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 (1) La noción de democracia en una comunidad de indagación  

En esta primera parte del texto se va a explorar cómo la idea de comunidad de indagación 

al estilo de Filosofía para Niños, constituye una forma particular de comprensión de la 

democracia, en la que Mattew Lipman sigue la propuesta de John Dewey (1977) según la 

cual la democracia es un modo de vida personal. Filosofía para Niños (FpN) es considerado 

inicialmente por Lipman como un programa de formación filosófica, centrado en el 

desarrollo de habilidades de pensamiento a través de un encuentro de los participantes de la 

comunidad de indagación, con las historias y personajes de las novelas que componen el 

currículo de FpN1, esto con el objetivo de ayudar a los niños y jóvenes a pensar por sí mismos. 

Este ambiente de razonabilidad no sería posible sin la conversión de las aulas tradicionales 

en comunidades de indagación (C.I.), concepto que tiene su origen:  

en la idea de comunidad de investigación, desarrollada por el filósofo norteamericano Charles 
Sanders Peirce, para dar cuenta del modo como se construye la ciencia por medio del esfuerzo 

cooperativo entre una comunidad de investigadores. Teniendo en cuenta que para Peirce se 

trataba de una comunidad de investigadores científicos, Lipman busca ampliar esta idea, con 
el fin de entender, por una parte, que, así como puede haber una comunidad de investigación 

científica, puede haber también una comunidad de investigación filosófica; y, por la otra, que 

dicha comunidad no tiene por qué estar restringida a un grupo de “sabios” o especialistas, 

sino que puede estar abierta para todo hombre razonable, e incluso –ésta es la gran novedad- 

a los propios niños. (Santiago, 2011, 30) 

La comunidad de indagación vendría a constituir el escenario desde el cual sus 

participantes podrían llegar a pensar por sí mismos, se escuchan con respeto, construyen sus 

pensamientos con base al de los demás e indagan sobre aquellas cosas que les resultan 

interesantes en una dinámica de colaboración y diálogo. Así lo afirma Maura Striano (2011) 

                                                
1Revisar el currículo de Filosofía para Niños en Lipman, Sharp, & Oscanyan, (1992, 126) 
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cuando está explicando la influencia de Peirce en la noción de comunidad de indagación, 

como una matriz social y cognitiva:  

Peirce’s inquiry, in fact, necessarily occurs within a community that constitutes a functional 

socio-epistemic matrix dedicated to examining the meaning of beliefs, the shared terms 
within a cultural or social context, and their impact on actions, behaviours and practices that 

occur there (95) 

Además de Peirce habrá otro autor que va a influenciar de manera notoria la propuesta de 

FpN, y este es precisamente John Dewey. Lipman reconoce que recoge muchas de las ideas 

de Dewey en su tesis doctoral (1952) y que es deweyano (Moriyón, 2011, 16). Una de las 

más relevantes es que la comunidad de indagación vendría a constituirse como el ambiente 

propicio para la consolidacion de la democracia.  

La concepción democrática en Dewey va más allá de la mera participación o militancia 

dentro de un partido político o la elección de los representantes estatales, puesto que para él 

la democracia es ante todo un modo de vida personal, “lo cual significa la posesión y el uso 

continuado de ciertas actitudes que forman el carácter personal y determinan el deseo y el 

propósito en todas las relaciones de la vida. (Dewey, 1977, 226). De ahí que autores como 

Diego Antonio Pineda (2007) consideren que “Pensar en la democracia como forma de vida, 

y no sólo como un modelo político particular, es uno de los supuestos más fundamentales de 

un proyecto educativo como FpN”.  

Uno de las tesis más fuertes en la propuesta de Dewey es que una verdadera experiencia 

democrática, solo podrá ser construida a partir de la fe en el hombre común, en sus 

potencialidades: “es la creencia de que todo ser humano, independientemente de la cantidad 

y el rango de sus atributos personales, tiene el derecho a gozar de las mismas oportunidades 

para su desarrollo que cualquier otra persona, sin importar las aptitudes que uno u otro 

posean. (Dewey, 1977, 227). Esta fe en las potenciales del ser humano, en el reconocimiento 

y respeto por el otro constituye uno de los pilares de la comunidad de indagación(CI).  

 En este sentido, la comunidad de indagación vendría a ser pues la encarnación del 

ejercicio democrático en el ámbito escolar, en tanto, que en dicho espacio se promueve el 

desarrollo de habilidades como: pedir la palabra, escuchar con atención mientras otra persona 
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habla, respetar la opinión del otro, sin que ello implique que no se cuestionen los supuestos 

en que basan los participantes para expresar sus opiniones. En otras palabras, es un ambiente 

de razonabilidad mediado por el diálogo, en el que cada individuo se debe comprometer con 

la construcción colaborativa del conocimiento. Por tanto, la educación cumpliría con el 

objetivo de formar a buenos ciudadanos, personas comprometidas con ellos mismos y con 

los miembros de la comunidad de la que hacen parte.  

Dewey lo expresa de la siguiente manera cuando quiere mostrar uno de los propósitos 

sociales que debería cumplir la educación: “los alumnos deben ser preparados para que sean 

miembros de las comunidades reconociendo los lazos que los ligan a cada uno de ellos con 

los demás miembros de la comunidad, y reconociendo, también, la responsabilidad que tienen 

de contribuir en la construcción de la vida en comunidad” (2001, 84), es decir, la construcción 

de una vida en comunidad, en la que cada ciudadano adquiere la capacidad de responder 

política y éticamente frente a las relaciones que entabla con los demás.  

Esa noción de ciudadanía es muy cercana a la idea de la construcción de la democracia en 

medio de una comunidad de indagación, levantar la mano para pedir la palabra, escuchar a 

otro mientras presenta sus ideas, cuestionar sus propias razones y someterlas a un juicio 

colectivo hace que la democracia se convierta en una forma de vida dentro del aula de clase. 

Ciertamente Lipman afirma:  

La comunidad de investigación representa la dimensión social de la práctica democrática 

porque facilita el camino para la implementación generalizada de esa práctica, al mismo 

tiempo que constituye un ejemplo de las potencialidades de la misma. Por otra parte, la 
dimensión cognitiva de la práctica democrática tiene como su mejor representante a esa parte 

del proceso de investigación que ha sido identificado como la transición de la deliberación al 

juicio. (Lipman, 1998, 329)  

Al llegar a este punto es importante destacar dos formulaciones que resultan relevantes en 

la asunción de la democracia en medio de una comunidad de indagación, la primera, es que 

la configuración de las condiciones iniciales para establecer la indagación constituyen un 

ejercicio democrático; segundo, que la problematización y la expresión de diferentes puntos 

de vista por parte de cada uno de los participantes, ejemplifican el ejercicio de la deliberación, 

uno de los elementos fundamentales en la democracia. A continuación quiero presentar 
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algunas de los escritos que consignaron un grupo de niños, en el Liceo Hermano Miguel la 

Salle de la ciudad de Bogotá, en el marco de las sesiones de Filosofía para Niños. En ellas se 

pueden evidenciar algunas de las características de la comunidad de indagación.  

¿Hay problemas en mi casa? En toda casa hay problemas por menores que sean los problemas 

provienen de los humanos desde siglos ellos crearon los problemas por comida o por otra 

cosa. (David Caro)  

La filosofía es una materia que no es para nada difícil si no es de pensar, preguntar y responder 

preguntas. (Santiago Riaño) 

La filosofía es el arte de pensar, analizar, e indagar sobre diferentes temas que abarcan al 

humano desde tiempos inmemorables hasta temas de la actualidad. (Sergio Bulla) 

En los anteriores escritos de los niños hay una característica común, la pregunta como 

base fundamental para la construcción de la indagación, además en dos ellos se destaca que 

algo que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. ¿Qué relación tienen las 

preguntas con la democracia? En todo sistema democrático se deberían reconocer los 

diferentes puntos de vista, y ellos se originan gracias a las preguntas; segundo, en cada una 

de las respuestas se evidencia que los niños mantienen una actitud crítica en la que, como 

muestran los escritos, pueden llegar a la elaboración de sus propios juicios, que como señala 

Lipman (1998, 329) es el paso de la deliberación al juicio, parte fundante de todo sistema 

que se llame a sí mismo como democrático.  

No se trata aquí de realizar una disertación sobre los escritos que presentan los niños y su 

posible relación con la democracia, lo que se quiere destacar es la posibilidad de insertar la 

pregunta como una forma de expresión de los diferentes puntos de vista en medio de la 

escuela. Ahí radica el poder de la democracia como forma de vida, como posibilidad de 

realización personal, y este es uno de los puntos más fuertes en los que insiste el ideal 

democrático. En suma, se ha dicho que una comunidad de indagación al estilo de Filosofía 

para Niños, representa una forma de vida democrática en la que los niños, jóvenes y adultos 

que participan en ella podrían llegar a ser personas más razonables y críticas tanto en su vida 

individual, como en su convivencia con otras personas.  
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(2) La democracia en las redes sociales  

Bien pareciera por todo lo anterior que la construcción de una comunidad de indagación 

al interior de la escuela puede llegar a propiciar un ambiente democrático. Sin embargo, ¿será 

que esa forma de democracia que fomenta Filosofía para Niños puede tener cabida en nuevos 

escenarios de participación y colaboración como los que representan las redes sociales? Hay 

dos supuestos que están a la base de la pregunta anterior, el primero es que en estos escenarios 

mediáticos es posible constituir prácticas educativas, tal y como lo muestra el trabajo 

impulsado por Alejandro Pisticelli, Iván Adaime e Inés Binder en el denominado Proyecto 

Facebook puesto en marcha en la Universidad de Buenos Aires durante el año 2009, el 

propósito de dicho trabajo era:  

un intento de construcción de un entorno colaborativo y abierto de educación, que se ajustará 
más a las maneras en que entendemos se produce el conocimiento y menos a una tradición 

educativa que concibe a los alumnos como destinatarios y no actores de este proceso. 

(Pisticelli, Adaime, & Binder, 2010, XV) 

En los resultados que muestra dicho proyecto se puede constatar que es posible constituir 

escenarios de aprendizaje a través de los entornos que brinda dicha red social, y que con ello 

se logró hacer una ruptura con las formas tradicionales de enseñanza y aprendizaje (Pisticelli, 

Adaime, & Binder, 2010, 21-33). Este sería pues un primer punto de encuentro con la 

trasformación de las aulas tradicionales en comunidades de indagación como lo propone 

FpN. 

El segundo es que los movimientos sociales y otras formas de participación han venido 

estableciendo nuevas expresiones de la democracia a través de las redes sociales, esto se 

puede hacer evidente en trabajos como: Redes de indignación y esperanza: Los movimientos 

sociales en la era de Internet de Manuel Castells (2012) en el que se muestra como los 

movimientos sociales en la red han venido exigiendo nuevas forma de democracia con el fin 

de:  

 reinventar la democracia, encontrar formas en los que la gente gestione colectivamente su 

vida a través de los principios democráticos compartidos y que a menudo se olvidan en la 

experiencia cotidiana. Estos movimientos sociales en red son nuevas formas de movimientos 

democráticos, movimientos que están reconstruyendo la esfera pública en el espacio de 
autonomía creado en torno a la interacción entre sitios locales y redes de Internet, 
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movimientos que están experimentando con la toma de decisiones asamblearia y 

reconstruyendo la confianza como base dela interacción humana. (Castells, 2012, 233) 

Este trabajo como otros que se han venido elaborando durante los últimos años, respaldan 

la postura según la cual con la llegada de las redes sociales se han gestado nuevas formas de 

participación, en la que las personas manifiestan sus preocupaciones y discordancias frente 

al statuo quo, y que dichas manifestaciones propician cambios en la realidad social. Así 

también lo señala Dolors Reig (2012), quien acuña el térmimo Democracia 2.0, para referirse 

al paso que ha habido de las TIC, (Tecnologías de la información y la comunicación) TAC 

(Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento) a las TEP (Tecnologías para el 

empoderamiento y la participación)2.  

A continuación, se va a tratar de mostrar esas posibles relaciones teóricas que han 

delineado entre la forma de vida democrática que tiene a la base una comunidad de 

indagación (CI) y su posible relación con un entorno colaborativo como el que se puede 

construir en un grupo cerrado en la Red Social Facebook. El trabajo ha surgido como fruto 

de la investigación: Competencia Digital, TIC y Universidad en la Universidad Santo Tomás 

de Bogotá3, no como el producto central sobre el que se estaba indagando, sino con base a 

                                                
2Esta comunicación no tiene como propósito delinear cada uno de los puntos centrales de los trabajos que 

se mencionan, sino tomarlos como referentes que deben ser tenidos en cuenta a la hora de comprender la 

estructura de las redes sociales y los retos que nos presentan a nivel educativo. Por otro lado, también es 

necesario tener en cuenta algunas posturas críticas como las que presenta María Elena Meneses (2015) en su 

libro Ciberutopías. Democracia, Redes Sociales, Movimientos-Red. Y que bien reseña Emiliano Treré (2016) 

para enunciar que si bien las redes virtuales proporcionan nuevas herramientas de participación, “ellas no son 
suficientes para garantizar una participación política plena y trascendental”(256) o cómo las de José Ignacio 

Chaves (2014) quien nos invita a revisar la relación entre la Universidad, la ciudadanía y, las TIC, especialmente 

en relación con éstas últimas, pues en muchas ocasiones terminan siendo impuestas y no aprovechadas para 

contribuir en la formación de la ciudadanía (349). 
3La investigación fue realizada durante los años 2013-2014 y en el siguiente resumen se hace explicita la 

intencionalidad: “Es una investigación aplicada sobre la relación TIC-Educación-Entornos digitales tanto con 

estudiantes y docentes de la USTA como con otros ciber-habitantes y tiene como punto de partida que los 

espacios digitales son un lugar privilegiado para el desarrollo de competencia 

as transversales. El proyecto tiene una fase teórica de investigación documental y otra de tipo práctico en el 

que se analizaron los accesos, usos y representaciones respecto a las TIC de los tres grupos mencionados 

anteriormente. Se generaron comunidades aprendizaje con estudiantes y docentes, se hicieron encuestas, grupos 

focales y entrevistas a profundidad, así como observación directa a los foros de los cursos MOOC. Dentro de 

los resultados más relevantes están que la validez que los sujetos otorgaron a los medios, la familia la 

Universidad y los docentes variaba en función de las circunstancias concretas en las que se encontrasen. No 

tanto así en lo que respecta a la relación de los sujetos con sus pares, cuya influencia es evidente y constante, 

más allá de tiempos (ocio o academia), escenarios (redes sociales, Moodle o aula de clases) y actividades 

concretas” (Chamorro, Palacios, López, & Santiago, 2013) 
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algunas de las prácticas metodológicas que llevaron a cabo dentro de la mencionada 

investigación. 

Las experiencia que se va a referir a continuación tiene en cuenta las prácticas en el grupo: 

Lacordaire4: Educación y Tecnología, el cual fue creado con el fin de explorar las dinámicas 

que se podrían dar entre docente y estudiantes, especialmente en lo que tiene que ver con la 

construcción de una comunidad de indagación al estilo de Filosofía para Niños. Para cumplir 

con dicho propósito se van a presentar dos imágenes en las que a raíz de una exposición en 

el grupo se genera un debate sobre la ciudanía digital. Las preguntas que se servirán de base 

para el análisis son las siguientes: 1. ¿Se realiza una problematización? 2. ¿Se comparten 

diferentes puntos de vista? 3. ¿Se incluyen a otros participantes en la discusión? 4. ¿Se respeta 

la opinión del otro? 

  

                                                
4La cátedra hace referencia a una asignatura electiva que tiene como nombre: Enrique Lacordaire, Libertades 

y educación, ofertada por el Departamento de Humanidades de la Universidad Santo Tomás- Bogotá. Los 

estudiantes que toman esta electiva pertenecen a áreas del conocimiento diversas: ingeniería, sociología, 

psicología, negocios internacionales, por mencionar algunas.  

https://www.facebook.com/groups/educacionytecnologia/ 

https://www.facebook.com/groups/educacionytecnologia/
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Figura 1. Ciudadanía Digital (1) 
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Figura 2. Ciudadanía Digital (2) 
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Después de realizar una lectura con detenimiento y con el fin de examinar las dinámicas 

de discusión que se dieron en el caso anterior, se puede afirmar que las respuestas a las 

preguntas que servían como base para el análisis son afirmativas, pero cómo llegar a esa 

conclusión: primero, la problematización sobre las diversas formas de participación están 

presentes en las diferentes entradas que hacen los estudiantes; segundo, el docente no es visto 

como una figura de autoridad sino que se incluye como uno más en la discusión; tercero, 

cuando se genera un nuevo comentario este refiere la posición de otro participante. 

Como se puede observar el hilo de la discusión tiene que ver con la participación, la 

ciudadanía digital y la identidad entre otros que dan cuenta sobre la forma en que estos nuevos 

escenarios son habitados, pero más allá de analizar los horizontes que pueden ser delineados 

a partir del tema expuesto, lo que se ve claramente es que los participantes desarrollan 

prácticas propias de una comunidad de indagación al estilo de Filosofía para Niños como lo 

muestran las descripciones del párrafo anterior. De ahí que se puedan llegar las siguientes 

conclusiones: 

(1)la comunidad de indagación (CI) constituye una forma de ruptura con las lógicas 

tradicionales de la educación, en la que como se señalado en las líneas anteriores se pueden 

llegar a constituir a la democracia como un modo de vida personal al interior de la escuela, 

escenario que también es susceptible de ser construido en una red social como Facebook; (2) 

gran parte del aprendizaje que construyen hoy los estudiantes se hace a través de los recursos 

que les proporciona la red; (3)la red social Facebook se ha convertido no solo en un espacio 

para el entretenimiento y el ocio, sino que cada vez más se consolidan otras formas de 

participación y colaboración (Pisticelli, Adaime, & Binder, 2010); (4) los estudiantes, como 

lo muestran los resultados de otras prácticas en la investigación, establecen por un lado su 

propios códigos y protocolos para explorar interpretaciones sobre ciertos fenómenos que 

resultan para ellos relevantes (Santiago & López, 2014, 37). 

Las forma de democracia que se construye a través de la dinámica de un grupo en la red 

social Facebook, es muy cercana a la democracia como forma de vida, tal y como se presenta 

en una comunidad de indagación al estilo de FpN, por otro lado se cultiva una postura crítica 



 

 

 

11 

en dos sentidos; primero la confrontación de sus ideas con las de los otros; segundo, el 

análisis del espacio en que están llevando a cabo la discusión, es decir, un escenario como el 

de Facebook.  
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