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FILOSOFÍA  

6TO. AÑO  

  

  

FUNDAMENTACIÓN  

 

Hacia el fin del milenio pasado, la ciencia y la tecnología han puesto a la humanidad en posición de decidir 
sobre cuestiones que en otro momento hubieran resultado producto de la imaginación. Hoy la humanidad 

debe decidir sobre la manipulación de seres humanos, la eutanasia, la donación de órganos, la muerte 

asistida, alquiler de vientre. La toma de estas decisiones necesita de debates éticos, estéticos y de otras 
áreas propias de la filosofía.  

Todo quehacer humano está enmarcado en una filosofía. Es decir, en una idea de hombre, de mundo, de 
vida, de destino. Las ideas fundamentan las acciones, por lo tanto, cuando proyectamos o delineamos 

acciones, partimos de fundamentos ideológicos, de supuestos que nos implican un posicionamiento 

frente a los hechos de la vida, y que a la vez marcan cierta direccionalidad en nuestro accionar.  

Un ingreso a la filosofía, se hace imprescindible para desarrollar la capacidad reflexiva y auto reflexivo del 
adolescente, a partir de planteos e interrogantes que se hacen desde sus propias experiencias personales, 

y que tienen que ver con la definición de su identidad.  

La presencia de la Filosofía en el Curriculum de la Escuela Secundaria brinda la posibilidad de realizar la 

construcción de una mirada reflexiva y crítica sobre la compleja realidad cotidiana y contemporánea. 

Permite analizar, reflexionar y comprender mejor la realidad en la el hombre se encuentra inserto es decir 
enfrentar los problemas e interpelar la realidad del entorno, como también reflexionar y comprenderse a 

sí mismo.  

De esta manera lo filosófico está unido a una forma de pensar crítica, un pensamiento que puede 

extenderse a la experiencia concreta, enfrentar los problemas que ésta presenta, interpelar las 

condiciones de posibilidad, cuestionar sus supuestos, etcétera.  

La relación entre Filosofía y la Escuela Secundaria será entonces, el desarrollo de esta forma de 

pensamiento “la filosofía debe ser un ejercicio colectivo de pensamiento crítico entre docentes y 

estudiantes” (Cerletti, A. – Kohan, W: 1986).  

Por esta razón, la realización de un tipo de práctica como la filosófica permite que se puedan tomar como 
puntos de partidas problemas cercanos a las inquietudes propias de los jóvenes, tales: la reflexión en 

torno al ser humano, su lugar en el mundo, cuestiones acerca de la vida, de la muerte, del bien, el mal, el 

ser, el parecer, el conocer, etcétera para abordar luego los problemas y cuestiones propias de la Filosofía.  

La importancia del desarrollo de un tipo de saber como el filosófico en la Escuela Secundaria, radica 
también en que favorece la autonomía del pensamiento en tanto que permite hacer de las preguntas 

filosóficas una cuestión propia y situada en un contexto determinado.  

De esta manera la filosofía puede ser entendida como una actividad que confiere plena conciencia de la 

tradición del conocimiento a la que pertenecemos. Proporciona elementos especulativos, críticos e 
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imaginativos para que el estudiante adquiera una cultura humanística y científica. El estudio de las fuentes 

filosóficas permite consolidar la formación de un pensamiento de carácter cosmopolita sensible a las 

diferencias culturales y al valor dialógico con otras epistemes. Ella durante su propia historia de 

interacciones, con las artes, las religiones, las ciencias y los proyectos políticos, ha ensayado diferentes 

discursos para dar respuestas a situaciones apremiantes. El pensamiento filosófico ha servido 
históricamente para inspirar modelos de acción y proyectos de vida tendientes a forjar inusitados vínculos 

humanos, sugestivas configuraciones culturales e innovadores idearios políticos.  

Situar a la “enseñanza de la filosofía” en una perspectiva epistemológica nos obliga a abrir un espacio 

posible para el ejercicio de dicha práctica en tanto discurso filosófico, ya que se despliega a partir de sus 

propios escenarios de configuración, la aplicación didáctica de una propuesta para la enseñanza de la 

filosofía. No puede reducirse por lo tanto a un conjunto de dificultades técnicas a resolver, sino que 

presupone un proceso de preparación para la constitución de un pensamiento que desborda cualquier 
intento de demarcación institucional. Como afirma Derrida “los muros de la escuela son tan exteriores al 

acto de filosofar como la edición, la prensa, los media” (Du droit à la philosophie, Paris, Galilée, 1990, p. 

43).  

Esta característica coloca a la enseñanza de la filosofía en una controversia entre aquello que puede ser 

reducido a un contenido limitado a sus aplicaciones didácticas y aquello que libremente puede convertirse 

en un problema filosófico relevante para ser tratado. La filosofía nos e reduce al tratamiento de problemas 

abstractos y eternos, sino que se problematiza desde una mirada situada en su época. No propende al 

aprendizaje de la filosofía, sino que debe promover el acto de filosofar,  como una actividad que atiende 
a los temas y problemas específicos de su campo desde una perspectiva situada.  

La enseñanza de la filosofía se constituye por lo tanto como un espacio vacante, ausente no puede 

entenderse como algo dado, pre-ensamblado. “La filosofía se sustrae a la enseñanza, mientras que el 

filosofar la requiere, requiere interminable y solamente la enseñanza. La esencia de la filosofía excluye la 

enseñanza, la esencia del filosofar la exige” (Du droit à la philosophie, ed. cit., p. 368). Por lo tanto, solo 

se puede enseñar a filosofar, siguiendo ciertos rastros de ensayos existentes que establecen principios 

generales para el despliegue de la razón.   

Esta complejidad intrínseca al campo filosófico, nos coloca frente a un problema vinculado a los 

contenidos que se deben seleccionar a la hora de definir una propuesta para enseñar a filosofar. Una 
perspectiva de corte Hegeliano nos pondría del lado de la primacía de los contenidos y de la filosofía como 

un saber, una propuesta que nos coloca en una posición que postula contenidos pre-filosóficos que se 

aprenden mecánicamente. Otra perspectiva propone a los contenidos como un medio y no como el fin 
del aprendizaje, que la posiciona desde una perspectiva activa que integra diversos modos de acceso al 

aprendizaje del filosofar. Esta discusión pone en relación diversos modos de ejecución de una propuesta 

que oscila entre aquellos contenidos que pueden prescribirse  como un conjunto de saberes 

predeterminados, y aquellos contenidos que constituyen un medio para la promoción de un conjunto de 

reflexiones emergentes, producto de los procesos de interacción resultantes de la actividad áulica.   

Las implicaciones de estas perspectivas ponen en discusión el escenario posible donde se desplegarán las 

problemáticas a tratar de la filosofía: en este caso como una disciplina bajo el formato de asignatura de 
una institución educativa destinada a la formación de adolescentes. “Enseñar filosofía, sea el nivel 

académico que sea, implica una labor de traducción que no se reduce  a la modificación de unos 

contenidos preestablecidos, sino que los constituye propiamente. Todo contenido filosófico académico 
es traducción de otras traducciones y está mediado por las instituciones” (Higuera, 2000:7). Asumir estas 

implicaciones , nos conduce a pensar la enseñanza de una filosofía situada en un contexto que no soslaye 

los aspectos fundamentales del pensamiento filosófico a lo largo de la historia, y que rescate los 
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problemas que atraviesan nuestras vidas cotidianas en orden a su relevancia sociopolítico y cultural 

actual, pero sin trivializarlos.  

La filosofía cumple un papel reflexivo preponderante en la sociedad actual, donde los criterios de 
demarcación epistemológica se han difuminado en múltiples perspectivas que conviven simultáneamente 

en los diversos contextos de enseñanza. Atender a esta diversidad, es atender a la filosofía como un 
espacio de apertura a nuevas formas de pensamiento que se integren reflexivamente en un contexto 

histórico, dialógico y relacional. Orientarse en esta línea implica optar por filosofía que promueva la 

construcción de una mirada reflexiva y crítica de los alumnos, atendiendo aspectos vinculados a la realidad 

cotidiana y contemporánea. También presupone el desarrollo de capacidades tanto orales como escritas 

a partir del reconocimiento y la integración de las nuevas formas del pensamiento. La Filosofía debe 

promover, por lo tanto, el desarrollo de un posicionamiento autónomo del alumno integrado por  
fundamentos filosóficos capaces de generar una perspectiva situada en el contexto regional, nacional y 

mundial.  

  

  

CAPACIDADES A DESARROLLAR  

 Reconocer las peculiaridades, continuidades y diferencias de valores, prácticas y saberes dentro de 

las tradiciones filosóficas en cada periodo histórico.  

 Identificar la multiplicidad de categorías, nociones, métodos y estilos discursivos de las filosofías, 

para operar de manera selectiva y estratégica en el examen de la realidad comunitaria y global.  

 Recuperar e interpretar el valor de las tradiciones folclóricas, las expresiones populares, las 

manifestaciones religiosas y artísticas que definen cuestiones como la identidad y el sentido de 

pertenencia comunitaria desde la consideración de distintas perspectivas filosóficas.  

 Pensar reflexiva, crítica, ordenada y sintéticamente cuestiones filosóficas, identificándolas en los 

debates abiertos de los ámbitos sociales, políticos y de los medios de información y comunicación 
para desarrollar independencia de juicio frente a ideologías, modas e intereses.  

 Usar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación para búsqueda de fuentes y 

recursos bibliográficos.  

 Analizar, interpretar y comentar textos filosóficos, manejando adecuadamente la terminología 

filosófica especializada.  

 Comprender y respetar distintas posturas filosóficas y personales.  
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EJES FORMATIVOS  

 

EJE TEMÁTICO N° 1: LA FILOSOFÍA: UNA APROXIMACIÓN A SU PROBLEMÁTICA  

La voz “filosofía” desde los griegos hasta los posmodernos.  

La pregunta filosófica. Método y estilo de la reflexión filosófica.  

Las disciplinas filosóficas en interrelación con las diferentes ciencias.  

La filosofía y su intersección con el mito, la religión y la literatura.   

Los nuevos problemas de la filosofía contemporánea.  

La filosofía y su intersección con las nuevas tecnologías, las transformaciones económicas y la crisis 

ecológica.  

  

EJE TEMÁTICO N° 2: CONOCIMIENTO, ARGUMENTACIÓN Y REALIDAD  

Problematización sobre el conocimiento humano.  

Confrontación de las posibilidades y límites del conocimiento humano desde las perspectivas del 

Escepticismo, dogmatismo, Idealismo y Criticismo.  

La filosofía como actividad argumentativa. La validez y forma lógica de los tipos de argumentos. Distintas 

clases de falacias. Debates contemporáneos sobre el conocimiento y la verdad. La verdad.  

La caracterización de las principales concepciones en torno a la vera presentes en los distintos discursos 
de sentido común. ¿La verdad está en la interpretación?  

Aproximación crítica al problema de la realidad. Apariencia y realidad. La reflexión crítica sobre las 

relaciones entre saber, poder y verdad.  

  

EJE TEMÁTICO N° 3: PROBLEMAS EXISTENCIALES  

La filosofía y los principales problemas en torno al ser, lo divino y lo humano.  

El ser humano y el problema de la existencia: el sentido y la finalidad de la vida. El amor, la felicidad, la 

amistad, la muerte.  
Concepciones tradicionales y contemporáneas sobre el hombre.  

El hombre después de las guerras mundiales.  

Concepciones del hombre moderno y posmoderno.  

  

EJE TEMÁTICO N° 4: ÉTICA, ESTÉTICA Y POLÍTICA  

El hombre y su dimensión valorativa.  

La ética y la acción moral. La ley moral y la conducta humana.  

El sujeto moral. Autonomía y heteronomía. Libertad y determinismo. El individuo y la persona. La ética en 

un mundo desencantado. Relativismo vs. el universalismo.  
Concepciones de la ética: ética existencialista. Ética naturalista. Ética pragmática. Ética  

Utilitarista.  

Ética material. Ética hedonista. La ética trascendentalista. El debate bioético.  

¿De qué se trata la estética? La belleza y el arte a través de la historia.  

La estética en las sociedades contemporáneas. El arte como problemática. Los gustos estéticos.  

La cultura popular. El concepto de lealtad. ¿El fin de la belleza? Arte y política.  
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La responsabilidad social del arte. El arte y la moral. Compromiso político y social.  

  

  

  

EJE TEMÁTICO N° 5: LA FILOSOFÍA SITUADA  

Pensamiento indígena y latinoamericano en torno a la cultura, la tradición y la identidad.  

Las preocupaciones de la filosofía argentina en la configuración histórica del espíritu nacional.  

Inquietudes filosóficas posibles para interpelar el contexto local.  

La reflexión filosófica en torno a la globalización, el territorio y el conflicto intercultural.  

  

  

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

 

El formato sugerido para la enseñanza de esta unidad es la asignatura sin que ello implique renunciar a 

incorporar en la enseñanza otros formatos.  

La propuesta para la enseñanza de la filosofía implica generar una mecánica de trabajo que contemple 

tanto las instancias de debate como los momentos de lectura, que permitan rescatar las ideas y las 
experiencias de quienes reflexionaron sobre esos temas en el pasado.  

La lectura de textos permite aportar fundamentos racionales a las opiniones personales. De este modo se 
inicia el camino a la transformación de las opiniones basadas en preferencias de orden afectivos a 

argumentos con sostén racional.  

De esta manera enseñar filosofía como reflexión y crítica se debe partir de la interrogación filosófica que 

tiene como característica involucrar gradualmente a quien la formula, la pregunta filosófica tiene la 

particularidad: conducir desde lo exterior a lo interior, de lo ajeno a lo propio. La pregunta filosófica tiene 

como carácter distintivo la intencionalidad de quien realiza la pregunta; con esto se involucra con el 

mundo circundante y se instala subjetivamente en él.  

Es necesario promover instancias de lectura individual y compartida, que favorezca la problematización 

del sentido de ciertas afirmaciones que parecen obvias pero que encierran complejidades que no son 
evidentes para los estudiantes; que lleven a una idea superadora a una situación dilemática que se 

desarrollen debates y puestas en común.  

De hecho el aula taller es recomendable para el ejercicio de lectura sobre textos filosóficos de autores 

varios para ser interpretado a la luz de sus contextos históricos, culturales, políticosideológicos y 

religiosos. De la misma manera podría disponerse de otras instancias similares dedicadas a la inclusión de 
literatura, mitología y fragmentos de libros religiosos para operar sobre ellos para establecer 

correlaciones y ejercitar el examen filosófico.    

La utilización de recursos didácticos es en general variada, sin embargo, cabe destacar que los recursos 

en filosofía no tienen un valor en sí mismo; sino que depende del uso que se haga de aquellos. Películas, 

documentales, recortes periodísticos, viñetas, chistes, etcétera pueden utilizarse en las actividades de 
inicio que sirvan como disparadores e inviten a la reflexión sobre algún tema determinado que se intente 
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abordar. Asimismo deberá tenerse en cuenta que el texto filosófico es fundamental e insustituible para el 

tratamiento de los temas a trabajar.  

Además, es necesario considerar no solo que se enseña sino también cómo se lo enseña, puesto que es 

precisamente en relación a esto último que se fijarán los grandes objetivos filosóficos (comprensión de 
contenidos filosóficos, desarrollo del pensamiento crítico y de actitudes de tolerancia, respeto y discusión 

racional de ideas filosóficas) y los recursos metodológicos (cuestionamiento, diálogo, habilidades de 

pensamiento, entre otros) que permitirán alcanzarlos.  

Por otro lado se considera que la experiencia filosófica debe configurarse como una práctica vital activa, 

lo que presupone, el desenvolvimiento de actividades vinculadas a proyectos capaces de desplegar 

compromisos éticos y estéticos, cívicos y culturales. Es decir, instancias de trabajo de equipo con 

aspiraciones de intervención comunitaria o de expansión creativa de las propias situaciones de 

aprendizajes.  

Para desarrollar proyectos con esta visión es necesario establecer una relación de la filosofía con otros 

saberes o postular una integración interdisciplinar afecta en forma determinante la relación que la 
asignatura de filosofía puede mantener con otras. Considerar esta posibilidad nos coloca en un lugar 

donde “la práctica docente habría de estar gobernada por la resistencia al encierro de la filosofía en la 

disciplina y en la clase de filosofía, si consideramos como principio de acción promover la transición, la 

interacción y la apertura entre las diversas disciplinas” (Higuera: 2000: 11). Pero, si la asignatura de 

filosofía tiene como objetivo contribuir a la integración del proceso formativo de los alumnos, esto implica 
un trabajo un trabajo crítico y desfundamentador frente a la concepción cerrada de los contenidos. “El 

carácter formativo de la unificación que proporciona la filosofía está ligado estrechamente a su esfuerzo 

crítico” (Higuera: 2000: 12). Integrar los saberes y las realidades que viven los alumnos es una tarea que 

la filosofía puede realizar si despliega su potencia de des-reificación.  

  

  

EVALUACIÓN: CRITERIOS  

 

La evaluación se establece como una valoración de los avances y dificultades de los estudiantes en la 

comprensión de elementos que permitan caracterizar a la filosofía. Los criterios generales que rigen el 
diseño de la asignatura están orientados a concebir el quehacer filosófico como un ejercicio conceptual 

reflexivo a la vez que vivencial.   

A continuación se proponen algunas sugerencias que pueden orientar el proceso d evaluación durante el 

curso, caracterizado por los principios de continuidad, sistematicidad y flexibilidad:   

- Elaboración de explicaciones propias sobre los conceptos que se analizan, a partir de los textos 

estudiados y las experiencias de indagación.  

- Identificación de los principales interrogantes filosóficos con perspectiva histórica e integrada al 

contexto cultural e ideológico.  

- Análisis, problematización e interpretación de las transformaciones tecnológicas, económicas y 

ecológicas que impactan en la realidad local y global.  

- Reflexión sobre los sentidos emergentes de las prácticas sociales en torno a la identidad, la tradición 
y la cultura.  
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- Exposición y socialización del conocimiento a través de un ejercicio argumentativo marcado por la 

racionalidad, la suspicacia, la elocuencia y la versatilidad discursiva.  

- Organización de ideas para presentarlas en forma ordena al redactar o exponer un tema.  

- Sistematización de la información para cuestionar, plantear problemas e identificar los desafíos que 

el conocimiento filosófico plantea.  

- La actitud de compromiso y responsabilidad, tanto para realizar el trabajo individual como para 

colaborar con el equipo y el grupo. BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  
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