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1. Introducción 

El uso de metodologías de enseñanza activas se ha incrementado en los últimos años, 
especialmente desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (Brunner et al., 
2019; Teichler, 2006). Es bien conocido que el uso de este tipo de metodologías ofrece una serie de 
ventajas sobre los métodos de aprendizaje tradicionales (Felder & Brent, 2007, Martínez Lirola, 2009) 
En esta línea, autores como Pujolás (2008) argumentan que debería fomentarse el aprendizaje de este 
tipo de metodologías como contenido propio del aula, y no tratarse como un mero recurso de 
aprendizaje más, tesis que comparten y amplían Alarcón et al. (2018); por otro lado, autores como 
Pujolás et al. (2013) han mostrado que el aprendizaje cooperativo favorece la inclusión del alumnado; 
asimismo, evidencia empírica reciente ilustra que el uso de estas metodologías favorece 
sustancialmente la adquisición de capacidades necesarias la sociedad del conocimiento (Lazo Lazo 
2019). Por ello, la propia Universidad de Oviedo ha tratado de fomentar su uso por medio de 
diferentes iniciativas, incluyendo su fomento al incluirlas como una de las líneas prioritarias en sus 
Proyectos de Innovación Docente (BOPA 170 de 2 de noviembre). Pese a los múltiples beneficios de 
este modo de concebir el aprendizaje, así como el intento de fomentarlo por parte de nuestra 
Universidad, su uso para impartir asignaturas de Filosofía ha sido más bien escaso y, cuando se han 
utilizado, se han recluido siempre a asignaturas optativas (cf. Guevara Duarez 2014 para una notable 
excepción en el contexto de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios en Perú). Aunque 
esto puede obedecer a la creencia tradicional de que la Filosofía es una actividad autónoma e 
individual, y toda vez que las metodologías activas acostumbran a fomentar el trabajo en grupo, creo 
que esto no es impedimento para que se utilicen dichas metodologías en el aula, como también 
comparten algunos teóricos (Lledó, 2018). En este trabajo, describo un ejemplo de utilización de 
metodologías activas para la enseñanza de una asignatura obligatoria del Grado en Filosofía de la 
Universidad de Oviedo, analizó los resultados obtenidos y reflexiono sobre la utilidad general de estas 
metodologías para la enseñanza universitaria. 

 

2. Contextualización 

El caso descrito en este trabajo se llevó a cabo para la asignatura de Filosofía Natural 
(GFILOS01-2-010), durante el curso académico 2021/22. Filosofía Natural es una asignatura 
obligatoria del área de Metafísica que se imparte en el segundo semestre del segundo curso del Grado 
en Filosofía de la Universidad de Oviedo, siendo reconocida con 6 ECTS.  

Durante el curso 2021/22, estaban matriculados 37 alumnos, distribuidos de manera muy 
equitativa en 19 mujeres y 18 varones. 1 de los alumnos contaba con informe Oficina de Atención a 
Personas con Necesidades Específicas. Todo el alumnado cursaba la asignatura por primera vez.  

En cuanto a la temporalización, se reservaron 12 sesiones de 1 hora de duración a lo largo de 8 
semanas para la realización de la actividad. 

 

3. Objetivos 

Todos los objetivos de la actividad se inscriben en la Línea prioritaria 1 del BOPA 170 de 2 de 
noviembre, que establece las principales líneas de trabajo docente que se pretenden favorecer en la 
Universidad de Oviedo. Específicamente, esto llevaba a la inclusión de tres objetivos: 
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Objetivo 1. Fomentar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje activas que contribuyan a 
favorecer un cambio metodológico centrado en el estudiantado. 

Objetivo 2. Fomentar la participación activa del alumnado en la formación presencial. 

Objetivo 3. Impulsar acciones formativas encaminadas a potenciar el trabajo colaborativo. 

 

4. Metodología y plan de trabajo 

Las 12 sesiones dedicadas a implementar el caso de estudio se dividieron en 8 semanas, y el 
desarrollo de la práctica fue progresivo o escalonado debido a que era la primera vez que el alumnado 
empleaba de manera generalizada metodologías activas en una asignatura obligatoria del Grado en 
Filosofía. Esto genero una división en cuatro períodos bien diferenciados, representados en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 

Tipos de actividades, temporalización, metodología y distribución del alumnado 

 

Tipo de Actividad Semana Número 
de horas 

Metodología empleada Distribución 

Introducción 1 1 Clase guiada por el docente Clase completa, 
un solo grupo 

Actividad 
resolutiva 

2 y 3 3 Aprendizaje cooperativo 11 grupos de 3 
personas; 1 grupo 
de 4 

Actividad 
explorativa 

4 y 5 3 Aprendizaje basado en proyectos; 
aprendizaje cooperativo 

11 grupos de 3 
personas; 1 grupo 
de 4 

Actividad 
inquisitiva 

6, 7 y 8 5 Aula invertida; Aprendizaje basado 
en proyectos; aprendizaje 
cooperativo 

8 grupos de 4; 1 
grupo de 5 

 

Se describen a continuación las actividades que se hicieron en cada uno de los períodos. 

• Introducción. Se trata de la primera actividad llevada a cabo. Esta actividad sirvió para 
“romper el hielo” entre el alumnado de la clase y el docente, así como para que el 
alumnado entendiese el modo de trabajo que se seguiría en la asignatura: un trabajo 
minucioso consistente en entender paso a pasa la estructura de un texto. 

En esta actividad, el alumnado tenía que trabajar en casa un texto previamente definido por 
el docente, que sirviese de “paraguas” general que introdujese algunos de los temas 
principales de la asignatura. El texto elegido fue “Sobre la posibilidad y necesidad de la 
Filosofía de la Naturaleza,” de J. M. Atencia.  

Una vez en el aula, el grupo participaba en la práctica como unidad y el docente planteaba 
preguntas específicas sobre el texto en voz alta, dando un tiempo razonable para responder 
y reformulando si no las entendían. Por ejemplo: “¿Cuál es la tesis principal defendida por 
el autor?” “¿Cómo llega a argumentarla?” “¿Por qué hace un recorrido por la historia de la 



- 119 -

Modalidades de Aprendizaje para la Innovación Educativa

 

 
 

filosofía para ello?” “El autor menciona los términos fisicalismo, cientifismo y 
determinismo, ¿qué significan?”  

• Actividad resolutiva. Es la segunda actividad de la práctica. Tenía el objetivo de que el 
alumnado empezase a trabajar algunos de los contenidos del curso de manera autónoma y 
por pares. 

Para esta actividad, el alumnado tenía que leer una serie de extractos de la Metafísica y la 
Física de Aristóteles, y responder a una serie de cuestiones planteadas por el docente 
(todos los detalles aparecen recogidos en la Tabla 2). En total, se plantearon 16 cuestiones 
para las dos sesiones de 1 hora de duración cada una dedicadas a la lectura de los extractos 
de la Metafísica y 7 cuestiones para la sesión de 1 hora de duración dedicada a la lectura de 
los extractos de la Física. El alumnado trabajaba en grupos de 3 o 4 personas. 

 

Tabla 2 

Distribución de textos y preguntas en las semanas 2 y 3 

 

Semana Lecturas y Preguntas 

Semana 2 • Grupo 1 

Capítulo II, Libro V, Metafísica 

- 1013b, 5. Explique por qué Aristóteles dice que la misma cosa tendrá muchas 
causas, “y no accidentalmente”. 
- 1013b, 10. Aristóteles afirma que habrá causas recíprocas. Esta idea es una idea 
que puede aplicarse hoy día en biología. Explique en qué consiste (en Aristóteles) y por 
qué puede aplicarse hoy día en biología. 

- 1013b, 10-15. Aristóteles dice que ciertas causas, al estar ausentes, son causas 
de lo contrario que al estar presentes. ¿Tiene sentido que una causa lo sea al estar 
ausente? Ilústrelo con un ejemplo. 

- 1013b, 30-35. El concepto de causa accidental parece contradictorio ¿Por qué 
cree que lo introduce Aristóteles? ¿A qué va referido? 

• Grupo 2 

Capítulo IV, Libro V, Metafísica 

- 1014b, 20-25. Aristóteles distingue tres maneras de crecer. Explique cuáles son 
y en qué se diferencian, ilustrándolo con un ejemplo. En virtud de esto, expliqué a qué 
se refiere exactamente Aristóteles con esta acepción del término. 

- 1014b, 25-35. ¿A qué se refiere Aristóteles con esta acepción de “naturaleza”? 
Explique por qué.  

- En la acepción <5> de “naturaleza”, Aristóteles se refiere a la sustancia 
(entidad). Explique cómo utiliza Aristóteles los conceptos de materia y forma al 
explicar esa acepción, y por tanto cuál es el significado de naturaleza que se sigue de la 
misma. 

- 1015a, 5-10. Dice Aristóteles que la materia primera se entiende de dos 
maneras. Expliqué a qué se refiere. 

• Grupo 3 

Capítulo III, Libro V, Metafísica 
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- Aristóteles distingue tres conceptos de “elemento”, y dice que la tercera 
concepción se sigue “por desplazamiento del significado” de la primera (1014b). ¿Por 
qué “por desplazamiento”? 

Capítulo XII, Libro V, Metafísica 

- 1019a, 15-25. ¿Por qué Aristóteles dice que la potencia puede ser lo mismo que 
lo cambiado, “pero en tanto que otro”? ¿Contra quién parece estar argumentando para 
tener que incluir esa aclaración? 

- 1019b, 1-10. Aristóteles distingue entre privación y posesión, y dice que al 
menos una de ellas es necesaria para que algo tenga la capacidad de cambiar. Expliqué 
en qué se diferencian, y por qué Aristóteles necesita de ambos conceptos.  

- 1019b, 10-15. Aristóteles dice que las cosas que son capaces lo son solamente 
porque cabe que se produzcan o no se produzcan. ¿Y las cosas que se producen por 
necesidad, serían fruto de la potencia? 

• Grupo 4 

Capítulo XVII, Libro VII, Metafísica 

- 1041a, 15-30. ¿Por qué afirma Aristóteles que “preguntarse por qué una cosa es 
ella misma es no preguntar nada”? 

- 1041b, 10-30. Aristóteles introduce aquí el famoso argumento del regreso de la 
sílaba para mostrar que la forma no puede unificar a la substancia siendo un elemento 
adicional de la misma. Explique su argumentación y la conclusión a la que llega. 

Capítulo VII, Libro I, Física 

- 190a, 5; y 20-30. Aristóteles diferencia entre los casos en que esto llega a ser 
“de esto”, y los casos en que esto llega a ser “algo”. Explique la diferencia y su 
relevancia en Aristóteles. 

- 190a, 10-20. Aristóteles introduce su idea de que es necesario que algo 
permanezca para que haya cambio. Explique su digresión sobre la forma a tal respecto. 

Semana 3 Todas las preguntas van referidas a textos de la Física 

-  Libro I, cap. 8. Aristóteles expone aquí su doctrina de la sustancia para escapar 
de las paradojas planteadas por Parménides. Explique su argumentación. 

- Libro I, cap. 9. Aristóteles distingue dos sentidos de la materia: uno en que se 
destruye y se genera, y otro en que no. Explique en qué consisten esos dos sentidos y 
por qué los necesita. 

- Libro II, cap. 8. Aristóteles introduce aquí su argumento en favor de la causa 
final. Explique detalladamente en qué consiste. 

- Libro III, cap. 1. Aristóteles define aquí el movimiento como la actualización de 
lo potencial en tanto que potencial (201a) y explica el significa de la definición hasta el 
final del capítulo. Explique su razonamiento.  

- Libro III, cap. 2. Aristóteles explica aquí por qué el movimiento no puede ser ni 
la potencia, ni el acto, ni la privación, ni, simplemente, el paso de la potencia al acto. 
Explique su argumentación.  

- Libro IV, cap. 4. Explica aquí Aristóteles qué es el lugar y lo hace descartando 
otras hipótesis alternativas. Explique cómo las descarta.  

- Libro IV, caps. 10-11. Expone aquí Aristóteles su noción de tiempo y lo hace 
descartando otras definiciones dadas anteriormente. Explique su razonamiento. 
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En las sesiones 2 y 3, cada grupo debía responder a 4 de las preguntas planteadas; esto es, 
debía responder a las preguntas de uno de los bloques. En la sesión 2, grupos con diferentes conjuntos 
de preguntas intercambiaban sus respuestas para así aprender cómo debían resolverse las cuestiones 
planteadas. Al final de la sesión 2, se resolvieron algunas cuestiones comúnmente en la clase. La 
actividad no llevó aparejada ninguna evaluación específica. 

• Actividad explorativa. Tercera actividad del caso de estudio. Tenía por objetivo que el 
alumnado comenzase a ver, por grupos, las interconexiones existentes entre los 
diferentes temas tratados en el curso, así como el modo en que se espera sean capaces 
de resolver problemas filosóficos específicos.  

Se dedicaron 2 horas en la semana 4, y 1 hora en la semana 5. En la semana 4 se planteó a 
todo el alumnado la misma pregunta: 

“¿Por qué el concepto de ley natural no podría haber sido elaborado por Aristóteles, 
mientras que se convierte en un concepto central en la filosofía mecanicista surgida tras la revolución 
científica?” 

El alumnado dedica 1 hora a discutir esa pregunta y figurar un posible esquema estructurado 
sugiriendo cómo la responderían en un ensayo de 2 o 3 páginas. La siguiente hora se dedica a resolver 
la pregunta. Específicamente, el profesor orienta a toda la clase cómo se podría haber esquematizado 
la respuesta a esa pregunta, qué materiales de los trabajados en clase se podrían consultar, etc. Para 
ello, el docente preguntó diferentes preguntas e hizo partícipe a todo el alumnado, quien debía 
responder oralmente. 

La semana 5, el profesor plantea 5 preguntas nuevas del estilo anterior, y se propone al 
alumnado que escoja 2 por cada grupo, y se respondan en un pequeño ensayo individual de 2/3 
páginas a evaluar por el profesor. La nota del ensayo era individual. Las preguntas eran las siguientes: 

1. Explique la diferencia entre el concepto de elemento aristotélico y el concepto de 
parte/entidad/átomo que aparece en las explicaciones de los mecanicistas tras la 
revolución científica, así como el modo en que esto afecta a la visión metafísica del 
mundo. 

2. Explique por qué la refutación aristotélica de la teoría atómica griega constituye un caso 
de la denominada metafísica inductiva. 

3. Explique cuál es la relación entre el concepto de mecanismo-máquina y el concepto de ley 
natural. Concretamente, explique si los conceptos son compatibles/incompatibles así 
como las razones que le mueven a creer que lo son/no lo son. 

4. Explique por qué el mecanicismo, entendida como filosofía, aparece conceptualmente 
ligado a las ideas de reduccionismo y determinismo por causalidad eficiente. 

5. Explique cómo difiere el necesitativismo kantiano sobre las leyes naturales de la forma de 
necesitativismo aristotélica, prestando atención a las diferencias que hacen a ambas 
posiciones conceptualmente irreconciliables. 

Este modo de trabajo garantizó que el alumnado trabajase en base a problemas que requieren 
de solución conjunta. 

• Actividad inquisitiva. Última actividad de la práctica. El objetivo era que el alumnado 
construyese y resolviese sus propias preguntas filosóficas, de modo que todo lo 
aprendido previamente se ejercitase explícitamente. Se dedicaron las semanas 6, 7 y 8 a 
esta actividad, con una duración total de 5 horas. 

Para ello, el alumnado se dividió en 8 grupos de 4 y un grupo de 5, y cada uno de los grupos 
trabajó sobre un texto base entre los siguientes clásicos: 

- Immanuel Kant, Historia general de la naturaleza. 

- Julien Offray de La Mettrie, El hombre máquina. 
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- Jean-Baptiste Lamarck, Filosofía Zoológica. 

- Robert Boyle, El químico escéptico. 

La idea fundamental era que cada grupo trabajase estos textos de manera autónoma y, en base 
a ello, elaborase preguntas metafísicas fundamentales que considerase contenidas en tales textos y las 
resolviese en una exposición oral de 20 minutos de duración, más 10 minutos de preguntas y 
respuestas. La exposición se evaluó y todos los miembros del grupo obtenían la misma nota. 

 

5. Resultados 

5.1. Resultados en relación con los objetivos 

La práctica cumplió relativamente bien los objetivos marcados. Concretamente: 

Objetivo 1. Fomentar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje activas que contribuyan a 
favorecer un cambio metodológico centrado en el estudiantado. 

Grado de cumplimiento: 100% 

Para medir el grado de cumplimiento se comparó el tipo de actividades que hace el alumnos en 
otras asignaturas con el tipo de actividades que se ha hecho en esta. En relación a ello, es claro que el 
programa de trabajo involucraba una enseñanza-aprendizaje sólida y enfocada en el alumnado y no en 
el docente. El docente pasaba por tanto a ser un acompañante del aprendizaje del alumnado. 
Considero, pues, que este objetivo se cumplió al 100%.  

Objetivo 2. Fomentar la participación activa del alumnado en la formación presencial. 

Grado de cumplimiento: 75% 

Para medir el grado de cumplimiento se pasó lista en las sesiones prácticas y las teóricas y se 
midió específicamente cómo variaba la asistencia a lo largo del tiempo y en contraste con la asistencia 
a las clases teóricas. En general, se observó que el alumnado se involucró activamente en la actividad. 
No obstante, su involucración fue decayendo a lo largo del tiempo y algunos manifestaron oralmente 
que eso se debía o bien a la acumulación de trabajo de otras materias o a la dificultad de algunas 
actividades. Esto hace que, si bien la participación activa fue en general buena, no puede considerarse 
que el objetivo se haya cumplido al 100%. 

Objetivo 3. Impulsar acciones formativas encaminadas a potenciar el trabajo colaborativo. 

Grado de cumplimiento: 50% 

Para medir el grado de cumplimiento se recurrió a la observación en el aula. El profesor 
observaba cómo interactuaban los estudiantes por grupo, quién redactaba, quién se encargada de 
responder a las preguntas, etc. Aunque el alumnado colaboró, la colaboración fue cayendo 
especialmente en las semanas 6, 7 y 8, donde fue manifiesto que unos pocos alumnos de cada grupo se 
encargaron de preparar la actividad, mientras que el resto de compañeros se benefició de su trabajo. 
Considero que esto se debió al mal método de evaluación escogido por parte del docente,  

 

5.2. Resultados en relación con la satisfacción del alumnado 

Para este apartado, se usó como base la Encuesta General de Enseñanza de la Universidad de 
Oviedo. Respondieron a la encuesta 9 estudiantes, lo que supone un 24,3% del censo total. En general, 
el alumnado acogió la práctica de manera positiva. La Tabla 3 recoge los resultados. 

 

Tabla 3 

Satisfacción del alumnado según la Encuesta General del Enseñanza. Reeditado para su publicación 
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Ítem Grado de Satisfacción (sobre 10) 

Programa Formativo 8,5 

Orientación al Estudiante 8,5 

Prácticas 7,1 

Satisfacción con la Asignatura 8,3 

Enseñanza 9,3 

Satisfacción con el Profesorado 9,4 

 

No obstante, sería necesaria una encuesta específica, concretamente dirigida a evaluar la 
satisfacción del alumnado con este tipo de práctica. Eso trascendería el alcance de los resultados 
observados en la Encuesta General de Enseñanza y, por tanto, podría ser más extrapolable.  

 

6. Conclusiones 

En general, la práctica fue muy positiva. Parece claro que las metodologías activas pueden 
emplearse para la enseñanza de la Filosofía y, de hacerlo, los resultados obtenidos son positivos. 
Ahora bien, existen algunos aspectos a mejorar en el futuro.  

En el plano específico, se necesitan criterios de evaluación que garanticen que el trabajo en 
grupo se divida más equitativamente o, de no hacerlo, quienes menos trabajen obtengan peores 
resultados. Asimismo, sería conveniente que las actividades de las semanas 6, 7 y 8 fueran más 
sencillas, de manera que estuvieran ajustadas a sus capacidades y el alumnado obtuviese por tanto 
mayor provecho de ellas. Por último, sería conveniente una encuesta de valoración específica que 
proporcione datos de evaluación más fidedignos de los que se recogen en la Encuesta General de 
Enseñanza. 

En el plano general, se observa que las metodologías activas fomentan que el alumnado se 
implique más en su propio proceso de aprendizaje. Esto claramente fomentará su profundización en 
los temas del Grado y, por tanto, mejorarán sus competencias. No obstante, verificar que esto es 
realmente así, y no un mero efecto de una causa común, requeriría de estudios con más alumnos y que 
pudieran comparar su evolución a lo largo de todos los años del grado y en contraste con un grupo de 
control que usase metodologías tradicionales. 
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