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Resumen

Este trabajo tuvo, como objetivo principal, mostrar como la lectura de novelas filosófica
para niños, contribúıan en la convivencia de los estudiantes de grado tercero, esto basado
en la idea de Hoyos (2010) de que a los seres humanos les gusta que les cuenten historias, y
en Mathew Lipman, quien pensó que la mejor forma de enseñar la filosof́ıa para niños era
por medio de la lectura de textos adecuados para su edad, con el fin de que los niños puedan
comprenderlos e identificarse con ellos con mayor facilidad. Se trabajó el estudio de caso
como método escogido para el desarrollo de la investigación, con enfoque cualitativo, ya que
sus resultados buscan mostrar actitudes en las que se refleje la formación de experiencias
éticas, adaptándolas al contexto y al diario vivir. De igual forma, se realizó la aplicación
de test sociométricos, con el de diagnosticar las relaciones intrapersonales del grupo, y los
problemas más frecuentes, de acurdo a estas se optaron por los talleres y lecturas en los que
se presentaban situaciones similares a las que ellos viv́ıan cotidianamente, en el desarrollo
de dichas sesiones se llevó registro detallado de cada estudiante en los diarios de campo,
lo cual permitió comprender la transformación que cada niño obtuvo en el proceso de
aplicación, percibiendo la aplicación del programa filosof́ıa para niños requiere de disciplina
y constancia, pues de esta forma se conseguirán transformaciones significativas.

Palabras clave: filosof́ıa, ética, conocimiento, pensamiento cuidadoso, convivencia.
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Abstract

This project had, as a main objective, to show how reading children’s philosophical stories
contribute to the coexistence of third graders, this was based on Hoyos’s idea (2010) that
human beings like to be told stories, and in that of Mathew Lipman, who thought that the
best way to teach philosophy to children was through reading adequate texts for their age
with the idea that children could understand and identify with them easier. The case study
was worked as a chosen method for the development of investigation, with a qualitative
focus, since its results look to show attitudes that reflect the learning of ethical experiences
adopting them to their context and daily life. The application of the sociometric test was
done to establish interpersonal relationships among themselves and their most frequent
problems. Based on that, workshops and reading were adopted in which similar situations
were presented to those that they lived on a daily basis. During the development of said
sessions a detailed registry of each student was done on a diary, which allowed us to unders-
tand the transformation that each child had during the application period perceiving that
the application of the philosophical reading for children requires discipline and consistency
to achieve a meaningful transformations of each child.

Key words: Philosophy, Ethics, Knowledge, Careful thinking, coexistence.
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Introducción

Los niños obtienen sus conocimientos a largo plazo por lo general cuando en estos

intervienen experiencias significativas, las cuales convierten dichos aprendizajes en algo de

utilidad para su contexto y las necesidades particulares de cada niño, al punto que pueden

moldear sus conductas y afectar su convivencia. por tal razón es que este trabajo opto para

su implementación por el programa filosof́ıa para niños (FpN) creado por Lipman y Sharp,

en el cual la Lectura de novelas filosóficas, provoca que a las emociones se fortalezcan y

se transformen en un razonamiento sólido, teniendo como propósito enseñar a pensar y

a su vez, desarrollar criterio propio usando como método principal las comunidades de

indagación, lo cual permite que este sea un proceso democrático, por lo que autores como

Félix Gracia Morillon entre muchos otros, han promovido en diferentes partes del mundo

su implantación.

Como se mencionó anteriormente el pensamiento está influenciado por las emociones

por lo cual se hizo necesario tomar como referentes a los autores Ann Margaret Sharp y a

Michel Foucault, quienes desde su opinión permiten un acercamiento a este tema, susten-

tando que los intereses personales, el cómo se siente una persona, influye en cómo responde

a diferentes situaciones, por lo que se debe desarrollar no solo el pensamiento; sino, un

pensamiento cuidadoso que permita determinar la forma correcta de actuar, para lo que

es necesario orientar, motivar, fortalecer y ayudar a los niños a desarrollas las diferentes

habilidades, como el diálogo, la pregunta, la respuesta, la socialización, el razonar, el pen-

samiento cŕıtico, entre otras. Para facilitar este asunto se han creado diferentes novelas

filosóficas adecuadas a las diferentes edades, contextos, necesidades, y niveles académicos,

puesto que se hace imprescindible tener una base teórica que permita aflorar inquietudes,

respuestas, intereses, o desacuerdos, que el pensamiento y la lectura son destrezas diferen-

tes, las cuales requieren rećıprocamente la una de la otra. La lectura es una herramienta,

la cual facilita que los niños se identifiquen y les sea más fácil expresarse e involucrarse en

el proceso inicial del desarrollo de su pensamiento, dado que al ofrecer temáticas con las

que se puedan familiarizar se le otorga sentido al aprendizaje de los mismos.
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Los niños son curiosos por naturaleza, pero le temen al equivocarse o al no hacer una

pregunta o proporcionar una respuesta adecuada para el adulto, lo que ello debe entender,

es que no existen preguntas y respuestas correctas, solo buenas razones, Si no aprendemos

a cuestionarnos no existirá un mejor futuro solo un presente continuo. La descripción

del problema que se trató la cual es la convivencia y algunas de las posibles causas que

esta acarrea al no obtenerla de forma sana, la mala convivencia es una situación que se

presenta actualmente en todas las etapas de la vida, en este caso se centrara en niños más

espećıficamente niños de grado tercero de primaria.

Una de sus principales causas puede ser el gran afán por dar cumplimiento a las

exigencias de los contenidos curriculares en el que se ha convertido para los docentes la labor

de educar, ha venido desintegrando el verdadero valor de la enseñanza y del aprendizaje,

dándose mayor importancia a los temas de las áreas del conocimiento y pasando casi

desapercibida la formación ética, tanto aśı que, la educación actual se ha convertido en

una empresa calificada por la mano de obra y por la calidad o utilidad de sus productos,

convirtiendo a los niños en pequeñas máquinas que repiten conceptos en forma mecánica

y sin mayor profundización en el componente social. Como lo expone Carmona (2006)

“(. . . )la educación no es concebida como una mera repetición de contenidos o como un

proceso de memorización de los mismos sino como búsqueda de significados. Aprender no

es memorizar sino implicarse en un aprendizaje significativo” (p. 6).

La discusión en torno al significado y contenido de las virtudes es uno de los aspectos

centrales de la reflexión ética, y es esencial iniciar a los niños desde muy pequeños en

la reflexión en torno a la naturaleza y significado de las virtudes y prepararlos para que

puedan evaluar sus actos y los de otros a la luz de estas nociones éticas tan fundamentales

(Pineda, 2005, p. 19).

Una de las trascendentales consecuencias de contar con una educación transmision-

cita y poco reflexiva, se refleja en una problemática muy común hoy en d́ıa, a saber: el

“bullying”. Hace poco tiempo, comenzó desde el ámbito gubernamental la búsqueda de

soluciones; posiblemente debido a la forma en que se ha aproximado, Colombia tiene un

porcentaje del 7,9 % de estudiantes que han experimentan esta situación. En el departa-

mento de Boyacá, se registró que Tunja en el 2016 fue uno de los municipios con mayores

ı́ndices de violencia interpersonal con 960 casos, seguida de Sogamoso 771, Duitama 565,

Chiquinquirá 396 y Puerto Boyacá con 225 casos. Un factor que incide en ese tema es el

creciente cambio en la sociedad actual al querer como seres humanos buscar siempre el

propio beneficio, pasando por encima de los demás y sin reconocer las necesidades del otro



Introducción 5

que, a la vez, viene a ser parte de nosotros mismos.

Pasando por alto las leyes impuestas desde el principio de los tiempos; convirtiendo

al hombre en el enemigo principal de su supervivencia y creando necesidades superficiales

que sólo nos llevan a la autodestrucción. Un ejemplo de lo anterior, lo menciona Bargardi

(2002) cuando relaciona la ciencia con la descomposición humana, resaltando los avances

negativos.: “(. . . ) se piensa aśı en la necesidad de armas nucleares para “proteger” un

estado, en el peligro de clonar a seres ‘indeseables’ para la sociedad, como también en las

consecuencias del desarrollo informático. Estaŕıamos aśı en presencia de una ciencia que

no contempla los valores del hombre” (p. 179).

Actualmente, la ética en la educación se ha tomado como una asignatura más,

restándole la verdadera importancia que posee, usándola, ya sea para completar la car-

ga académica de los docentes o para que, los niños memoricen “conceptos” sin darles un

verdadero sentido a los mismos. En el caso de la institución educativa en la que se imple-

mentó este trabajo, esta asignatura se tomaba como la hora en la que se enseñan buenos

modales -basados en el Manual de Carreño- el cual sin demeritar su validez, fue escrito en

1853, por lo que en la actualidad dicho texto es anacrónico con el presente de niños, ya que

algunos de sus conceptos son desactualizados para esta época. Por otra parte, la filosof́ıa

es impartida desde el grado sexto enfocada en la enseñanza de filósofos o más exactamente

en la presentación de las distintas teoŕıas, y la memorización de las mimas. La filosof́ıa

entonces, para tener una verdadero sentido requiere tanto de la enseñanza, que él toma

como la transmisión de conceptos y de la educación que el identifica como el desarrollo de

distintas habilidades del pensamiento, dado para desarrollar habilidades es necesario tener

una base.

(. . . ) al que no sabe ciertos “contenidos” de su saber y luego corrobora que ese pasaje
haya sido efectivo, es decir, constata que el que no sab́ıa haya “aprendido”. Y aśı, por
etapas graduales y sucesivas, el alumno pasa del no saber al saber, con la ayuda de un
maestro o un profesor. (Cerletti, 2008, p. 16).

Por lo anteriormente expuesto y comprendiendo que los niños de primaria cuentan con

mayor disposición para aprender y descubrir cosas nuevas dada su edad, se implementó

la educación filosófica a partir de los primeros ciclos de la escuela. Comprendiendo que

como lo expone Pineda (2004) el poder que genera hacer buenas preguntas, ya que estas

nos ayudan a descubrir, entender, reflexionar y explorar nuevas cosas, lo cual permite

progresar y formar nuevos aprendizajes a largo plazo y significativos. La pregunta que

nortea la investigación es: ¿De qué manera la lectura de novelas filosóficas, contribuye
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en las relaciones éticas de los estudiantes de grado tercero del colegio Cooperativo Reyes

Patria de la ciudad de Sogamoso?.

Como justificación se vive que La necesidad de la educación en valores se ha conver-

tido en una problemática global que con el paso del tiempo como cualquier enfermedad,

se va acrecentando y afectando otros órganos. No sin duda, esto ha sido un gran reto para

grandes investigadores, filósofos, pedagogos, sociólogos, psicólogos, entre otros., este tra-

bajo no ha sido en vano, pues cada aporte se ha convertido en un grano de arena para tan

grande mar de dificultades. La necesidad de tolerancia, la responsabilidad, la honestidad,

la justicia, el respeto, la paz, la amistad y las consecuencias que esta falencia trae a la

sociedad se han trasformado en un claro enemigo de los estudiantes en formación.

Dadas las condiciones de la sociedad, se puedo observar el desequilibrio emocional

y por ende comportamental por el que atraviesan las diferentes instituciones como lo son

la familia, la escuela y la sociedad. Teniendo en cuenta que la pedagoǵıa es una discipli-

na educativa con funciones transformadoras, esta propuesta busca construir experiencias

éticas a través de la lectura de novelas filosóficas que promuevan un aprendizaje significa-

tivo, integrándose en forma transdisciplinar con el área de castellano, en la escuela actual,

haciendo de los valores éticos algo fundamental y no un área independiente o aislada de

todo proceso de aprendizaje. Para ello se hace necesario tomar la educación como base

de la sociedad para que trascienda en la formación de la misma haciéndola más humana,

una educación en la que lo más importante sea el ser humano y su forma de relacionarse y

convivir. Lo anterior sustentado en Pineda (2004), el cual postula la importancia de desa-

rrollar desde la educación primaria un pensamiento filosófico, ético y cŕıtico que permita

que los educandos formen su propio aprendizaje, con base en sus experiencias y reflexiones,

dejando de lado la memorización de conceptos y la imitación de los mismos, pues ni la ética

ni la filosof́ıa son de mecanización; por el contrario, son del desarrollo de habilidades para

el pensamiento y la argumentación.

El docente es el encargado del proceso educativo obteniendo como resultado la prácti-

ca pedagógica que afiance la convivencia, lo que quiere decir que cada conocimiento que

adquiera el estudiante lo debe dotar de capacidades para reconocer, reflexionar y transfor-

mar la realidad en la cual vive, al igual que capacitarlos para desarrollar su propio proyecto

de vida. Cada oportunidad de dirigirse a un grupo de estudiantes debe ser tomada como

la forma de cooperar con la modificación del entorno, si se quiere optimizar este logro, es

necesario esmerarse tanto por formar personas como profesionales. Aśı, la educación en la

escuela actual debe enfocarse más en el ser, que en el hacer. Pues como lo plantea Pineda
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(2004), la educación hoy en d́ıa busca que los niños:

(. . . ) se limiten a memorizar reglas o a asimilar nuestras enseñanzas moralizantes y
abstractas, estén en condición de examinar las situaciones de su vida cotidiana y de
identificar en ellos cada uno de los factores que le otorgan a nuestras acciones un sentido
y una posible justificación (p. 11).

Cuando nos referimos al educar el pensamiento, se debe reconocer que este se en-

cuentra atravesado por las emociones explicando de varios modos que el estado emocional

de una persona influye en su pensamiento e incluso en la toma de decisiones, por lo que se

hace indispensable el desarrollo de un pensamiento cuidadoso, que permita manejar dichas

emisiones o sentimientos, con el fin de encontrar un bien común; pues, “(. . . ) el pensamien-

to cuidadoso, que tiene como resultado básico la comprensión profunda, se va forjando en

el recurso de nuestra vida perceptiva, sensitiva y emocional y nos ayuda a determinar cómo

actuar en las diversas situaciones”. (Sharp, 1991, p. 4).

La idea del desarrollo del pensamiento por medio de la lectura, es presentar situa-

ciones cotidianas para los niños, teniendo en cuenta que la lectura y el pensamiento son

habilidades independientes son de mutua importancia la una para la otra pues se fortalecen

y complementan, de esta forma, lo explican los autores Lipman, Sharp, y Oscanyan (2010)

al decir que “(. . . ) nuestra tesis es que lectura y pensamiento son interdependientes. Cada

una de ellos se aporta mutuamente. En consecuencia, ayudarles a los niños y jóvenes a

pensar mejor, puede muy bien tener por resultado que se les ayude a leer mejor” (p. 1).

Aśı, es necesario que los niños comprendan la importancia de aprender, el objetivo que

tienen los conocimientos o temas propuestos y la utilidad de los mismos esto se puede

lograr si se desarrolla sensibilidad para la interpretar, inferir y descubrir significados en los

textos escritos por medio de la lectura que permitan fortalecer y construir un razonamiento

sólido.

A partir del objetivo general el cual versa sobre establecer de qué manera la lectura de

novelas filosóficas contribuye en las relaciones éticas, de los estudiantes de grado tercero, del

Colegio Cooperativo Reyes Patria de la ciudad de Sogamoso. Y a su vez, algunos lineamietos

internos y espećıficos tales como: Diagnosticar aspectos de la convivencia del grupo de

estudiantes de grado tercero, Implementar talleres en las comunidades de indagación con

base en lectura de la novela filosófica Historias del pensamiento 1 e Identificar aspectos de

las relaciones éticas que se fortalecen por medio de la lectura de novelas filosóficas.





1 Concepción teórica

1.1. Antecedentes

El programa de filosof́ıa para niños surgió en 1969, originalmente por Matthew Lip-

man, quien en ese entonces era un profesor universitario el cual impart́ıa clases en la

universidad de Columbia en New Jersey , en este lugar fue donde Lipman a causa de notar

que los estudiantes universitarios eran muy memoŕısticos, empezó preguntarse de donde

surǵıa esta problemática, llegando a la conclusión de que era necesario desde la educación

básica mostrar la utilidad de lo que se aprend́ıa, pues los niños y joven al no poder rela-

cionarlo con su diario vivir solo lo memorizaban para dar respuestas a examen, además de

esto era indispensable desarrollar desde edades escolares habilidades del pensamiento como

la ética, la estética a y la poĺıtica con el fin de que ellos pudieran dar sus propios juicios.

Lipman para dar una posible solución a esto decidió que las lecturas serian la mejor

opción ya que se trataba de niños, claro está no deb́ıa ser cualquier lectura, pues se requeŕıa

que fuesen lecturas que permitieran que los estudiantes pensaran y tomaran decisiones, que

no estuviesen impĺıcitas, por lo que estas deb́ıan permitir que los estudiantes las relaciona-

ran con su propia vida. De alĺı nacieron las diferentes historias que Lipman creo para las

diferentes edades y los distintos temas que se queŕıan abordar.

Años más tarde en 1983 Felix Garcia Morillon, en España tras la dictadura franquis-

ta, se realizó una reforma educativa la cual trajo como consecuencia una sobrepoblación

educativa, que llevo a los profesores de filosof́ıa a encargarse de la asignatura de ética,

para poder orientar en forma correcta esta asignatura un grupo de docentes crearon, una

plataforma llamada SEPFI la cual pertenećıa al instituto de filosof́ıa, y luego se convertiŕıa

en una gran revista, gracias a esta se realizaron congresos especiales de filosof́ıa, donde se

impartieron varias conferencias y seminarios y entre estos uno de FpN, lo que motivo a

Garćıa Morillon y a sus compañeros a implementar este proyecto, enfocándolo más hacia

la ética y la democracia que eran las necesidades que se teńıan en ese momento.
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Para adaptar el programa de filosof́ıa para niños a las necesidades de su páıs, surgieron

proyectos como:

REF (red Española de filosof́ıa) la cual pretende a la comunidad filosófica española y

se encarga de coordinar a todas las asociaciones, fundaciones, instituciones docentes,

centros de investigación, etc., relacionados con el ejercicio de la profesión filosófica.

El proyecto NORIA, este proyecto se inspiró en la rueda de chicago, cuanta con una

plataforma virtual, tiene como propósito principal ofrecer un aprendizaje reflexivo

y creativo combinando la filosof́ıa, la ética, el juego y el arte, desarrollando dientes

habilidades con historias y actividades pensadas en las diferentes edades y estepas de

los niños de 3 a 11 años, contando con un curŕıculo que explica que material y como

usarlo.

En Colombia también se cuenta con grandes representantes que han implementado

este proyecto como lo son Diego Antonio Pineda quien ha traducido al español el trabajo

de Liman, la profesora Mary Saavedra quien ha implementado este proyecto en el colegio

del municipio de Nobsa en Boyacá, área rural, a partir del grado sexto, hasta el grado

undécimo, dado que el pensamiento filosófico se desarrolla y fortalece con la practica al

pasar del tiempo, una de las finalidades fue mejorar los resultados en las pruebas de estado

quien explica que la enseñanza de la filosof́ıa debe “(. . . ) estar orientada a mantener un

v́ınculo permanente entre lo que pasa en el aula de clase y la vida cotidiana del estudiante;

no puede ser, entonces, una asignatura más del plan de estudios” (Saavedra, 2011, p. 186).

Aśı se defiende que el dialogo motivado por las comunidades de indagación desarrolla

habilidades que permite que sean los estudiantes los que den posibles soluciones a las

diferentes problemáticas que se les presenten, es decir no solo se implementan es filosof́ıa,

para esto se hace necesario orientarlos o como lo indica ella “provocar y fortalecer la

discusión filosófica depende de mantener viva la capacidad de asombro de los estudiantes”

(Saavedra, 2011, p. 192).

Como complemento a esto se puede destacar a las autoras Sanabria, Sabogal, y Dı́az

(2016) presentan la filosof́ıa como un proceso del pensamiento, gracias al cual los seres

humanos encuentran sentido a la vida y a la existencia aprendiendo a convivir. De igual

manera las autoras, sustentan que filosofar es un estilo de vida de la forma particular del

pensamiento y las actuaciones, en el cual, los individuos adquieren un pensamiento cŕıtico,

lo que les permite indagar sobre śı mismos y el mundo que los rodea, en este proceso se toma

al maestro como un impulsor y creador de espacios lúdicos, que motiva a la construcción de
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aprendizajes, dotando a los niños de voz propia, capaces de defender sus puntos de vista,

al tiempo que respetan los de los demás.

De acuerdo con Pineda (2006) quien interpreta que: “(. . . ) creemos que su educación

ética no debe reducirse a la simple asimilación de reglas y principios que muchas veces

resultan completamente ajenos a su experiencia” (p. 12), la ética no es un concepto, la

ética se forma con experiencias, para lo cual el programa de Filosof́ıa para Niños (FpN)

implementa material que les permite lograr este objetivo, desarrollando un pensamiento

cŕıtico, al tiempo que relacionan sus propias vidas con las lecturas, como lo explica el autor,

preparándolos para que puedan evaluar sus actos y los de otros a la luz de estas nociones

éticas fundamentales.

En concordancia con estos autores y muchos otros que han trabajado la filosof́ıa

para niños se puede determinar que la mejor forma de adquirir experiencias éticas es por

medio de esta, por lo cual se hace necesario que la filosof́ıa y la ética no se vean como

asignaturas aisladas o independientes a las demás puesto que es fundamental que todos los

conocimientos sean significativos y permitan la formación de dichas experiencias.

Si consideramos deseable que los niños trabajen cooperativamente, esto es, que cons-
truyan su pensar y sus saberes a partir de y en colaboración con sus compañeros, que
se escuchen mutuamente, que den razones de sus juicios, que sepan autocorregirse y
que sean sensibles al contexto, no parece razonable ni provechoso limitar esta práctica
a la clase de filosof́ıa. (W. Kohan y Waksman, 1997, p. 2).

El aprendizaje se debe convertir en las bases útiles que constituyan seres humanos,

que puedan convivir y resolver los problemas que se les presenten de la mejor manera, por

esto es importante que no se resuma al área de filosof́ıa, sino que pueda integrarse con las

demás áreas del conocimiento con el fin de no impartir simples conceptos a corto plazo que

sólo sirven para responder pruebas, por esta razón este trabajo buscaba integrar tanto la

ética como la filosof́ıa con el área de castellano a través de la lectura de novelas filosóficas,

demostrando que el desarrollo ético y del pensamiento cŕıtico pueden hacer parte de un

todo.

1.2. Referentes teóricos

Teniendo en cuenta que la pedagoǵıa es concebida como una disciplina desde la que

se elaboran v́ıas culturales, con miras al perfeccionamiento de la sociedad, es a través de

la educación que se pueden construir los valores que para muchos son desconocidos y para
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otros simplemente invalidados, por lo cual es necesario la importancia que estos tienen para

la vida de cada uno y de los que los rodean.

Dicha conciencia debe buscar la satisfacción e interés de los alumnos por aplicar cada

conocimiento adquirido a su propio contexto, cada estudiante debe entender que no es una

bodega donde sencillamente se guardan cosas y hasta grandes t́ıtulos; sino por el contrario

debe verse como ese autoservicio en el que todo por pequeño que sea, está a la vista y

al servicio de una comunidad. Por lo anterior, se abordó la ética tomando como referente

principal la perspectiva de Félix Garćıa Moriyon, quien adaptó y transformó el programa

de filosof́ıa para niños, con el fin de responder a una problemática social presentada en su

páıs, enfocándolo hacia los valores y la democracia.

Este trabajo se encamino espećıficamente con la lectura de la novela filosófica Histo-

rias para pensar 1 de Philip Cam, dado a que este texto se ajusta a la edad de los niños

y a la temática que se abordó, la cual era formación la ética y de valores, el cuidado de

si y el de los otros, puesto que la novela contiene historias que permitirán la reflexión e

interiorización de valores, no como conceptos sino como vivencias, las cuales se trabajaron

por medio del desarrollo de habilidades tales como el pensamiento cuidadoso, lectura con

sentido y el diálogo.

1.2.1. Filosof́ıa para niños

Si bien es cierto la educación filosófica se ha abordado desde diferentes miradas, como

lo son: filosof́ıa con niños, filosof́ıa e infancia, en este caso se optó por la filosof́ıa para niños,

propuesta inicialmente por Matthew Lipman y seguida por Félix Garćıa Moriyon, ya que

es importante tener una gúıa tanto para docentes como para estudiantes, puesto que en

este caso era el primer acercamiento que se teńıa con esta temática, asimismo este material

permitió mantener un orden y una secuencia, el cual género que la comprensión de las

mismas fuese agradable y sencilla, para todos los participantes del proceso.

Uno de los objetivos de este programa, como lo dice Pineda 2004 es lograr que los niños

fueran capaces de expresar sus pensamientos con solides o rigurosidad de forma innovadora,

creativa, apoyando esta idea se encuentran que “(. . . ) estimular el pensamiento filosófico

es un asunto que consiste en lograr que los niños y jóvenes reflexionen de formas frescas y

novedosas, que consideren modos alternativos de pensamiento y acción, y que deliberen de

forma creativa e imaginativa” (Lipman y cols., 2010, p. 5).
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El desarrollo del pensamiento filosófico en los niños es fundamental pues si se quiere

cambiar realmente la situación actual en la que vivimos, se debe empezar por los actores

principales de ese futuro. Por lo tanto, la filosof́ıa es como una semilla que, si plantamos

bien, como fruto se recibirá adultos profesionales pensantes y con sentido de empat́ıa, que

no buscan el bienestar individual, sino comunitario, comprendiendo que la libertad ética

llega hasta el punto de no afectar al otro.

Claro que para que una persona cambie su pensamiento, su forma de vivir tradicio-

nalmente, la cual está arraigada en muchos casos, a ser guiados por una mayoŕıa, o por el

simple hecho de que siempre se ha hecho las cosas del mismo modo.

Es necesario realizar un alto en el camino, procurando cambiar lo anteriormente

mencionado por un pensamiento y modo de vida filosófico, el cual le permita pensar,

actuar en pro de śı mismo y de los otros, buscando comprender y mejorar la forma de

actuar, de relacionarse con sus semejantes. Como lo expresa W. O. Kohan (2009) trabaja

la cuestión socrática desde Foucault exponiendo lo siguiente: “(. . . ) la cuestión no es de

quién o cuántos están a favor de una posición u otra sino que se trata de una cuestión

propia (. . . ) Sócrates afirma que en las artes no interesa lo que piensa el mayor número

sino la aptitud en el ámbito por un saber” (p. 99).

Es importante resaltar que es mucho más sencillo iniciar la formación de un pensa-

miento filosófico desde las primeras etapas de la vida, dado que los niños tienen mayor

disposición para la formación de un pensamiento filosófico, que les permita soltar ataduras

tradicionales, que como se explica anteriormente, no porque todos lo hagan es correcto,

desarrollando de esta manera un pensamiento, una voz propia, sin temores.

Considerando que las etapas del desarrollo de los niños influyen en la creación de una

conciencia como lo menciona Piaget (1987) es importante reconocer que existen normas

establecidas las cuales si se quiere tener una sana convivencia son necesarias seguir, lo que

nos lleva a comprender que se debe desarrollar un manejo de emociones lo cual viene a ser

a su vez un pensamiento cuidado.

1.2.2. Pensamiento cuidadoso

El pensamiento está atravesado por la pasión, los sentimientos y la razón los cuales

influyen en él mismo, para bien o para mal, por tal razón se hace necesario emplear un

pensamiento cuidadoso, el cual puede ser enfocado desde distintos puntos de vista como lo
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son: activo, apreciativo, afectivo y empático. Éste último es en que se basara en gran parte

este trabajo, claro está sin dejar de lado un pensamiento afectivo pues si vamos hablar

de ética es necesario contemplar esta parte del pensamiento cuidadoso como lo propone

Lipman (2003),

Éste es un asunto cuya importancia para la educación moral no puede subestimarse.
Con mucha frecuencia, nuestras acciones se siguen directamente de nuestras emocio-
nes. Si uno odia, entonces se comporta de forma destructiva; si uno ama, entonces se
comporta amigablemente; y aśı con otras emociones. En consecuencia, si podemos mo-
dular las emociones antisociales, es muy probable que podamos modular la conducta
antisocial. (p. 7)

Es importante resaltar que nuestras acciones están estrechamente relacionadas con

nuestro pensamiento y es este espacio donde encontramos la necesidad de aplicar la filo-

sof́ıa o más exactamente la filosof́ıa para niños, como el posible camino para orientar el

pensamiento cuidadoso y seguidamente transformar las acciones.

De la misma forma encontramos el pensamiento empático, el cual permite comprender

la realidad en forma conjunta o mutua y no solo desde la perspectiva individual, dado

que es necesario ponerse es el lugar del otro, entendiendo, y respetando sus opiniones,

sentimientos y distintas formas de actuar, no necesariamente debemos concordar con las

mismas, lo único que debemos hacer es aceptar que todos somos distinto y tenemos derecho

a pensar en diversas formas.

No es relevante querer complacer a todos, al estar de acuerdo con ellos, pues al

querer hacerlo perdeŕıamos nuestra propia voz, nuestra identidad y nuestro propio juicio.

Simplemente es respetar que existen diferentes puntos de vista, como verdaderos sujetos

éticos, por ejemplo, “(. . . ) estamos ante una forma de proceder que hace posible que nos

tomemos en serio la moralidad. Es más bien cuando no nos ponemos en el lugar de la otra

persona cuando simplemente estamos jugando a ser éticos”. (Lipman, 2003, p. 9).

Es importante desarrollar el racionamiento sólido para poder apartar nuestras emo-

ciones de las creencias, pues muchas veces los niños y jóvenes se dejan llevar por supuestos

que en varias ocasiones no tienen los fundamentos necesarios y terminan provocando ac-

ciones no adecuadas, que suelen dañar la convivencia.
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1.2.3. Ética: cuidado de śı

W. Kohan (2009) “Michel Foucault aproxima la ética desde el cuidado de śı, el auto

conocimiento, exponiendo que no es posible respetar, cuidar, e incluso amar a otros, si no

se hace primero con uno mismo. El cuidado de si compota una actitud general, una cierta

manera de considerar las cosas, de estar en el mundo, de preocuparse con los actos, de tener

ciertas relaciones con los otros. Una actitud frente si, los otros, y el mundo, eso es el cuidado

de śı, (p.50) Es necesario comprender que la relación con otros concierne la formación de

seres humanos, por lo tanto la ética no debe ser tomada como conceptos como tal que se

memorizan, sino formas de actuar y de enfrentarse a los diferentes contextos en los que

se encuentran nuestros niños, por esto es importante que ellos aprendan a pensar, y que

construyan sus propios saberes éticos, a través de historias que contengan problemáticas

reales que se presentan en su diario vivir, dándoles la oportunidad de que ellos propongan

posibles soluciones, o simplemente comprender, inferir distintos temas, donde el papel

del docente no sea juzgar sino guiar y motivar a que ellos argumenten sus respuestas o

preguntas.

La definición planteada por Bennett (2011) es una visión de la ética desde lo individual

donde el autor precisa que: “La educación moral de una persona consiste en un proceso

de formación que como a su forma de razonar, tanto a la inteligencia como a la voluntad,

tanto al corazón como a la mente” (p.15). En concordancia con lo anterior, la educación

ética es fundamental para formar seres humanos, no obstante, la ética por śı sola no seŕıa

formadora de seres integrales, puesto que para alcanzar este nivel es necesaria también

la formación filosófica, con el fin de educar la mente, el alma y el corazón, para mejorar

la convivencia, las relaciones sociales, el amor propio, la confianza, y el pensamiento, los

cuales son fundamentales para enfrentarse a los diferentes escenarios que se presentan en

nuestras vidas. Asimismo Sharp (1991) dice que “(. . . ) el pensamiento cuidadoso es el que

nos hace capaces de elegir lo que creemos que es importante en un contexto particular

(ético, estético, cient́ıfico, etc.), y el que determina aquellos aspectos sobre los que nos

debemos concentrar” (p. 57).

Pineda (2006) explica que una investigación ética no consta de la enseñanza de valores

como conceptos, sino de permitirles tener una consideración permanentemente abierta a

criterios y prácticas de acuerdo con los cuales vivimos, consintiendo que sus participantes

expongan sus diferentes puntos de vista. Por esta razón, la ética no puede verse como una

asignatura más o incluso como una asignatura de “relleno” que se da una vez por semana

restando la verdadera importancia de la misma.
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1.2.4. Enseñanza de la ética

La enseñanza de la ética es un tema que está dividido entre la familia y la escuela,

la pregunta que puede surgir en este punto es ¿en qué porcentaje o medida? , ¿Será que

el afán con el que vive la humanidad en los últimos años, permite que estas dos entida-

des realmente cumplan con el propósito de enseñar ética? Se ha perdido la importancia

por este tema, convirtiéndolo en motivo de acusaciones de padres a docentes y viceversa,

proporcionando soluciones de ambas partes muy superficiales a causa de la duda sobre

la veracidad de muchos conceptos, y el temor por parte de las instituciones de no caer

en un adoctrinamiento. Por lo explicado anteriormente se hizo necesario que la educación

o enseñanza de la ética sea tanto de niños como de adultos. Siguiendo a Lipman y cols.

(2010) “(. . . ) si la escuela, la familia, los profesores y el propio curŕıculo no cultivan el

pensamiento y no le dan la bienvenida cuando éste ocurre, la probabilidad de que los niños

y jóvenes lleguen a ser capaces de comprometerse con el razonamiento ético es bastante

remota”.

En este caso se abordó principalmente los niños, usando la educación ética desde la

filosof́ıa, con el fin de que ellos comprendieran y tuvieran herramientas suficientes para

crear en sus padres el interés de hacerlo también y pudieran ser transformadores de sus

propios contextos. Como lo sustenta Lipman (1998) en la siguiente cita, refiriéndose a

los niños y jóvenes “se harán más sensibles a los matices problemáticos de las relaciones

espećıficamente éticas. Una vez equipados con los instrumentos de investigación los niños y

jóvenes se harán más aptos para ver sus aplicaciones en situaciones morales particulares”.

(p. 80)

Es necesario aclarar que la ética y la filosof́ıa no son un conjunto de conceptos que se

transmiten, que se pueden enseñar de manera memoŕıstica, si no que se usan estrategias

que permitan desarrollar el pensamiento propio, lo cual solo se puede auto aprender, guiado

por otros y por el dialogo y las relaciones que se presentan.

1.2.5. Diálogo

Para obtener un buen diálogo es importante establecer dos habilidades fundamentales

como lo son el hablar y el escuchar. Sócrates usaba el diálogo como herramienta que les

permite a las personas, conocerse a śı mismas, y partiendo de esto otorgar confianza al

defender su forma de pensar y actuar, siempre partiendo de argumentos, un punto de vista
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similar a este es el sustentado por Cardona (2002) “(. . . ) además de la dimensión cognitiva,

la dimensión ética está presente en la estructura misma del diálogo, que es un encuentro a

través de las palabras en el que cada uno recibe y aporta ideas en un clima de veracidad,

claridad, respeto y confianza”.

Lo anterior se refleja que el diálogo además de ser una habilidad del pensamiento,

también es una habilidad ética, pues requiere que sus participantes desarrollen valores co-

mo lo son la tolerancia, el respeto y la empat́ıa, ya que todos pertenecen a una misma

comunidad y es normal que no siempre compartan los mismos puntos de vista. Este tra-

bajo uso el diálogo como habilidad principal dado que se trabajó con las comunidades de

indagación entorno a la lectura de la novela filosófica Historias para pensar, la cual permitió

como lo plantea Lipman obtener un diálogo cŕıtico que al tiempo fomentara la creatividad

y el pensamiento cŕıtico. Al estar inmersos en una comunidad de indagación, expuestos

al constante dialogo, y a la exposición de distintos puntos de vista, es posible concebir la

educación de otra manera como lo indica Cardona (2002) “(. . . ) la educación no es Conce-

bida como una mera repetición de contenidos o como un proceso de memorización de los

mismos sino como búsqueda de significados. Aprender no es memorizar sino implicarse en

un aprendizaje significativo”.

Este trabajo no estaba buscando abordar como tal temáticas concretas, ni puede

dar certeza de conocimientos espećıficos, buscaba desarrollar la habilidad del dialogo y el

razonamiento usando como herramienta principal la lectura en la medida de lo posible

y ajustándose las distintas necesidades y particularidades de los estudiantes teniendo en

cuenta que se pueda inferir de los temas propuestos, la utilidad de los mismos.





2 Diseño Metodológico

2.1. Ĺınea de investigación

Dada la naturaleza de este trabajo y en concordancia con el acuerdo 041 de 2015,

pertenece a la Filósofa de la educación y enseñanza de la filosof́ıa de la UPTC.

Existen varias formas de abordar la filosof́ıa como lo son: “enseñanza de la filosof́ıa”

la cual es la transmisión de conocimientos, que proporcionan herramientas que permiten

relacionarse con el mismo y mantienen de cierta manera viva la historia de la filosof́ıa,

igualmente está el “aprender filosof́ıa” este permite que se planteen diferentes posibilidades

de respuesta o de preguntas por parte de las personas que estén en el proceso de aprendizaje,

esto se logra gracias a conocimientos adquiridos.

Finalmente, expondré la forma en la que se trabajó la filosof́ıa, caracterizada princi-

palmente como “educación filosófica”, la cual forma al sujeto de manera emancipadora lo

que le permite desarrollar habilidades con las que pueda relacionarse o entrar en contac-

to con otros, dado que la educación está atravesada por diversos factores como lo son la

familia, los amigos, la tecnoloǵıa, el colegio entre otros, se hace necesario educar filosófica-

mente a un individuo para que este tenga la capacidad de tomar conciencia de sus propias

acciones y de cómo estas afectan su entorno.

Esta investigación se fue de tipo cualitativo ya que sus resultados buscan mostrar

consecuencias en los que se reflejara la formación de experiencias éticas, adaptándolas al

contexto y al diario vivir. Por lo tanto, no era algo medible, se trabajó con este enfoque,

puesto que se quiera estudiar al individuo en relación con lo académico y lo ético, detectando

como contribuye el aplicar estos dos en forma transversal a lograr una educación integral

que permitiera mejorar convivencia.
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2.2. Método

Este trabajo uso como método la investigación el estudio de caso, el cual se define

según Sampieri, Collado, y Lucio (2006) como “(. . . ) una investigación en la cual mediante

los procesos cuantitativo, cualitativo y/o mixto se analiza profundamente y de manera

integral una unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y

desarrollar teoŕıa” (p. 1).

Teniendo en cuenta que el propósito de este trabajo era implementar el programa de

filosof́ıa para niños enfocado hacia la ética, y observar el desarrollo de dicha propuesta en

base a la lectura Historias del pensamiento, siendo este un proyecto nuevo para el colegio

cooperativo reyes patrias de la ciudad de Sogamoso, convirtiéndolo de esta manera en

el estudio de caso de los niños de grado tercero, comprendiendo que el conocimiento es

una creación compartida, pues se necesita la interacción como tal del investigador con el

investigado, con el fin de dar una posible explicación sobre la forma de actuar de los seres

humanos y las diversas situaciones sociales que se presentan en la vida diaria haciendo de

ésta, un proceso continuo en el que se analizan los hechos, se conceptualizan los problemas,

se planifican y se ejecutan las acciones procurando una transformación de los contextos,

aśı como a los sujetos que hacen parte de los mismos.

Fases Instrumentos Análisis

Diagnostico
Test socio-métrico

NarrativaEntrevista Estructurada
Pre-observación

Aplicación
Novela Filosófica

NarrativaComunidad de Indagación
Diario de campo

Resultados Entrevista Estructurada Narrativa

Tabla 2.1: Fases metodológicas

2.3. Comunidad de indagación

La comunidad de indagación filosófica se basa, más que en unos procedimientos reco-

nocidos por todos para alcanzar un conocimiento verdadero, en el supuesto fundamental de

que todos aquellos que la conforman están comprometidos en una búsqueda común y que
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cada uno de ellos es una persona en Condiciones de emprender una búsqueda razonable

(Pineda, 2004).

Las comunidades de indagación requieren que el docente sea motivador, provocador

del pensamiento en sus estudiantes, lo cuales, a su vez requieren contar con un nivel de

ansiedad, de curiosidad, lo cual les incite a dialogar, a producir ideas y a generar preguntas;

otorgando al salón de clases un ambiente propicio en el que surja el pensamiento filosófico,

con el cual se van a discutir temas de interés para el grupo. Aśı, “(. . . ) el papel del profesor,

cuando la discusión tome este rumbo, es el de sugerir dónde se encuentra la evidencia

emṕırica que se busca, en vez de permitir que se sigan desarrollando ĺıneas de investigación

puramente especulativas” Lipman y cols. (2010, p. 109).

Teniendo en cuenta que no se busca aprender conceptos espećıficos o contenidos

exactos, los cuales deben llevarse en un orden, lo que se busca no es dominar contenidos para

ser medidos, el objetivo de esta metodoloǵıa es conseguir que los estudiantes se involucren

en las diferentes discusiones que surjan entorno a la lectura de los cuentos o historias, sin

importar que dicha discusión en muchas ocasiones se aleje del punto de partida, lo cual es

bueno pues de cierta manera se podŕıa inferir que los participantes apropiaron a sus vidas

los temas de tal manera que pueden ajustarlos a las mismas, desarrollando de esta forma

un juicio intelectual, que es principalmente lo que se quiere.

Es posible encontrar en este ejercicio diferencias entre los actores que participan, por

lo que es imprescindible comprender que existen distintas formas de participación y de

aprendizaje, teniendo en cuanta que para algunas personas es un poco más dif́ıcil expresar

sus ideas, es decir son un poco más retráıdos, lo cual no significa una problemática pues

simplemente existen personas que comprenden más con escuchar en silencio.

Sin embargo, el docente debe propiciar momentos usando distintas formas de motiva-

ción para romper con posibles temores a equivocase, reiterando que no se va a ser juzgado

por sus ideas y resaltando que por el contrario cada aporte es valioso, que se pude aprender

de todos.

De igual forma, es necesario resaltar y asegurar que se esté, en un habiente de toleran-

cia en el cual nos encontramos para compartir opiniones, puntos de vista, intereses. . . claro

aprendiendo que cada una de estas debe estar sujeta a argumentos, pues estos son los que

las hacen realmente especiales, pues le dan fuerza a la voz propia. Para lo cual se hace

necesario implementar reglas claras para cada sesión, como por ejemplo, levantar la mano

para hablar, respetar la palabra del otro, hablar en un tono alto y claro, pensar muy bien lo
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que se va a decir, escoger las palabras adecuadas, escuchar a los demás, esperar su turno,

entre muchas otras. . . claro que estas reglas pueden ser establecidas junto con el grupo

priorizando que del cumplimiento de las mismas depende el éxito de la sesión.

De igual forma, se debe contar con un espacio agradable, y con estrategia de trabajo

que permitan que sea un proceso dinámico y productivo. Conseguir que se generen dis-

cusiones reflexivas, no es un proceso fácil, sin embargo no es imposible, solo requiere de

práctica, constancia, de saber escuchar y de aprender a organizar las ideas. Teniendo como

referencia que los niños no cuentan en la mayoŕıa de los casos con ejemplos adecuados de

lo que es una discusión, por lo cual las novelas filosóficas se convierten en la mejor forma

de ejemplificar modelos de una buena discusión reflexiva. Por lo tanto, “(. . . ) estimular el

pensamiento filosófico es un asunto que consiste en lograr que los niños y jóvenes reflexio-

nen de formas frescas y novedosas, que consideren modos alternativos de pensamiento y

acción, y que deliberen de forma creativa e imaginativa” (Lipman y cols., 2010, p. 106). Por

lo tanto, la comunidad de indagación en este caso girara entorno a la lectura de la novela

filosófica de Philip Cam, la cual permitirá que los niños expresen sus puntos de vista ya

sea desde sus propias experiencias o desde lo comprendido de la lectura, desarrollando de

esta manera el dialogo, el respeto, la tolerancia entre otros.

Dotando de capacidades que les permita formar distintos valores que respondan a

las necesidades de cada uno de ellos y otorgándoles de esta manera la posibilidad de

aprender a defender sus ideas con argumentos, de tener libertad sin pasar por encima de

la libertad de otros. Sharp (1991) resalta que estas comunidades de indagación permiten

que los participantes cuiden tanto su propio pensamiento como el de los otros, al tiempo

en que se corrigen y evalúan mutuamente, lo cual hacen cada vez mejor a medida en la

que comprenden la metodoloǵıa, convirtiéndose en pensadores cŕıticos, abiertos a diferentes

criterio, contextos, juicios, a la par de que ellos también son generadores de los mismos

cada vez de forma más fluida, terminando de esta forma con la actitud de sabelotodo como

lo llama la autora.

2.4. Instrumentos

2.4.1. Entrevistas estructurada

Los autores Rendón y Angulo (2017), definen este tipo de técnica como una entrevista

en la cual el investigador, especifica tanto las cuestiones, como el orden e incluso el tipo de

respuestas posibles o admisibles. (p. 109)
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Se iniciara con estas entrevistas las cuales serán realizadas a diferentes personas como

el autor que adapto el programa de filosof́ıa para niños en España y lo enfoco a la ética

y la sociedad, con el fin de comprender las diferentes estrategias que se han usado y los

resultados que se han obtenido. Igualmente se realizaran entrevistas antes de la aplicación

y después de la implementación, a la docente directora de grado con el fin de contar con su

criterio y las observaciones que ella puede dar según la experiencia que tiene con el grupo.

2.4.2. Test socio-métrico

Valeri (1983) se llama aśı al método empleado para conocer la estructura básica

interrelacional, a través de las respuestas de sus componentes sobre sus propias atracciones

y rechazos. (p. 21).

Este test se aplicó a los estudiantes con el fin de conocer cómo eran sus relaciones

interpersonales, como se sent́ıan en cuanto a su convivencia, e identificar sus necesida-

des individuales. Los principales objetivos estudiados fueron: Compañeros aceptados o no

aceptados, estructura del grupo en conjunto y dinamismo y transformación progresiva del

grupo. Para esto se usaron 4 preguntas las cuales se analizaron caso por casa, en cuanto

a su status de elección (Sp), status de rechazo (Rn), elecciones reciprocas (Rp) y rechazos

rećıprocos (Rn).

2.4.3. Novela filosófica: Historias para pensar parte 1

Este texto se ajusta a la edad de los niños y a la temática que se quiere abordar, la

cual es formación de la ética y de valores, el cuidado de si y el de los otros, puesto que la

novela contiene historias que permitirán la reflexión, inferir e interiorización de valores, no

como conceptos sino como vivencias, las cuales se trabajaran por medio del desarrollo de

habilidades tales como el pensamiento cuidadoso, lectura con sentido, y el dialogo.

Este texto se centra en temas éticos y sociales, como el bien y el mal, lo correcto,

lo incorrecto y la justicia; facilitando de esta forma el ejercicio de discusión, contando

con el apoyo del manual del docente, el cual se enfoca en la filosof́ıa desde la indagación,

permitiendo que los niños exploren juntos las cuestiones éticas y sociales razonando sobre

los valores que esto encierra y dando valides a sus puntos de vista, al tiempo que los

comparten.
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En esta metodoloǵıa se comprende que el docente es una gúıa para el proceso, no

es autoridad o juez, es quien indaga buscando ayudar a los niños a encontrar la forma de

expresar sus ideas, argumentarlas y otorgarles un sentido, familiarizando con las temáticas

o con las inquietudes particulares que se les presentan y formando de esta manera nuevos

aprendizajes gracias a sus experiencias individuales y colectivas.

El manual del docente cuenta con distintos momentos los cuales permiten que la

aplicación del programa tenga de cierta manera un orden a, al igual que orienta a los

docentes de forma clara y detallada como trabajar con dichos temas, con el fin de tener

éxito en las discusiones que se presenten y garantizar que estas sean de tipo filosófico, ya

que existe una delgada ĺınea entre los diferentes tipos de discusión, y es posible que sin una

adecuada gúıa se caiga en discusiones que no corresponden al propósito.

Para evitar que lo anterior suceda cada sección está dividida en, una variedad de ideas

orientadoras las cuales se centran en ideas fundamentales del texto, dando una pequeña

introducción al tema para iniciar la discusión, y motivar el pensamiento, proporcionando

ejemplos de cómo debe empezarse a abordar las diferentes lecturas, para generar el avance

de pensamientos, de las ideas, explorar sus experiencia, y compartir con sus compañero.

Además cuenta con un plan de discusión acorde con la idea orientadora, que sugiere

iniciar con ejemplos los cuales se relacionan con las diferentes lecturas del libro, propo-

ne igualmente posibles preguntas, con la intención de generar más preguntas, el interés,

la confianza en su propia voz y la comprensión de la dinámica de las comunidades de

indagación.

Conjuntamente contiene diferentes ejercicios que permiten interiorizar y otorgar un

significado a las palabras o valores, por medio de la práctica y el uso de las mismas, a la

par propone ejercicio con preguntas las cuales deben ser contestadas de forma escrita y

argumentadas. A pesar de que la lectura y el pensamiento son habilidades independientes

son de mutua importancia la una para la otra pues se fortalecen mutua mente. Como lo

menciona Lipman y cols. (2010) “(. . . ) en consecuencia, ayudarles a los niños y jóvenes a

pensar mejor, puede muy bien tener por resultado que se les ayude a leer mejor”. (p. 16)

Esta novela está compuesta por siete historias que permiten que los niños se identifi-

quen con las mismas, dado a que los personajes que se usan para la narración de cada caso,

son niños y niñas de edades similares a las de ellos, y la situaciones por las que atraviesan

estos personajes son equiparables con las que ellos viven continuamente.

Este libro presenta en forma creativa y sencilla distintas problemáticas, con historias
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cortas, las cuales abordan situaciones particulares que motivan el cuestionamiento en los

niños y facilitan su inferencia. Al no ser una historia continua permite que no se transforme

en algo monótono, convirtiéndola en la mejor opción para esta población, teniendo en

cuenta que fue el primer acercamiento que se tuvo con el programa filosof́ıa para niños, y

lo que ello implica.

Para este caso se escogió la lectura de la historia titulada “la pelea” la cual narra la

historia de José y su compañero de escuela Nicolás, quienes en el transcurso de camino a

casa tienen una pelea con otro niño, alrededor de este acontecimiento se presentan variadas

situaciones, que permiten poner aprueba los valores y que motivan al cuestionamiento de lo

correcto, lo incorrecto y lo justo, y promueven el pensar antes de actuar, la autoevaluación

de los actos y como estos pueden intervenir en otros, permitiendo que los niños de grado

tercero reflexionen sobre la convivencia y el trato que tienen entre ellos y en sus hogares.

De igual forma, se aplica la segunda lectura llamada Fuguz, esta se hace con ayuda

del manual adaptándola al tiempo y las necesidades de los niños, en esta historia encon-

tramos nuevamente a José y su hermanita Raquel, en este caso la historia gira entono a

Espartaco, su gato enfermo, esta situación permite cuestionar la vida y la muerte, dilemas

morales, la toma de decisiones dif́ıciles, la empat́ıa, cuidado, responsabilidad y errores del

razonamiento. Permitiendo reflexionar sobre la toma de decisiones dif́ıciles, el pensar en el

otro antes que en śı mismo, la valent́ıa y muchos otros casos.

2.4.4. Diario de campo

Los autores Rendón y Angulo (2017), definen esta técnica como:

Es el principal instrumento de registro del proceso y el procedimiento de investigación,
en el que desde los primeros momentos del estudio, incluso antes de entrar propia-
mente en el campo, se inscribe las acciones del investigador/a. dada la vulnerabilidad
y fragilidad de nuestra memoria en el tiempo (como artefacto de almacenamiento de
información), el diario se convierte en la memoria de la persona investigadora (p. 91).

Se llevó un registro detallado tanto de los diferentes encuentros como de la aplicación

de los distintos aprendizajes, para lo cual se tomaron apuntes tanto de las reacciones,

respuestas, y preguntas que surgieron en las comunidades de indagación, como de las

relaciones que los niños llevaban fuera del aula de clase, con el fin de identificar los posibles

cambios en su conducta y verificar el progreso de su expresión oral.
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2.5. Métodos de análisis

Este trabajo uso como método de alisáis la narrativa, ya esta es una técnica usada

en la investigación cualitativa, la cual se basa en las vivencias de los seres humanos y de

cómo la relación entre estas puede transformar una realidad. Como lo expresa, Rendón y

Angulo (2017), “(. . . ) el sujeto es palabra, discurso, narración; es portador de su propia

historia y narrador de la misma, en silencio y soledad, o en comunión con otros” (p. 149).

Dado que una de las habilidades básicas que se buscaba desarrollar en este trabajo

era el dialogo, por medio de las comunidades de indagación y teniendo en cuenta que

cada participante tiene su propia historia y por lo tanto responde de distinta forma, los

ejercicios planteados, la narrativa permitió interpretar o analizar las distintas respuestas

comprendiendo que cada sujeto lo haćıa basado en gran parte de acuerdo a sus vivencias.

2.5.1. Escenario-contexto

Esta investigación se realizará en el Colegio Cooperativo Reyes Patria de la ciudad

de Sogamoso del departamento de Boyacá, la cual es una institución privada que cuenta

con 923 estudiantes de primaria y bachillerato.

2.5.2. Unidad de análisis

La muestra escogida es no probabiĺıstica, ya que se escogió por la experiencia que

se tiene con los niños y la facilidad para conseguir los permisos; se realizará con 20 niños

y niñas del grado tercero “A” de primaria del Colegio Cooperativo Reyes Patria, de la

ciudad de Sogamoso, se escogió esta población ya que los niños en este grado se evidencian,

problemas de convivencia y falta de empat́ıa.

Se toma la iniciativa de implementar el programa de filosof́ıa para niños desde el

enfoque de Garćıa Moriyon, ya que como se mencionó en el caṕıtulo anterior, la institución

en la que se trabajó, tomo la ética como una asignatura que completa la carga académica

de los docentes, perdiendo en cierta manera el rumbo y la importancia que la misma tiene

para la formación de los niños. Como lo sustenta, Sharp (1991)

Se ha llegado a perder la conciencia de que la educación moral reposa sobre tres pilares
básicos: el Conocimiento moral, la investigación moral y el sentimiento moral. No es
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suficiente con que los niños y jóvenes conozcan las reglas y normas, y las expectativas
que los adultos tienen sobre ellos. Tampoco lo es que aprendan a combinar eso con
la confrontación, mediante un ejercicio de razonamiento riguroso, con los llamados
“conflictos de valores” que se presentan en su vida cotidiana. (p. 27)

En este caso se trabajaron con niños que están entre los 9 y 11 años los cuales se

encuentran en una edad adecuada en la que el desarrollo de su pensamiento cŕıtico y

democrático puede ser aprovechado y fortalecido, claro está con la orientación adecuada

del maestro, es decir su cuerpo y mente están aptos para comenzar este proceso, como lo

explica Piaget (1987)

(. . . ) Al modificar las reglas, es decir, al convertirse en legislador y soberano en esta
democracia, que sucede hacia los 10-11 años a la gerontocracia anterior, el niño adquiere
conciencia de la razón de ser de las leyes. La regla se convierte para él en una condición
necesaria del acuerdo. (p. 57)

Este grupo se encuentra conformado por 1 niño con dispraxia, de inclusión, 1 niño

repitente, 12 niñas, 7 niños, en los cuales fueron observados de forma generar y particular

previamente a la a aplicación , con el fin de confirmar la necesidad de dicho programa.

Las observaciones previas permitieron comprender que gracias a la variedad de casos que

se presentan en este salón como la diferencia de edades de sus miembros, las cantidades

desiguales de niños y niñas, y las dificultades cognitivas.

Lo anterior fortalecen la aparición de situaciones que afectan la convivencia, en la

cual se observa he infiere la falta de tolerancia, el comprender que el otro es diferente, la

falta de respeto por la opinión de los otros y las agresiones verbales ( insultos y ofensas)

que lo único que generan es un desajuste y mal ambiente escolar.

Igualmente se presentan casos de distracción, los cuales pueden deberse a que los

niños no comprenden la importancia de adquirir ciertos conocimientos es decir no sienten

la necesidad de aprenderlos, o quizás simplemente no encuentran la diferencia de estar en

una asignatura u otra, pues como lo explican ellos todos los profesores copian, y explican

cosas que hemos visto todos los años, igualmente no le para ellos dichos conocimientos

divididos es áreas, no tienen nada en común.

Al no poder integrar el aprendizaje como algo relevante para sus vidas, se le pierde

el interés necesario para que no se conviertan en conceptos vaćıos, o secuenciales que

simplemente se ven año tras año, con algunas modificaciones. Por otra parte se encuentran

las dificultades de comprensión de lectura, las cuales son notorias en casos como el presentar

una evaluación, pues por más que esta contenga todo lo necesario para ser resuelta por
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ellos mismos, se nota el esfuerzo que les cuesta hacerlo, pues preguntan hasta la cosa más

mı́nima y evidente, la que con solo decirle “léela nuevamente” proporciona la respuesta.

Otra evidencia de esto son las pruebas, de tipo saber, que la institución tiene estable-

cidas, como medio de preparación para los exámenes del estado que ellos deben presentar

por estar en grado tercero, dichos simulacros o pruebas de preparación, se les dificulta en

algunos casos al punto de no terminar de responderlas en el tiempo correspondiente.

Este grupo cuenta con la cantidad necesaria para generar discusiones de tipo filosófico,

aśı mismo las diferencia que los caracterizan, serian de igual forma un gran detonante

de ideas originales, de preguntas distintas, y de comprender las lecturas desde diferentes

perspectivas. El tener la oportunidad de compartir bajo estándares de respeto y tolerancia,

enriqueceŕıa el desarrollo de habilidades como el diálogo, la lectura, el pensamiento y la

argumentación.



3 Resultados obtenidos de la

investigación

3.1. Estrategias de lectura

El uso de textos especiales como las novelas y los cuentos filosóficos son la forma

de unir la literatura con la filosof́ıa, además de dotar a los docentes con manuales que les

gúıan en dicho proceso, aclarando que el hecho de contar con los textos no necesariamente

garantiza que se tenga éxito , en conseguir un pensamiento filosófico, pues el que esto

funcione depende en gran medida en la práctica continua tanto de los docentes como de

los estudiantes, dado que esta es la que desarrollara o construirá habilidades realmente

filosófica que permitan que el trabajo que se realice sea adecuado, de utilidad, que en

realidad se convierta en un trabajo de indagación filosófica, lo cual se puede reflejar en la

manera en que el docente orienta las sesiones, y la calidad de sus preguntas, la veracidad

de estas en cuanto al desarrollo del pensamiento, entendiendo que el manual y el texto son

herramientas, mas no ley o imposiciones que se deben seguir al pie de la letra.

El programa FpN busca crear en las instituciones un curŕıculo especial para cada

área del conociendo, en el cual, se vea dicho programa como algo transversal, el cual le

otorga de cierta manera utilidad o sentido a las diferentes temáticas abordadas, también

permite que tenga estructura ayudando a estudiantes y maestros a trabajar en orden para

conseguir dichos fines u objetivos planteados en los diferentes textos.

3.2. Diseño instruccional

Los talleres y las lecturas escogidas para la aplicación de este trabajo se caracterizan

por sus dimensiones éticas y sociales, dicho material se obtuvo del manual del docente

correspondiente al libro Historias para pensar 1, el cual hace parte de la colección de
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filosof́ıa para niños. Para este caso se trabajó con las dos primeras lecturas de este texto,

ya que conteńıan la temática asociada con la convivencia y el cuidado de si y del otro, la

primera fue aplicada como es sugerido en el manual, la segunda fue adaptada al tiempo y

a las necesidades observadas.

Se usó la metodoloǵıa propia del programa de filosof́ıa para niños la cual es la co-

munidad de indagación, por lo que se organizó el salón en mesa redonda y se dieron las

instrucciones necesarias, con el fin de obtener el mejor resultado, basándonos en el respeto

de las opiniones.

Figura 1: Organización del salón de clases

Como se explicó anteriormente la primera lectura “la pelea” se guio de acuerdo al

manual iniciando con la lectura de la historia, luego la introducción al tema, seguido de

las 8 ideas orientadoras, las cuales están acompañas cada una de dos planes de discusión y

un ejercicio. De estas se trabajaron 7 que se relacionaban con el objetivo del trabajo.

La segunda lectura se trabajó de forma grupal, leyendo por partes cada uno de los

participantes, seguidamente se realizó la introducción, se expusieron las ideas orientadoras,

y por tiempo se pidió a los estudiantes que formularan diferentes preguntas o ideas sobre

las cuales quisieran discutir, estas se guardaron en una bolsa y se sacaron al azar, dando

la oportunidad de basar el diálogo en sus propios intereses basados en la lectura y sus

experiencias.

Pineda (2004) menciona que “(. . . ) una educación basada en el inmenso poder de

la pregunta para explorar el mundo descubriendo en él nuevos significados es lo que pide

el mundo del mañana y es en ello en lo que el proyecto de FpN está empeñado” (p. 27).

Entonces, este trabajo busca desarrollar capacidades como el buen juicio en cuestiones

morales, un buen razonamiento de las mismas, conectando las lecturas con las experiencias

vividas desarrollando sentimientos y emociones como la empat́ıa y el pensar en el otro, por

lo cual es importante comprender los roles que se requieren para este trabajo.
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3.2.1. Rol del Docente

En este caso el docente se debe desprender de su papel de ser el poseedor de todo

el conocimiento, y transformarse en un gúıa, el cual orienta, motiva e invita a que sus

estudiantes se autoevalúen tanto en su razonamiento como en el lenguaje que usan para

expresar sus ideas o inquietudes.

Llevando su grupo al punto de pensar en forma cŕıtica, razonando en forma sólida, y

coherente cada uno de sus argumentos, o preguntas, entendiendo que no siempre se tiene

una respuesta para todo pero que podemos generar preguntas siempre, sobre todo. Lipman

y cols. (2010): “(. . . ) estimular el pensamiento filosófico es un asunto que consiste en lograr

que los niños y jóvenes reflexionen de formas frescas y novedosas, que consideren modos

alternativos de pensamiento y acción, y que deliberen de forma creativa e imaginativa”.

(p. 106)

3.2.2. Rol del Estudiante

En este caso el niño es el actor principal de este proceso, pues es el quien se encarga

de desarrollar cada sesión, puesto que cada conocimiento que se construye se basa en sus

experiencias, ideas, preguntas, y en el dialogo que establecen con sus pares.

De la fluidez de estos asuntos depende el éxito de la comunidad de indagación pues su

interés, sus reflexiones, e inquietudes son de las que se despliega la discusión filosófica. Por

lo tanto, los niños son los que realizan las preguntas, exponen sus ideas y dan argumentos,

ya sea para estar a favor, en contra o neutrales en las distintas situaciones de los personajes

de la lectura relacionando esta con sus propias vidas.
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3.3. Esquemas de Talleres

Figura 2: Lectura 1: la pelea

Figura 3: Lectura 2: fungus
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3.3.1. La pelea

Se inicia con la lectura de esta historia ya que la principal causa de este trabajo es

la convivencia, por lo que se aplicaron 4 sesiones con una intimidad de 5 horas.

Este por ser el primer acercamiento que los niños de los niños de tercero con el

programa de filosof́ıa para niños, se organizó de la siguiente manera:

Sesión 1 - taller 1

Fecha 14 de febrero del 2019

Tiempo: 1 hora

Recursos Texto historias para pensar

Primero, Establecer acuerdos y acciones reparadoras.

Junto con el grupo se llegaron a acuerdos con los cuales las sesiones transcurrieran de

la mejor forma, de igual manera se explicó que cada acuerdo incumplido deb́ıa ser reparado,

por lo que se consideró los siguientes puntos:

Acuerdo Acción reparadora
No interrumpir al que esté hablando Debe explicar la temática discutida

Respetar la opinión de los demás
Debe pedir disculpas, y realizar una pequeña explicación de la
importancia de ser diferentes.

Levantar la mano antes de hablar Perderá el turno en la siguiente ronda de preguntas.

Tabla 3.1: Sesión 1 - Taller 1

Lectura en voz alta: Se realizó la lectura del comienzo del primer cuento el cual se

titula “la pelea”, la cual dado al corto tiempo no se pudo culminar, sin embargo este

inicio género en los niños expectativas de lo que podŕıa continuar.

Plantea tus preguntas : Se pidió que para la siguiente clase, trajeran posibles preguntas

que les surgiera con relación al fragmento del texto visto.

Sesión 2 – taller 2

Fecha 20 de febrero 2019 Tiempo: 2 horas

Recursos Tablero, marcadores, manual del docente.
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En esta sesión se culminó la lectura, Seguidamente se sacaron en el tablero las ideas

relevantes que los niños expusieron entorno a la misma.

Después de escuchar y escribir las ideas:

Agrupar o clasificar : teniendo en cuenta los temas que se expusieron, se obtuvieron

ideas centrales como: pensar antes de actuar, no pegar, respetar, obedecer, respon-

sabilizarse.

Idea orientadora uno (1) bien y mal, correcto o incorrecto: Es importante pensar en

el término del bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto del hecho de tener una visión

moral en blanco y negro, teniendo en cuenta que existe una escala de gris, por lo que

no se podŕıa establecer que una acción podŕıa ser del todo bueno o mala, pues se

tendŕıa que tener en cuenta la intención y el contexto.

Plan de discusión 1 : Se inició una ronda de preguntas, por ser la primera comunidad

de indagación que ellos experimentaban, la docente inicio con una pequeña introduc-

ción y preguntas sugeridas en el manual las cuales se fueron organizando y adaptando

en el trascurso de la discusión.

Preguntas 1 : ¿Cómo conocemos el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto? ¿La

gente nace sabiendo lo que está bien o mal? Si un bebe se perdiera en la selva y fuera

criado por animales, ¿tendŕıa algún conocimiento de lo correcto y lo incorrecto, lo

bueno y lo malo? ¿De dónde viene la conciencia?

Preguntas 2 : ¿Quién debeŕıa decir que está bien y que está mal? José dice que no

importa lo que dicen los demás. Sabe que lo que hizo está bien. Supongamos que

todo el mundo está en desacuerdo con él. ¿seguiŕıa teniendo la razón? Si lo adultos

han decidido que lago está mal ¿debeŕıan los niños tener el derecho de estar en

desacuerdo? Explica tu respuesta.

Idea orientadora 2 Justicia: Es dif́ıcil reconocer si algo es justo cuando esto se opone

a nuestros deseos o intereses, ¿será que en ocasiones solo buscamos que las cosas sean

justas para nosotros?

Plan de discusión: Cuando Nicolás estaba perdiendo una pelea con alguien más gran-

de que él, José se le unió para ayudarlo. ¿Eso fue justo? Cuando raque le conto a su

madre que José hab́ıa participado en una pelea, el trato de patearla bajo la mesa.

¿eso fue justo? ¿hizo José lo correcto con su amigo al tratar de ayudarlo en la pelea?

¿seŕıa justo que fueran dos contra uno?
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Cierre: conclusiones de lo aprendido en la sesión

Sesión 3 – taller 3

Fecha 21 de febrero de 2019 Tiempo: 1 hora

Recursos Tablero, marcadores, manual del docente.

Para este taller se continuo trabajando con la lectura la pelea, para este caso bajo

las ideas orientadoras de violencia y reflexión sobre el pensamiento usando las preguntas

del plan de discusión de acurdo con el desarrollo de la comunidad de indagación.

Idea orientadora 3 violencia: Por lo general, la sociedad condena las peleas entre los

niños, aśı como la violencia y la agresión en el hogar o en la calle. Pero aprueba

la violencia en casos como la guerra, igualmente podemos ver esto reflejado en la

televisión, en el internet, en el cine, en juegos infantiles o incluso como un deporte.

Por lo que en esta ocasión vamos a tratar de entenderlo.

Ejercicio: Los animales pelean con frecuencia para defender su territorio o su posición

en un grupo ¿los seres humanos son como animales en este aspecto? ¿es natural que

la gente pele? ¿por qué se env́ıan a la guerra más hombre que mujeres? ¿Qué clase

de cosas podemos hacer para impedir las peleas? ¿siempre está mal pelear? ¿Por qué

si? O ¿Por qué no?

Plan de discusión juegos violentos : ¿Cuál es la diferencia entre un juego violento y

la violencia real? ¿está mal que a la gente le gusten los juegos violentos? ¿crees que

el participar en juegos violentos realmente hace a la gente más violenta?

Idea orientadora 4 la reflexión sobre el pensar : Una de las metas que se propone la

indagación filosófica es alentar a los niños a ser más reflexivos en su pensamiento.

La indagación en el aula basada en la discusión grupal puede ser una gran ayuda en

este proceso, en especial cuando la orienta un docente que procura usar la interacción

cŕıtica y creativa del pensamiento en la discusión para proporcionar hábitos mentales

en el individuo. Sin embargo es útil suscitar la atención de los niños hacia si propia

manera de pensar, haciendo del pensamiento un tema de discusión.

Plan de discusión: preocuparse por lo que pensaran otras personas ¿importa lo que

piensan otras personas aun cuando no haya razón para que lo piensen? Si es aśı

¿Por qué importa? ¿el hecho de preocuparnos por lo que pensaran otras personas nos
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impide hacer a veces lo que es correcto?

Plan de discusión 2 : no querer pensarlo José dice que si bien Nicolás estaba dispues-

to a hablar de la pelea, no quiera pensar en ella. ¿podemos hablar sobre algo sin

pensarlo? ¿a qué nos referimos cuando decimos que alguien hablo sin pensar? ¿Por

qué si Nicolás pensara en su comportamiento podŕıa estar mejor que si no pensara

en él?

Cierre: conclusiones de lo aprendido

Sesión 4 – taller 4.

Fecha 27 de febrero 2019 Tiempo: 2 horas

Recursos Manual del docente

En este taller se terminó la discusión filosófica sobre la lectura la pelea, en esta ocasión

se trabajaron las ideas orientadoras de sabiduŕıa paternal y sabiduŕıa e insultos.

Idea orientadora 7 : sabiduŕıa paternal. Cuando José dice que uno no siempre puede

atenerse a lo que sus padres dicen, Nicolás está de acuerdo. Este parece ser bastante

śınico al respecto. Ya ambos están en una edad en la que la mayoŕıa de los niños ya

no son de la opinión de que los padres siempre saben que es lo mejor, y comienzan a

adquirir un sentido de su propia independencia.

Plan de discusión 1 : ¿los padres siempre saben que es lo mejor? Si en general los

padres saben que es lo mejor ¿Por qué es aśı? ¿decir que los padres a menudo saben

que es lo mejor es simplemente otra manera de decir que debeŕıas hacer lo que ellos

indican? ¿Cómo puedes decir cuando los padres saben que es lo mejor y cuando no

lo saben?

Idea orientadora 8 : apelativos e insultos. Cuando el chico de la bicicleta le pregunta

a Nicolás si quiere que le rompa la cara, este grita como una provocación: “¡ven y

haces la prueba gordito!”. Todos los niños están muy familiarizados con el habito

de ponerse apelativos unos a otros. Por lo común, dichos apelativos se forman con

adjetivos que pueden ser ofensivos para sus v́ıctimas. Sin embargo, no todos ellos

tienen una intención ofensiva y su uso se transforma gradualmente en otras prácticas,

como el empleo de apodos y el insulto afectuoso.

Plan de discusión: insultar a la gente. ¿puedes recordar alguna ocasión en que alguien
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que conozcas haya insultado a otra persona? ¿Por qué se insulta la gente? ¿Qué tiene

de malo insultar a la gente? ¿alguna vez la gente se insulta a si misma? Si alguien te

dice “estúpido”. ¿hay algo de malo en tratarlo también de “estúpido”? Si insultar a

otra persona puede ser un signo de amistad, ¿cuál es la diferencia con respecto a las

oportunidades en que decididamente no se trata de un signo de amistad?

Cierre: conclusiones de lo que aprendiste.

3.3.2. Funguz

Sesión 5 - taller 5

Fecha 28 de febrero 2019 Tiempo: 1 hora

Recursos Lectura fuguz, fotocopias

Se organizó el salón en mesa redonda

Se recordaron las normas para el trabajo

Se expuso el nombre de la lectura y con respecto a este t́ıtulo, se realizó un sondeo

de lo que los niños imaginaban sobre que se trataŕıa dicha historia.

Lectura grupal, se repartieron copias de la lectura con el fin de realizarla por partes,

cada uno de los participantes de la comunidad de indagación leyó un fragmento de la

lectura hasta terminarla.

Cierre y conclusiones generales.

Sesión 6 y 7 – taller 6 y 7

Fecha 6 de marzo de 2019 tiempo 2 horas

Recursos hojas, bolsa, Tablero y marcadores

Para este taller se tomó como base gúıa el manual del docente, en cuanto a las ideas

orientadoras y la introducción, sin embargo se implementó otra dinámica del trabajo en

cuanto al plan de discusión.

Organización del salón de clases
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Se retomó la lectura de la sesión anterior. Luego Se escribieron en el tablero las 6

ideas orientadoras y seguidamente Se dio una breve introducción de las ideas orientadoras.

Lluvia de ideas- tormenta de preguntas Se le propuso a los estudiantes escribir en 3

papeletas sus ideas o preguntas luego doblarla e introducirla en la bolsa.

La docente sacaba papeletas, las cuales se léıan en voz alta, se discut́ıan, se relacio-

naban con las ideas orientadoras y con las experiencias de los niños.

Cierre y conclusiones. En una hoja de papel los niños expusieron en forma creativa,

lo que aprendieron y como esto lo relacionaban con la vida.

Figura 4: Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación se escogieron basando se en la pero- observación realizada,

y en la entrevista proporcionada por la docente directora de curso, estos criterios se rela-

cionan entre si ya que si los niños tienen buena disposición existirá mayor participación a

la vez que se puede obtener un buen comportamiento.

Por otro lado se encuentra la relación de las experiencias la cuan servirá de base

para algunos de sus argumentos se espera que dichos argumentos en el transcurso de la

aplicación sea cada vez más sólidos teniendo en cuenta el contexto de los niños.

Todo lo anterior con el fin de verificar como contribuye la aplicación del proyecto en

las relaciones interpersonales de los niños.
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3.4. Sociogramas

Teniendo en cuenta que las relaciones humanas se integran de varios factores y vaŕıan

según los intereses que se tengan, intelectuales, recreativos, afectivos, entre otros, lo anterior

genera que las elecciones se modifiquen según la necesidad que se presente, por lo cual el

test propuesto buscaba comprender las relaciones, para lo cual se plantearon dos preguntas,

adaptadas de los formatos o ejemplos del libro de Arruga (1980), como ya se aclaró estas

preguntas fueron modificadas, con relación a los objetivos de la investigación:

Escribe el nombre y apellido de aquellos compañeros o compañeras que prefieres

para trabajar en grupo y para compartir en el descanso. Puedes 3 escribir, los que

tú quieras, pero debes hacerlo en orden de importancia.

Escribe el nombre y apellido de aquellos compañeros o compañeras con los que no te

gustaŕıa para trabajar en grupo y para compartir en el descanso. Puedes escribir 3

personas, los que tú quieras, empezando por aquellos que te gusten menos.

Con la aplicación y el análisis de los resultados del test se pudo verificar las relaciones

que los niños tienen entre śı, constatando que se les dificulta en varios casos integrarse,

igualmente que existe un ı́ndice de rechazo alto, se encontraron pocas relaciones reciprocas

de estatus de elección y de status de rechazo.

Se encontró un grupo desintegrado donde es importante afianzar los v́ınculos que

existen entre ellos, mostrando por medio de la lectura la importancia de la empat́ıa, el

cuidado de si y de los otros, motivando a la reflexión ética en cuanto a las actuaciones y

como estas influyen en el entorno, y aun mas como estas influyen en la relación con los

demás, pues gracias a lo que hacemos, recibimos elecciones o rechazos de las personas.

En esta primera tabla se organizaron las elecciones de los niños, las cuales se basa-

ban en la preferencia que ellos teńıan de sus compañeros para compartir en descaso o en

trabajo en grupos, en la parte superior horizontal se ubicaron los niños y en la parte de

la derecha de forma vertical se encuentras las elecciones realizadas, estas se contaron por

cada participante, con esto resulto que se encontraron niños a los cuales ninguno de sus

compañeros nombro entre sus elecciones, otros que tienen pocas elecciones lo cual permite

ver que su convivencia es muy débil.

En esta segunda tabla se organizaron los rechazos de los niños, las cuales se basaban

la resistencia que ellos teńıan de sus compañeros para compartir en descaso o en trabajo

en grupos, en la parte superior horizontal se ubicaron los niños y en la parte de la derecha
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UNIDAD DE ANALISIS SP RP SN RN

S1 Álvarez Laura Isabel 5 0 0 0
S2 Barrera Javier 0 0 4 0
S3 Barrera Dana 4 0 3 0
S4 Barrios Maŕıa José 2 0 3 0
S5 Camacho Santiago 3 1 0 0

S6
Cerón
Jacobo

7 1 5 0

S7 Dı́az Luciana 1 0 5 0
S8 Escandón Ana Isabel 5 1 1 0
S9 Gamboa Saray Vanessa 1 0 5 1
S10 Gaviria Manuela 3 0 4 1
S11 González Juan Pablo 6 0 2 1
S12 Mej́ıa Karen Daniela 3 1 1 0
S13 Pérez Parra Valeria 2 1 3 0

S14 Pérez Segaste Ángel David 1 1 5 1
S15 Porras Leiden Isabela 1 1 4 1
S16 Puerto Ordaz Andrés Camilo 3 1 2 0
S17 Rincón Laura Daniela 6 0 0 0
S18 Romero Esteban 3 2 2 1
S19 Sánchez Emmanuel 1 0 3 0
S20 Sánchez Isabela 2 0 5 0
Convenciones: S: Numero asignado por estudiantes, SP status elecciones,
RP rechazos rećıprocos, Sn status de rechazos, Rn rechazo rećıprocos.

Tabla 3.2: Distancia sociometrica
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Figura 5: Sociomatriz de elecciones

Figura 6: Sociomatriz de rechazos

de forma vertical se encuentras las elecciones realizadas, estas se contaron por cada partici-

pante, con esto se encontraron pocos niños a los cuales ninguno de sus compañeros nombro

entre sus elecciones, por el contrario tienen en este caso mayor cantidad de elecciones en-
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tre ellos, esto demuestra que se es dificulta relacionarse entre śı, y que tienen bastantes

asperezas como grupo.

Figura 7: Sociograma elecciones. Fuente Elaboración propia pasada en las ideas de Arruga
(1980)

En esta figura se encuentra en forma gráfica las relaciones que los niños tienen entre śı,

existen muy pocas reciprocas, estas se tuvieron en cuanta porque los estudiante ubicaron a

uno de sus compañeros exactamente en el mismo orden de importancia que fueron ubicados

ellos, se pude verificar que en algunos casos los estudiantes buscan relacionarse, pero que

ninguno busca relacionarse con ellos, como es el caso del s19, s2, s15.

Figura 8: Sociograma rechazos. Fuente: Elaboración propia basada en las ideas de Arruga
(1980).

En esta figura se puede verificar que existen pocos rechazos rećıprocos, sin embargo

las relaciones de rechazo se dan con más frecuencia, pues son menos los niños que no son

nombrados por sus compañeros, como es el caso de s1, s5, 17 los cuales en el estatus de

rechazos aparecen en 0.
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En el centro de la figura se puede observar que existe mayor cantidad de participantes

rechazados en comparación con la figura anterior de elecciones en la que su centro se

encuentra mas despejado. Por lo tanto se puede inferir que es dif́ıcil establecer relaciones

para los niños, pues no coinciden la gran mayoŕıa en sus elecciones.

3.5. Relación de la ética y la práctica

Los niños han sido por mucho tiempo los principales focos de educación moral como

lo explica pineda, sin embargo la creación de textos como fabulas no permiten que los

niños construyan sus propios conceptos, por el hecho de que estas historias les dan dichos

significados de una forma directa, según, la percepción que el adulto tiene de dicho tema.

Por lo que los niños aprenden rápidamente a responder lo que los adultos esperan, mas no lo

que realmente creen o piensan, esto puede deberse a esperar una gratificación o exaltación,

y no por el contrario una reprensión, o burla.

Algunos de los beneficios de contar con el programa FpN son como lo mencionan los

autores, Splitter y Sharp (1995), el desarrollo en la expresión de las emociones, pues al no

tener temor de equivocarse o de ser juzgados, les es más fácil cada vez comunicar sus ideas,

de igual forma es un arte que se puede aprender y enseñar, contiene conceptos o temas

fáciles en su aplicación pues permiten que los niños se familiaricen con los mismos.

Al tiempo de que les brinda la oportunidad de ser creativos, de usar su imaginación,

la que tan tristemente como lo mencionan los autores está siendo contaminada por los

mismos adultos quienes imponen sus propias ideas, restando el valor de la de los niños, un

ejemplo de lo anterior expuesto, cuando se menciona que los cuentos, la literatura infantil, y

las ilustraciones de los mismos son realizadas por adultos, lo cual obstaculiza la posibilidad

de que los niños imaginen pues ya todo está establecido con anticipación.

Lo cual como se evidencio en la aplicación de este trabajo la influencia que los adultos

ejercen en los niños es bastante grande, pues a pesar de dar varias opciones para que

ellos expresaran sus propias ideas sobre las temáticas tratadas, se presentaban con más

constancia respuestas que buscaban agradar a un adulto.

Para lo cual se hizo necesario indagar más a fondo cada idea que los niños daban,

en algunos casos se consiguió que se desprendieran de creencias, y conceptos memorizados,

estableciendo ellos mismos sus propios significados de los valores que se relacionaban con

los temas. Sin embargo a pesar de que estos son conceptos memorizados, esto no afecta que
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ellos formulen sus propios significados puesto que ellos aprenden de las experiencias que

viven, de los ejemplos de sus padres, maestros, compañeros, etc, ellos tienen la capacidad

de identificar las contradicciones entre los discursos y las acciones.

No se trata, entonces, por ejemplo, de que los niños no obedezcan o de que sólo hagan

lo que les da la gana, sino de ayudarles a examinar las razones que justifican el que haga

una u otra cosa.

El desarrollo de la educación de virtudes no se consigue con historias que estén pre-

determinas , es decir que tengan impĺıcito la definición de los valores, por tal razón se hace

necesario encontrar textos que permitan que los niños puedan inferir dichos aprendizajes,

un gran ejemplo de esto son los materiales creados por Lipman y Sharp o en este caso el

texto de Phip Cam el cual sugiere situaciones, acordes a las vivencia, generando preguntas,

inquietudes, a las cuales no les otorga un sentido correcto o incorrecto, simplemente permi-

te que los niños deduzcan según sus experiencias, puntos de vista e ideas, compartidas el

sentido de cada situación. Se le considera como virtudes a las formas de actuar habituales

y las cuales son alabadas por las demás personas, por lo tanto son acciones que son buenas

en śı mismas, estas son diferentes según el lugar, las costumbres y las circunstancias.

Existen muchas formas d enseñar las virtudes, sin embargo si no se hacen con la

gúıa y los propósitos claros se pude terminar en un adoctrinamiento, para esto las novelas

filosóficas para niños son la mejor herramienta ya que no tienen conceptos expĺıcitos como

otros textos. Por el contrario, permiten que los niños infieran y construyan sus propios

significados apoyándose tanto de los textos como de su propia experiencia contribuyendo

de esta forma como lo dice Pineda con la formación de personas autónomas que exige el

ejercicio efectivo de la ciudadańıa democrática.

Los niños tienen la capacidad de detectar con mayor facilidad, los detalles que les

permiten generar juicios y razones a los problemas las cuales son novedosas y creativas,

estas en muchos casos no se obtendŕıan de un adulto, gracias a que estos toma las cosas

más en forma global.

Lo anterior progresó con la implementación del programa, cada taller que se aplicaba

fortalećıa la voz propia de cada niño, algunos casos tuvieron mayor avance que otros sin

embargo, se puede decir que todos en el proceso se desprendieron relativamente de muchos

de esos conceptos vaćıos, o simplemente complementaron pre-saberes, obtenidos de sus

experiencias.
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Descubriendo que la verdad de los significados es relativa ya que no es posible, conocer

la intención con la que cada ser humano actúa, y por supuesto que se debe pensar antes de

actuar ya que sus actos afectan a otros, los valores son contextuales, en vez de ser absolutos.

Nada es bueno o malo, correcto o incorrecto, en śı mismo.

A la par de que se desarrollaban sus habilidades para dialogar, preguntar, explicar

y razonar, en las comunidades de indagación, se fortalećıan sus relaciones interpersonales,

puesto que deb́ıan aprender a tolerar, y respetar las repuestas de otros, esperar su turno,

y comprender que no siempre se tiene la razón absoluta de todo.

Esto se evidencio con el transcurso de las sesiones, pues cada vez, era más sencillo para

ellos aceptar las ideas de otros, aunque no estuvieran de acuerdo con ellas completamente,

igualmente llegaron al punto de entender que no toda pregunta tiene una respuesta, y que

eso está bien, lo importante es no dejar que las preguntas se acaben. En concordancia

con esto, en otras asignaturas impartidas por la directora como lo son matemáticas y

dirección de curso, se presentaron menos rechazos a la hora de formar los grupos de trabajo,

se fortaleció la participación en clase de muchos de los niños, y la argumentación en la

resolución de problemas que se presentaron entre ellos fuera del aula.

Aunque no se resolvieron en totalidad todos los problemas de convivencia que se pre-

sentaban entre los niños, se puede decir que si se continua con el proceso de implementación

del programa de filosof́ıa para niños y la lectura de novelas filosóficas, no solo en este curso

sino en la primaria como tal, se pueden conseguir grandes avances tanto académicamente

como en las relaciones interpersonales.





Consideraciones finales

Conclusiones

Con la aplicación de los test socio métricos, se pudieron identificar las relaciones,

tanto positivas como negativas, existentes entre los niños de grado tercero, se encon-

traron muy pocas reciprocas, lo que permite entender que la mayoŕıa tienen relaciones

aislada, que no necesariamente, el hecho de creer que el otro, al que ellos escribie-

ron en su lista, les haya otorgado la misma importancia, aśı mismo se encontraron

niños a los cuales ninguno de sus compañeros relacionaba en su lista, esto en cuanto

al estatus de elección. Por otro lado en el estatus de rechazos se refleja más movi-

miento, como si les fuera más fácil acusarse entre ellos y hacer a un lado a otros,

se puede observar que los niños que están en el centro son los más rechazados, sin

embargo tres de los niños no son nombrados en ninguno de los rechazos, esto puede

deberse a su timidez, que pude ser acusa de esta ellos eviten enfrentarse con otros.

Las temáticas escogidas para ser abordadas con el grado tercero, se basaron en las

problemáticas más frecuentes, observadas, como lo fueron respeto por las ideas de

otros, justicia, violencia, falta reflexión sobre sus acciones, insultos, la empat́ıa entre

otros. Los aspectos tales como ser nuevo en un grupo, ser t́ımido, ser repitente, o

contar con problemas cognitivos, generan que el grupo no sea unido, y se le dificulte

trabajar como un equipo, dada a que no se ponen en el lugar del otro.

Las comunidades de indagación generaron expectativas positivas en los niños, des-

de el hecho de transformar la organización clásica del salón. Hasta la libertad que

teńıan para opinar, preguntar y la oportunidad de compartir con sus compañeros sus

vivencias. Todos estos factores permitieron que los niños disfrutaran de las diferentes

sesiones e incluso que las esperaran con ansias, al punto de preguntar cada vez que

pod́ıan si la siguiente clase también se trabajaŕıa con la misma metodoloǵıa, ¿Qué

historia seguiŕıa? ¿Qué ideas se discutirán?... Las primeras sesiones estuvieron atrave-

sadas por episodios de indisciplina, al principio fue dif́ıcil, controlar la atención, pues
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para los niños la metodoloǵıa usada era nueva, también la participación era escasa,

y buscaban agradar, absteniéndose de dar sus propias opiniones. En el transcurso

de las sesiones, los niños se fueron acoplando a la dinámica de las comunidades de

indagación, empezaron a comprender que no existen respuestas o preguntas equivo-

cadas, que su opinión teńıa el mismo valor que la de los otros y que por eso se deb́ıan

respetar, aun cuando no las compartirán, todos estos aprendizajes se dieron de forma

espontánea y se reflejaron en el desarrollo de las sesiones. Aunque la participación

de los niños no fue totalmente oral, pues algunos de los niños fueron apáticos a ha-

blar continuamente, se pod́ıa sentir que estaban atentos, que pensaban en lo que sus

compañeros dećıan, de igual forma se reflejó el esfuerzo que los niños realizaban para

dar argumentos sólidos, cada vez trataban de hacerlo mejor. Sus respuestas al paso

del tiempo fueron más innovadoras, más ajustadas a sus ideas reales, cada vez más

autónomas, y más alejadas de creencias y conceptos impuestos y memorizados, cada

vez teńıan más sentido cŕıtico. Es importante reconocer que para encontrar resulta-

dos más sólidos en este proceso se hace necesario continuar con el mismo, e incluso

abrir espacios espaciales para hacerlo, pues este programa requiere continuidad, para

obtener aprendizajes significativos a largo plazo.

Al implementar los talleres, los cuales se desarrollaron entorno de las lecturas relacio-

nadas con las problemáticas, se pudo observar la fácil asimilación y familiarización

que los niños encontraron con las historias, dado que las situaciones que en estas

se presentaban eran contemporáneas con sus experiencias, esas problemáticas eran

similares a las que ellos viven diariamente, y a las cuales quizá no les hab́ıan otorgado

la importancia que ameritaban. La lectura de los textos que pertenecen a la novela

filosófica, permitió que los niños, cuestionaran sus actos e incluso los de los demás,

algunos en una medida mayor que otros, en su mayoŕıa, aprendieron a autoevaluar

sus relaciones interpersonales, en su contexto, no solo a nivel escolar. Durante la lec-

tura de las historias, surǵıan comentarios de ejemplos de experiencias vividas por los

niños, se presentaban señales de aprobación o de rechazo con las distintas situaciones

expuestas, como gritos de sorpresa y alegŕıa, negación o aprobación con la cabeza,

entre otras gestualidades. Los niños disfrutaron escuchar y leer, historias diferentes

a las habituales, historias reales , sin condiciones o finalidad definida, las cuales eran

acordes a su realidad, a su edad, y sobretodo donde ellos pod́ıan identificarse con los

personajes, exponiendo lo que ellos hubieran hecho, o lo que hicieron en una escenario

af́ın.
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Recomendaciones

Como Pineda (2006) lo expresa, Para que la investigación ética pueda ser como tal una

educación moral, como mı́nimo necesita, que los niños y jóvenes desarrollen habilidades

como el razonamiento, la posibilidad de tomar buenas decisiones, el discernimiento, la

responsabilidad, evaluar las intenciones propias y de otros.

Poder anticipar las posibles consecuencias que nuestros actos tienen en las otras personas,

la importancia de evaluar las intenciones propias y las de otros; la anticipación del posible

daño que se podŕıa seguir, tanto para los otros como para ellos mismos, con el fin de evitar

una crisis moral.

Por supuesto que no existe una receta mágica o un curso que permita que se haga adecua-

damente, si bien es cierto este es un proceso no podŕıa decirse que con solo las clase de

este año en el que se inició las comunidades de indagación, se va a obtener una respuesta

inmediata, este es más un trabajo con respuesta a largo plazo, pues requiere que se trabaje

año tras año y se evalué el proceso de los niños con el fin de realimentarlos y fortalecerlo.

Pineda (2006) propone que:

(. . . ) el programa “Filosof́ıa para niños” supone, además de la conformación de una
comunidad de investigación ética en el aula de clase, la construcción de textos narra-
tivos a partir de los cuales los propios niños y jóvenes puedan desarrollar ese tipo de
investigación abierta y rigurosa que se requiere para actuar de forma razonable en su
vida cotidiana. (p. 37)

Si bien es cierto se consiguieron avances a nivel de convivencia, no puede afirmase que

se terminaron por completo, pero si que ahora se les facilita el trabajar en grupos, se

pude decir que la convivencia en el aula mejoro bastante, han disminuido los rechazos que

exist́ıan haćıa de algunos niños, y gracias a esto para estos niños ha sido más fácil integrarse

al grupo.

El hecho de comprender que todos son diferentes, que eso no está mal, igualmente que

todos son importantes, que tienen cosas que enseñar y aprender de los que los rodean, y

que el respeto, la tolerancia, deben ser rećıprocos, con estas bases se ha conseguido limar

asperezas y fortalecer v́ınculos sociales.

Finamente, y a manera de reflexión sobre nuestra labor docente, se nos otorga la posibilidad

de generar transformaciones en las nuevas y futuras generaciones, por lo que citare a

Pineda (2004) quien expone las potenciales consecuencias que pude acarrear continuar con

el estilo actual de educación diseñado con el propósito de responder pruebas, convirtiendo
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la educación en una competencia, esto es una realidad para muchas instituciones.

Por lo anterior la invitación es a continuar cultivando nuestro propio pensamiento cŕıtico,

a continuar siendo “niños” en el sentido de no perder el asombro, la necesidad de aprender,

de preguntar, de comprender, pues no se puede compartir con otros algo que no tenemos,

debemos continuar trabajando en pro a mejorar la humanidad, en nuestras manos está el

poder de crear e innovar nuevas formas de enseñar, de formar seres humanos integrales y

pensantes.
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Del Zorza.
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