www.facebook.com/aniciusmanliustorquatus.severinusboethius/Nota. Perfil de Facebook recuperado de https://www.facebook.com/aniciusmanliustorquatus.severinusboethius/
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Imagen 3. Perfil de Facebook de Boecio 2 
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Imagen 3. Perfil de Facebook de Boecio 2

Nota. Perfil de Facebook recuperado de 
https://www.facebook.com/aniciomanliotorcuato.severinoboecio.12Nota. Perfil de Facebook recuperado de https://www.facebook.com/aniciomanliotorcuato.severinoboecio.12 
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Imagen 4. Perfil de Facebook de San Agustín
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Imagen 4. Perfil de Facebook de San Agustín

Nota. Perfil de Facebook recuperado de https://www.facebook.com/aurelius.augustinos

Imagen 5. Perfil de Facebook de Sina
Nota. Perfil de Facebook recuperado de https://www.facebook.com/aurelius.augustinos
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Imagen 5. Perfil de Facebook de Sina
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Nota. Perfil de Facebook recuperado de https://www.facebook.com/alialhusayn.ibnsina.5

Imagen 6. Perfil de Facebook de Hipatía de Alejandría

Nota. Perfil de Facebook recuperado de https://www.facebook.com/alialhusayn.ibnsina.5
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Imagen 6. Perfil de Facebook de Hipatía de Alejandría
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Nota. Perfil de Facebook recuperado de https://www.facebook.com/hipatia.dealejandria.332
Imagen 7. Perfil de Facebook de Pseudo DionisioNota. Perfil de Facebook recuperado de https://www.facebook.com/hipatia.dealejandria.332
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Imagen 7. Perfil de Facebook de Pseudo Dionisio
XVI CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA – PONENCIA INTERVENCIONES EDUCATIVAS
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Nota. Perfil de Facebook recuperado de https://www.facebook.com/pseudodionisio.areopagita
Imagen 8. Perfil de Facebook de San Ambrosío de Milán

Nota. Perfil de Facebook recuperado de https://www.facebook.com/pseudodionisio.areopagita
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Imagen 8. Perfil de Facebook de San Ambrosío de Milán
XVI CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA – PONENCIA INTERVENCIONES EDUCATIVAS
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Nota. Perfil de Facebook recuperado de https://www.facebook.com/sanambrosio.demilan.92

Imagen 9. Santo Tomás de Aquino

Nota. Perfil de Facebook recuperado de https://www.facebook.com/sanambrosio.demilan.92
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Imagen 9. Santo Tomás de Aquino

XVI CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA – PONENCIA INTERVENCIONES EDUCATIVAS
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Nota. Perfil de Facebook recuperado de https://www.facebook.com/profile.php?id=100063743970622
Nota. Perfil de Facebook recuperado de https://www.facebook.com/profile.php?id=100063743970622
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Como se puede observar en los perfiles, los estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar distintos itinerarios 

de aprendizaje y desplegar sus conocimientos sobre el personaje elegido a través de diversas expresiones; hubo 

quienes se apegaron mucho al lenguaje y la época en la que vivió el personaje, mientras que otros decidieron 

hacer hacer memes o actualizaciones a la época que vivimos; otros más decidieron dar más información personal 

de su personaje, como su estado civil, gustos, aficiones, a qué se dedicaba e incluso agregaron algunos eventos 

importantes y geolocalizaciones sobre los recorridos y cambios de lugares en los que habitaron; tal ejemplo 

puede verse en la imagen 2 y 3. Por otro lado, resalta que el perfil de Boecio fue elegido por varios estudiantes, 

lo que parece comprensible al ser de los primero teóricos que se abordan en el programa, no obstante, se 

aprecian ejemplos donde se observan las marcadas diferencias que presentan los perfiles que realizaron los 

estudiantes, a pesar de elegir a los mismos personajes. Se puede ver la creatividad y el cumplimiento íntegro de 

la instrucción, lo que significa que entendieron el tipo de actividad solicitada y la finalidad pedagógica de esta 

experiencia de aprendizaje.

Para valorar aspectos de tal experiencia, recuperamos testimonios de estudiantes quienes dieron cuenta de su 

proceso de aprendizaje, los dilemas que tuvieron en el desarrollo de la actividad, las habilidades que pusieron 

en juego, sentimientos asociados, sus percepciones y sus reflexiones al respecto. A continuación se presentan 

algunos fragmentos:

• Qué implicó hacerlo de esta manera

 “La actividad estaba enfocada para ser comprensiva con nosotros, porque estamos en la pandemia y en 

la escuela en línea”. “Me gustaría que los otros profesores hicieran estas actividades”. E1

 “Tenía más libertad para hacer”. “Menos delimitada la investigación”. “En las clases de Historia 1 y 2 era 

hacer 5 preguntas y un ensayo” E2

  “Me sentí bien, bastante tranquila”. “Me divertí bastante para ilustrar mi perfil”.E3

  “Sentí como que tenía más poder de elección”. E1

 “Siento que sea tan amplio puede ser confuso”. E2

 “Yo, de entrada, lo primero que me salta a la vista cuando el semestre pasado me encontré con esta 

novedad  de evaluación, fue el sentimiento: cómo percibes como estudiante el  trabajo que te encargan” 

“Un ensayo es algo que padeces”. “Escogemos a los autores que queremos”.E3

“Fue graciosa, porque no había hecho algo así en el pasado”. “Me gustó que no te limita”. E1

 “Siento que es un poco complicada”. “Puedes elegir un personaje y no encontrar información”. “Es un 

arma de dos filos”. E2

 “Abonó dos terrenos: uno lúdico que estimulaba más la creación y el entretenimiento; el terreno a 

académico de investigación”. “No implicó tanto tiempo”. “Adecuado a la circunstancia en las que nos 

encontramos”. E3
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• Qué les hizo pensar

“Involucró mis conocimientos”. E1

“Pensar un poco más, como en en los detalles de los personajes elegidos” “profundizar en los detalles”. E2

“Me sentí bastante tranquila”. “Recuerdo que me hizo pensar bastante”. “Me entretuve horas”. E3

• Qué habilidades pusieron en juego para realizar la actividad

“Utilicé la habilidad de búsqueda, pensar y reflexionar.” E1

 “Siento que como la habilidad de hacer síntesis, para resumir toda la información”. “Hacer una buena 

investigación”. “Escribir brevemente en el formato de Facebook”.E2

“Un manejo mínimo básico de las tecnologías, en especial la plataforma de Facebook”. “Me encontré con 

la novedad de que como 10 de mis compañeros nunca habían usado Facebook.” E3

• Qué les pareció la actividad de aprendizaje

“Me pareció agradable y me gustó porque en el perfil de Facebook todo lo que habíamos visto”. E1

 “Me agradó la idea”. “No pensé que pudiera contar algo así como evaluación”. “Disfruté bastante la 

actividad”. E2

 “Me pareció muy pedagógica”. E3

Conclusiones

Pensamos que documentar, compartir este tipo de prácticas y fomentar la docencia compartida puede motivar 

a otros docentes para repensar su enseñanza desde los fundamentos de su campo disciplinar y potenciar la 

interdisciplinariedad para maximizar los saberes docentes, complementar habilidades, facilitar la implementación, 

propiciar la reflexión conjunta y construir propuestas colaborativas en las aulas. Con ello, se asume que los 

estudiantes podrán apropiarse de los contenidos, familiarizarse con ciertas temáticas, posicionarse ante 

determinados aspectos del mundo y desarrollar habilidades intelectuales como el pensamiento abstracto, holista, 

fundamentado, colegible, sistemático, reflexivo y crítico (Sarbach, 2005). Se trata de propósitos que, si bien son 

propósitos para el profesional de la filosofía, pueden ser dejados de lado ante las prácticas didácticas tradicionales.

No obstante, el principal desafío que de esta implementación consistió en elaborar planteamientos que tuvieran 

sentido para el estudiantado para de esta manera se incrementara la probabilidad de que el aprendizaje tuviera 

como agregado un valor y sentido personal. Esto se logra a si partimos de algo que le interesa a los estudiantes 
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y después se trabaja a partir de sus intereses y motivaciones, de tal manera que pueda conectar lo se aprende 

e integrarlo a su experiencia, dándoles la posibilidad de decidir de manera más autónoma. 

Otro aspecto fundamental que queremos enfatizar es el rol que juega el docente como mediador que ayuda a 

los aprendices a reflexionar sobre lo que hacen y cómo lo hacen. Es decir, sobre sus procesos metacognitivos. 

De igual manera podemos resaltar la importancia de que como docentes podamos situarnos como aprendices 

de nuestra profesión, reflexionemos sobre la práctica, los recursos apoyo que utilizamos y el acompañamiento 

que brindamos a nuestros estudiantes para reinventarnos y trabajar de manera flexible. Recordemos que la 

docencia es una actividad que se encuentra en constante transformación, y se cada docente es tanto sus 

circunstancias, tiempos contextos y recursos.
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